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INTRODUCCION 

 
El presente trabajo   versa sobre la historia  del  municipio de Parramos, del departamento  
de Chimaltenango. La cual se escribió con base a la bibliografía existente, con  datos reales 
encontrados  que  permitan describir al  municipio con las referencias. 
 
La importancia del estudio consiste en que describe al municipio de manera histórica, se 
analiza a Parramos desde varios  escenarios históricos hasta llegar a la actualidad. El 
objetivo es hacer una historia con  datos reales, actuales y que en ellos se reflejen los 
avances que se han tenido a lo largo de los años. 
 
El presente trabajo se divide en tres partes.  En la primera hay una descripción  general, en 
la que leemos  la etimología, la cronología del municipio, la geografía del lugar la 
hidrografía, la flora y la fauna que constituyen aspectos básicos para conocer un municipio. 
 
Luego, en la  segunda parte  se hace una historia del municipio en la época prehispánica. Lo 
más característico de aquí es la influencia y la huella dejada por esta época al municipio de 
Parramos y por ende al departamento de Chimaltenango. 
 
En el  capítulo tres, la historia de Parramos  durante la época  de la colonia, los cambios que 
se dieron los progresos y los avances en los  aspectos sociales, políticos y económicos. Y la 
influencia que tuvo esa época en el tiempo presente. 
 
Por último  tenemos a  Parramos en la actualidad, en donde se hace un recuento  de los 
avances de educación, tecnología, salud y otros  aspectos no menos relevantes, que han 
permitido al municipio crecer y ser un municipio que da oportunidad a niños, jóvenes y 
adultos, opciones de trabajo y educación. 
                                                                                                                                          La 
metodología que se utilizó en la presente investigación fue las consultas de fuentes 
primarias, secundarias y terciarias. Clasificadas de esta manera por  la sistematización en 
que fueron obtenidas. 
 
En el primer caso se entrevistó a personas que  han vivido durante muchos años en el  
municipio, autoridades civiles y religiosas, así como representantes de distintos sectores, 
especialmente de educación, salud que proporcionaron información valiosa para construir 
el presente trabajo, principalmente lo relativo al siglo pasado 
 
Las fuentes secundarias se constituyen en el mayor aporte a la investigación, entre las 
cuales se encuentran los distintos censos de población y habitación, así como el  diccionario 
geográfico, monografías del departamento que constituyeron  herramientas de gran apoyo 
para el estudio histórico. 
Consulta bibliográfica de  historiadores del departamento y también con historiadores 
guatemaltecos que han escrito de los municipios y departamentos de Guatemala. Esta 
bibliografía fue una plataforma que permitiría  hacer un trabajo exacto con datos que 
sirvieran de parámetros y que constituyeran  fuentes  reales. 
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CAPITULO  I 
 
1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
Parramos es uno de los diecisiete municipios del departamento de Chimaltenango  el cual 
es un departamento  de Guatemala, que geográficamente pertenece a la región  central. 
Según el diccionario geográfico, los departamentos que conforman la región central son: 
Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango. 
 
El área aproximada según estimaciones del Instituto Geográfico Nacional es de 16 
kilómetros cuadrados. Siendo uno de los municipios más pequeños en kilómetros, y uno de 
los más cercanos a la cabecera departamental de Chimaltenango. (1) 
 
Su nombre geográfico oficial es el de  Parramos. Posee las siguientes  colindancias: al norte 
con San Andrés Itzapa, al este con Pastores y Santa Catarina Barahona Sacatepéquez.  Al 
sur con  el departamento de Chimaltenango.  Al oeste, con el Tejar  Chimaltenango y esta 
situado a 1,460 metros sobre el nivel del mar. (2) 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por el  Diccionario Geográfico Nacional, las 
principales carreteras que llevan a Parramos son: De Chimaltenango a  Parramos, la 
carretera que conduce a Antigua Guatemala, del departamento de Sacatepéquez.  De  
Guatemala a Parramos la carretera  Interamericana y se cruza por la  carretera que conduce  
a Antigua Guatemala. (3) 
 
Es todo el camino asfaltado y actualmente se encuentra en condiciones aceptables, le llevan 
las camionetas que van para  Antigua Guatemala y también hay transporte extraurbano, por 
lo que  no hay problemas de transporten el poblado. 
 
