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Introduccion 

EI libro de Arturo Taracena, y de sus colaborado
res: Gisela Gellert, Enrique Gordillo, Tania Sagastume y 
Knut Walter, se publica como parte de una coleccion im
puIs ada por CIRMA y que tiene como titulo una interro
gante central: LPor que estamos como estamos? Se centra 
en el analisis de la relacion entre la etnicidad, el estado 
y la nacion, como comunidad po!itica imaginada, en Gua
temala entre 1808 y 1944. Segun Tani Adams, Directora 
Ejecutiva de CIRMA, despues de " ... analizar las !ineas de 
investigacion en curso en Guatemala y en Centroamerica ... 
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y de reconocer la necesidad de reconstruir el tejido social 
finalizadas las guerras que sufrieron nuestros paises, 
identificamos como una primera prioridad el tema de las 
identidades y las relaciones etnicas que tanta desigualdad 
y discriminaci6n han implicado en la regi6n" (p. 11) por 10 
que este libro contiene un saber con consecuencias. 

Este esfuerzo, colectivo en una primera etapa, cons
tituye un interesante ejemplo de una labor de equipo en
focada hacia un objeto/sujeto de estudio comun, con una 
perspectiva multidisciplinario, que tiene como eje central 
dos preguntas: <,-c6mo el Estado contribuy6 a conformar y 
reproducir el sistema de las relaciones etnicas con el cual 
continua lidiando Guatemala? Y <,-c6mo, desde diversos 
sectores de la sociedad, se ha venido manejando el tema 
de la etnicidad y la identidad, y las relaciones interetnicas 
durante las ultimas decadas? 

Dentro de las premisas de partida para este estudio 
hay dos que merecen citarse: por una parte, en Guatema
la las politicas de segregaci6n, durante los ultimos 200 
afios, han tenido mas importancia que las de asimilaci6n 
y, por otra parte, el " ... Estado guatemalteco no opt6 a fina
les del siglo XIX ni a principios del siglo XX por hacer del 
mestizaje una ideologia nacional, como sucedi6 en otros 
proyectos de construcci6n de comunidades imaginadas en 
America Latina" (p. 35). 

Breve presentacion del libro 

Un eje central de este libro consiste en hacer una 
reconstrucci6n hist6rica de las representaciones sociales 
-que se denominan construcciones mentales en la obra
que han consolidado una " ... ideologia bipolar indio-ladino 
[en Guatemala] que hoy esta en el centro del debate de lo 
nacional y su contenido etnico" (p. 24) 

Ambos planteamientos se abordan mediante una 
segmentaci6n del trabajo en seis capitulos principales 
que, a la vez, se centran en otros aspectos relevantes. El 
primer capitulo constituye un retrato de Guatemala como 
un estado multietnico en el cual las elites construyeron 
una "naci6n" no indigena, basada en una exaltaci6n del 

4421 Revista Historia N° 48, julio-dicielllbre 2003, pp. 441-450 



criollismo, en argumentos eugenesicos y en la exaltaci6n 
de la monumentalidad maya y colonial, que, mediante un 
proceso dinamico de discusion y conceptualizaci6n, al que 
se sumaron los intelectuales de principios del siglo XX, 
termin6 oficializandose una vision de la identidad nacio
nal guatemalteca que: 

" ... aceptaba la diversidad etnica (racial 0 de clase, corno la deno
rninaban) de la sociedad en la que coincidfan criollos, ladinos, 
indigenas, negros y extranjeros. Sin ernbargo, consideraba que 
existia el denorninado 'problerna indigena', el cual en gran rnedi
da era testirnonio de la 'degeneracion' que la poblacion aborigen 
habfa sufrido a 10 largo del proceso historico desde la desapa
ricion del Irnperio Maya y/o corno consecuencia de la logica del 
evolucionisrno social, por 10 que el Estado guatemalteco estaba 
obligado a plantearse su 'regeneracion', aplicando rnedidas como 
la eugenesia, la integracion educativa, el 'roce' cultural, la pro
filaxis sanitaria" (p. 131) 

Yel papel principal de los indigenas era aportar mana 
de obra barata para el "desarrollo econ6mico" del pais. 

El segundo capitulo analiza la construccion hist6ri
ca del concepto de ciudadania, asi como su praxis exclu
yente a 10 largo de los dos liltimos siglos. Lo anterior se 
logra mediante un modelo de "ciudadania diferenciada", 
en el cual se implanta a raiz del triunfo de la revolucion 
liberal de 1871. Aqui, una contradiccion aparente: la ex
clusion social de los indigenas de una ciudadania efectiva, 
fue resuelta por los liberales mediante la ratificaci6n de 
una serie de mecanismos institucionales: el control del ac
ceso a la propiedad y a la renta; la exclusion de los anal
fabetas de la institucionalidad; la segmentaci6n social por 
oficios y profesiones 0 la restriccion del acceso a ocupar de 
cargos pliblicos. Esta situaei6n se eonsolid6 hacia 1944, 
con el triunfo de la idea ladina de eiudadania y de identi
dad nacional, estableciendose el modelo bipolar, en el eual 
10 indio/rural se oponia a 10 ladino/urbano. 

