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EDUMAYA: una experiencia de educación superior 
intercultural desde la Universidad Rafael Landivar

(Guatemala)

Anabella Giracca (*)

Datos descriptivos básicos

Guatemala es un  país con una resplandeciente y maravillosa riqueza cultural y lingüística 
en el que se hablan 24 idiomas diferentes. El castellano predomina en el país como consecuen-
cia de procesos históricos y las relaciones de poder que prevalecen hoy en día entre las dos 
grandes etnias que comparten el territorio: indígena y ladina. Se podría decir, hoy en día, que 
aproximadamente un 50% de la población guatemalteca es indígena.

El castellano representa el idioma del poder político y de las transacciones económicas. Para 
adaptarse y sobrevivir dentro de las corrientes complejas de la Nación/Estado, la organización 
social de cualquier comunidad requiere que por lo menos algunos de sus miembros tengan 
destrezas de comunicación en ese idioma. Según lo establece la Constitución Política de la Re-
pública de Guatemala (artículo 143), el español es el idioma oficial (dominante), pero a la vez 
se debe reconocer no sólo el alto grado de uso de los idiomas indígenas en forma general sino 
que  miles de personas utilizan estos idiomas en forma casi exclusiva, sin tener competencia 
comunicativa en castellano. A pesar de esta situación, todos los servicios públicos que ofrece el 
Estado son en castellano, ignorando culturas e idiomas. Tal es el caso de la educación que, a pe-
sar de que se han llevado a cabo algunos esfuerzos por implementar la educación intercultural 
bilingüe, no han sido del todo suficientes ni exitosos. Igualmente se han hecho intentos, aunque 
muy débiles, por introducir la interculturalidad como parte del imaginario de país, esa visión 
incluyente y respetuosa de la diversidad cultural, capaz de trazar  conjuntamente el camino a la 
construcción de una nación auténticamente plural. 

Más de veinte culturas indígenas que habitan hoy en día en Guatemala tienen sus raíces en 
un idioma común hablado quizás desde hace más de cinco mil años, culturas en resistencia 
que han tenido que enfrentar procesos complejos de diáspora, aculturación y colonialismo. Sin 
embargo, a pesar de que el Estado guatemalteco ha insistido en políticas de asimilación  e inte-
gración, la persistencia de las culturas mayas y el uso de sus idiomas y prácticas  es testimonio 
de la vitalidad cultural existente entre los varios grupos étnicos.  

Guatemala entonces, así como Perú y Bolivia en Suramérica, representa un mosaico de cul-
turas vivas dando testimonio de su carácter multicultural y plurilingüe. Los Acuerdos de Paz 
firmados en diciembre de 1996, después de de un desgarrador conflicto armado de 36 años de 
duración, recalcan este hecho y plasman una serie de acciones que no solamente dan derecho 
para mantener y utilizar idiomas y prácticas culturales ancestrales sino que estimulan un proce-
so de interculturalidad nacional.

Pese a la intención de parte de algunos sectores, por construir una nación plural basada en 
principios de equidad, Guatemala mantiene serios índices de pobreza y extrema pobreza, ra-
dicados éstos mayoritariamente en las poblaciones indígenas. Se dice que la mitad de nuestra 
niñez vive en estado de desnutrición. Que la mitad de nuestra población es pobre. Los terribles 

(*) Directora General de EDUMAYA, Universidad Rafael Landivar, Guatemala y Directora Cátedra UNESCO de Comunicación para el Fortale-
cimiento de la Diversidad Cultural. anagiracca@hotmail.com. 

En Daniel Mato (coord.), Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América Latina. Caracas: Instituto Inter-
nacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), UNESCO, 2008. 
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lastres como la mortalidad infantil, el analfabetismo, entre otros, aterrizan con énfasis en piel 
maya. Hoy en día, de cada cien jóvenes que cursan en básicos únicamente 19 son indígenas. 
En diversificados únicamente 12, y el acceso a la educación superior se hace aún más cuesta 
arriba. 

