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Editorial / Editorial

Como ya he advertido en editoriales pasados, siem-
pre resulta un gusto presentar un nuevo número 

de la Revista Ciencias Sociales y Humanidades, aca-
so porque vislumbra el término de un proceso más. 
En esta oportunidad suma el hecho que ahora, que sin 
renunciar a mi responsabilidad de editor, ponemos 
en práctica el acompañamiento de editores invitados 
(véase el numero anterior, 1:4), gracias al apoyo y 
compromiso decidido de la edición ejecutiva, y el res-
paldo de nuestro director.

Este número da inicio con el trabajo del historia-
dor Edgar Esquit, académico del Instituto de Estudios 
Interétnicos de nuestra alma mater, presenta un intere-
sante estudio: Espiritualidad maya y religión evangé-
lica en Hacienda Vieja, en la segunda parte del siglo 
XX, tema que asimismo, da motivo a nuestra portada. 
Esquit se asoma ahora acaso más cercano a una mirada 
etnográfica, para adentrarse en las dinámicas vincula-
das con la religiosidad y los procesos de conversión 
al pentecostalismo sufridos en la década de los sesen-
ta en esta comunidad de San José Poaquil y como en 
aquel entonces, los aj q’ij fueron sujetos de escrutinio. 
Un trabajo que marca ruta en los estudios actuales en 
la región.

Varia el contenido del índice en seguida para po-
ner atención a un tema de la vida escolar: ¿Qué come-
mos en la Escuela? Socialización y vida escolar en 
Guatemala, de Susan I. Gómez-Guerra y M. Virginia 
Jiménez-Tuy, jóvenes académicas del Instituto de In-
vestigaciones Políticas y Sociales, Escuela de Ciencia 
Política Universidad de San Carlos de Guatemala, que 
traen a colación un tema poco atendido. A partir de 
las dinámicas de socialización se acerco a los perfiles 
nutricionales de niñez asistente a escuelas nacionales 
de distintas zonas. Fue ese espacio de la recreación y 
la tienda, asociado por tanto al consumo, la fuente de 

desbalance. Un estudio exploratorio que debería ser 
leído por autoridades de educación y salud. 

El tercer artículo escrito por Amílcar Corzo del 
Centro Universitario de Petén de la Universidad de 
San Carlos, continúa acercándonos a una realidad dis-
tante y desconocida para muchos en un país donde la 
principal dinámica es de cara a la vertiente pacífica. 
Beneficios socioeconómicos de las familias que per-
tenecen a las concesiones forestales comunitarias en 
Petén, Guatemala, atiende a ese escenario que desde 
1990 se constituye en el principal vehículo, hoy casi 
treinta años después esta comprobado, de conserva-
ción y manejo de esta importante reserva. A pesar de 
su importancia estratégica y dimensión territorial, po-
cos estudios sobre el área se han puesto atención, y 
la literatura existente en su mayoría no se encuentra 
en castellano.Se trata de un interesante estudio, res-
paldado por un universo cuantitativo pero que acerca 
a necesidades sentidas de la población, una pregunta 
de fondo, para la noción de desarrollo en un país que 
no logra despegar ni siquiera de las necesidades más 
básicas, no les parece.

Nos trasladamos ahora en la geografía más al nor-
te de la península para leer sobre una realidad también 
relacionada con un grupo maya. Análisis de la justi-
cia de los jueces de paz en los municipios de Chac-
sinkín y Tahmek, Yucatán. Este interesante estudio del 
equipo de los hermanos Bolio Ortiz, Héctor Joaquín y 
Juan Pablo, , del Centro de Investigaciones de Inves-
tigaciones Sociales y Jurídicas de la Península y de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, nos acercan a una 
lectura que busca aplicación desde el derecho positi-
vo mostrando con ello otro rostro a la búsqueda que 
desde estas latitudes se generan. Los nuevos derrote-
ros del pluralismo jurídico en el Estado de Yucatán y 
sus propios retos de aplicación y observancia resulta 
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una lectura que busca dar solución a futuros conflictos 
doctrinarios.

Mucho más al norte de Mesoamérica, en el Esta-
do de Guerrero, la historiadora Gabriela Mahelet Sosa 
Rodríguez del Colegio de Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, nos presenta un interesante estudio 
sobre el Establecimiento de la institución cofradía en 
Cualac, Guerrero, México 1696-1738. Tal y como 
adelanta en el resumen, esta autora, busca analizar la 
instauración de la Cofradía del Santísimo Sacramen-
to en el referido pueblo guerrerense. Bajo el carácter 
de una cofradía mixta, dentro del universo nahua, y 
en el consabido ejercicio de conversión, en torno a la 
evangelización, nos muestra un interesante ejercicio 
de historiar. Con el escrutinio de nuevas fuentes pro-
venientes de los archivos del curato de Cualac se bus-
ca devela que sucedía en este escenario en la serranía 
oriental de Guerrero.

Cierra la sección de artículo, el trabajo de Frie-
da Morales Barco, sobre la Influencia de la situación 
social de la infancia guatemalteca para el desarrollo 
de la literatura infantil y juvenil nacional, un estudios 
desarrollado con los auspicios de la Universidad Esta-
dual de Maringá, Paraná, Brasil. Profundizando en su 
particular tema de interés, busca en este articulo dibu-
jar al receptor y ese universo de literatura al que se en-
frento, en un país con escasas posibilidades e intereses 
para ese sector de la población, un reducido grupo de 
lectores. Morales Barco nos lleva a la configuración de 
esta literatura en el país a lo largo de diversos procesos 
históricos. Esta investigadora señala como se ha tra-
bajado con una mirada asistencialista, proteccionista 
y alejada de la formación y menos participación ciu-
dadana.

