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Identidad étnica y modernización 
entre 10s mayas de Guatemala 

En el presente artículo se discuten los temas de la identidad étnica maya 
y la modernización. En la mayoría de estudios etnográficos se ha argumentado 
que el cambio cultural y el desarrollo económico entre los mayas es una 
conversión étnica. Este discurso, sin embargo, parece reflejar más los preceptos 
oficiales establecidos que describir la realidad socio-cultural de los mayas en 
Guatemala. 

Para empezar, es pertinente recordar que el término indio hace referencia 
a una relación colonial, así los mayas, los quechuas, los machupes, etcétera, 
son indios; y que al indio lo crea el europeo, como lo expresa Bonfil Batalla, 
"porque [en] toda situación colonial exige la definición global del colonizado 
como diferente e inferior (desde una perspectiva total: racial, cultural, intelec- 
tual, religiosa etcétera); en base a esa categorización de indio, el colonizador 
racionaliza y justifica la  dominación y su posición de privilegio (la conquista 
se transforma, ideológicamente, en empzesa redentora y civilizadora)" .' Esta 
categorización colonial es recreada por el Estado criollo y luego por el Estado 
ladino de Guatemala. Así, se declara a la lengua castellana como el idioma 
oficial y a la cultura "occidental" o "hispanohablante" como la cultura nacio- 
nal.2 Los indios son sujetos a programas oficiales de asimilación, incorporación, 
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integración y ladinización, que en esencia buscan la  "desmayanización". Es 
decir, la eliminación de la cultura y de los idiomas mayas. 

Entre los científicos sociales que han teorizado esta política de asimilación 
se puede mencionar a Sol Tax quien, en la década de 1940, definió al indio 
como "una persona cuya lengua materna es india y el español (si lo habla) es 
obviamente su segunda lengua; viste ropa india en vez de ropa de tipo europeo; 
participa de la vida político-religiosa de la  comunidad india"; de otro modo, 
es l a d i n ~ . ~  Tax también dice que un indio que pierde "sus característicasn, se 
vuelve l a d i n ~ ; ~  que los Ladinos no se consideran a sí mismos superiores; que la 
diferencia entre indios y ladinos es cultural; y que la  posición social inferior 
de los indios se debe a las "desventajasn de su cultura, especialmente de su 
idioma;' y que la "educación borrará la indianidadn.6 En la década de 1950, 
Julio de la  Fuente enumera el lugar de residencia, el idioma, la alfabetización y 
otras condiciones como criterios para distinguir indios y ladinos? En 1952, Tax 
vuelve a argumentar que los totonicapenses que visten como ladinos, hablan 
español y que tienen más educación formal que la mayoría de los otros indios y 
la mobilidad de los ladinos (por ejemplo, que residen en otros pueblos además 
del suyo) "se puede decir que han sido generalmente 'ladinizados' En 1956 
Richard N. Adams, en su artículo ULaladinización en Guatemalan, argumenta 
que la "ladinización" es un proceso a través del cual un grupo étnico cambia sus 
hábitos y costumbres, para así parecerse a los miembros del otro grupo étnico.' 
En este proceso, Adams establece un eontinuurn cultura3 que parte de "indio 
tradicional" pasa a "indio modificadon y termina en 'Tndio ladinizado". En un 
ensayo posterior, Adams argumenta por el mismo proceso, pero esta vez dentro 
del contexto de la "nacionalizaciónn; y en este caso, a Adams le interesa más el 
estudio de la incorporación del pueblo indio al sistema nacional.'O Más tarde, 
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Joaquín Noval afirma que "la integración no requiere que todos los indígenas 
se transformen en ladinos. Pmhblemente éste sea su destino"." A finales de 
la década de 1970, Brintnall aboga por la aplicación del concepto de "raza" en 
el sentido s ~ c i o l ó ~ i c o . ' ~  Afirma que, de haberse usado éste. se habrían evitado 
un sinnúmero de confusiones etnográficas. Brintnall manifiesta que la evasión 
del término "raza" entre los académicos se debe a tres razones: "(1) a la 
falta de reconocimiento de la importancia de la ascendencia cuando se define 
a los miembros de un grupo; (2) a la falsa noción que existe entre algunos de 
que, ya que indios y ladinos no son 'razas' en sí, los ladinos no son realmente 
'racistas' en su interacción con los indios; y (3) a la errónea conclusión de que, 
puesto que las diferencias entre indios y ladinos son solamente 'culturales', 
la modernización de los indios es 'ladinización', casi por definición". En el 
mismo ensayo, Brintnall agrega que "caracterizar el desarrollo económico y la 
modernización como 'ladinización', es confuso y equivocado". El desarrollo 
económico y la modernización no hacen que los mayas se sientan ladinos, 
sino que se realiza "para evitar tanto la dependencia de los ladinos como la 
explotación que ésta acarrea. Los indios han instalado en sus casas electricidad 
y agua potable, no para ser ladinos, sino para gozar de esas comodidades 
modernas"." En la década de 1980, Robert M. Carmack critica los estudios 
culturalistas por dar demasiado énfasis a los patrones culturales aborígenes 
y no al al desarrollo o cambio cultural. Carmack critica asimismo la falta de 
atención de los etnógrafos hacia los conflictos sociales existentes." Eu 1981, 
Bonfil Batalla escribió: 