El tercer capitulo del libro se centra en el estudio de 
la relacion entre la educacion y su funei6n "civilizadora" 
en el eontexto del proyeeto liberal guatemalteco. Seglin 
Taracena, aunque el 

" ... papcl jugado por la educaci6n publica corno mecanismo de 
hOlnogeneizacion de la poblacion indigena ha sido ampliamente 
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denunciado ... [no se ha ] analizado detenidarnente su papel en el 
proceso de construcci6n de la identidad nacional guaternalteca. 
Al equiparar la cultura y existencia rnisrna de los indigenas con 
el 'atraso' 0 la 'barbarie', cl Estado guaternalteco Ie otorg6 a la 
educacion la calidad de rnejor instrum.ento para transforrnarlos 
y asirnilarlos, prim.ero a la 'civilizaci6n' -entendida com.o occi
dental- y luego ala nacion guaternalteca" (p. 208) 

La f6nnula liberal en esta linea de acci6n se mate
rializ6 mediante una politica educativa segregacionista, 
orientada a la creaci6n de un sistema educativo que favore
ci61a creaci6n de escuelas y centros de instrucci6n para in
dfgenas, con un enfasis en la preparaci6n de mana de obra 
barata y, ademas, calificada. A pesar de que los indfgenas 
podfan insertarse en sistema educativo publico/ladino, me
diante becas 0 mediante el pago de impuestos, dificilmente 
podfan soportar el racismo del que fueron objeto. La situa
ci6n empez6 a cambiar a finales de la primera mit ad del 
siglo XX, cuando " ... a finales del periodo del regimen ubi
quista empez6 a cobrar fuerza un reconocimiento discursi
vo inicial del indigena como ciudadano, pero en la practica 
estaba condicionado por la 16gica de la demanda de mana 
de obra masiva para la agricultura de exportaci6n y los ser
vicios que requeria el Estado" (p. 265) y principalmente los 
capitalistas agrarios, agregariamos nosotros. 

Desde mi humilde punta de vista, los capitulos cuar
to y quinto dellibro, dan un paso adelante en terminos del 
estudio de la identidad nacional en Centroamerica. Por 
una parte, el capitulo cuarto hace una lectura del peso de 
la segregaci6n en el trabajo agricola y el capitulo quinto 
de la tierra como factor de divisi6n etnica. 

Desde 1829 aparecen los primeros decretos en torno 
a la "vagancia", es decir " .. .1a obligaci6n que pesaba sobre 
los jornaleros que no tuvieran 'modo de vivir conocido' a 
trabajar en las haciendas y de los artesanos a que ejer
cieran obligadamente sus oficios" (p. 279) y de esta fecha 
data el primer ensayo de las habilitaciones de trabajado
res, es decir, el envio de jornaleros por petici6n de duefios 
de haciendas 0 laborcs. Hacia la decada de 1870 el estado 
guatemalteco " ... empez6 a hacer equivalente e1 termino 
indigena con los terminos TnOZO y jornalero, y a asociar a 
los indigenas con la 'ociosidad' y la 'vagancia'" (p. 294) 
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La abolici6n de 1a propiedad comuna1 y e1 privi1egio 
otorgado a 1a co1onizaci6n agricola de estas tierras, por 
ladinos 0 por extranjeros, provoc6 que 

" ... en lllUY poco tielllpo, llluchos pueblos indigenas perdieran 
parte de sus propiedades ancestrales a favor de los finqueros Y, 
en lugar de desarrollarse COlllO productores y consulllidores en 
el lllercado, tal y COlllO estipulaba el credo liberal, se convirtie
ron en mozos 0 colonos de grandes fincas y/o en pequeiios agri
cultores lllinifundistas que cOlllbinaban la explotaci6n de sus 
parcelas con el trabajo telllporal en los cafetales. Asi, el circulo 
juridico se cerr6, puesto que perlllaneciendo COlllO trabajadores 
agricolas forzados, que no s610 estaban illlpedidos del acceso al 
lllecanislllO de la educaci6n estatal para lograr salir de la bar
baric en que los veia la naci6n, al no lograrlo, talllpoco el Estado 
les acord6 el derecho pleno de ciudadania y, por tanto, de ser 
constructores de la ldentidad nacional guatelllalteca" (p. 389) 

