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Cambiar es difícil, pero es posible.
Es lo que nos hace rechazar cualquier postura fatalista 

que concede a éste o aquel factor condicionante un poder 
determinante, ante el cual nada se puede hacer. 

(Freire, 2006: 66)
A la memoria de Carmen María

Resumen

El derecho humano a la educación es una de las mayores herramientas que los estados tienen 
para logar el desarrollo integral de los pueblos, siendo validado por las naciones que integran 
la Organización de las Naciones Unidas. Pero no basta con ratificar este tratado, es necesario 
evaluar el cumplimiento del mismo desde el análisis de la realidad educativa. Por tanto, este 
ensayo describe desde lo escrito y constitutivo, lo que es el derecho humano a la educación 
y las implicaciones que dicho derecho conlleva; contrastando lo escrito con la realidades del 
ejercicio de dicho derecho en Guatemala. Para revelar la situación educativa guatemalteca, se 
presentan algunos datos generales y actuales sobre el tema educativo; también se realiza una 
breve descripción de la educación bilingüe intercultural; además de describir la situación juvenil 
frente al tema educativo en Guatemala. Por medio de este estudio, se denota la incongruencia 
existente entre lo promulgado en la declaratoria de los derechos humanos y la Constitución 
Política de la República de Guatemala; frente a la realidad educativa en Guatemala. 

Palabras clave: derecho humano a la educación, Guatemala, educación bilingüe intercultural, 
juventud y educación.
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Introducción

Hablar de derechos humanos se hace 
más común cada día, pero generar un 
proceso que garantice el logro de estos, 
es el verdadero reto más allá de promul-
garlos y difundirlos; en donde los estados 
y los ciudadanos deben participar para 
lograr el cumplimiento de estos acuer-
dos, en beneficio de toda su población. 

El derecho humano a la educación, 
se ha convertido, en muchos lugares 
del mundo, en un discurso o en una 
“posibilidad” que no llega a concre-
tarse, principalmente en países donde 
las estructuras políticas, económicas y 
sociales no lo permiten; siendo este el 
caso de la sociedad guatemalteca. 

El presente ensayo intenta describir 
desde lo escrito y constitutivo, lo que 
es el derecho humano a la educación 
y las implicaciones que dicho derecho 
conlleva; contrastando lo escrito con 
la realidades del ejercicio de dicho de-
recho en Guatemala. 

El texto se divide en tres partes. El 
primer momento plantea los elemen-
tos constitutivos que dan origen al 
derecho humano a la educación. El 
segundo describe brevemente la rea-
lidad educativa en Guatemala, desde 
diferentes temáticas. Finalmente, se 
lleva a cabo un balance final, el cual 
pretende ser una especie de conclu-
sión, en donde se vincule y discutan 
los dos momentos anteriores.

1. Elementos constitutivos del 
derecho humano a la educación

Para fundamentar el porqué y para qué 
de la constitución del derecho humano 
a la educación, se puede recurrir a una 
serie de normativas, estudios, semina-
rios y discusiones respecto al tema; 
pero con el anhelo de ser sintético, se 
presentan algunas fuentes vitales para 
comprender la constitución de este.

Como primera fuente, se acudió a la Or-
ganización de Naciones Unidas ONU 
(2012) en la Declaratoria Universal de 
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los Derechos Humanos, la cual en el 
artículo 26, numeral 1, establece que el 
derecho a la educación es un derecho 
del que debe gozar toda persona, el cual 
debe ser de carácter gratuito, con igual-
dad de acceso para todos y sin importar 
el nivel educativo que corresponda; en 
donde el Estado se convierte en el ga-
rante de su cumplimiento.

En el numeral 2 del mismo artículo se 
establece que “la educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de la perso-
nalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales”, en 
donde se puede denotar con claridad 
que la educación es concebida como 
un instrumento de desarrollo y reali-
zación humana, no como un medio de 
control y adoctrinamiento social. 