EDUMAYA surge entonces, como una respuesta a las urgencias educativas que en-
frentan los pueblos indígenas y ha sido diseñado  con las siguientes finalidades: a) Am-
pliar el número de profesionales indígenas por medio de un programa de becas completas, 
respetuoso de idiomas y culturas. b) Apoyar programas de formación, profesionalización 
y acreditación de promotores-maestros bilingües que desempeñan labores docentes en co-
munidades indígenas. c) Orientar y dar seguimiento técnico a modelos innovativos de 
educación comunitaria, los cuales aseguren un tratamiento adecuado tanto en el enfoque 
curricular como metodológico y de apoyos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de 
la educación básica, rural y en contextos indígenas. d) Desarrollar y difundir materiales 
y metodologías cultural, lingüística y pedagógicamente apropiadas. e) Desarrollar insti-
tucionalmente a la universidad para el establecimiento de programas más permanentes de 
educación superior dirigidos al mundo indígena. f) Desarrollar una metodología y materia-
les de apoyo para alfabetización bilingüe. 

En este reporte se tomará únicamente la primera finalidad, el componente de becas, no sin 
olvidar que EDUMAYA es un proyecto integral que toma en cuenta varios niveles y elementos 
educativos. 

Las acciones de EDUMAYA ponen el énfasis en las necesidades, intereses y requerimientos 
de los destinatarios: en el indígena (maya); en el aspecto de género y la promoción de la mujer; 
en la participación comunitaria; en el mejoramiento de  los servicios educativos y su acceso. 

Las acciones educativas y sociales que se derivan de las finalidades previstas, han estado 
encaminadas a apoyar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, tal como corresponde a la rea-
lidad guatemalteca, en el marco de un trabajo orientado por el concepto de equidad, a impulsar 
el desarrollo sostenible del país, por medio de la promoción educativa de la población indígena 
que presentan graves índices de pobreza y aislamiento y que históricamente se han caracteriza-
do por ser las más reprimidas y abandonadas. 

Objetivos generales y filosofía que orientan la experiencia

Por medio de un esfuerzo intensivo e inmediato, que permitiera coadyuvar al combate 
del subdesarrollo y la inequidad, utilizando entre otros medios, la promoción de la educa-
ción al mundo indígena, surge EDUMAYA. Esta acción está a tono con los Acuerdos sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y Socioeconómico y Agrario, los cuales 
coinciden en señalar la vital importancia de la educación y el desarrollo de los recursos 
humanos como pilares sobre los cuales edificar una sociedad más justa e integralmente 
desarrollada, que se constituya en plataforma para luchar –en la búsqueda del estable-
cimiento de una paz firme y duradera-, contra las raíces sociales económicas y políticas 
subyacentes al conflicto.

La Universidad Rafael Landivar (URL), profundamente identificada por su misión y por su 
vocación social, con los Acuerdos de Paz, y con la necesidad de reforzar considerablemente 
los servicios educativos destinados a los indígenas, o cuyas comunidades fueron afectadas por 
el conflicto, hundiéndose en la miseria y el abandono, coincide plenamente en ubicar como 
fundamental el área de la educación para la construcción de la paz, y en ese escenario presenta 
la propuesta de EDUMAYA. 
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Sin oportunidades reales y accesibles de escolarización formal, grandes grupos de población 
marginada permanecen alejados de los beneficios directos e indirectos de la educación y de la 
difusión e información concerniente a procesos agrícolas, productivos, de salubridad, cultu-
rales y otros en los que ellos mismos están inmersos pero sin dominio de las posibilidades de 
crecimiento  y de cambio que pueden presentarse.

Desde el punto de vista de la diversidad cultural presente en la sociedad guatemalteca, debe 
reconocerse que una parte sustantiva de la crisis de la educación en todos sus niveles y áreas, la 
constituye la falta de pertinencia de los contenidos y los métodos que tradicionalmente ha utili-
zado la escuela en Guatemala. La población rural, y más específicamente la población indígena, 
no ha encontrado en la escuela respuestas adecuadas a sus intereses y a sus necesidades. La 
escuela sin renovarse, ha permanecido como un elemento culturalmente ajeno, que las comu-
nidades perciben como un medio de contacto con la cultura “oficial”, pero no visualizan como 
un órgano de transformación endógena que pueda contribuir a procesos de desarrollo cultural, 
social y económico de las propias comunidades.   

