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CAPiTULO I
 
DESARROLLO Y ETNICIDAD
 

EN CENTROAMERICA:
 

UN mALOGO INCONCLUSO
 

VIRGILIO REYES 

INTRODUCCION 

La dinarnica del desarrollo y Ia multietnicidad en Centroarnerica cs
ta relacionada con Ia naturaleza de su proceso social y las posibilidades 
que el entomo natural le brinda para el desarrollo, dada su posicion gco
grafica. La regi6n tiene una extensi6n de 507.768 km 2 y comprcude los 
paises de Guatemala, Belice, EI Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panama. Se caleula que hasta 1999 la poblacion global del istmo 
fue de 34.628.000 habitantes, de los cuales, hoy dia, 8.290.860 pertene
cen a uno de los 65 grupos linguisticos reconocidos en la region; csto 
quiere decir que aproximadamente un 24,4% de la poblaci6n sc adscribc 
a una cultura en particular. 

La importancia de la composici6n sociocultural de las poblaciones 
de la region csta relacionada, de igual forma, con la representatividad de
mografica de estos. Guatemala, por ejemplo, tiene la mayor C011cc11tra
cion de poblacion indigena por pais, y en la region (79% del total indi
gena centroamericano, y 61% de la poblacion guatemalteca). Los dernas 
paises, cuentan con poblaciones indigenas que oscilan entre I (~/;) como en 
Costa Rica, y el 8% que es el caso de Nicaragua. 
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A parte de las diferencias sobre porcentajes de poblacion, la region pre
senta diferencias sustanciales en cuanto a la dinamica de estos pueblos con 
respecto a su existencia frente a los Estados nacionales. Esto tiene que ver, 
en principio, con la forma en la que han sido percibidos en distintos periodos 
historicos, Sin duda, el punta de arranque es el colonial, la eual violenta los 
sistemas de relaciones sociales precolombinos e impone un regimen funda
mentado en la explotacion de la tierra y de la fuerza de trabajo indigena. Es
te nuevo contexto produce, sobre la base de la violencia, procesos de sinte
sis entre los antiguos patrones sociales y la imposicion colonial. 

Con la vida independiente, las condiciones de los pueblos originarios 
no presentaron realmente una mejoria sustancial. Los indicadores de po
breza y pobreza extrema situan a estos grupos en tales rangos. Ser indige
na implica tambien ser pobre. Finalizados los violentos conflictos arma
dos que se vivieron en la region (Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 
respectivamente), se abren nuevos espacios para la participacion social, 
en el marco de los Acuerdos de Paz, 0 bien, con el impulso de iniciativas 
focalizadas para el desarrollo. De esta forma, se promulga la Ley de Au
tonomia en Nicaragua en 1987 y e1 Acuerdo de Identidad y Derechos de 
los Pueblos Indigenas en Guatemala. 

EI comportamiento de la multietnicidad en la region no es un fenomeno 
localizado en cada pais; hay grupos etnicos cuyas poblaciones se extienden 
a paises vecinos, algunos de los cuales tambien comparten recursos natura
les estrategicos para la region. De la misma forma, en cada pais hay asenta
mientos de comunidades etnicas en zonas de reserva natural, las cuales cons
tituyen a la vez e1 marco sobre e1 cual gira la supervivencia comunal. 

En terminos de politicas publicas, el dilema es tratar la cuestion etnica 
como instrumentos focalizados 0 como eje transversal para todo 10 publico. 
Estos elementos aun estanen discusion y e1 avance en tomo a estos es lento. 
Lo que existe es una practica focalizada, y pese a los Acuerdos de Paz y a los 
instrumentos intemacionales que se han creado para el efecto, los mecanis
mos son aislados. 

El movimiento indigena y campesino ha logrado abrir espacios impor
tantes para el posicionamiento politico de sus demandas. Sin embargo, en 
cada pais del area la intensidad para la consecucion de sus objetivos estra
tegicos se relaciona con la recuperacion de la memoria historica y la poli
tizacion de su identidad, tras largos periodos de invisibilizacion por parte 
de los gobiemos. 

En este marco, las demandas en tomo a la autodeterminacion, la segu
ridad del territorio, la ampliacion de la cobertura educativa y la sensibili
zacion en tomo al valor de la cosmovision, son apenas algunas manifes
taciones que ponen en relieve a estos actores que han estado re1egados de 
los beneficios del desarrollo. 
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DESARROLLO Y ETNICIDAD: UN DJALOGO INCONCLUSO 

En los ultimos afios, la consideraci6n de las distintas problernaticas de 
los pueblos indigenas y la dinamica de la pobreza, ha llamado la atenci6n 
de los organismos internacionales que promueven la cooperaci6n para el 
desarrollo en paises perifericos que cuentan con poblaciones multietnicas. 
Los distintos grupos indigenas generalmente son poblaciones que se en
euentran entre la pobreza y la pobreza extrema, que es el resultado de un 
largo proceso de generaci6n de exclusiones que no son posibles entender, 
si no se considera c6mo los paises y las regiones se han constituido politi
camente como tales, a 10 largo de la historia. 

En tal sentido, en America Latina, la discusion sobre las relaciones asi
metricas entre los pueblos indigenas y los Estados nacionales no es reciente. 
Lo nuevo es que 10 etnico tiene una connotacion mas global que surge fren
te al comportamiento homogeneizante de la globalizacion, la proliferacion 
de conflictos de base etnica en diferentes regiones del rnundo, y las condi
ciones economicas en las que sobrevive gran numero de grupos etnicos. 

Portales razones, la relacion entre desarrollo social y multietnicidad 
tiene una serie de connotaciones de acuerdo con las perspectivas teoricas 
con las cuales se Ie trata de abordar y con las realidades nacionales en las 
cuales se ha aplicado. No es 10 mismo disefiar politic as publicas para mino
rias etnicas, donde la acci6n social es mas focalizada y geograficamente de
limitada, que para aquellos Estados multietnicos, en los cuales la relacion se 
torna mas compleja y pone en tela de discusion la pertinencia de las politi
cas pOI' el contexto. EI debate en esto ultimo se centra entre la focalizacion 
y la transversalidad; es decir, entre 10 multicultural y 10 intercultural. 

Para los paises centroamericanos, esta situacion no es reciente, ya que 
a traves de su proceso historico es posible observar la aplicacion de una se
rie de estrategias y mecanismos provenientes del Estado, para integral' a la 
sociedad nacional, 0 "pasar inadvertidos", a grupos soeiales que tienen la 
particularidad de identificarse como tal a partir de asumir una idcntidad 
cultural concreta 0 como grupos etnicos, Estas formas de poJitieas de ex
elusi6n y racismo han sido denunciadas pOI' las mismas organizaciones in
digenas que demandan carnbios en la orientacion del desarrollo y la parti
cipacion social. 

Si bien hay eomponentes sociales que son inherentes a estos grupos, 
estos no pueden ser visualizados ni entendidos fuera de los procesos socia
les que han configurado economica y politicamente a la region. En la co
yuntura actual, tal situaci6n plantea la necesidad de comprender, en cl es
cenario actual, las distintas logicas de los actores que se han visto involu
crados en la trama del desarrollo en general, en cuanto a los roles que asu
men 0 deberian de asumir. Los espacios que en este texto consideramos son 

23 



DESAFIOS DEL DESARROLLO SOCIAL E" CEl'TROA"'1ERICA 

importantes para tratar tal dinamica son: EI Estado, el movimiento social 
y la cooperacion internacional. 

Las interacciones entre los diversos entes implicados vienen dadas 
por los nuevos espacios para el tratamiento de 10 etnico en la conceptua
lizacion del desarrollo en sus distintos niveles, que se vienen producien
do a raiz de los impactos de la globalizacion y de los avances en la nor
mativa internacional relacionada con pueblos indigenas. EI surgimiento 
de nuevos movimientos sociales de base etnica y las reconceptualizacio
nes del desarrollo, ponen en evidencia la heterogeneidad y complejidad 
de la cuestion, principalmente en America Latina. 

Hasta hace algunos afios, la cooperacion internacional apoyaba cier
tas posiciones del etnodesarrollo, el cual era entendido como la genera
cion de condiciones para que los distintos pueblos indigenas tuvieran ac
ceso al conocimiento tecnico y a los recursos financieros necesarios pa
ra la participacion en la planificacion e implernentacion de los procesos 
de desarrollo (Davis, 2003: 181). Sin embargo, como plantea Roger Plant 
(1998), tal concepto solo podria ser factible en aquellas situaciones don
de los pueblos indigenas tuvieran la posibilidad de ejercer controles so
bre un territorio en el cual pudieran desarrollar actividades economicas 
sostenibles. Siendo que la realidad es diversa, sefiala Plant, este paradig
rna no podria ser pensado como de aplicacion universal (Ibid.). 

Las posiciones dentro del Banco Mundial (BM) sobre el etnodesarro
llo exponen que la pertenencia a un grupo indigena en America Latina 
significa estar en una posicion de riesgo socioeconomico, pues estos gru
pos se encuentran ubicados entre los pobres de los mas pobres (Partrid
ge.et al., 200 1). EI etnodesarrollo, segun el BM, se expresa como un pro
ceso autonorno que representa la vision de una comunidad sobre su pro
ceso social, valores y metas para alcanzar una mejor calidad de vida, en 
razon de 10 cual se requiere de las siguientes condiciones: derechos cla
ros de propiedad y del manejo local de recursos, mantenimiento de la se
guridad alimentaria respetando las practicas tradicionales, promocion de 
actividades generadoras de ingresos, integracion en los servicios de salud 
de las practicas tradicionales con las occidentales, fortalecimiento de las 
organizaciones existentes y de la identidad cultural; apoyo a la educacion 
bilingue y multicultural, entre otros aspectos (Ibid.) 

Los nuevos cambios de enfoque en esta materia tratan ahora de redi
mensionar la institucionalidad local como una variable participativa y re
presentativa en la construccion de capital social y en la responsabilidad 
de la toma de decisiones para la negociacion de las agendas de desarro
llo. Con esto se trata de superar aquellas visiones fragmentarias dirigidas 
fundamental mente hacia el proteccionismo de las comunidades, en las 
cuales a estas se les designa un rol erninentemente estatico que no les 
permite la movilizacion de sus demandas mas inmediatas. 

La reticencia de algunos gobiernos de los paises a asumir un enfoque 
de desarrollo dirigido a pueblos indigenas, apoyado principalmente por la 
cooperacion, muestra las visiones construidas politicamente desde el Es
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tado, en el cual poblaciones indigenas son vistas unicamente como pobla
ciones emincntcmente campcsinas (Plant 1998). Con frecucncia. In vision 
de homogcneidad social y cultural esgrimida sobre cl discurso de la igual
dad constitutiva de la naci6n, oculta toda una historia de exclusion y nc
gal' ion de la diversidad etnica y su relacion con la pobrcza que evidencian 
los indicadores de desarrollo humano I. 

Dcsdc los movimientos indigenes, las rcflexiones que sc prcscntan 
cucsiionan la intcrvcncion dc los agentcs cxtcrnos que no hall sido scnsi
blcs a las cspecificidades cuJturales y formas de entcndcr cl cruorno, que 
ha dado Iugar al fracaso de una diversidad de proycctos de desarrollo que 
han contado con altas invcrsioncs financieras. Ante esto, 10 que se propo
nc al final es la consecucion de mayores niveles de autonomia a traves del 
rcconocimicnto de su estructura institucional, norrnas consuctudinarias y 
practices agroecologicas, frcnte a los mccanismos de inscrcion en Ia I{)gi
ca de la cconomia de mercado irnpulsada por cl propio Estado 0 por algu
nas organizacioncs de desarrollo. 

En tal sentido, los contenidos de las reivindicaciones socialcs se arti
culan siemprc a manifestaciones de ordcn cultural (como el idiorna y las 
costumbres), y pOl' las caracteristicas de los territories en los cualcs estan 
asentados. la cuestion del acceso, manejo y propicdad de los rccursos na
turales, se constituyc en uno de los ejes transversales de los movirnientos 
indigenas en la actualidad. Los espacios que se han abicrto en csta mate
ria sc dirigen hacia la promulgaci6n de normativas que posibilitcn la par
ticipaci6n politica efectiva y la legitimacion, desde el cspacio publico. de 
aqucllas expresioncs que se piensan como propias y que se establcccn co
mo marcadores de las identidades de estos pueblos. 

LOS CONTEXTOS DE LAS DIVERSIDADES 

En cste marco, la cuestion de la ctnicidad y cl desarrollo social ell 
Ccntroamcrica requicre considerar el proceso historico que han moldcudo 
sus componcntes sociales, politicos y culturales. que prescntan ell deter
minadas coyunturas procesos violcntos de rupturas de sus estructuras. y a 
la vcz, la configuraci6n de nuevas dinamicas de recornposicion social. 

Desde est a perspective, la region constituyc una zona en la cual la di
vcrsidad se prescnta como una constantc que funciona para caructcrizarla 
como region en ]0 fisico y en 10 sociocultural. A nivcl natural. America 

En Amcnca Latina los pueblos indigenas se ubican dcntro del sector de la poblacion m.is pobrc, 
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Central constituye un corredor que contiene una alta variabilidad biologi
ca, dada su posicion geografica entre las masas continentales de Norte 
America y Sur America. En cuanto a su composicion sociocultural, desta
ca la existencia de multiples etnicidades surgidas a 10 largo de su historia 
y que sirvio de base para que los culturalistas norteamericanos delimita
ran un area cultural Hamada Mesoamerica, definida por la existencia de 
rasgos culturales comunes dentro de una extension geografica que abarca 
el sur de Mexico y finaliza en Costa Rica2. 