El numeral ya enunciado, continúa 
afirmando, que todo proceso educa-
tivo “favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz”.

Contextualizando a Guatemala, la de-
claratoria de la ONU, expresada en los 
párrafos anteriores, citamos la Cons-
titución Política de la República de 
Guatemala como una segunda fuente 
de justificación de este derecho, la cual 
en el artículo 71 aborda el derecho a 
la educación. Dicho artículo indica que 
“se garantiza la libertad de enseñanza y 
de criterio docente. Es obligación del 

Estado proporcionar y facilitar educa-
ción a sus habitantes sin discrimina-
ción alguna”. Con lo cual se deduce 
que la ley constitutiva de Guatemala 
asume el cumplimiento de la declara-
toria de la ONU en torno al tema del 
derecho humano a la educación, com-
prometiéndose a proporcionar dicho 
derecho a todos sus habitantes. 

A continuación,en el artículo 72 de 
dicha ley constitutiva, se especifica 
que el fin primordial del desarrollo y 
promoción de la educación en Gua-
temala es favorecer “el desarrollo in-
tegral de la persona humana, el co-
nocimiento de la realidad cultural, 
nacional y universal”.

De acuerdo con la Red Internacional 
para los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (s/f), en la ObservaciónGe-
neral N.º 13: El derecho a la educación 
(artículo 13), en el párrafo 2, indica que 
el derecho humano a la educación “en 
todas sus formas y en todos los niveles”, 
debe cumplir con cuatro características 
básicas: disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad. Las cua-
les son definidos a continuación: 

“a) Disponibilidad. Debe haber ins-
tituciones y programas de enseñanza 
en cantidad suficiente en el ámbito 
del Estado Parte. Las condiciones 
para que funcionen dependen de 
numerosos factores, entre otros, el 
contexto de desarrollo en el que 
actúan; por ejemplo, las institucio-
nes y los programas probablemente 
necesiten edificios u otra protección 
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contra los elementos, instalaciones 
sanitarias para ambos sexos, agua po-
table, docentes calificados con salarios 
competitivos, materiales de enseñan-
za, etc.; algunos necesitarán además 
bibliotecas, servicios de informática, 
tecnología de la información, etc. 

b) Accesibilidad. Las instituciones y 
los programas de enseñanza han de ser 
accesibles a todos, sin discriminación, 
en el ámbito del Estado Parte. La ac-
cesibilidad consta de tres dimensiones 
que coinciden parcialmente: no dis-
criminación, accesibilidad material y 
accesibilidad económica… 

c) Aceptabilidad. La forma y el fondo 
de la educación, comprendidos los 
programas de estudio y los métodos 
pedagógicos, han de ser aceptables 
(por ejemplo, pertinentes, adecuados 
culturalmente y de buena calidad)... 

d) Adaptabilidad. La educación ha 
de tener la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a las necesidades de socieda-
des y comunidades en transformación 
y responder a las necesidades de los 
alumnos en contextos culturales y 
sociales variados”.

El tema de la disponibilidad (inciso 
“a”), toca temáticas propias de la co-
bertura escolar, relacionadas a cada 
nivel educativo y/o programas adecua-
dos a las realidades socioculturales de 
los pueblos. Pero este inciso, también 
es enfático en señalar que la disponi-
bilidad, no es únicamente un tema de 
cobertura, sino que implica toda una 

infraestructura física para el desarrollo 
digno de la acción educativa, además 
de tener una correcta administración 
logística de los recursos humanos y 
materiales orientados a la educación. 

La accesibilidad educativa exige la 
creación y permanencia de programas 
adecuados, viables y oportunos para el 
desarrollo de las diversas necesidades 
educativas de la población, tanto en 
temas culturales, sociales, económi-
cos, geográficos, generacionales, de 
género, entre muchos otros. 