La propuesta de la Universidad Rafael Landivar tiene como objetivo ser una aproximación 
integral e intensiva al problema, en búsqueda de la promoción y el reforzamiento de servicios 
educativos pertinentes de amplia extensión y de calidad. Así, EDUMAYA ejecuta, como su 
más fuerte y significativo componente, un programa universitario de becas para indígenas, 
seleccionando cuidadosamente a jóvenes indígenas con características y potencialidades de 
liderazgo, respaldados por su comunidad y seriamente comprometidos a retornarle, a la misma, 
apoyo a través de sus diversos oficios profesionales en el futuro. 

La propuesta educativa de EDUMAYA pone el énfasis en los siguientes objetivos: a) El 
conocimiento cultural y la sensibilidad a los factores culturales que, en este caso, pertenecen 
al mundo indígena guatemalteco. b) El destinatario natural de EDUMAYA es el indígena. El 
proyecto requiere de comprensión de la historia, temores, valores y expectativas de las comu-
nidades mayas, a tono con los lineamientos de los Acuerdos de Paz, y con el fin de apoyar con 
herramientas para que controlen su propio desarrollo e interactúen  desde su cultura y su lengua 
con el Estado, en el marco de un proyecto para la edificación de una sociedad guatemalteca 
desarrollada integrablemente. c) La equidad de género. d) La participación comunitaria. e) El 
apoyo al desarrollo cualitativo de la educación y el fortalecimiento de una ciudadanía plural e 
intercultural. 

La formación de personal calificado a nivel universitario supone una mejora en el plantea-
miento de los problemas y en la búsqueda de soluciones acordes a las características del con-
texto guatemalteco e indígena. El reto ha consistido en implementar procesos educativos para 
el mundo indígena, tanto en campos tradicionales de formación universitaria, como en campos 
más novedosos, de acuerdo con los últimos análisis de la realidad nacional. Uno de los énfasis 
está puesto en carreras dirigidas a apoyar la reflexión, diseño e implementación de propuestas 
educativas mejoradas y apropiadas para el país, para el fortalecimiento de la impartición de 
justicia, y para el mejoramiento y pertinencia de los servicios de salud. En este sentido se han 
desarrollado las carreras de profesorado, licenciatura y maestría en Educación Intercultural Bi-
lingüe, Traductor Legal, funcionando actualmente en más de 10 idiomas mayas y en diferentes 
sedes regionales de la universidad, un Técnico en Salud con énfasis en interculturalidad y la 
reciente instalación de Peritaje Cultural (con más de 200 estudiantes indígenas provenientes de 
todos los grupos étnicos del país). Esto no quiere decir, de ninguna manera, que los becados de 
EDUMAYA tengan únicamente acceso a estas nuevas carreras, sino que a todas las carreras 
universitarias disponibles en el país. 
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El desarrollo de metodologías y materiales escritos para estas nuevas carreras ha constituido 
también una acción importante. 

Podría resumir entonces, el objetivo general de EDUMAYA, como el propósito de coadyu-
var  a la construcción de la paz y al desarrollo sostenible del país, por medio del mejoramiento 
y extensión de servicios educativos, con énfasis en el nivel superior, destinados a la población 
indígena.

Aspectos jurídicos, administrativos y económicos

En 1997, la Misión USAID-Guatemala invitó a la Universidad Rafael Landivar a presen-
tar una propuesta que diera respuesta a las necesidades educativas del país “post guerra” con 
énfasis en educación Superior. Así, EDUMAYA se planificó inicialmente para completarse 
en un tiempo estimado que no excediera los cinco años (1997-2002), y con un presupuesto 
de $10.600.000 dólares estadounidenses de los cuales aproximadamente $7.000.000 estaban 
destinados al componente de becas universitarias. Los resultados esperados, en ese entonces, 
eran 500 universitarios indígenas graduados distribuidos de la siguiente manera: 50 a nivel de 
maestría; 150 a nivel de licenciatura y 300 a nivel de técnico o profesorado. Las carreras a las 
que han optado los becados conforman una amplia gama de opciones, en realidad, todas las que 
existen en el país. Los becados han contado con el acompañamiento de orientadores, quienes 
les apoyan en su vida universitaria y personal. Así mismo, han contado con asesoría académica 
de directores de carrera y asesores de las facultades en las que están inscritos. EDUMAYA se 
ha desarrollado en las distintas sedes regionales de la Universidad Rafael Landivar así como 
en otras universidades interesadas del país. Se han organizado  una serie de cursos comple-
mentarios o propedéuticos, destinados a actualizar a los becados en temas necesarios para el 
desarrollo de sus estudios universitarios. Dada la deficiencia del sistema escolar público del 
país, sobre todo en el área rural, los becados llegan a la universidad con serias carencias en su 
formación, por lo que ha sido necesario contar constantemente con cursos de nivelación acadé-
mica, sobre todo en áreas científicas y dependiendo de la carrera que han escogido. También se 
ofrecen cursos para todos los becados, que tienen como fin fortalecer liderazgo y capacidades 
diversas como fortalecimiento de identidad, computación, idioma español, idioma inglés, entre 
otros. Se ha dotado a las sedes regionales universitarias, de centros de computación y ampliado 
sus bibliotecas con el fin de que los becados indígenas cuenten con los mejores recursos para 
sus estudios. 