Iniciamos la sección de Ensayos con un interesan-
te trabajo de los estudiosos, Caballeros y Urrego, de 
la academia mexicana. En un país donde el ejercicio 
de pensar y contextualizar el bicentenario de la inde-
pendencia es prácticamente ausente, esta reflexión: 
Aporte al estudio de la participación popular en la 
Independencia. Una revisión historiográfica, debería 
resultar motivadora. Este estudio que recoge impor-
tantes debates debería desde la mirada de los grupos 
subalternos en los procesos de emancipación en His-
panoamérica y en lugares como Haití de manera des-
tacada, nos muestra un lado de la historia poco cono-
cido, o una forma de ver la historia poco practicada. 
Sin duda, el Caribe uno de los grandes escenarios del 
cambio, y el papel de los sectores subalternos empu-
jando por nuevas configuraciones.

En otro tiempo, escenario y condiciones, alejado 
de todo interés común, José Antonio Móbil, nos pre-
senta a otro impulsor de cambio: Cardoza y Aragón, 
materialista dialéctico y surrealista militante. Un en-
sayo sobre nuestra vos más alta, como diría el maestro 
Roberto Díaz Castillo, y que refleja a la vez de la mira-
da de una generación que recibió de manera directa el 
espíritu de este guatemalteco universal. Universal en 
el sentido de la palabra, de viajes, mundo, contactos, 
ideas, innovaciones, responsos, que como una caden-
cia microtonal en cada golpe de piedra, entre choque 
de gotas, lluvia y resplandor cual Río, el Río de Car-
doza y Aragón.

Cierra el escrito de Amapola Arimany, Una pro-
puesta de Educación Olímpica en el ámbito extracu-
rricular de educación física, de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Se trata de un trabajo que atien-
de a los adolecentes en riesgo y muestra el potencial 
del deporte como un vehículo de reinserción.

En la sección de Documentos, con particular in-
terés recibimos esta colaboración del estudioso de la 
Universidad de la República de Uruguay y gran cono-
cedor de la realidad guatemalteca, en particular la re-
lativa a nuestra añorada y cada vez mas lejana Prima-
vera democrática. Roberto García Ferreira recoge para 
esta sección, La Embajada de Honduras en Guate-
mala (1953-54): Retaguardia contrarrevolucionaria. 
Cartas de Jacinto Durón, Embajador de Honduras en 
Guatemala a J. Edgardo Valenzuela, Secretario de Re-
laciones Exteriores de Honduras, 1953, interesantes 
hallazgos de investigación y que muestran otras aristas 
que ayudan a valorar sucesos con mayor perspicacia. 

Vamos después a una paleografía de Juan Carri-
llo-González de la UNAM, con un Documentando los 
oficios de las mujeres mayas. Hilados y tejidos en el 
área de Teopisca, provincia de Chiapa. Se trata de un 
material en el que atiende a las mujeres, un elemento 
poco estudiado por la historiografía colonial, y el que 
busca entre otros elementos que subraya en la presen-
tación, poner en valor. El material fue consultado en el 
Archivo General de Indias, en Sevilla.

Cierra la sección de Documentos, la segunda par-
te de aquel interesante documento que nos presentara 
Arturo Taracena (véase, RCSH, 2016, 3:2, 89-120 pp.) 
y que ahora continua con este informe del Corregi-
miento del Departamento de Suchitepéquez de 1854, 
preciadas notas del corregidor, Manuel Escobar Fran-
co. Un documento que recoge y abunda sobre distintas 
aristas de la vida, la cultura, costumbres, relaciones 
de poder, una etnografía de la costa y boca costa de 
Guatemala.
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La sección de Acervos cuenta con dos contribu-
ciones. Por un lado Jazmín Villagrán Miguel, una pre-
sentación que nos alegra porque nos hace sentir cer-
canos a un campo de las humanidades que no hemos 
atendido. La calidad de su obra y la particular presen-
tación de esta artista platica hablan por si sola. Ella 
responde además y se enlaza con el trabajo de Freida 
Morales, quien fue nuestro enlace. 

El segundo trabajo corresponde a Christopher S. 
Martínez del Centro Universitario de Suroccidente 
de la USAC, que nos acerca a Un mapa de Jalapa de 
1796, que presenta desde la perspectiva de las rela-
ciones geográficas y las visitas pastorales de Cortez y 
Larraz. Un interesante ejercicio de mostrar los poten-
ciales de las fuentes cartográficas.

La sección de Homenajes con tres lamentables 
perdidas, justos homenajes de partida. El primero se-
guramente un desconocido para el concierto nacional, 
un misionero que recolecto música entre los ixiles, 
Adolfo Vázquez Alonso. Le sigue justas letras de José 
Cal, para su corresponsal numerario en la Academia 
de Geografía e Historia de Guatemala, a un pionero 
de la historia del arte, Ricardo Toledo Palomo. Cierra 
un rápido recuento a otro misionero, un actor clave de 
las luchas del siglo XX, y particular vos de Guatema-
la contra las injusticias, Thomas R. Melville. Como 
siempre solicitando licencias, permítanme agregar al 
menos en esta evocación de finados, dos nombres mas. 
Carlos Guzmán Böckler, preclaro pensador e impor-
tante promotor del debate académico y orgánico. El 
otro adiós para Ítalo Morales Hidalgo, acucioso inves-
tigador mesoamericano.

Cierra este número de la revista con los resúme-
nes del Congreso Internacional llevado a cabo con la 
Universidad Autónoma Juárez de Tabasco durante el 
segundo semestre del 2017 y con atención a la Inves-
tigación Multidisciplinaria. Reciban todos, nuestros 
autores y lectores los mejores parabienes.