El derecho a recibir educación, inciso 
“c”; indica que el tema de la acepta-
bilidad educativa se encuentra rela-
cionada con la forma y el fondo de 
la educación, lo cual nos revela que 
todo proceso educativo debe respon-
der a la realidad, contexto y cultura 
de cada sujeto y su comunidad, lo cual 
permite favorecer la inclusión, ya que 
como indica El Estado de la Región en 
Desarrollo Humano Sostenible (2011: 
480), la educación es una de las estra-
tegias que debe ser aplicada urgente-
mente para favorecer la disminución 
de la exclusión social. 

Como derecho del ámbito de la auto-
nomía de la persona, la educación es 
o debe ser el principal medio que per-
mite a adultos y menores marginados 
económica y socialmente a salir de la 
pobreza y a participar plenamente en 
sus comunidades y país. Con la lectu-
ra de estas implicaciones, se da cuenta 
que no basta con cumplir temas de co-
bertura y acceso a la educación, la cual 
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requiere del desarrollo de estrategias 
que permitan la aceptabilidad de los 
procesos de aprendizaje en los sujetos. 

Respecto al tema de la adaptabilidad 
educativa (inciso “d”), se puedededucir 
que la acción educativa debe responder 
a las características contextuales de los 
estudiantes, sean estos niños, jóvenes 
o adultos; ladinos, mayas, garífunas o 
xincas, citadinos o rurales; por citar al-
gunos ejemplos. Lo cual implica, como 
lo indica Argueta (2005: 9), al referirse 
al curriculum educativo nacional, que 
el mismo debe ser “un proyecto que le 
da unidad a las aspiraciones de los ciu-
dadanos guatemaltecos en términos de 
la formación de cada miembro de nues-
tra sociedad”, lo cual implica la imple-
mentación de procesos participativos, 
democráticos e incluyentes en la elabo-
ración y desarrollo del mismo. 

Con estas fuentes, queda comprobado 
que desde el punto de vista legal, el 
derecho a la educación está claramen-
te constituido en Guatemala; es decir 
que lo escrito, escrito está y es claro y 
directo su contenido.

2. Algunos elementos sobre la 
realidad educativa guatemalteca

En contraposición a lo desarrollado en 
el numeral anterior, en este espacio se 
presentan diferentes realidades educa-
tivas, que develan la práctica o no, de 
lo ya descrito, de modo que se pueda-
comparar si lo proclamado y legislado 
se lleva o no a la práctica en el Estado 
de Guatemala.

Este espacio abordará diferentes reali-
dades, tales como: una breve descrip-
ción de la realidad educativa guatemal-
teca, con la intención de proporcionar 
algunos datos significativos sobre esta. 
También se presenta un breve análi-
sis sobre la educación bilingüe inter-
cultural en Guatemala, con el anhelo 
de describir si se cumple o no con las 
características enunciadas del derecho 
humano a la educación. En un tercer 
momento, se proporcionará una ligera 
visión sobre la problemática educativa 
juvenil en Guatemala, de modo que 
sea otro punto de contraste frente a lo 
descrito en el numeral 1. 

Estos breves espacios de descripción y 
análisis no pretenden ser un profun-
do y detallado estudio de la realidad 
educativa guatemalteca; pero sí una 
reflexión seria y crítica de dicha reali-
dad, en relación con el derecho huma-
no a la educación.

2.1 Breve descripción de la realidad 
educativa en Guatemala

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística de Guatemala INE (s/f) 
y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD (2012), en 
1989 la tasa de analfabetismo en Gua-
temala era del 52.3%, siendo para el 
2002 del 31.9%. Fruto de estos datos 
y a través de diversas políticas socia-
les, la Comisión Nacional de Alfa-
betización Conalfa, proyectó reducir 
el analfabetismo a un 17.46% para el 
2012, lo cual aún está pendiente de 
brindar resultados y de ser medido. 
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Estos datos son alarmantes, al analizar 
lo expuesto en el numeral 1, ya que no 
se está cumpliendo con el compromiso 
mínimo de brindar educación a todos; 
mucho menos el garantizar un desarro-
llo humano integral y una educación 
liberadora y de realización personal 
para toda la población de Guatemala. 