Los primeros cinco años de vida de EDUMAYA funcionaron entonces, bajo un convenio 
entre la Universidad Rafael Landivar y USAID-Guatemala. Al culminar dicho período, y da-
dos los exitosos resultados que superaron con creces las expectativas iníciales, triplicando las 
metas, se consiguió extender el proyecto por dos años más. Para entonces, se habían otorgado 
más de 1.500 becas completas y ya se contaba con más de 1.000 graduados. 

En 2005, al finalizar el apoyo financiero de USAID, la Universidad Rafael Landivar decide 
asumir el proyecto como un programa permanente y parte de su institucionalidad, caso que se 
vive hasta la fecha. Con un proceso permanente y exitoso de recaudación de fondos y aporte 
de un fondo anual destinado al programa por parte de la misma Universidad Rafael Landivar, 
EDUMAYA continúa con la tarea de otorgar becas completas a jóvenes indígenas. Al día de 
hoy, EDUMAYA cuenta con más de 1.300 graduados universitarios y aproximadamente otros 
500 están estudiando en las diferentes carreras que ofrece el sistema de educación superior. 
Recientemente se ha revisado y fortalecido la carrera de Traductor Legal y se ha creado una 
nueva: Peritaje Cultural.
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Más de 75 libros se han producido en diferentes idiomas mayas, con el fin de mejorar las 
metodologías de enseñanza y acompañar  las carreras creadas bajo el programa. Tal es el caso 
de los  Diccionarios, glosarios en terminología jurídica, Derecho Constitucional, Civil y Penal, 
entre otros. Así mismo, se publicó una revista semestral que ofrece espacio de expresión a los 
becados. 

Dado el impacto del programa a nivel nacional y de la incidencia mostrada por parte de los 
estudiantes y ya profesionales, 500 graduados han sido capacitados para la autosostenibilidad, 
protagonismo e incidencia en la sociedad guatemalteca bajo un nuevo componente del proyecto 
denominado Consejo Nacional de Estudiantes y Profesionales Universitarios Mayas (CNEPU 
MAYA). EDUMAYA considera como una actividad prioritaria el diseñar estrategias de acom-
pañamiento, fortalecimiento y enriquecimiento de este grupo de graduados para garantizar pro-
cesos de actualización permanentes y su formación profesional específica en conocimientos y 
habilidades que permitirán su mejor acceso y participación en la vida pública y privada de la 
nación guatemalteca. La formación y el apoyo del grupo de graduados se consideran como una 
instancia multidisciplinaria basada en valores, principios y conocimientos académicos, con una 
alta y robusta conciencia maya, sumada con el conocimiento y la práctica de la interculturali-
dad.

Breve historia de la experiencia

Dentro de las acciones de EDUMAYA está la implementación de un programa de becas 
destinado a hombres y mujeres indígenas para garantizar una mejor participación de esta po-
blación en la vida económica, social y política del país. Hasta la fecha se cuenta con más de 
1.300 jóvenes indígenas profesionales, de los cuales un 54% son mujeres. A los ya graduados, 
EDUMAYA ha ofrecido acompañamiento a través de la creación y seguimiento de CNEPU 
MAYA con el fin de fortalecerles en su incidencia política, económica y cultural. 

Bajo la dirección de EDUMAYA, se crearon nuevas carreras universitarias, siempre con 
el fin de responder a las necesidades diversas de cada región: Traductor Legal (en 15 idiomas 
mayas), Enfermería Intercultural, Educación Intercultural Bilingüe y Peritaje Cultual.