Ante todo este proceso, los indigenas no fueron acto
res pasivos, antes bien, entre 1808 y 1944 tuvieron formas 
de resistencia multiples: alianzas con el poder central; re
creaci6n de su etnicidad y de su espacio comunal; reaccio
nes violentas contra el desarrollo del cultivo cafeta1ero; 
movilidad de poblaci6n hacia areas de frontera 0 fuera 
de Guatemala; masacres; protestas escritas y verbales y 
hasta el acceso a la propiedad privada, como puntualizan 
Matilde Gonzalez y Hector Concoha; practicas que tuvie
ron resultados muy limitados en el contexto del proyecto 
estatal hege:..: ',nico en Guatemala. 

l.Que se Ie puede pedir a las obras futuras 
de Taracena sobre esta tematica? 

Basicamente que incorpore, a la par de las relacio
nes interetnicas, la dimensi6n de las relaciones intraetni
cas entre los indigenas guatemaltecos que, esta claro, no 
conforman grupos homogeneos. Y, por otra parte, que no 
so descuide la variable "clase social", vinculada con la va
riable "genero", para terminar de retratar el modelo gua
temalteco de exclusi6n social, y asi poder comparar con los 
modelos de exclusi6n social que se pusieron en marcha, en 
el mismo periodo de estudio, en paises como Costa Rica. 
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El libro de Taracena ofrece un abordaje IllUY inte
resante de la construccion historica de las relaciones in
teretnicas en GuateIllala, entre 1808 y 1944, desde una 
perspectiva que tOIlla en cuenta las bases estructurales 
de este proceso, asi COIllO las representaciones sociales que 
dan cabida al concepto de nacion en ese pais. 

Durante el periodo liberal guateIllalteco (1871-1944) 
el " ... Estado se convertia en el eje principal delotorgaIllien
to 0 denegacion del acceso al espacio, y no solo en las fran
jas aptas para el cultivo del cafe, sino igualIllente en otras 
regiones en donde se expropiaria igualIllente de tierras a 
nUIllerosos call1pesinos'',l en detriIllento de los indigenas. 
En Costa Rica los indigenas taIllbien fueron victiIllas de la 
expansion liberal, al catalogarse sus tierras COIllO "areas 
vadas" y obligarseles, Illediante la concesion de tierras y 
la colonizacion por diversos IllecanisIllos, a abandonar sus 
propiedades "de hecho", 0 "de derecho" COIllO en el caso de 
TalaIllanca con la expansion de la explotacion hulera y ba
nanera. La ref orIlla agraria liberal, centrada en tres Ille
canisIllos: la nacionalizacion de propiedades eclesiasticas, 
la abolicion del censo enfiteutico en 1877 y la politica de 
venta y distribucion de "baldios", tenian la finalidad de re
distribuir la tierra, fOIllentando las Illedianas propiedades, 
para evitar ellatifundio. SieIllpre se ha llaIllado la atencion 
sobre el hecho de que aunque: " ... en ciertos casos -probable
Illente en la zona cafetalera sobre todo- la reforIlla agraria 
liberal provoco la desposesion de call1pesinos, en el caso de 
GuateIllala no se abolio el sisteIlla de ejidos y tierras COIllU
nales, que siguio vigente en buena parte del pais".2 

Nuevos estudios apuntan a senalar que la "reforIlla 
liberal" guateIllalteca taIllbien fue de largo recorrido. De 
acuerdo con David MacCreery, desde 1825, la legislacion 
agraria guateIllalteca estiIllulo los denuncios y la adqui
sicion de tierras para prOIllover el desarrollo econoIllico; 
adeIllas, el estado incluyo terrenos cOIllunales indigenas 
en la categoria de "baldios", por 10 que taIllbien hubo pre
sion sobre la propiedad cOIllunal indigena para el desa
rrollo cafetalero. OJ Rosa Torras coincide con MacCreery 
en el sentido de que, con la abolicion del censo enfiteutico 
en 1877, la reforIlla liberal consolido un Illodelo agrario 
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que se creo, de hecho, desde afios atras, por 10 tanto, la 
transforInacion de la tierra comunal en propiedad privada 
no fue repentina.4 Con esta reforma, segun Castellanos 
Cambranes, se elimina la principal contradiccion de la te
nencia de la tierra en la Guatemala de fines del siglo XIX: 
el usufructo de la tierra cambio por la propiedad privada 
de este recurso. 5 