Por su parte, el PNUD (2012: 27-28), 
muestra cómo el índice de desarrollo 
humano para la población guatemalte-
ca en lugar de crecer, disminuye, pues 
el año 2010 fue el más bajo desde 1980. 
A esto se le debe sumar que el factor 
con menor desarrollo en la población 
juvenil es el tema de la educación. 

De acuerdo a las orientaciones del 
PNUD (2012: 81), para que se logre 
el desarrollo y la inclusión educativa 
se necesita que:

el sistema educativo se convierta en un 
instrumento que potencie el desarrollo 
humano del país mediante su progre-
sión hacia la igualdad de oportunidades 
en el acceso a educación de calidad, lo 
cual implica: establecimientos educa-
tivos apropiadamente acondicionados 
y equipados; docentes con una sólida 
formación, continuamente actualiza-
dos y con una remuneración digna; 
curriculum pertinente a la visión de 
país, a la diversidad cultural y lingüís-
tica y a los intereses y necesidades de 
la población escolar. 

Gran cantidad de la juventud guate-
malteca y, principalmente, la que per-
tenece al área rural, vive los procesos 

de un círculo vicioso de exclusión edu-
cativa; a criterio del PNUD (2012: 85), 
los principales factores de la exclusión, 
la “malnutrición, no inscripción; ins-
cripción tardía; sobreedad; reprobación; 
repetición; abandono escolar, no con-
secuencia de aprendizaje”, lo cual con-
lleva a la “precariedad laboral; falta de 
ciudadanía; pobreza”. 

Para el 2008, PNUD (2012: 86) revela 
que el 33% de los niños comprendidos 
entre los 3 y 6 años están fuera del sis-
tema educativo, el 67.9% lo compo-
nen niños entre 7 y 12 años y para los 
jóvenes comprendidos entre los 13 y 
18 años, el porcentaje de quienes es-
tán excluidos del sistema educativo es 
de 39.4%. 

Además de esta problemática, Argue-
ta, Burgos y Flores (2011: 77),abor-
danel tema de violencia y discrimi-
nación en la juventud, revelan que 
los jóvenes que han sido víctimas de 
la violencia representan un 48.4%, 
mientras que quienes han sido vícti-
mas de burla y discriminación son un 
48%, los que afrontan problemas gra-
ves de conducta ensus instituciones 
educativas son el 47%, quienes han 
sufrido de violencia física entre alum-
nos representan un índice del 39.9%; 
se menciona, finalmente, que quienes 
han sufrido de violencia física entre 
profesores y alumnos representan un 
8.7%; entre otros datos.

Ante estas cifras, es imposible afirmar 
que en Guatemala se cumple con ge-
nerar o propiciar el derecho humano a 
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la educación y que, dicho sea de paso, 
únicamente estamos apelando al aná-
lisis del tema de la cobertura educati-
va, es una tarea aparte, la evaluación 
de la calidad de dicha educación y el 
análisis de los egresados del proceso 
educativo formal e institucional. 

2.2 Breve descripción de la educación 
bilingüe intercultural en Guatemala

La educación bilingüe intercultural, 
EBI en Guatemala, es un modelo que, 
de alguna manera, intenta responder 
al principio de aceptabilidad, pero 
¿realmente podemos afirmar que este 
ha logrado favorecer la aceptabilidad 
en las poblaciones indígenas?