Por medio de un programa de becas que ofrece transporte, hospedaje, alimentación, 
materiales educativos y tutorías; mujeres y hombres indígenas tienen acceso a estudios uni-
versitarios y la posibilidad de graduarse en la Universidad en una variedad de programas 
de pre y postgrado. La figura del orientador ha sido fundamental ya que se llevan a cabo 
visitas domiciliarias, se acompaña al estudiante en la selección de hospedaje y se tiene 
una cuenta bancaria mancomunada para cubrir con los gastos personales y académicos. El 
programa se amplió a Universidad de San Carlos de Guatemala, a Universidad Mariano 
Gálvez y a Universidad del Valle de Guatemala. La Universidad Rafael Landivar ofrece el 
programa de becas en el campus central, situado en la capital, en las facultades de Quetzal-
tenango y las sedes  regionales de La Verapaz, Antigua y Retalhuleu, a las cuales pueden 
tener fácil acceso candidatos provenientes de comunidades afectadas por el conflicto arma-
do, de retornados y desplazados.

Al extender el programa de becas a hombres y mujeres indígenas, se dio prioridad a los ám-
bitos que contemplan poca o ninguna participación indígena. Las becas se distribuyen en maes-
trías, licenciaturas y técnicos o profesorados (Ingeniería, Pedagogía, Trabajo Social, Derecho, 
Enfermería, Psicología, Diseño Gráfico, Medicina, Administración de Empresas,  Lingüística, 
Ciencias Agrícolas, Ciencias Ambientales, Derechos Humanos, Ciencias de la Comunicación, 
entre otras).
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Alcance y logros de la experiencia

Los alcances y logros de la experiencia, detectados hasta la fecha, son derivados de una 
evaluación de tipo cualitativo y de proceso. Este ejercicio se basa en la necesidad de estudiar 
el impacto de los estudiantes y graduados de EDUMAYA en el trabajo y como líderes en su 
comunidad, poniendo especial atención en cuestiones de género, discriminación, y acceso a la 
participación en la vida nacional. Quizá uno de las mejores actividades permanentes de EDU-
MAYA, ha sido el seguimiento continuo de todas las acciones por medio de un componente 
de evaluación y monitoreo. Durante el transcurso del proyecto se han utilizado varios méto-
dos para buscar información: Informes personales con interesados de la URL, EDUMAYA y 
donantes; análisis de documentos, entre ellos reportes investigativos, estudios cuantitativos; 
distribución de una encuesta exploratoria; visitas locales a las sedes regionales (en el interior 
de la República); entrevistas dirigidas hacia los estudios de casos; encuestas; visitas locales e 
interrogación apreciativa. Permanentemente, EDUMAYA se ha interesado en dar seguimiento 
en cuanto a las reacciones y sentimientos sobre el programa, cambios en las destrezas utiliza-
das, cambios de actitud, percepción o conocimiento, mejoras de ejecución efectiva en esferas 
del desarrollo personal, papel familiar, trabajo, relaciones sociales o participación comunal.

Hasta la fecha, tanto el equipo de investigación como los graduados conciben un impacto 
complejo del Proyecto EDUMAYA. El alcance y logros de la experiencia pueden visualizarse 
como una serie de ondas cuyo efecto empieza dentro del círculo íntimo del individuo, pasa 
por varias zonas de influencia hasta llegar fuera del individuo, momento en que las ondas de 
influencia de uno entrecruzan con las de sus pares. A continuación detallo un resumen de los 
alcances y logros de EDUMAYA focalizados en la persona, en la comunidad y en el país.

En cuanto a los impactos personales, se ha detectado mejora de las destrezas de comunica-
ción y capacidad de dialogar. Tanto estudiantes como graduados muestran una interacción más 
efectiva en el trabajo y mejores relaciones laborales y comunitarias, un sentido más fuerte de 
identidad personal y entendimiento más claro sobre su posición histórica, política, económica 
y cultural dentro de la sociedad guatemalteca. Hasta la fecha se ve claramente un notable com-
promiso con la educación continuada. Los resultados indican que más del 50% de los jóvenes 
graduados siguen estudios universitarios. Ello implica que, gracias a la formación universitaria 
adquirida, algunos deciden continuar sus estudios universitarios a nivel de postgrado: especia-
lizaciones, maestrías y doctorados. También, el 51% usan otros métodos para continuar sus 
estudios personales. 

