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PRESENTACIÓN  

 

La Escuela Pedro Molina –EPM- tiene un lugar importantísimo en la formación de nuevas 

generaciones de docentes, pero ante todo de ciudadanas y ciudadanos. Es un centro educativo cuyo 

merecido prestigio se ha sostenido gracias al compromiso de muchas personas y profesionales que 

han dedicado gran parte de su vida a lo largo de más de medio siglo de funcionamiento. El 

dinamismo y la innovación que ha caracterizado a la Escuela Pedro Molina, le han hecho acreedora 

de valiosos  reconocimientos dentro de los que destaca el de Alma Mater de la Educación Rural en 

Guatemala. 

 

A lo largo de su devenir histórico, la EPM ha tenido que afrontar diversos retos. Si nos centramos 

solamente en algunos que han ocurrido en los últimos cinco años, sobresalen, el haber asumido la 

interculturalidad en su proceso educativo y la apertura de la educación bilingüe en el año 2002. 

Asimismo, en el año 2003, logra la recuperación de más de la mitad de sus instalaciones ocupadas 

por el ejercito desde 1981, lo que pone fin a más de 20 años de lucha continúa por tal motivo.  

 

Como parte de un sistema, la EPM no puede desligarse de su contexto; lejos de ello,  está inmersa en 

una historia, muchas veces trágica y contradictoria de un país rico, diverso pero desigual, llamado 

Guatemala. Es, ha partir de allí, que queremos comprender lo que acontece a su interior. Sus 

múltiples desafíos, preocupaciones y temores no podrían entenderse sin ubicarla en la compleja 

realidad de este país. Sin embargo, es importante reconocer también que las instituciones e 

individuos son  sujetos activos con capacidad de reproducir o transformar las condiciones en las 

cuales se vive. Esto significa que puede asumirse un papel que va más allá de víctimas de las 

circunstancias, a reconocerse como sujetos responsables y capaces de incidir en las condiciones 

desiguales e injustas que se han heredado.  

 

Como parte de ese contexto de injusticia y desigualdad, en Guatemala el origen étnico ha sido 

motivo de discriminación, racismo y dominación. El reconocimiento de la multietnicidad, 

pluriculturaldad y multilingüismo, (con los Acuerdos de Paz en 1996, y particularmente el Acuerdo 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas) marcan sin duda, el inicio de nuevas formas de 

entender y vivir la diversidad. Esto implica la necesidad de enfrentar y superar el racismo, la 

discriminación y exclusión a todo nivel. 

 



 

La investigación que ahora se presenta, se enmarca, en buena medida, en lo enunciado 

anteriormente, y tuvo como objetivo principal, el acercarse a lo que supuso el reconocimiento de la 

interculturalidad en la Escuela Pedro Molina, y cómo desde esta perspectiva se piensa abordar  

temas como el racismo y la discriminación étnica. 

 

El trabajo está dividido en una parte introductoria y cinco capítulos. En el capítulo uno se presenta 

un marco teórico sobre la discusión conceptual de temas como el racismo, la interculturalidad y la 

discriminación étnica. En este mismo apartado se presenta un marco histórico en que se aborda 

algunos elementos de las relaciones étnicas en Guatemala, aspectos de la ideología racista/étnica y 

de cómo ello ha influido en el acceso de los pueblos indígenas a la educación; pero también se 

rescatan algunas formas de luchas de los mismos pueblos indígenas, por acceder a la educación. 

 

En el capítulo dos, se hace referencia al escenario en el cual se desarrolla la investigación, siendo la 

Escuela Pedro Molina como un caso concreto de interculturalidad. También se enuncian algunos 

pasos metodológicos utilizados a lo largo de la investigación. 

 

A continuación, el capítulo tres, sintetiza en tres argumentaciones las diversas interpretaciones y 

perspectivas que sobre la interculturalidad hay en la Escuela Pedro Molina. Las mismas reflexiones 

que sobre este tema hacen maestros, maestras y estudiantes, se encuentran ligadas a percepciones y 

manifestaciones en que puede evidenciarse la existencia de conductas y pensamientos influidos por 

la discriminación étnica y el racismo. 

 

El capitulo cuatro, por su parte, analiza algunas formas y manifestaciones concretas de 

discriminación y racismo. Se divide en dos partes; la primera aborda algunos aspectos abiertos y 

visibles (de racismo y discriminación) que puede notarse en la internalización de la ideología racista, 

en el manejo de prejuicios y estereotipos y en la racialización de aspectos culturales, sociales, etc. de 

determinados grupos humanos. En la segunda parte de este mismo capítulo, se analizan algunas 

formas de racismo sutil o invisibilizado, como lo son: el racismo institucional, el desplazamiento de 

problemas y la sumisión voluntaria. 

 

Finalmente, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones o las ideas más importantes surgidas a 

lo largo del trabajo. Se presentan también algunos puntos para seguir reflexionando sobre estos 

temas, y algunas ideas puntuales, que esperamos formen parte de la discusión interna de la EPM. 



 

RESUMEN 

 

En la Escuela Pedro Molina hay diversas formas de entender la interculturalidad, como diversos son 

las y los actores, sus vivencias, intereses, perspectivas y abordaje teórico del tema. Dentro de esta 

variedad de interpretaciones hay puntos en común pero también notables divergencias.  

 

Se visualizan tres formas de entender la interculturalidad: 1) es un medio para armonizar la 

sociedad, superando diferencias étnicas, 2) una forma de prevención de conflictos en aras de 

mantener la unidad nacional, y 3) una oportunidad para cuestionar la desigualdad, demandar su 

reparación y fortalecer identidades subordinadas. Las dos primeras propuestas se perfilan como 

predominantes y discrepan de la tercera. De ésta se piensa que desvirtúa la naturaleza de la 

“interculturalidad”, entorpece la construcción de “lo guatemalteco” y vulnera el ideal de “igualdad”, 

porque busca gestionarse alimentando diferencias y otorgando privilegios a unos grupos en 

detrimento de otros.  

 

Si bien, los puntos de desencuentro existentes son evidentes, éstos no se manifiestan en conflictos 

explícitos al interior de la EPM, pero sí se mantienen como una tensión latente. El entendimiento de 

la interculturalidad, por ahora, está marcado más por posiciones políticas que por elementos 

teóricos. Ello incide en que su discusión esté cargada de múltiples temores y desconfianzas, que es 

entendible si se toma en cuenta la profunda carga ideológica de las diferencias étnicas en Guatemala, 

la asimétrica distribución del poder, y la escasa discusión teórica y política (profundas) en estos 

temas.  

 

El abordaje de temas como racismo y discriminación étnica dentro de la perspectiva intercultural, 

está generalmente ausente. Sin embargo, a lo largo de la investigación se evidenció la influencia de 

estos fenómenos en conductas y pensamientos de estudiantes y docentes. Ello, pasa por la 

internalización de la ideología racista/étnica, el manejo de prejuicios y estereotipos, la racialización 

de aspectos culturales, sociales, morales, intelectuales, etc, y la reproducción de elementos abiertos, 

sutiles o invisibilizados de racismo y discriminación, en las conductas cotidianas.  

 

Sin duda, los temas y problemas no resueltos a nivel nacional, influyen en lo que acontece en la 

escuela. De allí que se concluye diciendo que la interculturalidad en la EPM está en un proceso de 

construcción. Se espera que las distintas interpretaciones y visiones, junto a un mayor acercamiento 



 

teórico, contribuyan a buscar vías de entendimiento de lo que pudieran ser nuevas formas de 

concebir y replantear las relaciones étnicas, tanto a nivel pedagógico como político.  
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