La propuesta de EBI debe compren-
der, tal como lo indica Galo (1995: 
81) que “el educando interioriza la 
cultura de su familia en los primeros 
años, cuando llega a la escuela lleva 
un bagaje de conocimientos, valores y 
destrezas, una concepción del mundo, 
un lenguaje, una serie de normas de 
comportamiento” que no pueden ser 
aniquilados por la escuela o valorados 
como inferiores frente al modelo es-
colar ladino y urbano; “la educación 
escolar (rural y bilingüe) debe estar 
basada en la cultura de la comunidad 
y, para ello, deben considerarse los pa-
trones culturales que el niño ha adqui-
rido en su socialización temprana”. 

Sin embargo, a pesar de lo que indica 
Galo (1995), en muchas instituciones 
educativas del área rural de Guatemala 
se piensa que cuando el niño llega a la 

escuela carece de cultura y, por tanto, 
se aniquila su concepción del mundo, 
sus valores y sus modos de relación por 
medio de la sistematización escolar 
“adecuada”, con lo cual se anula total-
mente la aceptabilidad del tema educa-
tivo para este niño y su comunidad. 

Por su parte, UsSoc (2011: 13) consi-
dera que la EBI

ha sido un espacio que ha proporcio-
nado la visibilización de las culturas 
y los idiomas indígenas en la educa-
ción”, pero esto no es suficiente para 
garantizar que se cumpla con la acep-
tabilidad del tema educativo en los 
pueblos mayas, ya que es necesario que 
el Estado genere “la educación propia 
de los pueblos indígenas, que vehicule 
la transmisión, reproducción, recrea-
ción y desarrollo de las culturas, en el 
marco de la unidad en la diversidad 
de los estados nacionales.

La EBI guatemalteca será un medio 
para desarrollar la aceptabilidad edu-
cativa, cuando sea concebida desde la 
propia realidad de los pueblos indíge-
nas y no desde una visión ajena a ella, 
que pretende homologar los procesos 
educativos y culturales de los sujetos y 
comunidades que se incorporan al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
que realmente podamos afirmar que 
la EBI es una propuesta que favorece 
el proceso de aceptabilidad, como ha 
sido definido en la primera parte de 
este texto, es necesaria la construc-
ción de una propuesta que cuente con 
la participación real de los pueblos y 
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culturas a quien se dirige dicho mode-
lo educativo; de lo contrario será una 
imposición más del sistema educativo 
actual, que en lugar de favorecer el de-
sarrollo integral de cada sujeto y su co-
munidad, lo hundirá más en los altos 
porcentajes de exclusión social. 

Frente al tema de la inclusión de los 
indígenas en la elaboración de sus pro-
gramas educativos, UsSoc (2011: 14), 
indica que la EBI debe ser una “edu-
cación pensada, estructurada y puesta 
en práctica desde los propios pueblos 
indígenas, por los guardianes de su 
cultura y los especialistas de dichos 
pueblos, bajo su propia rectoría”; por 
tanto, el Estado debe favorecer esos 
procesos y generar los recursos para 
que esto se concretice. 

Para que la EBI sea una propuesta en 
pro del desarrollo del derecho humano 
a la educación, es necesaria la forma-
ción de docentes bilingües para dichas 
escuelas; ya que como indica Xocop 
(2011: 77) “el principal factor impul-
sor en las variaciones en el aprendizaje 
escolar en las EBI es la calidad de los 
docentes”. Los cuales deben, a criterio 
de Xocop (2011: 86) desarrollar una 
“práctica docente para trasformar la 
escuela a favor de la revitalización de 
la lengua y la cultura”; lo cual implica 
romper con un paradigma de la forma-
ción docente oficial y tradicional. 

Luego de la realización de un estudio 
comparativo entre la formación de 
los docentes y su desempeño en las 
escuelas, Galo (1995: 63), indica que 

no “existen programas de capacitación 
preservicio para los maestros urbanos 
que son nombrados para el área rural”; 
mucho menos formación lingüística 
para aquellos que solo han aprendido el 
castellano; lo cual implica que la con-
cepción de escuela urbana ladina es im-
puesta a través del maestro, ignorando 
los principios de la EBI y, por tanto, ne-
gando la aceptabilidad educativa para 
sus alumnos y la comunidad. 