El impacto que ha tenido EDUMAYA  sobre la familia se considera el mayor de todos, ya 
que los graduados ahora participan como modelos y como donantes económicos. En cuanto a 
las mujeres, la mayoría de madres, con su ejemplo representaron las características,  resistencia 
y disciplina, que el éxito a nivel universitario obliga. Según se determinó, los familiares cerca-
nos al becado, así como vecinos y amigos, tienen a todos sus niños y niñas en la escuela. Eso 
se ha interpretado como una influencia muy positiva por parte de los estudiantes y graduados, 
ya que están creando un entorno favorable a la educación. 

La mayoría de los graduados trabajan en puestos donde utilizan directamente las habilidades 
adquiridas en la educación superior, aún cuando el puesto no se relaciona con el título.

Hoy en día, algunos becados trabajan fuera de su área natal, a veces por falta de oportuni-
dades; pero el acceso al empleo no es la única razón de la movilización geográfica, también 
es porque ven la capacidad de desarrollar acercamientos regionales sobre los problemas de 
Guatemala, o quieren proyectar sus habilidades a nivel nacional. 

Según las observaciones relacionadas en los lugares de trabajo, además de los resultados de 
las encuestas y entrevistas, los becados parecen gozar de un alto prestigio; aún en los ambientes 
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no indígenas. No se perciben evidencias obvias de discriminación, ni en las condiciones físicas, 
ni en el trato. 

Vale la pena mencionar que las mujeres sufren de algunos factores económicos que las 
afectan de forma desproporcionada, más allá de la discriminación rutinaria, en los trabajos no 
tradicionales. 

La educación superior en Guatemala debe preparar a personas capaces de pensar crítica y 
analíticamente, hacer investigación, crear y articular argumentos persuasivos, desarrollar opi-
niones razonadas sobre asuntos discutibles y participar de manera informada en el trabajo y en 
la comunidad. Según lo que observó, leyó y escuchó, estas metas se cumplen en el proyecto 
EDUMAYA.

Una de las metas mejor alcanzadas hasta la fecha, corresponden a la cantidad de trabajo co-
munal, no remunerado, que realizan los graduados de EDUMAYA. Cada entrevista y encuesta 
muestra actividades dirigidas a, por lo menos, un proyecto de servicio a la comunidad. Los 
ejemplos incluyen la participación en asociaciones profesionales o voluntarios, el impartir cla-
ses de cultura o idioma maya, servicios de tutorías, apoyo a candidatos políticos, o redacciones 
para las escuelas; algunos dirigen proyectos de investigación local, otros pertenecen a comités 
que desarrollan materiales educativos, presentan propuestas o programas, o hasta construyen 
centro comunales.

EDUMAYA esperaba realzar la potencialidad del liderazgo de sus becados, y es cierto que 
el prestigio de experiencia y título universitarios automáticamente otorgan el respeto necesario 
para que los graduados tengan influencia en varios ámbitos más allá del trabajo; sin embargo, 
la importancia de la formación para liderazgo por medio de la experiencia EDUMAYA se re-
conoce como muy significativo.

La orientación hacia el compromiso y la responsabilidad comunitaria se enlaza con los 
valores mayas y forma un recurso rico para la nación. Al proporcionar a la población indígena 
la capacitación y oportunidad de alcanzar metas, Guatemala puede esperar una alta tasa de 
ganancia cuando sus nuevos profesionales se dedican a la mejora de la comunidad, al desarro-
llo económico, al avance educacional y a la creación de recursos. Los graduados dan valor a 
su historia cultural y su identificación maya, como un aspecto de sus intereses nacionales. Su 
educación avanzada les permitió estudiar y analizar su pasado, y muchas esperan lograr los 
recursos necesarios para la extensión de estos conocimientos entre miembros de las comuni-
dades, niños, padres, maestros de escuela y la población no maya. Esto por medio de talleres, 
cursillos y programas de enriquecimiento. Hoy, Guatemala cuenta con un grupo significativo 
de indígenas profesionales preparados para la incidencia y el trabajo tanto en el sector público 
como el privado. Esto contribuye a la desconstrucción de estereotipos que hasta hace poco han 
marcado nuestra historia. 