En la actualidad, la region tiene una extension de 507.768 km2 y com
prende los paises de Guatemala, Belice, EI Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panama. Se calcula que hasta 1999 la poblacion global del ist
mo fue de 34.628.000 habitantes, de los cuales, hoy dia, 8.290.860 pertene
cen a uno de los 65 grupos lingiiisticos reconocidos en la region (National 
Geographic, 2002); esto quiere decir que aproximadamente un 24,4% de la 
poblacion se adscribe a una cultura en particular (vease cuadro 1). 

No obstante, es de hacer notar que, el patron demografico, la concen
tracion y/o dispersion territorial de este tipo de poblaciones tiene caracte
risticas totalmente distintas de un pais a otro, y las politicas dirigidas his
toricamente a cada una, tambien han tenido sus propias particularidades. 
Por citar algunos ejemplos, Guatemala tiene la mayor concentracion de 
poblacion indigena de toda la region (61%), la cual en su mayor parte se 
moviliza entre la pobreza y pobreza extrema; en tanto que Nicaragua tie
ne una poblacion originaria del 8,2%, que igualmente se mueve entre la 
pobreza y pobreza extrema, pero que ha logrado tener mayor control de 
sus territorios por medio de sus propias instancias organizativas y a traves 
de los espacios politicos que se han generado con la Ley de Autonomia 
aprobada en 1987. 

Mesoamerica se extiende desde el sur de Mexico hasta Costa Rica. El criterio fue definido 
por Paul Kirchoff a inicios del siglo pasado, sustentandose en las caracteristicas culturales 
comunes de la region. 
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Cuadra 1 
Poblacion y territorio 

Pais Exten~on Poblacion Poblacion 'Yo de poblacion Grupos 
en km total originaria originaria liugdisticos 

Guatemala 108889 10802000 6538000 60,5 23 
Belice 22965 233000 45457 19,5 4 
E1 Salvador 21041 6031000 500500 8,3 1 

Honduras 112088 6148000 492859 8,0 10 
Nicaragua 139000 4807000 393850 8.2 10 

Costa Rica 51100 3840000 35440 1,0 8 
Panama 75650 2767000 284754 10J 7 

TOTAL 507768 34628000 8290860 65 

Fuente:	 Elaborado can base can el mapa de pueblos indigenas y ecosistemas naturales 
en Centroamerica y el sur de Mexico. National Geographic, noviembrc, 2002 

Hay que destacar que el comportamiento de la multietnicidad en la re
gion no es un fenomeno localizado en cada pais; hay grupos etnicos cu
yas poblaciones se extienden a paises vecinos, algunos de los cuales tam
bien comparten recursos naturales estrategicos para la region. Inicialmcn
te, los datos nos permiten obtener una referencia general sobre la cxisten
cia de un contexto heterogeneo de la multietnicidad en Centroarnerica: no 
obstante, la informacion oficial de los censos de poblacion de cada uno de 
los paises, asi como otras bases de datos de organizaciones no gubema
mentales, presentan la dificultad de como definen quien es parte de una 
"etnia" y cuales son los distintivos para identificarla. 

Afios atras, en las encuestas de poblacion, se preguntaba a los indivi
duos acerca del idioma que hablaban y la respuesta era tomada como uno 
de los indicadores de la existencia de un factor cultural que dcsignaba a la 
persona como indigena 0 no indigena. En la actualidad no se ha logrado 
un consenso sobre la cuestion, aunque en los instrumentos para la recolec
cion de informacion, tal y como sucede en Guatemala, ya se considcra la 
autorreferencia como principal elemento de identificacion; aun asi los cri
terios estan en discusion-'. 

Dcntro del proceso reivindicativo de los movimicntos sociales de base ctnica. la variable que 
sc empicza a considcrar para la adscripcion a un grupo culturalrnentc definido cs a partir de 
asumir la categoria de pueblos acufiada por Nacioncs Unidas. No obstante. en 10 local, di
chas eategorias no nccesariamente adquiercn el senti do politico ideologico que traian de sus
tentar los movirnientos indigcnas euando se Ie trata de incorporar como variable deutro de 
los censos. Ell Guatemala, eon tales critcrios solo existcn cuatro pueblos: Maya. Xinca. Ga
rifuna, y el Iadino, 
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Existen otros aspectos que hacen complejo el mapeo de las poblacio
nes indigenas en algunos paises del area, tal el caso de los impactos de los 
recien finalizados conflictos armados internos que afectaron a la pobla
ci6n civil y particularmente a determinadas poblaciones indigenas en Ni
caragua y Guatemala". A todo esto se suma que las causas estructurales 
que sustentaron el marco de guerra aim siguen vigentes y se expresan de 
diversas formas en cada contexto nacional-, tales como la exclusi6n eco
n6mica y social, la debilidad del sistema politico y judicial, la disminu
ci6n de la capacidad de acci6n del Estado, y la pertinencia de las politicas 
publicas frente a la realidad multicultural. 

La interrelaci6n de los anteriores factores ha propiciado la prolifera
ci6n de grandes flujos migratorios de poblaci6n del campo hacia la ciu
dad, produciendo una serie de asentamientos precarios en zonas periurba
nas. Con todo, la orientaci6n migratoria tiende a privilegiar el salir al ex
terior de los paises en busca de mejores condiciones de vida, creando asi 
una red de asentamientos de poblaci6n principalmente en zonas de fron
teravy en los paises receptores como los Estados Unidos7. 

Estos elementos ponen en evidencia que dentro las estrategias de 
superviviencia se van generando nuevas relaciones sociales y formas de 
organizaci6n social que abren nuevamente la interrogante de c6mo iden
tificar efectivamente a los distintos sujetos de la acci6n publica para el de
sarrollo. La respuesta hasta al momento sigue siendo la autoadscripci6n. 

Como se podra observar, la magnitud del problema y la complejidad 
de esta, difiere de una realidad nacional a otra, tal situaci6n nos obliga a 
situar los puntos de comparaci6n regional y tratar la magnitud de las va
riables por pais. En este contexto, la relaci6n entre etnicidad y desarrollo 
social, la asumimos como cuesti6n etnica; es decir: tratar la dinamica de 
los grupos sociales que tienen determinada configuraci6n cultural en el 
plano de la estructura social. 

4 Evidentemente de fonnas muy distintas de un contexto a otro. En Nicaragua con posiciones 
politicas difercnciadas frente al gobiemo sandinista y en Guatemala el extrema de la violen
cia politica con la estrategia contrainsurgente de tierra arrasada irnpulsada par el Estado. En 
El Salvador. a pesar de que la poblacion indigena es pequena, tarnbien sufrio las consecucn
cias de la guerra. 

5 Las tasas migratorias mas importantes hacia los Estados Unidos son de salvadorenos. guatc
malrecos y nicaraguenses. En contraste, la migracion costarricense no es tan significativa en 
comparacion con los demas paises del area. 

6 Ejcmplos de tal situacion son los diversos flujos rnigratorios de nicaraguenses a Costa Rica, 
y la poblacion migrante centroamericana de transito en Guatemala y Mexico. 

7 Por el conflicto annado hay poblacion indigena guatemalteca en Chiapas que hace comple
jo el mapa etnico mexicano. De igual forma, hay grupos especificos asentados en los Esta
dos Unidos. como los jacaltecos de Guatemala en Indian Town. 
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Dcsdc tal perspcctiva, la relacion entre ctnicidad y desarrollo vu mas 
alia de la refcrcncia euantitativa de la existcncia de diversos grupos cmicos: 
la rcalidad ticne que vcr eon Ja naturalcza del proceso social que dcvicnc 
desdc que America Central cornicnza a configurarsc politicarncntc en Ccn
troarncrica. como una sintcsis entre los elementos locales cxistcntcs antes 
de 1<1 conquista espanola y la dinamica estructural del sistema social vigcn
te, Estas nuevas logicas en cl sistema de rclaciones socialcs lc han irnprcso 
contcnido a las distintas cxprcsioncs dcl mesrizaje surgidas de tal fusion. 

Grafico 1 
Porcentaje de poblacion indigena con respecto a la poblacion total 
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Ccntroamerica y cl sur de Mexico. National Geographic. novicmbrc ::'00::' 

En csic plano, cncontramos que el desarrollo en terminos generales y 
1a ctnicidad rcferida "tradicionalmentc" a pueblos originarios ha variado 
CII ticmpo y cspacio. En principio, cl surgimicnto c imposicion de idcnti
dadcs ctnicas (indio, ladino, mestizo, negro, ete.). eon cstatus pol itico j u
ridico, tal como sucedio en la colonia y que fuc asumido posteriortucutc 
como parte de los contenidos ideologicos del Estado (traducido en discur
sos y practicas racistas). Luego encontrarnos los grandes debates sobrc la 
intcgracion social en el marco del indigenismo a mcdiados del siglo XX. 
De igual forma, los movimientos sociales de base etnica que rcivindican 
frcnte a los Estados nacionales derechos inhercntes a su condicion histo
rica (eomo pueblos) y que en cada contexte naciona I construycn sus es
tratcgias para la movilizacion politica. 
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Par ultimo, la dinamica de la mundializaci6n ha dado lugar a que la 
situaci6n de los pueblos indigenas constituya uno de los puntos principa
les de la agenda internacional en materia de derechos humanos, desarro
llo y ambiente. 

Identidades de la dominacien: 
La colonia como punto de partida 

Los pueblos originarios en Centroamerica presentan un patr6n hete
rogeneo dada su representatividad en terminos de poblaci6n y ubicaci6n 
geografica. Guatemala tiene una poblaci6n mayoritariamente indigena de 
alrededor del 61% del total nacional, distribuida principalmente en el al
tiplano occidental. Con respecto al total de la poblaci6n indigena que exis
te en la regi6n, este pais tiene una representatividad del 79% (Vease gra
fico 2). Casos similares en America Latina serian Bolivia y Ecuador, que 
igualmente tienen poblaciones indigenas importantes. 

En Nicaragua, la poblaci6n esta claramente definida en las regiones 
aut6nomas de la costa atlantica y las poblaciones que se ubican en el Pa
cifico. Tal forma de ordenamiento territorial no es arbitraria y encuentra 
su significaci6n en las estrategias de administraci6n colonial establecidas 
desde el siglo XVI en 10 que fue el Reino de Guatemala'[. 

En el proceso hist6rico regional, hay momentos importantes en la 
construcci6n de las identidades colectivas. Previo al "descubrimiento de 
America" por parte de los europeos, hay una dinamica social importante 
en las sociedades que habitaban estos territorios hacia el siglo XV, en el 
cual destaca la organizaci6n social fundamentada en el parentesco y el te
rritorio como una unidad que cumplia funciones de diferenciaci6n politi
ca frente a otras agrupaciones sociopoliticas. 

Esta cuesti6n puede observarse en los estudios de Arnauld (1998) so
bre los Quiches de Guatemala en el siglo XV, donde encontramos, al igual 
que en los escritos de Carmack (1979), la predominancia del parentesco 
en la organizaci6n social. El primer autor describe la importancia de 10 
que llama linajes nobles, quienes ejercian su autoridad sobre los denomi
nados Chitinamits, que se configuraban con familias subordinadas a los li
najes, y que llevaban sus nombres mas no estaban emparentados direeta
mente con ellos. Todos habitaban el mismo territorio sobre el cual tenian 
derechos hereditarios; ademas los Chitinamits (en la colonia nombradas 
como parcialidades), podian constituir al mismo tiempo una unidad tribu
taria (Arnauld, 1998). 

El Reyno de Guatemala comprendia desde Chiapas hasta Costa Rica. 
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Grafico 2 
Distribuci6n de la poblaci6n indigena por pais con respecto al total indigena 

en Centroamerica 
900r-----------------------------, 
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Fuente:	 Elaborado eon base en cl mapa de pueblos indigenas y ecosistcmas naturales cn 
Ccntroamerica y el sur de Mexico. National Geographic, novicmbrc, 2002 

Estas al igual que otras estructuras organizativas fueron reestructuradas 
desde el inicio, can los diferentes frentes de conquista que se dieron en la re
gion (Fonseca, 1996:66). Las poblaciones indigenas ante la situacion no 10" 
graron presentar una estrategia comun de defensa frente al agresor ya que en
tre cllos mantenian sus propias contradicciones y conflietos en las luchas par 
el control del poder, los tributos y los terri torias. Esto genero que eada gru
po optara par una via militar, y otros, como los Cakchiqueles en Guatemala, 
buscaron una relacion de alianza can los espaiioles para veneer a los Qui
ches, sus opositores mas significativos en la region. No obstante, tambicn tu
vieron que sucumbir ante la superioridad de la tecnologia militar cspaiiola, 
las nuevas rclaciones economicas, las enferrnedades y la imposicion de la re
presentacion cristiana catolica del mundo y de la vida. Can la destruccion de 
las principales ciudades indigenas hacia 1530, termina el sistema politico an
terior a ia conquista (Pinto 1996:6-10.). 

