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RESUMEN DE TESIS 

 
 

La población indígena maya en Guatemala durante 480 años  ha vivido el maltrato en su 

forma de pensar, sentir y por expresar sus prácticas culturales, pero se ha mantenido y 

defendido, mostrándose en resistencia. Dentro del proceso de la complejidad histórica de 

la imposición y resistencia, la religión indígena maya  se mantuvo en la clandestinidad 

tomando expresión religiosa sincrética, formando parte de la costumbre local indígena 

maya. 

 

Actualmente, dentro del Movimiento Maya, la religión sigue transformándose dejando de 

ser clandestina, “sincrética” y de la costumbre; para pasar a tener presencia a nivel 

público, desde la esfera nacional y mostrando su “originalidad”, “autenticidad” y “pureza” a 

partir de “limpiar” lo que se supone no es maya. De esta forma  se “inventa” la tradición 

religiosa tomando como puntos referenciales la época prehispánica, documentos como el 

Pop Wuj, información sobre el calendario maya y los centros y sitios arqueológicos.  

 

En todo este proceso de cambio, la religión maya juega un papel político porque hace 

presencia por medio de las prácticas religiosas, expresando un proceso de 

homogeneización, promovido por sus especialistas, en esferas y espacios donde se 

sacraliza la política y se politiza la religión.  

 

Se construye un nivel de institucionalización promovido y acuerpado por las 

organizaciones de guías espirituales, las organizaciones políticas que han prestigiado y 

privilegiado la religión maya. En donde la llamada espiritualidad maya, los Ajq’ijab’, guías 

espirituales y los Templos, centros ceremoniales y lugares sagrados  están teniendo un 

nivel de reconocimiento frente al Estado y respetados por diferentes instancias políticas, 

culturales y religiosas.  
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