Obstáculos encontrados en el desarrollo de la experiencia

Se considera esencial hacer esfuerzos especiales para asegurarse que los becados indí-
genas se encuentren seguros, motivados,  y con un adecuado apoyo psicológico. Ello dado 
a que el ambiente en las universidades privadas, sobre todo de la capital, resulta, muchas 
veces, ser hostil. El nivel de racismo es alto y la discriminación histórica marca muchas 
veces la conducta de compañeros y catedráticos. Sin embargo, desde el inicio del proyecto, 
se organizaron talleres con catedráticos, personal administrativo y alumnos, con el fin de 
prevenir actitudes y acciones en contra de los jóvenes indígenas, así como fomentar mejo-
res relaciones interculturales. 



314

Hasta la fecha ha sido complicado asesorar las quejas específicas de discriminación, ra-
cismo, paternalismo, control excesivo o falta de conocimiento cultural con que se señalaron a 
ciertas personas del ambiente académico y administrativo; pero parece lógico que tales percep-
ciones, y no las dificultades académicas, contribuyeron a la taza de atrición.

Existe un grupo de graduados con conocimientos, experiencia y el deseo de apoyar.   Ellos 
conforman un recurso inestimable para cualquier proceso futuro de planificación, diseño y 
evaluación. 

La preparación escolar de los jóvenes indígenas en el área rural es, sin duda alguna, de-
ficiente. Ello implica hacer todos los esfuerzos para que estos jóvenes puedan competir para 
ingresar a la universidad y mantener un nivel académico adecuado. A través de los cursos de 
refuerzo fomentados por EDUMAYA, se obtuvieron excelentes resultados.  

Al iniciar el proyecto, la universidad no estaba preparada para recibir a más de 2.000 jó-
venes indígenas. Sin embargo, hoy, la Universidad Rafael Landivar cuenta con un curso de 
interculturalidad en todas las carreras y niveles. Esto ha sido un aporte sustantivo en el cambio 
de actitud institucional. Las relaciones interculturales se tornan cada vez más naturales y se 
continúan los esfuerzos en esa línea. 

Como es el caso de la construcción de la identidad maya, la interculturalidad –capacidad 
de trabajar y vivir respetuosamente con los que no comparten una cultura común- no formó 
elemento integral de la mayoría de las carreras universitarias, pero sí era una meta de algunos 
de los componentes de EDUMAYA. Los procesos y consecuencias del contacto cultural del 
programa son muy importantes para entender la interculturalidad y se recomienda su estudio 
sistemático. Algunos estudiantes aplaudieron las oportunidades que recibieron para aprender 
sobre otras culturas; otros lamentaron que no existieran más cursos al respecto.

La falta de acceso a la tecnología por parte de los estudiantes, ha representado un se-
rio obstáculo. La mayoría, por factores económicos, no cuenta con computadora o con 
recursos energéticos en su comunidad. Esto ha dificultado enormemente su acceso a la 
información. Se hicieron esfuerzos instalando laboratorios de computación en las distintas 
sedes regionales, pero hace falta fortalecer este punto para que los jóvenes se sientan en 
igualdad de condiciones. 

El nivel de deserción de los estudiantes de EDUMAYA (25%) es todavía alto, aunque más 
bajo que el general en la universidad (40% aproximadamente). Se necesitan más esfuerzos para 
garantizar mayor permanencia. El aspecto lingüístico sigue siendo una barrera para EDUMA-
YA, ya que la mayoría de clases se imparten en castellano, segunda lengua para los becados, 
que en muchos casos no ha sido enseñada en la escuela con metodologías apropiadas.  Por úl-
timo, es necesario anotar que la mayoría de los becados de EDUMAYA son maestros. Ello ha 
dificultado el avance académico de estudiantes que optaron por carreras científicas.  