2.3 Breve descripción de la 
problemática educativa juvenil

Para ilustrar brevemente la situación 
de la juventud en Guatemala en el 
tema educativo, a continuación se 
presenta una serie de datos que per-
miten formarse una idea de lo que la 
juventudvive.

De acuerdo con la Secretaría de Pla-
nificación y Programación de la Pre-
sidencia de la República de Guatema-
la (2010: 21), “para el año 2009, de 
cada 100 jóvenes entre 15 y 24 años 
de edad, 12 todavía no saben leer y es-
cribir”, por tanto, se estima que para 
el “2015 el porcentaje de analfabetos 
jóvenes será del 12.2%”; sin embargo, 
no existe un programa específico para 
erradicar el analfabetismo juvenil. 

Por su parte, el PNUD (2012: 86, re-
cuadro 4.2), indica que los hombres 
en edades de 13 a 18 años que se en-
cuentran fuera del sistema educativo 
es del 39,4%; mientras que las mujeres 
fuera de dicho sistema representan el 
46,7%, lo cual muestra que el índice 
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de exclusión escolar a nivel juvenil es 
sumamente alto; además de que se ca-
rece de programas adaptados a los jó-
venes para que terminen sus procesos 
escolares y/o aprendan a leer y escribir. 

Otro dato relevante lo proporciona 
de nuevo el PNUD (2012: 96, tabla 
4.11), el cual revela que la población 
joven entre 18 y 30 años de edad que 
tienen acceso a la educación superior 
es del 7.8%, siendo el nivel más ex-
cluyente por pertenencia étnica; esto 
significa que el problema se agudiza en 
términos de adaptabilidad educativa, 
ya que no existen programas de edu-
cación superior pensados para jóvenes 
mayas, xincas o garífunas. 

Finalmente, el PNUD (2012, p. 175) 
afirma que “la crisis de educación 
como servicio público es grave; el sis-
tema educativo, además está lejos de 
funcionar satisfactoriamente como un 
servicio que incluye y no reproduce la 
desigualdad”, lo cual genera gran can-
tidad de jóvenes desocupados que no 
son integrados a procesos laborales y 
son aprovechados por las maras y el 
crimen organizado. 

Las estadísticas presentadas en torno 
a la realidad juvenil guatemalteca y su 
realidad educativa pretende indagar si 
el sistema educativo actual es un sis-
tema adaptado a la problemática de la 
juventud Guatemalteca o no lo es, ya 
que como indica Cerbino (2006: 33), 
cuando citaa Aranguren, “la juventud 
retrata siempre con trazos fuertes a la 
sociedad global, la cual por su parte, no 

siempre gusta de verse retratada”; esto 
implica que la realidad educativa ju-
venil en Guatemala retrata un sistema 
de exclusión, fracaso e incumplimiento 
del derecho humano a la educación. 

Según Cerbino (2006: 89) “la institu-
ción escolar no ha sabido renovar ni 
constituirse en un espacio que posi-
bilite la expresión juvenil. Es más, la 
escasa o nula escolaridad, la deserción 
temprana, o la repetición constante 
de los años formativos es una de las 
características que comúnmente se 
otorgan a los jóvenes pandilleros” o 
a los jóvenes en riesgo, que han sido 
excluidos de los procesos sociales por 
diversas razones. 

Contextualizando lo descrito por Cer-
bino, Tobar (2007: 46), quien describe 
como a través de una serie de entrevis-
tas en los centros carcelarios preven-
tivos con jóvenes guatemaltecos, los 
mismos indican que “la sociedad no es 
nuestra, es de otros”, mostrando que 
se sienten y se han sentido totalmente 
excluidos del sistema social por el he-
cho de pertenecer a áreas marginales y 
zonas rojas; por tanto, no ha existido 
una propuesta educativa que se adapte 
a su realidad y contexto;además, Tobar 
(2007: 49) afirma que para estos jóve-
nes “la marginalidad se convierte en ese 
mundo propio donde se puede ser-hacer 
y estar”, lo demás es ajeno a ellos.