el cambio cultural es un fenómeno universal, es la forma de ser de las 
culturas, no su negación .., La discusión sobre el monto y proporción 
de los elementos "auténticamente indios" (es decir, no occidentales) en 
las culturas actuales y su uso como criterio para determinar el grado de 
"indianidad", tienen un contenido profundamente colonialista: tienden a 
negar legitimidad a los grupos étnicos y, por otra parte, responden al 
estereotipo ideológico según el cual los pueblos no occidentales están fuera 
de la histo~ia. '~ 

Pero, piensan los mismos mayas de su identidad y del cambio 
cultural? En un estudio reciente realizado por uno de los autores (Otzoy), 
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se entrevistó a una muestra poblacional de veinte mayas estudiantes de 
la  Universidad de San Carlos. El tema de la investigación se relacionaba 
con la etnicidad y la  educación superior.16 Los entrevistados provienen del 
interior del país, residen en la  capital, hablan español y, a excepción de 
uno, todos hablan un idioma maya. Puesto que las etnografías anteriores 
identificaban la educación formal como una característica ladina, todos estos 
estudiantes universitarios serían automáticamente considerados "ladinosn; sin 
embargo, cada uno de los entrevistados se identificó como maya o indio 
y rechazó rotundamente el término "ladino". Es más -expresaron los 
entrevistados-, la población ladina (con educación formal o sin ella) refuerza 
la identidad maya a través de sus diferentes grados de discriminación en contra 
de ellos. El estudio demuestra que, en primer lugar, los entrevistados están 
conscientes de su identidad étnica y, en segnndo lugar, que su experiencia 
universitaria no conlleva una conversion étnica. Uno de los entrevistados 
también señaló: "nadie puede permanecer en el mismo lugar todo el tiempo". 
Esta manifestación maya sobre la  identidad étnica es muy diferente al discurso 
oficial y al de sus ideólogos ladinocentristas. En la pretensión culturalista, los 
mayas y la cultura maya se han presentado de una manera tan estática, que 
cualquier desviación de los parámetros neocoloniales únicamente puede ser 
visto como un movimiento continuo hacia la ladinización. Los mayas, declara 
Cojtí Cuxil, "necesitan, por ahora, conocer el casteiiano, pero obligados por 
ei coioniaiismo interno vigente ... por la  fuerza de la necesidad. La motivación 
que tienen para su aprendizaje es instrumental [y] no integrativa: necesitan 
conocerlo como medio de comunicación y no como substituto de sus idiomas 

» 17 o [como] medio de conversión étnica . 
En estos procesos de modernización los mayas no están cambiando de 

identidad. La existencia y uso de sus idiomas es prueba fehaciente del 
afianzamiento étnico. Ante la acometida estatal, los mayas han tenido que 
articular estrategias de resistencia que han permitido su sobrevivencia cultural 
y social. Contrario a lo que se ha pronosticado, la identidad étnica es 
reafirmada entre los mayas que estudian dentro del sistema educativo de corte 
neocolonial vigente. La política asimilacionista del Estado ha fracasado, y 
parece haber convencido más a algunos investigadores extranjeros y a los 
mismos ladinos, mas no a los mayas. La meta de "unidad nacional" seguirá 
condenada al fracaso en tanto ésta se fundamente en la negación de los 
derechos culturales y políticos de la  mayas. Los mayas están conscientes de su 
origen, de su identidad, de su historia y de su futuro. Los mayas, como dice 
Pop Caal, "jamás hemos soñado en ser  ladino^",'^ nosotros sabemos quiénes 
somos. 

l6 Irma Otzoy, "Ethnicity and Higher Education among Mayan Women" (tesis de 
maestría, University of Iowa, 1988). 

l 7  Demetrio Cojtí Cuxil, Lingüística e idiomas mayas en Guatemala, Cuadernos de 
Investigación (Guatemala: DIGI-Universidad de San Carlos, 1988), pág. 17. 

Citado en Batalla, Utopía y reuolución, pág. 152. 