Can la colonia surgen diferentes categorias de identidad can las cua
les se clasificaba a las poblaciones que se articulaban a un nuevo sistema 
de relaciones sociales, dando origen a nuevas forrnas de sintesis entre lu 
cxpcricncia historica anterior y el nuevo regimen economico, politico y 
social. Es asi eomo surge la nocion de indio, mestizo, criollo, peninsular, 
negro, ladino y otras variaciones, esgrimidas sabre el criteria de raza y pu
reza de sangre, que situaba a cada conglomerado en un sistema de cstrati
ficacion social y de relaciones de poder. 
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De acuerdo con Flores Alvarado (1971:34), a mediados del siglo 
XVIII la configuracion economica, politica y social que la region cen
troamericana 0 Reino de Guatemala experimento, se puede resumir con 
la existencia de cuatro grupos de poder: 

a. Los comerciantes criollos, dedicados al comercio y a la exportacion 
hacia la metropoli castellana. 

b. Los propietarios terratenientes favorecidos por concesiones reales y 
que mantenian un alto nivel de ingresos. 

c. Un pequefio pero tarnbien adinerado grupo de funcionarios de la 
Corona espanola. 

d. La Iglesia Catolica, que contaba con preeminencias y privilegios. 

Estos cuatro grupos de poder mantuvieron una permanente lucha e 
interrelacion, por hacerse de los controles politicos y economicos de la 
region. Dentro de esto, un factor primordial fue la disputa par mantener 
cada uno un sistema de explotacion desarrollado sobre la poblacion in
digena y mestiza. Para el primero, esta situacion fue una con stante no 
solo durante el periodo colonial, sino, tambien, en periodos posteriares. 

El indio, invencion colonial 

De acuerdo con Pinto (1996:6-10), con este escenario, la disyuntiva 
para la poblacion del istmo era tratar, desde la negociacion y la rendi
cion, de sobrevivir economica y politicamente, ante la imposicion de un 
nuevo regimen interesado en la irnplementacion de un sistema de rela
ciones de vasallaje. 

Al no existir una extraccion minera relevante, el sistema econornico 
descansaba en la explotacion de las tierras y de la fuerza de trabajo de 
la poblacion indigena, a traves de los repartimientos, encomiendas y el 
sistema de tributacion, En Centroamerica el repartimiento de indigenas 
en encomiendas forma parte integral de la conquista y pacificacion de 
cada una de las provincias. En el Reino de Guatemala, con la excepcion 
de 10 que actualmente es Costa Rica, se da una encomienda temprana. 
En este ultimo, el primer repartimiento en encomienda sucede hasta en 
1569, es decir cuatro decadas despues que en el res to de la region (Kra
mer. etal., 1995: 46-56). 

Para el control politico y administrativo de las poblaciones someti
das y evitar su exterminio, se crearon las llamadas reducciones 0 pue
blos de indios. Uno de los rasgos en los patrones de asentamiento de las 
poblaciones Mesoamericanas, era la distribucion dispersa de las unida
des domesticas; con el sistema colonial fueron reducidos a nucleos con
centrados de poblacion, dando lugar a la forma en la que se presentan 
buena parte de los municipios que existen en la actualidad. De acuerdo 
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con Pinto, la estratcgia de la Corona espanola era ordcnar la cxplotacion 
de los tcrritorios, asi como ganar prccmincncia frentc a conquistadores y 
encomcndcros, situacion que formalrncnte sc concrcriza con las l.cycs de 
Burgos de 1512 (Pinto. IlJ96: 13). 

Severo Martine? cscribc que hubo 770 pueblos a 10 largo del Rcino. 
de los cuales 30n sc ubicaban en 10 que era Guatemala. La cxplotacion y 
avasallamicnto colonial ,\ la poblacion indigena, sc mantuvo ,I 10 largo de 
trcs si~dos c incluso sc cxtendio hasia dcspucs de la indcpcndcncia de 
IX21. Cada uno de los pueblos estaba organizado ell una agrupacion de \i· 
vicudas ordcnadas ell torno a una plaza. 1'1 cual en dctcnninados dias sc 
couvcrtia en centro de intcrcambio de productos (Martinez, 19()Oa). 

La traza espanola contcmplabu la rcprcsentacion de dos institucioncs 
Iundamcntalcs en las rclaciones de podcr. La prirncra fuc cl ayuutamicn 
to 0 cabildo, que trataba asuntos rclacionados con la administracion colo
Ilia!' CO/110 la distribucion de tierras, recaudacion de impucstos, adcmas de 
que cumplia la funcion de intcrmcdiacion con rcspccto a los dcrcchos (k 
los pueblos frcnte a la Corona (Rosal et al., 19(9). Postcriormcntc, en los 
Cabildos de Indios, sc introduce una estruciura rcligiosa que en su arricu
lacion origina los dcnominados sistemas de eargos (Martinez. 19()Oh: 1.\), 
LJUl' tuc una instancia fundamental en cuanro a 1'1 rcproduccion de la idcn
ridad y que aun hoy dia pueden cncontrarsc varianics del funcionamicnio 
de sus cstruciuras organizativas. 

La scgunda institucion prcscntc en cl diseno fuc la lglcsia Catolica, 
que cumplio dcsde cl primer episodic de la conquista, su mision de ('opar
ticipc de la dominacion con el rango de aliada en elnivel superior del pu
dcr y que bcncficiara dircctamcnte al sistema de vasallaje y su rcproduc
cion idcologica. Tanto fuc su papcl en la conquista que. por cjcmplo. en la 
provincia de Guatemala. en las vcrapaces, no hubo ncccsidad de una in
tcrvcnriun militar significativa, ya que estes sucumbicron ante las cstra
tcgias de cristianizacion de la Iglesia. 

Lstc contexte cstructural fue cl que dio origen a la catcgoria de "indio" 
COIllO LIlla configuracion economica (lhid.. I9l)Oa: (12) y no como una idcn
tidad en si misma que, como hemos visto, identifica al conglomcrado so
cial cxplotado historicamcntc, Despues de 1'1 iudcpcndcncia de Ccntroa
mcrica. Ia situacion no cambia en cuanto a su contcnido ya que cl indigo
na, para las elites, ha constituido dcsde haec varios afios una de las prco
cupacioncs mas importantcs. pucs dentro de su proyccto de nacic'm no sa
bcn si incluir]o 0 excluirlo y no identifican que papel debe jugal' como ciu
dada no con plcnos derechos en condiciones de iguaJdad (Ciareia, 
200 1:57). 

;\1 respeclo, Taracena ( 1999:272) hace I1lCnCilll1 de que ell IflJlJ la 
;\salllblc,l del ESlado de Gualemala tuvo como uno dc sus prillleros prop6
silos discutir sobre la situaei6n de las cOlllunidades indigenas, forl1l;lndose 
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para ella una cornision legislativa que se encargara de protegerlos. Esto se 
establece a traves del decreta N.o 37 denominado: Sobre la proteccion a la 
c1ase de indigena, el cual manda organizar una comision para el efecto 
(AGCA. Signatura B Legajo 214 Expediente 4941 folios del 388 al 392). 

Entre los puntos sustantivos del decreto se encuentra el articulo terce
ro que se refiere a la formacion de una comisi6n perrnanente de protec
cion y fomento de indigenas. Tal ente se encargaria de promover, por to
dos los medios posibles, el mejoramiento de las condiciones de los indi
genas. Asi tambien, se consideraba retomar la medida que en 1823 se ha
bla establecido acerca de la elecci6n de alcaldes en las comunidades indi
genas, en donde se deterrnin6 que en aquellas comunidades donde hubie
ra indigenas y ladinos, se eligiera a un alcalde indigena y uno ladino. Va
rios problemas se presentaron pues a estos ultimos no les agradaba que los 
primeros tuvieran sus propios alcaldes. 

"La situacion de los indigenas y de las minorias negras de los cinco 
paises centroamericanos ha sido variable, de acuerdo con el numero de 
miembros de esas poblaciones y el grado de preservaci6n de sus culturas 
y de su identidad" (Fonseca, 1996: 232-233). 

Pueblos trasplantados: negros 

La presencia de poblacion negra en el Reino de Guatemala durante la 
colonia se debe a la importacion de esclavos africanos desde 1543, que es 
el aiio de la promulgaci6n de las Leyes Nuevas. Despues de veinte aiios, a 
traves de una real cedula, se autoriza su venta y reventa libre en todo el 
Reino (Martinez Pelaez 1990a:272). La dispersion de este nuevo grupo so
cial fluctua de acuerdo con como la mana de obra nativa se ve demografi
camente afectada por las secuelas de la conquista y colonizacion. 

La introduccion de poblacion negra tuvo varios sentidos. Una de las 
razones fue la de sustituir la mana de obra indigena en aquellas provincias 
donde el numero estaba decreciendo. En segundo lugar, la introduccion de 
negros sucede cuando se lleg6 a creer que los indios pasarian a la condi
cion de trabajadores libres en los aiios en que fue estructurandose y autori
zandose el nuevo regimen de servidumbre (Ibid.: 275). 

Cuando este estuvo instaurado, ya no se necesitaba de tal poblacion; 
por 10 tanto, no se desarrollaron las instituciones y medios de fuerza para 
controlarlos, tornandose peligrosos a los ojos de las elites. En esos aiios, el 
Cabildo pide que cese su importaci6n, y la Real Audiencia colabor6 para 
reducir el ingreso comercial de negros durante el resto del periodo colonial. 

Otra raz6n fue que la poblaci6n con rakes africanas tuvo una funci6n 
de intermediacion entre los espaiioles y los mecanismos de control para la 
poblacion indigena, ya sea sofocando las revueltas, perteneciendo a las 
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milicias 0 bien ejecutando los castigos (Fonseca, 1996: 113-114). En las 
diversas farm as de relacionamiento social, surge el mestizajc, dando lugar 
a un nuevo sistema de categcrias de identificacion tales como: mulato 
(mezcla del espafiol con africano) y el zambo (rnczcla de africano con in
digena). Su presencia hasta el siglo XVILl era perceptible desdc cl Soco
nusco hasta Nicoya y como estrategia para apartarse del estatus de cscla
YO, fue mezclarse con la poblaci6n local (Ibid.). 

Asi, a finales del siglo XVlll, aparecen a 10 largo de la costa atlanti
ca centroamericana flujos migratorios provenientes del Caribe, particular
mente de las Islas de San Vicente con los llamados caribes negros 0 gari
nagus (conocidos tambien como garifunas), que son una mezcla de escla
vos africanos y de indigenas caribes y arahuacos. Esta nueva identidad 
trac consigo la experiencia de la vivencia colonial con los ingleses, que cs 
la que motiva su concentracion en la isla de Roatan en Honduras y su pos
terior dispersion hacia el protectorado ingles de Belice, en cl Atlantico 
guatemalteco y la costa de la Mosquitia entre Honduras y Nicaragua 
(Arrivillaga, 1999: 170) 

Mestizaje y el surgimiento delladino 

EI mestizaje tuvo diversas implicaciones tanto en la poblacion? C0l110 

para el regimen que se estaba instaurando. Los primeros mestizos surgen 
del momento de la conquista, dentro un contexto de violencia; con los ini
cios de la colonia, se hace frecuente el concubinato de espafioles 0 crio
llos con mujeres indigenas (Martinez, 1990a: 264). EI panorama en esta 
etapa se hace complejo cuando aparece la poblacion negra, dando lugar al 
surgimiento de otras designaciones identitarias resultantes de las siguicn
tes relaciones: mestizo (espafiol-india), mulato (espafiol con negra) y zam
bo (negro con india) (Ibid, 267). 

Posteriormente, estas nuevas identidades tambien se mezclan dando 
lugar a una heterogeneidad etnica mayor y que sirvio de base para identi
ficar a los mestizos que luego pasaron a ser denominados ladinos. De 
acucrdo con Martinez Pelaez, el termino ya se utilizaba con Fuentes y 
Guzman y este se generalize durante todo el pcriodo colonial. Ladino era 
una categoria de clasificacion que identificaba a toda aquella persona que 
no era india ni espanola 0 criolla (Ibid., 270). 

Los ladinos tuvieron que abrirse espacio en la sociedad colonial con
forme fueron apareciendo y creciendo demograficamente; las posibilida
des que les quedaban para adaptarse al sistema se concretizaron a partir de 

l)	 Afccta principalmcntc a las mujeres y principalmcnte a mujercs indias, ya que sobrc elias gi
ra el refercntc de la mezcla. 
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dos vias: La primera era la de servir a los dos grupos dominantes de la 
epoca, y la segunda era arreglarselas para explotar de alguna forma a los 
indios; con tales estrategias podrian situarse en el sistema de estratifica
ci6n social y de relaciones de poder, con un estatus superior al del indige
na, pero par debajo del criollo y los peninsulares. Fue asi como surgieron 
los grupos medios coloniales que fueron llamados ladinos. (Ibid, 22). 

La poblaci6n mestiza tambien fue objeto de marginaci6n social, ya que 
no se Ie consideraba como miembro activo y efectivo de la sociedad. Con 
todo, esta poblaci6n lIeg6 a desarrollar determinadas actividades econ6mi
cas tales como: artesanado, trabajos en labores agricolas y ganaderas, tanto 
en haciendas como en rancherias, y adem as eran propietarios de tierras. 

Los mestizos eran mal vistos y poco estimados por las elites, debido 
a que su conducta social era diversa y resaltaba, en el imaginario de los 
criollos y peninsulares, su caracter agresivo y sus constantes manifesta
ciones de descontento. Incluso, por tales caracteristicas, el mestizo fue 
visto como una amenaza al orden social establecido, situaci6n que se ex
tendi6 hasta el siglo XIX (Pinto, 1998). 

Estos tambien intentaron aprovecharse de la fuerza de trabajo y de los 
excedentes de los indigenas, a quienes veian con recelo y constantemente 
mostraban su interes por introducirse en sus pueblos. No obstante, en el 
ocaso del regimen colonial los procesos de pauperizaci6n que experimen
taron tanto la poblaci6n indigena como la mestiza, las nivel6 socialmente 
dentro del orden que imperaba (Palma, 1994:287). 