La necesidad de brazos generada por la explotacion 
cafetalera, sobre todo por la ubicacion de las fincas en las 
zonas costeras de Guatemala, favorecio la creacion de me
canismos de captacion como el enganche, tipicos de otras 
latitudes de America Latina, pero tambien la creacion de 
mecanismos particulares. Siempre se ha remarcado la 
importancia de las "leyes contra la vagancia" de 1876 y 
del "reglamento de jornaleros" de 1877 0 las "ley de repre
sion de la vagancia" de 1878, mediante las cuales las co
munidades indfgenas sufrieron abusos de diversa fndole. 
Ahora el interes radica en dilucidar la logic a del patron 
de colonato a distancia, puesto que, como bien 10 plantea 
Rosa Torras: 

"La conexi6n entre las fincas de IllOZOS en el altiplano, el sisteIlla 
de habilitaci6n y las fincas cafetaleras en la costa sur -espe
cialIllente en el casu de propietarios extranjeros- ha sido poco 
estudiada ... [Los IllOZOS colonos] son call1pesinos maIllCS que se 
que dan sin propiedades y que venden su Illano de obra (sic) a 
call1bio del usufructo de la finca, propiedad de agentes externos 
ala localidad".6 

Por 10 tanto, los munlClplOS funcionaron como cen
tros de redistribucion territorial y de corrupcion y la 
dinamica de la reform a de la tenencia de la tierra en 
Guatemala se desvela como mas compleja de 10 que se 
habfa planteado. 

Otro aspecto coincidente con la politica agraria libe
ral costarricense fue el fomento de la inmigracion extran
jera, con la finalidad de consolidar la colonizacion agrico
la, aunque tambien hubo grandes fracasos en esta linea 
de accion, esta polftica tuvo poca atencion, en compara
cion con el caso costarricense, por e1 acceso a la mano de 
obra indfgena anteriormente descrito. Rodolfo Hernandez 
Mendez, en su tesis sobre los proyectos de colonizacion en 
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Guatemala entre 1787 y 1880, deja claro que el fomento de 
la inmigracion en este pais se inicio desde 1787, cuando 
se promulgo la ley de inmigracion, mediante Real Orden 
de la Corona Espafiola, que trato de instalar un flujo de 
poblacion desde las islas Canarias hacia Centroamerica; 
el interes se incremento entre 1824 y 1868, cuando hubo 
coincidencias entre liberales y conservadores, sobre la 
necesidad de atraer inmigrantes europeos, sobre princi
pios eugenesicos para, finalmente, ubicar una clara rela
cion entre liberalismo e inmigracion entre 1868 y 1880.7 

Segun Hernandez: 

" ... Carrera y los conservadores, aceptaron, a partir de 1850, la 
introduccion de capital extranjero y un gradual desarrollo de 
la agricultura de exportacion, COInO consecuencia del desplaza
miento de la grana ... Carrera trato de fomentar la diversificacion 
agricola; el algod6n, el azucar y el cafe comenzaron a exportarse 
significativamente y s610 este ultimo producto ocup6 e1 Iugar 
que desernpefi6 la grana. Este progreso invo1ucraba tambien, 1a 
inmigracion europea, a 1a que se Ie consideraba cornu el mejor 
auxilio para e1 desarrollo de 1a agricultura y de 1a industria de 
la Republica". 8 

Finalmente, el desarrollo de las vias de comuni
cacion tambien constituyo un pilar de la reforma liberal 
guatemalteca, en funcion de sus intereses agricolas. 

Balance critico: el libro en contexte comparado 

El gran merito de este libro es el de abordar el estu
dio de la identidad nacional, en terminos de su construc
cion social, pero sin descuidar las bases estructurales que 
dan fundarnento a esta construcci6n. Por esta razon, en el 
futuro, el ejercicio de la comparacion seria util para dilu
cidar las sernejanzas y diferencias del proyecto de naci6n 
en Centro america. 9 Ahora bien, ;,que Ie podeD1.os pedir 
al autor para estudios futuros? 

En primer lugar, es importante sefialar que si bien 
el enfasis en las relaciones interetnicas es muy valioso, en 
el futuro tambien se podria profundizar en terminos de 
las relaciones intraetnicas, para romper con la vision de 
que las comunidades indigenas son homogeneas, tanto en 
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su eonforInaeion eOInO en sus respuestas, en sus aeeiones 
eontestarias ante la dOIninaeion; asi se podria seguir la 
linea de investigaeion inieiada por Gonzalez y Coneoha. 
De alli se deriva una prilllera pregunta: "las relaeiones 
intraetnieas tuvieron un peso irnportante en la reeepcion 
del rnodelo de identidad nacional guateInalteeo? 

En segundo lugar, Ine parece irnportante que no se 
deje de lado otro eje transversal que atraviesa la proble
matica de este libro: las relaciones de clase y de genero, 
euyo estudio perrnitiria desarrollar una eomparacion con 
otros modelos de identidad nacional, igualmente segrega
eionistas, aunque en otros aspectos y en otra dimension, 
como por ejemplo el caso de Costa Rica. 
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