Quizá se podría pensar ingenuamente, 
que el tema de adaptabilidad educati-
va es puramente de carácter didácti-
co-pedagógico, pero Morales (2007: 8) 
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detalla que en el año 2004 Guatemala 
invirtió el 1.77% del producto interno 
bruto en educación, siendo el 1.98% 
para el 2005; “cuando las normas in-
ternacionales establecen que los esta-
dos deben de asignar el 5% del PIB a la 
educación”; esto evidencia que el tema 
educativo no está vinculado con polí-
ticas de Estado, ya que con dichas asig-
naciones presupuestarias en educación 
es difícil lograr la cobertura educativa, 
mucho menos se logrará la disponibi-
lidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad educativa. 

El desarrollo del derecho a la educa-
ción debe ser una acción de Estado, ya 
que a la fecha no existen políticas edu-
cativas que faciliten dicho proceso, no 
se puedenegar que existen algunos 
proyectos públicos y privados e insti-
tuciones no gubernamentales que, de 
forma aislada y sin un plan a largo pla-
zo, realizan programas que favorecen 
procesos educativos para los jóvenes; 
pero mientras no existan políticas de-
finidas y acciones concretas a largo 
plazo, dichas acciones no generarán 
un cambio significativo en la realidad 
educativa juvenil de Guatemala. 

Para cerrar esta descripción de la rea-
lidad juvenil, es necesario citar a To-
bar (2007: 87), quien al entrevistar a 
Marcos Castillo, un tutor de jóvenes 
en riesgo, afirma que “vivimos en una 
sociedad que homogenizan, arbitraria 
e impositivamente y entonces si no 
eres igual <estás hecho mierda> y te 
joden, entonces sos un resentido so-
cial, sos un excluido”. 

3. Balance final

Se ha realizado un recorrido en donde 
se evidencia que los elementos consti-
tutivos del derecho humano a la edu-
cación en Guatemala están plenamen-
te justificados y caracterizados, pero la 
realidad educativa guatemalteca no 
refleja que este derecho se cumpla en 
términos cuantitativos y cualitativos. 
Frente a esta problemática ¿es posi-
ble pensar en una realidad diferente? 
¿Qué se puede hacer?

De acuerdo con Muñoz (2009: xii) 
“la experiencia intelectual es un acto 
creativo y a la vez subversivo”, por 
tanto, el cumplir con el derecho a la 
educación, el cual favorece el desarro-
llo de experiencias intelectuales, debe 
ser una de las prioridades que debemos 
tener como país, conscientes de la rea-
lidad de nuestros pueblos; generando 
desde nuestro quehacer humanístico 
procesos creativos e innovadores que 
faciliten la vivencia de experiencias 
intelectuales que sean traducidas en 
el desarrollo de proyectos educativos, 
de modo que, poco a poco, se logre la 
subversión ante el sistema imperante. 

Se goza de toda legitimidad para exigir 
al Estado, sus instituciones y al gobier-
no de turno, el desarrollo de políticas 
claras, concretas, incluyentes, inme-
diatas y de largo plazo para favorecer 
procesos educativos de calidad en be-
neficio de toda la población, ponien-
do un énfasis en donde se viven reali-
dades de exclusión, pobreza, extrema 
pobreza y miseria. Es urgente que se 
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invierta, de forma directa y transpa-
rente, el 5% del PIB en educación a 
partir del año 2014. 