En las regiones donde eran escasos los indigenas, la poblaci6n ladina 
se encontraba dispersa. En Nicaragua, en las postrimerias de la colonia el 
84% de la poblaci6n era ladina, todos vivian diseminados y distribuidos 
en rancherias sin formar pueblos (Martinez, 1990a: 397). En la regi6n que 
hoy corresponde a San Salvador, el numero de indigenas era casi igual a 
la de los ladinos, los cuales se encontraban introduciendose a los territo
rios de los primeros situaci6n que seria similar para el sueste del territo
rio que actualmente corresponde a Guatemala (Ibid.) 

En las regiones con mayor concentraci6n de poblaci6n india, como 
el Altiplano central-occidental y el suroeste guatemalteco, se contaba 
con una gran cantidad de pueblos de indios a diferentes escalas (media
nos y pequeiios) en los cuales la poblaci6n ladina 0 bien no existia, 0 su 
numero era muy reducido. A principios del siglo XIX, estos ultimos re
presentaban el 31% de la poblaci6n total de todo el Reino de Guatema
la, mientras que los indios constituian el 65% y los criollos 0 espaiioles 
un 4%. (Ibid., 398). 

Para el siglo XVIII, el ladino como grupo social se define colectiva
mente por oposici6n al indigena, cumpliendo adernas una funci6n de inter
mediaci6n entre la administraci6n colonial, la elite y la poblaci6n indigena. 
Esta situaci6n suscit6 diversos conflictos derivados del creciente predomi
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nio en III local y adem.is porquc el poder colonial responders y sedl rcpre
scnt.uivo del ladino local en sus intcreses divcrsos (Pinto, 1996: 10). 

EI contexte historico 110S da una oricntacion que pcnnitc situar CClIllO 

han surgido y en que condiciones sc han dcsarrollado los distintos pueblos 
que hubitun 10 que hoy cs Ccntroamcrica. Del igual forma. cl analisis de cs
ta din.uuica social pcrrnitc cncontrar elementos que cxplican las corrclacio
ncs entre poblacioncs indigcnas y campcsinas con rcspccto al tcrritorio. 

TERRITORIO, l\HJLrIETNICIDAD Y FRONTERAS 

l.a rclaciou entre tcrritorio y multietnicidad en cl plano lie I desarrollo. 
visto dcsdc 10 local. sc cnticnde de divcrsas mancras de acucrdo las valora
cioncs que los grupos socialcs lcs van asignado en terminus de supcrvivcn
cia y pcrtcncncia. EI tcrritorio no solo dernarca fisicamcntc una extension 
de recursos naturales susccptiblcs de scr cxplotados para la conformacion 
de la base cconomica para la reproduce ion social, sino. tam bien. consiitu
yc un factor de rcfcrcncia para la rcproduccion simbolica que sc traduce en 
tcrrninos de idcntidad colcctiva. De ahi que la rcivindicacion dc la tierra por 
parte de organizucioncs indigcnas y campcsinas en la region ccntro.uncri
cana. sea una de sus demandas fundamcntalcs frcntc a las politicos de los 
r·,slados. 

(iran parte de 18s poblacioncs indigcnas sobrcviven a trax cs de la agri
cultura 10 , 10 cual las inscrta en el conglomcrado campcsino en una rclaciou 
de clasc"!: y como tul. aparcce dcntro de los sectorcs afcctndos pOI" la po
brcza que sc localiza marcadamcnte en el ambito rural. De igual forma. L'U 

10 urbane, los grupos en dcsvcntaja coinciden con IiJ presencia de grupos 
ctnicos y dondc la presion social es tarnbicn por ticrras. solo que cstu \C/ 

cs para vivicnda. y muchas veces en condiciones que no son propicias pa
ra tal actividad. 

loa rclacion entre ctnicidad y territorio se presents tamhicn como un 
fcnomcno trausfronterizo. que cs palpable con la localizacion geogrilfica 
de algunas comunidades cmicas que sc exticndcn mas aila de los limitcs 
nacionalcs modernos. Los lazos ell' coopcracion y comunicaciou entre un 

10	 L\idl'llll'llIClllc. toda~ la-, ;JCll\ llhll.k ..... produciiva-, 110 ~l' rcduccn ~I III ~lgril'ol;L h~\~ pr1hlaL'lLI 

Ill'" en <- 'Cllll"oall1lTi"':l:1 que ,:xplotall L'l"()sisll'llla:-. marino L"O,'i!I..'!'OS, ljcmpl«, i\il\lra,~,u<l 

11	 '\0 todo 1',unpC"il1(ll'.'i indiucna v viccv crsa. i\lg.llIlOS JlW\ inucntos IIHJigcJl;l" L· nu» ill/,lll Ct' 

mo movinucnto-, c.uupcsmo 'v, C0l110 \,.'11 Boli . ia :- Peru. In otrox COIHI..'\tLlS \..' lllO\tlJ/<l1l en 
v.nio-, lj· ....nrc ..... (OIllO parte de las l'~trakgi;\ ..... pulitiL'<IS de (\rlil'lll;lLIL~l[l .... ol,iaL como pnr 1..'.lL'lll 

plo: Pilr L11l lado Sl' prl..' .... l'llldll organi/::l11\;llllCllll' l'Ollll) lllU\illlll'1l1u indi~l'n;l (lllaY~IL: jlP[ 

u\ro. Sl' mallifil'"ti.lll como llHl\ imil'I1[O illdigena y cilmp .....'<.,iIlUque l',", l'1 Cl ... ~\ d....: ~;ua(l..,lll;li;l 
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mismo grupo que habita en ambos lados de la frontera no necesariamente 
implica que sean mutuamente correspondientes, incluso las relaciones 
pueden ser indirectas. Independientemente de esto, 10 que si comparten es 
su posici6n en la estructura social, generalmente subordinada y comparti
da con otros grupos sociales. Los casos que son posibles encontrar eviden
cian las yuxtaposiciones en tiempo y espacio entre los procesos concretos 
que se generan desde 10 local y la dinamica de la sociedad global. 

Este fen6meno de territorialidad define otro tipo de fronteras cuyos li
mites se demarcan por la conjugaci6n de las variables anteriores y que ha
cen las distinciones entre una regi6n y otra. Las diferencias que se obser
van entre la diversidad sociocultural de la costa atlantica y la del Pacifico 
centroamericano son parte de esos ejemplos. En el primero la influencia 
inglesa y espanola en 10 que hoy es Belice, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica, reconfiguraron en gran medida el mapa etnico en el marco del so
metimiento colonial y el comercio oceanico. 

En contraste, el Pacifico tiene una menor densidad demografica y sus 
relaciones economicas y politicas estuvieron marcadas por las politicas 
del regimen colonial espafiol. Los casos mas representativos estarian en 
Nicaragua, Costa Rica y Panama. En Guatemala, la situacion es diferen
te, puesto que la mayor presencia de grupos etnicos se ubica en el occi
dente y noroccidente del pais, zonas en la cual hay correspondencia con 
la existencia de asentamientos precolombinos. 

Algunos de los casos que reflejan parte de esta situacion, los tenemos 
con los Q'eqchi ' de origen maya, cuya presencia se extiende desde el nor
te de Guatemala hasta Belice. Es una poblacion en constante busqueda de 
tierras para la agricultura de subsistencial-, a traves de la practica de la ta
la, roza y quema. La poblacion en Guatemala es de 900.000 personas, 
siendo el cuarto grupo de importancia; mientras que en Belice es de 
12.366 personas que los ubica como el segundo grupo mas relevante (Na
tional Geographic, 2002). Los recursos que utilizan tambien son binacio
nales y se encuentran en zonas de latifoliadas y ecosistemas marino-cos
teros del Atlantico. 

Los Chorti, tambien de origen maya, se ubican entre Guatemala y 
Honduras. En el primer pais la poblacion se estima en 80.000 habitantes, 
mientras que para el segundo se ca1cula son 6.000 (Ibid.). Este grupo pro
gresivamente ha ida reduciendose debido a la interrelacion de varios fac
tores: La ubicaci6n de esta poblacion se localiza en una zona de predomi
nancia mestiza, que tiene una logica de producci6n ganadera y cafetalera. 
Las condiciones naturales no son propicias para la agricultura de subsis
tencia de los Chorti, ya que las tierras que poseen se encuentran en lade-

La agriculturade subsistencia generalmente comprende e1complejo de maiz, frijol y calabazas. 
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ras secas y tienen un cicio irregular de Iluvias (Dary et al .. t99H). La po
blacion esta considcrada econ6micamente como de extrema pobrcza, 10 
que los convierte en un grupo altamente vulnerable a cambios economi
cos 0 a fenomcnos naturales. 

Lo que se denomina la region Chorti sufri6 econornicamentc las con
sccuencias de] huracan Milch que afccto a Centroamerica en ]99H. Auna
do a esto, la crisis de la caida de los precios internacionales del cafe pro
voco que los comunitarios que se empleaban en las tareas de la recolccta 
del grano en Guatemala y Honduras, pcrdieran sus fuentes de ingreso 1110

nctario. dcsatando asi en el 200] una hambruna cuyas secuclas a11l1 sc 
manticnen hoy dia. Con respecto a otros grupos, los Chorti no ticnen un 
flujo migratorio importante, y su movilizaci6n politica, en Guatemala. cs 
marginal. Contradictoriamente, en Honduras, el pcqucfio grupo que ahi 
existc tienc una mayor movilidad de sus demandas, 

La importancia de los grupos que se extienden mas alia de los paiscs 
se debe tarnbien a] factor estrategico de las fronteras en detcrminadas eo
yunturas. En la frontera noroccidental, entre Guatemala y Mexico, sc en
cuentran grupos lingi.iisticos Q'anjobal, Marn, Chuj y Jakaiteco, que por 
su posicion geografica, durante el conflicto armado interno en Guatema
la, la parte mexicana reeibi6 millares de refugiados que se asentaron en es
tos lugarcs, diversificando asi cl mapa ctnico de ambos paises. Incluso al 
cntrar en vigcncia los Acuerdos de Paz, hubo pobladores que optaron por 
qucdarse en esta zona y adoptaron la ciudadania mexicana. 

Los Misquitos son otra pobiacion importante que sc ubican en Hon
duras con una poblacion de 64.000 habitantes y Nicaragua con 125.000 
habitantes (National Geographic, 2002). Esta distribucion no es arbitraria 
ya que Ja Mosquitia (que cs el area comprcndida entre ambos paises en cl 
Atlantico y una de las zonas de mayor riqueza natural del area). constitu
yo sicmpre una region hasta los afios sesenta euando un conflicto limitro
fe resuclto en la Corte: Intcrnacional de la Haya dividio 1a zona en dos pa
ra establecer una nueva linea fronteriza. 

En la costa caribe de Nicaragua, las comunidades indigcnas sc orga
nizan en dos rcgiones: La Regi6n Autonorna de Atlantico NorteRAAN
y la Region Autonorna del Atlantico Sur--RAAS-, cada una tienc su pro
pio gobicrno parlamcntario, eonformado par 45 miembros, en el cual sc 
elige a un coordinador de gobiemo y a un presidentc del Consejo Regio
nal Autonomo. Entre los pueblos que se encuentran dentrn de las rcgiones 
autonomas encontramos, aparte de los Misquitos, a los Sumo-Mayangna, 
los Rama y los Garifunas. al igual que una importantc poblacion negra. 
quienes hablan cl idioma Creole. 

La importancia de esta region para cl desarrollo tiene que vel' con su 
biodiversidad, motive por el eual en 1991 el gobierno de Nicaragua dccla
ro gran parte de la extension territorial de la mosquitia como rcscrva na
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cional de recursos naturales (conocida como Bosawas) que es la mas gran
de de Centroamerica y que le vali6 ser declarada en 1998 por la UNES
CO como Reserva de la Biosfera. La distribuci6n de los pueblos indige
nas en Nicaragua, tiene un patron altamente diferenciado en las 15 juris
dicciones municipales y siete departamentos en las cuales tienen presen
cia (Valenzuela, 2002:205). 

La poblaci6n Garifuna es la que mas dispersi6n tiene a 10 largo de la 
costa atlantica centroamericana, ya que se encuentran en Guatemala, Ni
caragua y mayoritariamente en Belice y Honduras; ademas, cuenta con 
una poblaci6n importante en Nueva York, en Estados Unidos. Es una po
blaci6n que se caracteriza por desarrollar actividades productivas en am
bitos marino-costeros y en tierra firme. 

ABRIENDO ESPACIOS:
 
las estrategias politicas y juridicas
 

Para la poblaci6n campesina e indigena en Centroamerica, la estrate
gia para posicionar sus demandas y lograr asi algunos resarcimientos en 
materia de identidad y supervivencia, se han logrado a traves de los espa
cios juridicos. Este proceso es relativamente reciente y tiene que ver con 
las coyunturas politicas en las cuales se ha visto envuelta la zona y en la 
que las organizaciones, dentro del movimiento social, han tenido un papel 
relevante. 

Guatemala 

Como ya se ha apuntado, la poblaci6n indigena en Guatemala repre
senta mas de la mitad de la poblaci6n total, y es identificada a partir de la 
existencia de 21 grupos lingiiisticos de origen maya, los cuales se ubican 
en mayor proporci6n en todo el occidente y parte del norte del pais. Los 
debates sobre c6mo se entiende la multietnicidad no es reciente y la pro
ducci6n academica referente al tema, ha estado marcada por las circuns
tancias politicas del momento. 