Necesidades, expectativas y o aspiraciones insatisfechas, desafíos y 
oportunidades

Si una meta de la educación superior es formar una sociedad en que varias comunidades 
lleguen a entenderse mejor, es necesario implementar cursos sobre la espiritualidad, historia, 
literatura y arte maya. Poco se ganará si una élite bien educada de mayas aprenden mucho sobre 
la cultura occidental o ladina, mientras los no mayas se quedan en la oscuridad sobre los valores 
y productos culturales de sus con nacionales. Algunos cambios relacionados con este punto ya 
se han visto en la renovación curricular de la URL, estableciendo nuevos ejes trasversales como 
el de Interculturalidad y Realidad Nacional. 
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Hoy en día una significativa cantidad de graduados de EDUMAYA, ocupan cargos públicos, 
son alcaldes o alcaldesas y están cumpliendo con un generoso rol de incidencia en el desarrollo 
de sus regiones. A pesar de que algunos líderes indígenas llamaron al programa “paternalista” 
en sus inicios, hoy en día se detecta a los jóvenes de EDUMAYA como solidarios, promotores 
de identidad, preocupados por sus culturas y por un desarrollo integral y equitativo para sus 
pueblos. Todas las universidades debieran de asumir con responsabilidad la diversidad que 
caracteriza a nuestros países y combatir desde sus estructuras el racismo y la exclusión refle-
jada en el casi inexistente acceso a la educación que tienen los pueblos indígenas. Se esperaría 
mayor responsabilidad por parte de las universidades en esta línea. 

Reflexiones sobre aprendizajes realizados

Vale la pena anotar que este tipo de esfuerzos no solucionarán la situación de retraso de paí-
ses como Guatemala, sin embargo, su aporte ha sido sustantivo y ha desmontado estereotipos 
que pretenden tener a los pueblos indígenas al margen del desarrollo. 

En su inicio, la mayoría de los estudiantes del proyecto, se inscribieron en carreras de Hu-
manidades, quizá por temor a fallar en carreras científicas. Sin embargo, ahora se cuenta con 
estudiantes exitosos en todas las áreas (Medicina, Ingeniería, Derecho, etc.). 

Después de más de ocho años de experiencia, se perciben mucho más éxitos que fraca-
sos, se percibe en los estudiantes y graduados a promotores de desarrollo comprometidos, 
impulsores de programas regionales y combatientes de cualquier índice de racismo y dis-
criminación. 

Al inicio se temía que los estudiantes indígenas perdieran los nexos con su comunidad y se 
vieran “occidentalizados” o asimilados por la cultura ladina predominante en las universidades. 
El riesgo de perder su identidad se disipó ya que hoy, en su mayoría, son los mejores promoto-
res de su cultura, de su historia, de su espiritualidad y de su idioma. 

Recomendaciones

Los graduados indígenas con experiencia deben incorporarse con los mentores en las pla-
nificaciones futuras. En programas similares, se debe sistematizar la capacitación intercultural 
para todos sus participantes desde su inicio, con orientaciones y como seguimiento, por medio 
de talleres, educación continua, grupos de discusión y lecturas.

Se recomienda que todas las universidades asuman la diversidad, esencia de países como 
Guatemala. Que fomenten mejores relaciones interétnicas y que todas sus carreras cuenten 
como un eje transversal la interculturalidad, así como que impartan talleres, mesas de diálogos 
y continuas reflexiones.

Los idiomas nacionales deberían tomarse en cuenta a la hora de elaboración del trabajo de 
tesis de graduación. Ello resaltaría las competencias lingüísticas de los estudiantes y aportaría 
documentación científica escrita en los diferentes idiomas de nuestras naciones.

Con el fin de responder a la equidad, todos los estudiantes deberían de contar con una com-
putadora desde el inicio, para garantizar su acceso a la información y contar con herramientas 
de investigación.

Es recomendable la incorporación de graduados en el monitoreo, acceso y comunicación 
con los nuevos becados puede apoyar el avance de las metas de EDUMAYA.

Los grupos de graduados deben recibir seguimiento y apoyo institucional pero el papel de 
este apoyo se debe determinar con cuidado.
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Las experiencias y los logros de EDUMAYA deben diseminarse ampliamente entre educa-
dores, políticos, diputados, investigadores, catedráticos y variedad de medios. También es de 
suma importancia establecer vínculos con otras experiencias en América Latina, con el fin de 
aprovechar otras lecciones aprendidas y trabajar por metas comunes. 

Sin duda alguna, esfuerzos como éste, no hacen más que demostrar que cuando existe la 
voluntad política de hacerle frente a la inequidad que viven los pueblos históricamente vedados 
de su derecho a la educación, los resultados son positivos y vivo ejemplo de que existe una 
juventud deseosa de superación, de ser incluida para poder aportar libremente a la construcción 
de un país más justo y más feliz. 


	01. Índice
	26. Edumaya. Una experiencia de educación... Anabella Giracca