El derecho a la educación no implica 
únicamente acceso y cobertura educa-
tiva, sino que conlleva la generación 
de una serie de oportunidades que faci-
liten dicho acceso y que favorezcan las 
condiciones pertinentes para lograr la 
calidad educativa y, por tanto, el desa-
rrollo humano. Es decir, no basta con 
invertir en educación, es necesario fa-
vorecer un proceso que modifique las 
estructuras de exclusión, desempleo, 
desnutrición, pobreza, racismo y ex-
plotación que permitan el desarrollo 
del derecho humano a la educación. 
Frente a esta demanda, el PNUD 
(2012: 83) indica que el cumplimien-
to del derecho a la educación implica: 
“acceso, asistencia, pertinencia, pro-
greso, terminación y aprendizaje”, lo 
cual no se logra, sino se modifican las 
estructuras sociales imperantes. 

También, es necesario apostar por una 
educación integral que favorezca el 
desarrollo humano de cada individuo, 
permitiendo y facilitando procesos de 
autorrealización, tanto a nivel perso-
nal como colectivoen pro de la libe-
ración humana frente a mecanismos 
de opresión; de lo contrario estaremos 
permitiendo el crecimiento del orden 
social injusto, el cual Freire (2005: 41) 
describe como “la fuente generadora, 
permanente de esta ‘generosidad’ (refi-
riéndose a los opresores que falsamente 
son generosos) que se nutre de la muer-
te, del desaliento y de la miseria”. 

Cuando una persona o una comunidad 
no viven procesos de liberación, está 
sujeta o mayormente expuesta a ser ma-
nipulada o víctima del sistema-mun-
do,quedando a merced de los grupos 
de poder que lo han “educado”; de 
hecho, Freire (2009: 22) describe que 
“la mayor parte del pueblo, que emerge 
desorganizado, ingenuo y desesperado, 
con fuertes índices de analfabetismo y 
semianalfabetismo, llega a ser juguete 
de los irracionalismos”, tema que se 
evidencia en Guatemala. 

Frente a la realidad de la EBI en Gua-
temala,es pertinenteresaltar que esta 
debe ser un medio para desarrollar la 
aceptabilidad educativa, siempre y 
cuando sea concebida desde la propia 
realidad de los pueblos indígenas y no 
desde una visión ajena a ella, que pre-
tende homologar los procesos educati-
vos y culturales de los sujetos y comu-
nidades que se incorporan al proceso 
de enseñanza aprendizaje.

Para que realmente se pueda afirmar 
que la EBI es una propuesta que favore-
ce el derecho humano a la educación, 
es necesaria la construcción de una 
propuesta con la participación real de 
los pueblos y culturas a quien se dirige 
dicho modelo educativo; de lo contra-
rio será una imposición más del siste-
ma actual, que en lugar de favorecer el 
desarrollo integral de cada sujeto y su 
comunidad, lo hundirá más en los altos 
porcentajes de exclusión social.

En otro orden de ideas, es común escu-
char la afirmación de que los jóvenes 
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son el futuro del país, pero luego de 
analizar las cifras que se han presenta-
do en ese ensayo, realmente es difícil 
afirmar que estos serán un futuro pro-
metedor; es más, habría que preguntar 
si nuestro sistema educativo, político, 
económico y social les pueden garanti-
zar el tener un futuro digno. Por tanto, 
es necesaria la creación de programas 
de alfabetización y de educación esco-
lar, aptos a las necesidades de la pobla-
ción juvenil guatemalteca, tomando 
en cuenta realidades urbanas, rurales, 
ladinas, indígenas, entre muchas otras.

En Guatemala, el Estado no cum-
ple con la responsabilidad de brindar 
educación gratuita para todos, mucho 
menos se puedepensar que se goza de 
una estructura que facilite la disponi-
bilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y adaptabilidad educativa; tema que 
debe ser demandado urgentemente 
por la ciudadanía. 

Finalmente, es preciso indicar, tal 
como se enuncia en el título de este 
ensayo, que lo escrito, escrito está… 
pero no dudo en que podemos hacer 
mucho más.
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