Hacia los alios cincuentas del siglo XX, el Estado guatemalteco adopta 
las posiciones ideol6gicas indigenistasl ' prevalecientes en aquella epoca y 
funda el Instituto Indigenista Nacional, el cual nunca logr6 tener los alcances 
y el desarrollo que tuvo por ejemplo en Mexico. Aiios mas tarde, se funda el 
Seminario de Integraci6n Social de Guatemala, donde se publican varios de 

EI indigenismo puede verse a partir de dos posiciones. Una positiva que trata la existencia del 
indio como una coniente de opinion favorable (Favre, 1999:7-8). La segunda posicion, consi
dera al indigenismo con una ideologia impulsada desdc el Estado para integrar a los indigenas. 

40 



\ IR<OILIO RI> I.' 

los trabajos ell' acadcmicos, lundamcntalmentc de antropologos norteamerica
nos, que tratan de abordar cl problema de las culturas en la socicdad nacional. 

Fn csos anos. el pais se pcrcibc como un sistema dc rclacioncs asimctri
CIS entre una cultura indigcna subordinada y una cultura ladina dominantc. 
En consccucncia. para tal posicion, cl problema principal cs cl de 1<1 integra
cion social, cl cual, solo podria tcncr dos cauccs: 0 los grupos indigcnas tcr
minaban intcgrandosc a los cornponentes sociales de la sociedad dominuntc. 
o bien. podia seguir un proccso por medic del cual el pais sc pudicra integral' 
socialmcntc por las culturas. rcconociendo sus difercncias (SISCi, I95 l )) . 

Los cicntificos socialcs guarcmaltccos se plantcan la cucstion a partir 
e1el cornportamicnto de 1<1 estructura social. Los cases mas rclcvuntcs SOil 

los de Guzman Beckler y Jean Loup Herbert que pen saban a Guatemala 
como un paralclismo simetrico entre clasc social y etnia. dondc los ladi 
nos cran la clasc poseedora de los medics de produce ion, y los indigcnas 
cran la clasc explotada, Severo Martinez defcndia la posicion ell' no que 
cxistc cl indio en si, ya que esta sc conformo historicamcnte como lind ca
tcgoria cconomica en [as relaciones de vasallajc colonial. Otros autorcs. 
como Humbcrto Flores. asumian la cucstion de clasc. pcro dcsnrrolluudo
10 tambicn dcsdc el ambito campesino. 

II,Kia los alios ochentas la cuestion ctnica cstaba diluida en la cues
tion campcsina y susrcntando las antcriorcs posicioncs: asi aparcccn los 
cstudios de Carlos Figueroa sabre el proletariado rural y la contradiccion 
indio-Iadino como la relaci6n significative en el campo. Todo cstc debate 
sc vio bruscamcntc intcrrumpido par el impacto del conflicto armado ell 
los distintos sectorcs de Ia sociedad. A finales de los anos ochcntas, la re
configuracion de los cspacios politicos con el llamado proccso dcmocra
tico, crca las condiciones para el surgimicnto de "nucvos actorcs cn cl ex
cenario politico"!", cs asi como aparece con intensidad. dcntro del III0\ i
micnto social, el dcnorninado movimiento maya, cl cual afinna xu idcnti
dad a partir de rcivindicar la cosmovision que comicnza a scr L'I cjc sobrc 
cl C\1(1I gira la mayor parte de sus organizaciones. 

Las elites de estc movimicnto han claborado sus propios marcos de 
interpretacion para la accion politica, en los cualcs tratan de situar 1,1 na
turalcza de su proceso dcsdc una vision critica dc 10 que considcran ha si
do la logica historica de la confonnacion del Estado guatcmaltcco, cl owl 
cs caractcrizado como criollo-ladino. Cojti define cl movimiento maya 

1·:]. 1-:1 11l0\ imicnto t-'Jll'rnllcro en su (k~l::IJT(lIJ() aruculo a dist into- tipl),'" de pohlacil11l dad.\ <u 
prl':-.ellU'! ell dctcnl1lJwda~ /OilaS cl rai;.;. Asi, a Ilnal('.~ de 1o" ~liill~ :"l...·sclltas. la gUl'ITilLI c,,

lt1\O ('11 L'i oriente (de prcd(llllinalll'ia Ilh.:-."tiz<I). Dcsc!L' finales de lu:- :111l'" selL'illa,<,;,. 11,lS1<1 Ia 
lrrlll<l de los ACtll'rdl)S de 1'.17 en 1996, los cOll1baticllll''-, de las distinl,l..... or,Slllli/:ll'iulH'''' l'l'

\ olucionarias y las POblal'iulh..·S l'j\ ile:.. afcctllda" pOl' cl l'(lll n icto anlladl) rl1CILHl en gl clll lnc

dida de 11<.1:-'c indi~crw. Por uk ........ itui.lciollCS, ,-';C rC('OI1OC(' qw' ell (Jll(ltL'lnaL! l...'\i:-,tit·\ L11l !-!.l....I1i,l
cidio J' LIn L'lnucidio i1l1pul~ad() por 10::-' t!oblL'nlo:-, Illilitarc:-, J ll) .... largo de lu... ~lilO<., tK'!lL'llLI. 
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como integral y generalizado, que no se reduce a la consideracion de de
terminadas instituciones sociales. Segun manifiesta, 10 que se busca es el 
reconocimiento de los mayas como nacion 0 pueblo (Cojti, 1997). 

De acuerdo con 10 que plantea este autor, la categoria mas importan
te en la identificacion del movimiento maya, es el concepto de pueblo (ca
tegoria con la cual identifica tambien alladino), que se toma de la defini
cion de la Corte Internacional de Justicia que dice: "Un grupo de perso
nas que viven en un pais dado 0 localidad, que poseen una raza, religion, 
idioma, y tradiciones propias y que estan unidas por la identidad de raza, 
religion, idioma y tradicion en un sentimiento de solidaridad, con el pro
posito de preservar sus tradiciones, de mantener su religion, de asegurar 
la instruccion de sus hijos de acuerdo con el espiritu y las tradiciones de 
su raza y para darse asistencia mutua" (cit. pos. Cojti:1997:70-7l). 

Sobre la base de este concepto, se considera, entonces, que Guatema
la contiene cuatro pueblos: Ladinos 0 mestizos, Mayas, Xincas (no maya) 
y Garifunas (afrocaribefio). Este es el argumento por el cual se justifica el 
hecho de que el pais pueda definirse como multietnico, plurilingiie y plu
ricultural. De este marco general, 10 especifico es la presencia de nacio
nes, que equivalen a grupos etnicos, en los cuales el idioma constituira el 
factor de frontera. Se sefiala entonces, que existen 21 grupos etnicos, pe
ro que en realidad son 30 al considerar a otras comunidades mayas que 
existen en los paises vecinos. En esta posicion 10 maya es supranacional. 

Dentro de las negociaciones que dieron fin al conflicto armado interno 
en Guatemala, establecido entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guate
malteca, URNG, y el Gobierno, se suscribio en Mexico, el 31 de marzo de 
1995, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas, co
mo una parte del Acuerdo de paz Firme y Duradera. El concepto sobre pue
blos indigenas que asume el Acuerdo toma por referencia, en principio, de
terminados rasgos culturales fundamentales a partir del reconocimiento del 
origen historico de los grupos definidos hoy dia como Mayas. 

El documento trata de rescatar las reivindicaciones que las diferentes 
expresiones del movimiento Maya habian venido realizando desde la epo
ca del conflicto armado, en el cualla cultura y las condiciones materiales 
para la reproduccion social venian siendo parte de las exigencias al Esta
do durante los ultimos afios. Como estrategia de unidad, tambien se incor
pora a otros grupos culturales no mayas como los Garifunas y Xincas, 
quienes tambien aparecen como beneficiarios del documento suscrito. 

La identidad de los pueblos indigenas se define en el texto como: un 
conjunto de elementos que se relacionan con una descendencia directa de 
los antiguos Mayas, la existencia de idiomas que se derivan de una misma 
raiz lingiiistica y una misma forma de ver y entender el mundo, que se fun
damentan en relaciones armonicas con todos los elementos del universo, 
dentro del cual el humano solo es un elemento mas (MINUGUA,1997). 

Lo maya se toma como una unidad articulada a partir de los anterio
res niveles, las expresiones y variaciones socioculturales se definen desde 
10 lingiiistico: Achi, Akateco, Awakateko, Chorti, Chuj, Itza, Ixil, Jakalte
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co, Kanjobal, Kaqchikel, Kiche, Mam, Mopau, Poqomam, Poqomchi, 
Q'eqchi, Sakapulteco, Sikapakense, Tcctiteco, Tz'utujil y Uspanteco. 

EI acuerdo reconoce la identidad de los pueblos indigenas y Sll dcrc
cho a la cultura, a su traje, idiorna, espiritualidad, ciencia, tecnologia y a 
los centres y templos cerernoniales. Las partes se comprometcn a luchar 
contra la discriminacion hacia los indigenas, respetar sus dcrechos civiles, 
politicos, sociales y economicos, 

En 1998 el Congreso de la Republica aprobo las Reformas Constitu
cionalcs para la reestructuracion del Estado de Guatemala para el cumpli
miento de los Acuerdos de Paz, las cuales, antes de entrar en vigcncia, de
bian ser aprobadas por la sociedad a traves de una consulta popular. Dentro 
de las reformas promovidas al articulo uno de la Constitucion Politica, sc sig
naba la unidad de la nacion guatemalteca y su contenido pluricultural. mul
tietnico y multilingiie, cos a que se consideraba un avance dadas las expccta
tivas que se habian creado con el proceso de negociacion de los Acuerdos. 

Sin embargo, en mayo de 1999, con un abstencionismo de mas del 80% 
de la poblacion apta para votar, no se aprobaron las rcformas que se habian 
proyectado. Las explicaciones en el momenta trataron el hecho como una 
cvidencia mas del racismo, la manipulacion de los partidos politicos a las re
formas, la falta de representatividad y capacidad de movilizacion por parte 
de las organizaciones mayas, etc. Lo cierto del caso, es que la construccion 
de un marco sostenible para el establecimiento de la paz sufrio en esc 1110

mento un reves con los resultados elcctorales negativos. 
A pesar de las circunstancias, la generacion de espacios a traves de los 

mecanismos legales oficiales trata de fundamentarse en 10 que fue suscrito 
en los Acuerdos. Ultimamente ha habido determinados avances en las rc
formas al Codigo Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural, 1a Ley de Descentralizacion, asi como la creacion de la Defensoria 
de la Mujer Indigena. En el presente afio 2003, sc instala la Cornision Pre
sidencial contra el Racismo y Ja Discriminacion contra los Pueblos Indigc
nas; csto muy a pesar de que Guatemala no ha reconocido la jurisdiccion 
del Comite contra la Discriminacion Racial de Naciones Unidas. que es 
parte del Convenio que sobre eJ tema fue ratificado por este pais en 1983. 

Recientemente tambien se aprueba la Ley de Idiomas Nacionales. de
creto N.o 19-2003, en el cual se establece que el idioma oficial en todo el 
pais cs c1 cspaiiol, pero el Estado guatemalteco reconoce, promucve y res
peta los idiomas de los pueblos Maya, Xinca y Garifuna, C0l110 elementos 
csenciaies de la identidad nacional y se considera como una condicion 
sustantiva en todos los niveles de la administracion publica que debora to
marlo en cuenta. 

Como se podra observar, progresivarnente se van posicionando ell 

el plano oficial, los conceptos de pueblo, 10 maya, y como agregados en 
el mismo nivel 10 Xinca y Garifuna, que supera visiones anteriorcs de 
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grupos etnicos 0 comunidades lingiiisticas, que son categorias mas ins
trumentales y de caracter cultural. 

Dentro de la institucionalidad que atafie a los pueblos indigenas y 
el desarrollo, en 1994 por Acuerdo Gubemativo N.o 435-94, se crea un 
fondo social denominado: Fonda de Inversion Indigena de Guatemala, 
con el proposito de apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo huma
no y autogestionado de las comunidades y organizaciones mayas, a tra
yes de proyectos de desarrollo social, productivos, infraestructura, for
talecimiento institucional, formaci on y capacitacion de recursos hum a
nos. Segun el acuerdo constitutivo del Fondo, la duracion de este ente 
es indefinida y existe la posibilidad de convertirse en un ente descentra
lizado del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propio. 

EI caso guatemalteco resalta por una transicion en su marco institu
cional. De politicas asimilacionistas desintegradoras, ha pasado a la fo
calizacion en terminos de desarrollo indigena y con fuerte carga cultu
ral. Igualmente, de forma incipientemente, ha empezado a adoptar algu
nos rasgos de la transversalidad de plurietnico. 

Nicaragua 

De los paises centroamericanos, Nicaragua destaca por los avances 
en cuanto a modelos de multietnicidad y desarrollo que se han logrado 
impulsar traves del establecimiento del regimen autonornico. Si bien las 
condiciones de pobreza son una con stante para las poblaciones indige
nas y otras configuraciones etnicas, por 10 menos hay espacios en ma
teria juridica que posibilitan la participacion social en ciertas esferas de 
aplicacion de la politica publica, cosa que no se repite con la misma efi
cacia en los demas paises del area. 

Es perceptible que la cuestion etnica en el pais se representa a tra
yes de los procesos que se establecen en su costa atlantica, ya que los 
pueblos del Pacifico no tienen la misma presencia en cuanto a la inten
sidad de su movilizacion politica (Vease Cuadro N.0 2). Parte de los 
contenidos de la normativa que sustenta el regimen autonornico en la 
Mosquitia tiene que ver can el manejo del territorio, y esto viene dado, 
como ya 10 hemos apuntado, por las caracteristicas de la region y sus 
implicaciones estrategicas en el plano del desarrollo nacional. 

De acuerdo con el ,articulo cinco de la Constitucion Politica, el Esta
do reconoce la personalidad juridica de las comunidades indigenas y las 
llamadas comunidades etnicas, a las cuales les asiste el derecho para man
tener sus propias formas de gobiemo. EI Estatuto de Autonomia de las Re
giones Autonomas de la Costa Atlantica legitima los territorios historicos 
de estos pueblos, asi como las formas de organizacion social, y el uso ofi
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Cuadro 2 
Pueblos indigeuas de Nicaragua 

Crcoclc ·1.3000 Atlantico 

( iarifuna 2.000 Atlanrico 

Miskin: 125.000 :\ tlan:ico 

Rall1a 1,350 Arlantico 

SlIlllll···YI a,!a~lla 1 J.500 Atlantic« 

Nahua ·+0.000 Centro-norte 

Maiagalpa InjOO Centro-norte 

Nicarno 12.000 Paci fico 

Choroicga Ill.OOO Pacifico 

Sutiaha ·+O.SOO Pacifico 
------~ -----~-- --_._--	 .. _----- _.._~------_._---~--------~----------_._-,._----_

loud 3llJ,/ISO 
l'UCIlI,': llahorado COil basc con cl mapa de puchlo-, indigcn.is v Cc\),;islcl1las naturales 

en Ccntruamcnca y cl sur de Mexico. National Gcugraphic', novicmhrc 2()02. 

cial de los idiornas. Con estes espacios politicos juridicos, sc crcuron las 
dos Regiones Autonornas en cl Caribe (norte y sur), que se organizan ad
ministrativarncntc con los Conscjos Regionales Autonomos. que se cons
tituycn como formas colcctivas de gobicrno en cl cual pariicipan distill-
las comunidades etnicas, no imporiando la reprcsentatividad dcmografi
ca u origen ctnico. 

Lstas instancias multietnicas han logrado mayor participacion con los 
cspacios constiiucionales que se han conquistado en los ultimos anos. lin 
ejcmplo de clio cs que los Consejos Regionales i\ utonornos ticncn dcniro 
de sus atribucioncs. cl dcrccho de otorgar el aval a las conccsiones irnpul
sadas pOI' cl Estado en materia de rccursos naturales; esta coudicion lcs 
pcnnitc, incluso. el dcrccho al veto (Jackson. 2(02)15 

No obstante cstc marco positive para la accion publica, aun hay con
tradiccioncs entre 10 prcvisio en la lcgislacion y Ia practica cotidiana de las 
poblacioncs locales. El marco auronomico, en ocasiones, cs visto a nivcl 
gubcrnamcntal como una seric de mccanismos separatislas de la cstructura 
nacional, situacion que las comunidades ctnicas no han plantcado asi, pcsc 
a una practice de dcsconocirnicnto oficial de las autoridadcs regionales. 

Tales perspectivas sc derivan del proccso de dcsccntralizacion del Es
tado con rcspecto a la autonomia. en cl cual se conjugan los roles de Es-

I"	 l.st» c, I'"Slblc' c1c,c1c 11)<),. dcblclu a que l'l uruculo XI de LI CllllSlillIl'i\)J1 de hi l~q)ld)lil'a 

lo pcrmitc. 
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tado en el nuevo contexto intemacional y la presi6n social por el cumpli
miento de los estatutos de autonomia (Ibid.). Todo esto pone en tela de jui
cio la representaci6n social del Estado como construcci6n hist6rica frente 
al contexto de multietnicidad. 

De acuerdo con Diaz Polanco, dentro de los principios del Estatuto de 
autonomia, los sujetos de la acci6n publica son las regiones aut6nomas 
constituidas en el marco de la legalidad estatal y como principales instan
cias de administraci6n y gobiemo (Diaz-Polanco et al., 1992: 159). La ac
cion del Gobiemo Central ha tendido a privilegiar un trato mas directo 
(aunque parcial) con las comunidades indigenas y municipios, es decir, de 
las instituciones gubemamentales para con las autoridades de las comuni
dades y los gobiemos locales, 10 que se considera un factor erosionador 
de las posibilidades regionales para institucionalizar la autonomia en su 
nivel intemo (Jackson, 2002). 

Las condiciones sociales de la regi6n muestran al igual que en otros 
paises centroamericanos, el rezago en el desarrollo humano: una tasa alta 
de deserci6n escolar en el area rural, debido a la falta de maestros y la di
ficultad de los nifios y adolescentes de llegar a los centros educativos ubi
cados en los centros urbanos. La infraestructura es deficiente ya que no 
existe ninguna carretera pavimentada, siendo los unicos accesos por via ae
rea y maritima. De igual forma, los medios de comunicaci6n son escasos. 

A pesar de este panorama, la generaci6n de espacios por la via legal 
sigue progresando. Recientemente se acaba de publicar la Ley N.o 445, 
sobre el regimen de propiedad comunal de los pueblos indigenas y comu
nidades etnicas de las Regiones Aut6nomas de la Costa Atlantica y de los 
rios Bocay, Indio y Maizl". En esta ley se garantizan por parte del Estado 
los derechos a la propiedad comunal, usn, administraci6n, manejo de las 
tierras tradicionales y sus recursos naturales, mediante la demarcaci6n y 
titulaci6n de las tierras. 

Los derechos de propiedad pertenecen en forma colectiva a las comu
nidades indigenas 0 etnicas, los cuales seran administrados por la autori
dad territoriall? y las autoridades comunalesl''. Ademas, establece dere
chos exclusivos de explotaci6n de recursos maritimos para las comunida
des del litoral, islas y cayos del Atlantico, Esto representa realmente un 
avance, ya que la sensibilidad para los pueblos indigena en Centroameri
ca con respecto al territorio, no solo es el hecho de tener acceso, sino, tam
bien, la garantia sobre este (propiedad), y la capacidad de ejercer contro
les sobre el manejo y explotaci6n de sus recursos. 

16 
17 

18 

Aparece en el diario oficial el 23 de enero del 2003 
La autoridad territorial se concibe como organos de administracion de la unidad territorial a 
la cual representan legalmente. 
Las autoridades comunales se estructuran con los organos de administraci6n y de gobierno 
tradicional que representa a las comunidades segun costumbres y tradiciones. 

46 



VIRGILIO RE\TS 

Costa Rica 

La poblacion indigena en Costa Rica es pequeiia y local izada, rcprc
senta al I%, del total de habitantes que oscila aproximadamcntc entre 
35.440 (National Geographic, 200(2), y 39.264 scgun 1a Mesa lndigcna 
(cit. pos. Cordero, 2002:286). En cl pais, la relacion entre territorio y ct
nicidad se asocia al concepto de rescrvas indigenas, sobre cl cual se ban 
implemcntado diversas politicas para su promocion y desarrollo. 

Tras un proccso de rcivindicacion de ticrras impulsado por difercntes 
grupos indigenas, entre 1976 y 1977, sc establecc la Ley N.o 6172 0 Ley 
indigcna, en la cual se conceptualiza a estos pueblos como todas aqucllas 
personas que constituyen grupos etnicos descendientes de civilizacioncs 
prccolombinas y que aun conservan su identidad. De acuerdo con cl de
creta N.? 13573 de 1982 y las subsiguientes modificacioncs, cada rcscrva 
indigena sc constituye como una comunidad unica que se administra con 
una Asociacion de Desarrollo Integral que la reprcsenta. 

Es asi como oficialmente se reconoce la cxistencia de ocho grupos ct
nicos: los Bruncas, Teribes, Malckus, Huetares, Chorotcgas, Guaymics, 
I3ribris y Cabccares (Veasc Cuadro 3), adem as de 23 Rescrvas 0 Comu
nidades Indigenas, a las cuales, incluso, pucdcn regirse no solo par la Ley 
Indigcna y otros decrctos, sino, tarnbicn, par sus costumbres y reglas pro
pias 19 El estatus juridico declara el territorio como inalienable, no trans
feriblc y exclusivo para las comunidades que las habitan, a la vez. que es
tablcce rcstricciones para los no indigcnas quienes no ticncn la posibili
dad de acccder, negociar, 0 transferir propicdades que hayan sido adquiri
das dentro de las reservas, 

El pueblo Cabccar cs cl que registra un mayor numero de territories 
que en total tcndrian una extension de 173.670.8862 hectareas y en cortes
pondencia con ella concentra la mayor parte de Ia tierra indigena: csto es. 
un poco mas de la mitad del total de tierras (Cordero. 2002:286). Le si
gucn los Bribris. quienes disponen de aproximadamente un cuarto de las 
tierras: cs decir 86.788 hectareas. Las tierras restantes, eerea de un cuarto 
del total, se distribuyen entre otros pueblos indigenas (lhid.). 

La mayoria de estos pueblos se extiende hacia el sur de la Cordille
ra de Talamanca dentro de la Rescrva de la Biosfera La Amistad. que 
abarea una parte de los territorios de predominancia de Bribis y Cabcca
res. Talamanca rarnbicn es uno de los seis cantones de la provincia de Li
mon que atraviesa la cordillera y que segun los informes regionales so-

IlJ lxto sc .l!arallli/a con cl dccreio NO 13573 

47 



DESAFios DEL DESARROLLO SOCIAL Eri CEriTROAMERICA 

Cuadro 3
 
Pueblos indigenas de Costa Rica
 

GRUPO HABITANTES 

Bribi 10.369 

Brunca 2.869 

Cabecar 14.275 

Chorotega 0.958 

Huetar 1.620 

Maleku 1.083 

Ngiibe-BugJe 3.516 

TenbelTerraba 0.750 
Total 35.440 

Fuente:	 Mapa de pueblos indigenas y ecosistemas naturales en Centroamerica y el sur 
de Mexico. National Geographic, noviembre, 2002. 

bre los indices de desarrollo humano, es uno de los peor calificados en 
euanto al desarrollo social (Estado de la Region, 1999:46). En estas re
giones, no se explotan los recursos marino-costeros, sino que se manejan 
las actividades forestales y agricolas (National Geographic, 2002). 

La instancia nacional que articula a los pueblos indigenas en Costa 
Rica es la Mesa Nacional Indigena, asi tambien hay otro tipo de organi
zaciones que tratan de establecer un proceso mas autonomico con respec
to al territorio y sus recursos. Cordero, tomando como referencia a Gue
vara y Chacon (1992), escribe que a partir de 1989, en la sierra de Tala
manca se genera un proceso de recuperacion de la autonomia indigena, 
que se expresa con el surgimiento de organizaciones independientes del 
Estado, las euales logran combinar 10 reivindicativo con una vision que 
integra a varias organizaciones indigenas que vendrian a ser las expresio
nes organizativas del tal proceso. 

En tal senti do, en 1989 se forma ASOPROBRITA (Asociacion de 
productores Bribris de Talamanca), dirigida hacia la cornercializacion del 
cultivo del platano y tarnbien se forma otra organizaci6n denominada 
SOSWAK (que en Bribri significa hombre 0 mujer trabajador/a), que en 
ese momenta desarrollaba un proyecto para proteger un bosque de 3.000 
hectareas ubicadas entre Coroma y Cachabri (Dary, 2002, 99). 

EI problema para sustentar las bases materiales y simbolicas para el 
desarrollo en general en las Reservas Indigenas es la garantia en la propie
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dad de la tierra, de acucrdo con 10 estipulado en la Ley lndigcna. Cordc 
ro cscribc que pcsc la normativa crcada sobrc cl asunto. la propicdad de 
Ia tierra siguc sicndo una cucstion sensible en la rclacion entre las cornu
nidadcs y cl sector publico y entre la poblacion indigcna y la no indigcna 
(Codcro, 2002: 2(0). 

Scgun cl autor, los campcsinos blancos 0 mestizos por su pohrczu tcr
minan \ endicndo su tierra y sc vcn obligados a migrar hacia las ticrrns en 
poscsiou de indigcnas 0 hacia areas de rcscrva natural en Talamanca, Sl

tuacion que cs similar para los campcsinos ncgros y mestizos de ln costa 
quicncs por las rnismas razoncs adoptan una conducta analoga tIbid.). h 
de haccr norar que dcniro de los modclos de explotacion agricola en Cell
troamerica. Costa Rica tambicn tuvo los enclaves banancros que modi li
caron no solo los patroncs de ascntamicnto dc la poblacion local. sino 
iambicn la biodiversidad de lu cual sobrcviviau por cl cambio cu cl uso del 
suclo y cl establccimicnto de rclacioncs capital-trabajo. 

Sicmprc hacia cl sur. sc cncucntra cl pueblo Ngobc-Guaymi qUl' 

cucnta con cuatro Rcscrvas Indigcnas. y ticncn en poscsion uproximada
mente 24.400 hcctarcas de tierra: y. a pesar de las prcsioncs que cstc terri
torio ticnc por parte de madereros y campcsinos pobrcs logran conscrvar 
cl 70<!!" de su mas a boscosa (CONAL 19/1/1). Aqui padecen tambicn las 
mismas situacioncs antcriormcntc mcncionadas: cxisicn otros grupos so
cialcs que compiicn por las tierras y otros recursos naturales. 

Esio provoca tambicn eiertas formas de difcrcnciacion social y pur 
cndc contradicciones entre las practicas productivas locales y 1~IS que 
sc van adoptando en la construccion del contexte. dcntro del cual. 10 
agricola y forestal clan paso tambicn a la ganadcria en una sccucncta 
que no ucccsariamcntc se traduce en desarrollo. Esio es 10 que moti va 
que los grupos etnicos rcconocidos oficialmcntc tratcn de concrctur, 
politica y juridicamcntc mayorcs nivclcs de auionomia que lex penni
ta tcncr eontroles mils cficaccs de los rccursos que tradicionulmcntc 
han mancjado. 

Honduras 

La poblacion indigcna en l londuras, conjunramentc con otras cornu
nidadcs ctnicas. suman aproximadamcnte 492./159 habitautcs y rcprcscn
I~I aproximadamcnte al 8°'c) de la poblacion total. Los grupos mavoritarios 
son los Garifunas. Lencas y Miskitos. Lc siguen los Xicaques 0 Tolupa
ncs, Chorus. Pcch 0 Payas, asi como Otr<IS configuracioncs cinicas cono
cidas como Islc110. que son poblaciones negras que hablan ingICs; y otras 
pohlacioncs como los Nahoa y Tawaea (V case Cuadro NY 4). 
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Cuadro 4 
Pueblos indigenas de Honduras 

GRUPO HABITANTES 

Chorti 6,00 
Garifuna 200.000 
Indios de Texihuat 2.306 
Islefio 80.000 
Lenca 110.000 
Miskito 64.000 
Nahoa 1.300 
Pech 2.900 
Tawaca 1.353 
Tolupan 25.000 

Total	 492.859 

Fuente:	 Elaborado con base con el mapa de pueblos indigenas y ecosistemas naturales 
en Centroarnerica y el sur de Mexico. National Geographic, noviembre 2002. 

De acuerdo con los datos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la pobreza en este pais alcanza al 70% de la poblacion total hon
durefia, dentro de la cual las poblaciones indigenas se ven afectadas al 
constituir parte de la poblacion mas vulnerable (cit. pos. Gliech, 1999). 
Por tal razon, este proceso va generando una serie de necesidades basicas 
que son indispensables para la reproduccion social, entre las cuales se en
cuentran: 

Titulacion de tierras.
 
Acceso a servicios sociales principalmente en los sectores de educa

cion y salud publica (con atencion primordial a nifios).
 
Mejoramiento de infraestructura.
 
Financiamiento y creacion de nuevos empleos en proyectos produc

tivos y mejoramiento de la tecnologia aplicada.
 
Apoyo a la revalorizacion de sus expresiones sociales y culturales.
 
Participacion etnica en el proceso de decisiones a nivel local, regio

nal, nacional.
 

En los ultimos ocho afios se han producido avances en cuanto al reco
nocimiento de los pueblos indigenas; un ejemplo de ella es la prornulgacion 
del Acuerdo N.0 719-EP 94, en el cual se consigna que el pais se considera 
pluricultural y multietnico y se institucionaliza en el Programa Nacional de 
Educacion para las etnias Autoctonas de Honduras (PRONEEAH). 
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En cuanto a los organos de politica indigena, el Decrcto N" PC1\1-003
97 de 1997, crea cl Consejo Nacional de las Etnias, que se constituyc co
mo lin organo adscrito a 13 Presidencia del Republica. Como parte de sus 
objetivos, esta instancia publica trata de formular, oriental' y dirigir las po
liticas de etnodesarrollo, asi como la coordinacion de las acciones de las 
instituciones publicas, instituciones privadas y Organizacioncs No Guber
namentales. Quienes integran c1 Consejo son cinco represcntantcs de las 
distintas sccretarias de Estado, un representantc de cada una de las fcdc
raciones indigenas y el C:omisionado Nacional de las etnias. 

Las fedcraciones nacionales que intcgran tanto a indigcnas como po
blacioncs ncgras se aglutinan en la denominada: Confedcracion de los 
Pueblos Autoctonos de Honduras (CONPAH). Scgun von Gleich, cl cnte 
sc crea con la Declaracion de Comayagua de 19H7, a partir de los resulta
dos de un seminario taller realizado con los grupos etnicos de Honduras, 
en cl cual se impulsa el anteproyecto de Ley de Protcccion de las Mino
rias Etnicas de Honduras. Dentro de sus primeros logros, se cucnta con cl 
impu Iso de la firma y ratificacion del convenio 169 de la 0 IT en 1994 
(Von Gleich, 1(99). 

El autor plantca que, a nivel gubcrnamental, se ha considcrando co
mo parte de las mcdidas incluidas dentro de la agenda social. una mayor 
participacion de las etnias, el desarrollo empresarial de las artesanias pa
ra la cxportacion, la crcacion de cooperativas, bancos comunales, cmprc
sas asociativas, asi como la promocion entre cl gobierno y las difcrcntes 
comunidades etnicas de programas de salud y nutrici6n (lhid). Al igual 
que en casos anteriores, en Honduras hay comunidades que sc cncucntran 
en zonas de Reserva Natural de importancia estratcgica. 

EI Salvador 

De los paiscs centroamcricanos, EI Salvador es que cl mayor dcnsi
dad de poblacion tiene; sin embargo, tambicn cs el que prcscnta mayor 
ambigucdad en cuanto a los datos dernograficos rclacionados con pobla
ciones indigcnas. Esto se debe a 1a disminucion progresiva de este tipo de 
poblacion a causa de las guerras, la asimilacion social y cultural, asi co
mo a la negacion de su existencia como grupo social difcrcneiado por par
te de los gobiernos durante sucesivos periodos historicos. 

La informacion existcnte, como par ejcmplo la del BID. da cucnta de 
que la poblacion indigena podria alcanzar hasta un 7% de la poblacion to
tal (cit. pos. Vazquez, 2000); mientras que las organizacioncs indigenes 
estiman una poblacion aproximada del 12%.20. Las condiciones de vida de 
esta poblacion es similar a la situacion general de estes pueblos en la re
gion. Sc cstima que solamente el 1% de la poblacion indigcna logra ell
brir sus necesidades basicas de sobrevivcncia, mientras que cl resto se 
moviliza dentro de In pobreza extrema tIbid.v. 

:'0 SCglll1 cl Consejo Nacional Indigena Salvadorcuo. 
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Los grupos que son reconocidos en EI Salvador son: Cacaopera, Len
ca y Nahua. La mayor parte de estos grupos han perdido sus rasgos dis
tintivos y su identidad etnica se representa marcadamente por la autoads
cripcion, la cual se va expresando y reproduciendo con el surgimiento de 
distintas organizaciones de la sociedad civil, que tratan de rescatar sus 
contenidos culturales. 

Las organizaciones que recientemente han estado involucradas en la 
promoci6n de la cultura indigena salvadorefia son: Asociaci6n Nacional 
de lndigenas de EI Salvador -ASNAIS-, Asociaci6n para la Recuperaci6n 
de la Cultura Aut6ctona de EI Salvador -ARCAS-, lnstituto para el Res
cate Ancestrallndigena Salvadorefio -RAIS- entre otros. 

LA INSTITUCIONALIDAD INDiGENA EN CENTROAMERICA 

La lucha que han llevado a cabo los pueblos indigenas, como movi
mientos en si mismos, 0 bien dentro del movimiento social en general, ha 
permitido que la movilizaci6n de sus demandas tenga mejores cauces pa
ra una participaci6n social y politica mas efectiva. Es evidente que toda
via falta mucho camino por recorrer, pero en los ultimos afios se han con
cretado mayores espacios que no eran posibles visualizar en el marco de 
los conflictos armados, 0 en el de gobiemos que negaban la existencia de 
una multietnicidad 0 que bien la diluian en la cuesti6n campesina. Como 
parte de este proceso, se han creado instancias regionales que articulan las 
distintas iniciativas de pueblos indigenas y campesinos a las cuales nos re
ferimos a continuaci6n. 

Consejo Indigena de Centroamerica - CICA-

Los origenes del CICA se remontan hacia 1993 con la Mesa Coordi
nadora Indigena creada en el marco del primer encuentro de lideres indi
genas de Centroamerica. La organizaci6n tuvo como fin aunar esfuerzos 
y criterios para asumir una agenda comun de desarrollo y crear las condi
ciones necesarias para el establecimiento de un organismo regional. En 
1994 se conforma provisionalmente el Consejo Indigena de Centroarneri
ca (CICA), que se instala formalmente en julio de 1995, como una inicia
tiva propia de los pueblos indigenas frente a las tendencias del desarrollo 
prevalecientes en esos aiios (CICA, 2001). 

La organizaci6n cuenta con siete consejos miembros que son: Coor
dinadora Nacional de los Pueblos lndigenas de Panama -COONAPIP-, 
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Mesa Nacional Indigena de Costa Rica --MNICR-. Movimicnio IndigL'Il<l 
de Nicaragua MIN-. Confcdcracion de Pueblos Auiocronos de Honduras 

CON PAIl·,. Consejo Coordinador Nacional indigene de LI Salvador 
CCNIS-, Conscjo lndigcna Nacional de Helice y Comiic para cl Dcccnio 

del Pueblo Maya en CiuatemalaCDPM-. 
Los principios de la institucion rccogcn las dcmaudas de los 1110\ i

micntos indigcnas en cada uno de los paiscs del area, tales C0l110 los dcrc
chos de los pueblos en el marco de In multicultural y multilinguc. asi co 
mo c] fortalccimicnto de !D unidad dcntro de la divcrsidad para prornovcr 
la cocxistcncia dcntro de la socicdad en igualdad de condiciones. Los Ji
ncs sc oricnran hacia rcpresentacion. promocion y propucstas de aqucllas 
cstratcgias que pcrmitan la formulacion de politicas de desarrollo colic
rcntcs con 1,1 vision de los pueblos indigcnas. quc lcs pcrmita salir dc la 
pobrcza a la cual historicamcntc han cstado sornctidos ilhid. :~), 

Los cjcs de !D vision indigene del desarrollo giran alrcdcdor de 1;1 cos
movision, que cntrclaza cl universe. la naturale-a y la hurnanidad. 10 cual 
constituyc al mismo tiernpo la base ctica moral sobrc la cual sc asicnian 
las cstratcgias de desarrollo impulsadas a travcs del cnriquccimicnto mu
to entre las culturas y pueblos tlbid.v. Algunos de los puntos priorirarios 
para cl desarrollo de estes pueblos. a nivcl de politicas, se dirigcn hacia 
rcdiscfiar las rclacioncs con la cooperacion en materia de ncgociacion. 
iccnologia y trabajo. Las propucsias son las siguicnics: 

Promovcr la rclacion directa entre la coopcracion y las organizacio
ncx indigcnas para cvitar a los intermediaries que pucdan tcrgivcrsar 
las ncccsidadcs de las comunidades, Crear mccanisrnos para fortalc
ccr y potcnciar cl autodcsarrollo y la autodcterrninacion de los puc
blos indigcnas que signifiquc mayo res nivelcs de autonoruia. Asi I11IS

1110. se considera de surua imporiancia la valorizacion tIL-I couoci
micnto tradicional y la dcfcnsa de la propicdad intclcctual. En la rc
lacion con los cutes de coopcracion. sc considcra ncccsaria la flcxibi .. 
lizacion de la coutratacion de personal en aquellos casos doudc hayan 
limitantcs de forrnacion cspccializada 0 acreditacion ell- cxpcricncias. 
COil cstc marco se prctcndc tambien promover cl dialogo intcrrultu
ral y arnpliar los cspcctros de la cooperacion a lin de no limitarsc al 
campo de 10 cconornico ilhid.: 6-R). 

Asociaciou Coordinadora Indigena J' Campesina de 
Agroforesteria Comunitaria Centroamericana -1 CICA 1"OC

/\C1CAFOC cs una instancia regional muy dinarnica cuyos origcncs 
sc ubican hacia 1990. cuando divcrsas organizacioncs indigcllas J campc-· 
sinas en C'cntroamcrica plantean la nccesidad tIL- aunar es(uer:;os Cll matc
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ria agricola y forestal desde un enfoque comunitario. Es en 1994 cuando 
la iniciativa se materializa, fomentando asi el intercambio de experiencias 
dentro de las distintas actividades productivas propias del sector rural. 
Con este proceso, se han logrado consolidar espacios en cuanto a dialogos 
con los gobiemos, asi como el reconocimiento como instancia representa
tiva ante la Cornision Centroamericana de Bosques. 

Parte de las areas de trabajo de esta instancia se relacionan con la 
cuestion del manejo comunitario de los recursos naturales, como estrate
gia para el desarrollo sostenible. Hay que agregar que esto deriva no ne
cesariamente de una especializacion institucional, sino que viene dado, 
como ya hemos reiterado, en la insercion de los sistemas naturales dentro 
de las estrategias de supervivencia de los sectores mas vulnerables de la 
sociedad y que se ubican mayoritariamente dentro del sector rural. 

Lo que ACICAFOC busca es fortalecer la incidencia en politicas di
rigidas hacia el sector rural, asi como el apoyo a las iniciativas relaciona
das con el acceso, usa y manejo de recurs os naturales. De igual forma, 
pretende estimular la creacion de sistemas financiamiento local y fomen
tar el desarrollo humano que permite una mejor condicion de vida para los 
grupos indigenas y campesinos de la region, Actualmente, esta instancia 
tiene una participacion efectiva dentro de 10 que se ha denominado el Co
rredor Biologico Centroamericano. 

LOS PUEBLOS INDiGENAS EN LOS ACUERDOS
 
INTERNACIONALES (origen histericn y la pertenencia)
 

Uno de los convenios intemacionales relativos a pueblos indigenas es 
el N.o 169 de la Organizacion Intemacional del Trabajo, OIT, que trata so
bre los pueblos indigenas y tribales en paises independientes. Los criterios 
para identificar 10 que es un pueblo indigena considera en primer lugar la 
configuracion historica del grupo y sus instituciones. En la parte primera, 
correspondiente a la politica general, articulo uno y parrafo b, identifica a 
los pueblos indigenas como aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el pais 0 en una region geografica a la que pertenece el pais 
en la epoca de la conquista 0 colonizacion 0 del establecimiento de las ac
tuales fronteras estatales. Asi mismo, considera que cualquiera sea su si
tuacion juridica, estas poblaciones conservan sus propias instituciones so
ciales, economicas y politicas. 

En este apartado tambien se considera el factor de la representacion 
social que sobre si mismo tiene el grupo. Segun el convenio, la concien
cia de la identidad indigena 0 tribal debera considerarse un criterio funda
mental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones 
del convenio. 
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Estc instrumento ha servido de referencia a partir del cual se tratan dc 
oricntar las politicas que se focalizan en pueblos indigenas. Sin embargo. 
cl acuerdo en su universalidad presenta la dificultad de como haccrlo per
tincnte en Estados multiculturales donde la difcrencia dcruografica entre 
pueblos indigcnas y mestizos, no es sustantiva. De tal cuenta, 10 que el 
couvcnio plantca va asociado tambien con la discusion entre las posicio
ncs rclativas a 10 que se cnticnde por multiculturalidad e interculturalidad. 

MULTICULflJRALIDAD E INTERClJLTURALIDAD 

En los ultimos aiios, hay una mayor discusi6n acerca del caractcr 
multicultural de los Estados centroarnericanos, que tambien se plantca co
mo una reivindicacion del movimiento social ante cl Estado (como anara
to), que juridicarnente aun no reconocc tal condici6n. El multiculturalis
mo segun Garcia Ruiz (1998). cs una forma de organizacion de 1'1 cocxis
tencia de grupos ctnicos en un espacio nacional. Esta situaci6n plantca cl 
problema dcsde un plano cminentementc politico, en cl cual cl Estado cs 
cl ejc de rcferencia. 

Para el autor, cxistcn cuatro formas por las cuales el Estado sc prcscn
ta de acucrdo con determinada composici6n etnica de una socicdad. En 
primer lugar se encuentra el Estado monoetnico donde las pcrtencncias y 
cl territorio son uniformes; luego se encuentran los Estados fraccionarios 
que sc caractcrizan por la presencia de una etnia eonfigurando varies Es
tados. Un tercer tipo son los Estados plurictnicos donde varios grupos ct
nicos 0 linguisticos se integran dcntro de un mismo territorio (que en me
nor 0 mayor grado cs el caso de la regi6n). POl' ultimo se cncucntran los 
anacrnicos, que sc conforman cor otros elementos sociales que no involu
cran necesariamente los etnicos (Ibid.). 

Para Mayen, la multilculturalidad implica dos cosas. La primcra cs la 
accptacion y el reconocimiento de las particularidades de las culturas, que 
permitan su desarrollo diferenciado. Comprende, ademas, que los grupos 
que tradicionalmente han hegemonizado los cspacios de poder, pcrmitan 
la inclusi6n de otros sectores de la poblaci6n mantenidos historicamcntc 
al margen, para 10 cual se requiere la formulaci6n de ia naci6n guatemal
teca como pluricultural, multietnica y multilingiie. 

Las difcreneias entre multiculturalidad e intcrculturalidad cs el carac
ter relacional. En el primer caso, los grupos etnicos 0 linguisticos sc pre
sentan como configuraciones cuyos limites se idcntifiean a partir de las di
fcrcncias. por las cuales es posible identificarlas y ubicarlas territorial
mente. Lo que no nos dice tal posicion, es la logica de las relaciones so
ciales que se desarrollan en contextos culturalmente difereuciados. En cl 
segundo caso y de acuerdo con Gimenez (2000:3 J), la interculturalidad 

55 



--------------
DESAFios DEL DESARROLLO SOCIAL Et' CENTROAMERICA 

enfatiza sobre las convergencias existentes, que en terminos relacionales 
significa annonia entre las culturas, 0 bien, intercambios positivos y con
vivencia social entre actores culturalmente diferenciados. 

En el plano politico, la interculturalidad es " la promoci6n sistemati
ca y gradual desde el Estado y desde la sociedad civil, de espacios y pro
cesos de interaccion positiva que vayan abriendo y generalizando relacio
nes de confianza, reconocimiento mutuo cornunicacion efectiva, dialogo 
y debate, aprendizaje e intercambio, regulacion pacifica del conflicto, 
cooperacion y convivencia" (Ibid.:26). 

IMPLICACIONES DE LA PLURICULTURALIDAD EN
 
LA POLITICA PUBLICA EN CENTROAMERICA
 

Hasta el momento, el rezago en el desarrollo humano se impone co
mo el criterio mas generalizador para toda la sociedad en la region, que si 
bien impacta mas a los grupos indigenas y comunidades etnicas, tambien 
otros sectores de la sociedad 10 padecen, considerando las brechas socia
les caracteristicas de nuestras sociedades de acuerdo con la subordinacion 
estructural a la cual han sido sometidos historicamente. 

Los nuevos espacios que se han ganado en el marco de la institucio
nalidad democratica, luego de finalizados los conflictos annados en Nica
ragua, EI Salvador y Guatemala, abren las posibilidades para una nueva 
forma de relacionamiento entre la sociedad civil y el Estado. Esto mani
fiesta que el tratamiento de la cuestion etnica en el desarrollo, mas alia de 
10 que los datos manifiestan en cuanto a las condiciones de vida, es una 
reflexion y es una acci6n eminentemente politi ca. 

Por una lado, esta la pertinencia de la focalizacion 0 la transversali
dad de la cuestion etnica en las politicas publicas, de acuerdo con los con
textos nacionales de multietnicidad. Para esto se requiere situar quien es 
el sujeto de la accion publica y quien 10 define, situacion que hasta el mo
mento no tiene un criterio formal consesuado. Con esta deficiencia resal
ta el papel del movimiento social en cuanto al posicionamiento de las de
mandas y los ambitos de aplicacion. 

Lo anterior debe reflejarse en los proyectos de nacion, en los cuales, 
se supone, se integran los sectores y se definen los roles. Es evidente que 
uno de los puntos de partida son los Acuerdos de Paz, que en el caso de 
Guatemala, ha sido el unico instrumento politico que hasta el momenta ha 
pennitido a los pueblos indigenas el ser considerados positivamente en 
sus diferentes manifestaciones. 

Los ritmos en cuanto al tratamiento de 10 etnico y la complejidad que 
esto representa en la adrninistracion de la pluriculturalidad, tienen que ver 
con la movilizaci6n social y la representatividad demografica de los gru
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pus que cornponcn cad a pais. ['ara toda Ccntroamcrica. Guatcmula que 
coruicnc Lilla poblacion indigL'lla muvoritaria. la discusion y cl tratamicn
to politico del tenia. si bien prcscnta avances significativos. cstos no e()· 
rrcspondcn con la dinarnica de dcrcrioro social y pobrcva que nqucju :1 la 
mavor P~11 tc de la pohlacion. 

Ist~ls inflcxioncs vicncn mot ixadas p()r el nuevo P,l]1L'J de las ins: i
tuciouc« cu la glohal izacion. [I Lstado que sigue sicndo cl cute po lit] .. 
co sohrc cl cual gira cl ordcn sociul. SL' cncucntru en prOCl'SU de reCU11-
fi,l,' lilac ion, de acuerdo con las dcmnndas inicrnus de dcmocrntiz.uiou 
de sus cstructuras y a los rcqucrimicntos de lu socicdud glohali/ada, Sc
gLIIl Wil lom AssiL'S (1'1 ill .. 200!). csros 'l.Justcs prcscntan que cicrtns 
tuncioncs publ icas scan absorbidas por mccanixmos transnacionalcs. y 
ot ras rcspondun a las politicus de dcxccutral izacion y privativacion. 

I-:I movimicnto indigcna ha logrado abrir L'spaclus importuntcs pa
ra cl posicionumicnro politico de sus dcmandas Sin embargo. en cada 
pais del area. la intcnsidnd para la consccuciou de sus objctivos extra
tL'gicus iicnc que xcr iamhicn con el proccso de rccupcracion de xu me 
moria hisroricu. lu cual irnplica que Ia rclacion con el mox imicnio so
cial no prcscntu un patron cornun. En Nicaragua. a pcsar de las udxcr
sidadcs. la pohlacion indigcna y IdS comunidades ctnirus i icncn una 
presencia sustuntiva: mrcntras que en Costa Rica. Hoiulurns y FI Salva
dor. SL' prcscnta un proccso de rcsurgimicnto y rcvaloriznr ion soci,l! y 
cultural, Ircntc a poliiicas de "o lvido". l-.n Guatemala. el movimicnto 
mdigcna prcscnta un patron Iragmcntado. que cs la mismu situac ion de 
los dcma-, sect orcs que cornponcn cl men imicnto social. 

ln cstc ruurco. las dcrnandns de nuevas Iormas de pun icipacion so
cial en la torna de dccisioncs pol iticas y la inscrcion prl)gresiva de las 
comunidades en 1,IS Il)gicas de mcrcado. van priorizando las accioncs 
publicus de corto, mcdiano \ largo plazo. De acucrdo con las curactc
risiica« de la region ccntroamcricana. son varins las cucstioncs que rc
quicrcn de la atcnc ion instituc ional y que adcmas coincidcn con las lie
mnudas de otras contigurucioucs ctuicus alrcdcdor del planeta2 1 , 

Dado que la poblacion indigcua y comunidades cmicas ell lu regillll 
se ,'Ill'IlL'nlran ell /()n~IS naturales estriltcgicas piml cl desarrollo eL'orH'lllli
,:0 lk los pilisL's, es importante impkmentar IllcdidilS sobre Ia scgmidad 
lenitonal. qUL' involucra Ia garantia de la pwpiedad. el aL'CL'Sll y cllntll1] elL' 
los recursos naturales quc son importanlL's pilr;l 1;1 reproduceil'11l SlKi;Ji llL' 
las l'(1lllunidades, 

,il P:lnl: til' ];[ dl;"UI",inn ",\lbrl' la" prlnrldack;-, til- lib pUt'hlll'" 111di~l'!la:--. j1IH:"iL' l'rJe'llIlILII ~l' l']l l'l 
ell)l'Olllt'rllI' !)jjll)gO por ]u'-, PUl'hlu.., Illdlgl'n:b. liel C{lJhl'.!l.l !',\.'P1H1llllUJ: SP\.-,i~lI ..k ~;ll'li) 

11l':--' t !lli.h~ plJhljl~;\d() l'n (I ,lIl() :(l()~. qlll' rIlL' prl·'-l'lll~Ll.l\I L'I1 1:1 prl'P;\I',ll'JOll til' 1,1 ( Ulllhll' 

\l11lldral.'·'\llhrl' Ik;-,~J1T\)lll) S'I'..,\c,tlJhlc, 
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La legislacion que existe aun presenta vacios que han sido denuncia
dos por las organizaciones de los movimientos sociales de base etnica. A 
nivel de instrumentos internacionales, hay avances progresivos en mate
ria de derechos humanos, discriminacion y desarrollo social, algunos de 
los cuales han sido ratificados total 0 parcialmente por los paises. En tal 
sentido, es importante que de acuerdo con cada contexto, estos sean incor
porados en la negociacion, diseiio y aplicacion de politica publicas orien
tadas a minorias etnicas 0 realidades significativamente multietnicas, 

La autoderminacion es un asunto que genera controversias en Cen
troamerica, por las interpretaciones que se expresan en torno a su caracter 
secesionista 0 en a cuanto a politicas de justicia social para con los pue
blos indigenas en torno a una vision unitaria de nacion. La experiencia ni
caragiiense es la unica que presenta, desde el inicio, este tipo de reflexion 
que permite comparar los alcances y limitaciones de una politica estruc
tural de tal naturaleza. Sin embargo, esta es una demanda de las organiza
ciones en cada pais y a nivel centroamericano que debe ser sopesada en 
los proyectos de nacion y en las estrategias de gestion publica. 

En aspectos mas concretos, y sobre la base de la pertinencia de los 
modelos de desarrollo que se presentan en contextos de multietnicidad, se 
considera importante la universalizacion de la educacion primaria y la am
pliacion de la educacion bilingiie que les permita a la niiiez y a los jove
nes, mejores opciones de empleo en el futuro. 

De la misma forma, la promocion de los fondos de inversion para for
talecer la organizacion social y para estimular la iniciativas productivas y 
comerciales, son acciones necesarias para diversificar de forma efectiva 
las economias locales de los pueblos indigenas, principalmente para aque
llos grupos cuya subsistencia gira unicamente alrededor de la explotacion 
de la tierra 0 de la explotacion de recursos marino costeros limitados. 

La orientacion del desarrollo y sus implicaciones para los pueblos in
digenas no puede asumirse como la aplicacion de un conjunto de practi
cas aisladas, que no se sustentan en un proyecto de nacion y en una vision 
integradora de la sociedad. Como se ha descrito, el contexto de multieni
cidad en la region se enmarca en un proceso historico y se inserta en una 
dinamica estructural que ha representado la marginalidad y exclusion de 
sectores importantes de la sociedad. Tal situacion obliga al tratamiento po
litico del desarrollo y, por ende, el papel que el Estado debe representar en 
tales condiciones. 
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