El municipio se localiza a una latitud de 10º  y 21º  y una longitud norte de 80º 42º, posee 
una elevación de 1,460 m/nm.  Es de clima frío y sus temperaturas promedian los 15º C. la 
humedad es de 45%.  En cuanto a su precipitación pluvial media es 8.000 mm/año. (4) 
 
 
La extensión superficial de Parramos es de ciento setenta y cinco kilómetros cuadrados, 
correspondiendo a cada kilómetro una población de 17.03 personas. Constituye el sexto 
municipio más pablado del departamento de Chimaltenango. Este dato se obtuvo de los 
resultados obtenidos del último censo realizado en Guatemala.  
 
En el aspecto físico generalmente es  quebrado, con partes pedregosas y arenosas, abundan 
lomas y depresiones, existen algunas planicies que no llegan a constituir grandes valles. 
 
 
(1) Gall, Francis. Diccionario Geográfico. Tomo  II. Guatemala. 2000 
(2) Amsa. Monografía del Municipio de Parramos. Editorial  José Pineda Ibarra. Guatemala. 2005.p. 45 
(3) Gall, OP CIT, Pág. 8. 
(4) Amsa, OP CIT, pág. 35 
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Entre las planicies pueden mencionarse: parte de la finca,  La Sonrisa, parte de las aldeas: 
Pompay, Chicorona, Chimanzana, el Colmenar de la finca La Concepción y en la aldea 
Barrillas, en donde hay grandes extensiones con siembras  de maíz y fríjol. 
El municipio tiene áreas considerables de tierra fértil y algunas partes  borrosas o de arcilla, 
cultivadas de café y vegas a la orilla del río denominado Parramos. 
 
1.2. Etimología de la palabra Parramos 
 
Según el Diccionario Geográfico de  Guatemala Parramos se llama así por la reunión de 
dos palabras indígenas, la una parujyala Chay, que significa literalmente: “agua allá en la 
pinaca” y de la otra palabra ramos, que se deriva de apellidos españoles. (5) 
 
El nombre de Parramos significa “vamos a los ramos”, en razón de que un ese lugar vivía 
mucha gente de origen español, con el apellido Ramos, que hasta el día de hoy es un 
apellido  muy común. 
 
Actualmente se le conoce como Parramos Chimaltenango, por ser  un municipio de dicho 
departamento. Y ser uno de los municipios con mayor población dedicada a la agricultura. 
(6) 
 
Los datos  que se recopilaron por Antonio  Villa Corta sobre el municipio indican que el 
año de 1910 el presidente de la Real Audiencia Mariscal Jasé Vásquez  Brego, por orden de 
la corte dividió el territorio de Chimaltenango en dos alcaldías mayores: la de  
Chimaltenango al occidente, con veinte leguas de largo y 30 de ancho y Parramos, 
localizada entre los 14º y 16º de latitud. (7) 
 
Este dato nos interesa, porque fue allí en donde se inicia la creación del departamento de 
Chimaltenango y sus respectivos municipios, entre ellos el de Parramos. 
La fundación del municipio de Parramos se  lleva a cabo en el año de 1913, según Decreto 
Legislativo 2053 del 18 de abril de 1913, punto 3º.  Indica que los municipios de Parramos 
y San Andrés Itzapa quedan incorporados como municipios de Chimaltenango. 
 
No contamos  con copia del acta  de fundación del municipio de Parramos, pero revisando 
la crónica escrita por el Br. D. Domingo Juarros, presbítero secular del arzobispado de 
Guatemala, se ve que el Reino de Guatemala estaba dividido en quince provincias y de 
esas, ocho eran alcaldías mayores, que fueron: Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, 
Sacatepéquez, Sonsonete, Verapaz, Escuintla y Suchitepéquez;  que la tercera provincia que 
era Escuintla, se dividía en dos partidos; el de Escuintla, y el de Sacatepéquez , en donde 
estaba incluida la parte  que hoy es Parramos. 
 
 
(5) Molina Santos, Maria Antonieta. La organización social del municipio de Parramos en torno a los 

problemas educativos. Editorial  Oscar de León Palacios y sucesores. Guatemala. 1998. p. 78 
(6) Instituto Nacional de Estadística. V Censo Nacional de Población y de  Habitación.  Editorial Pineda 

Ibarra. Guatemala. 1994. p.56 
(7) Villa Corta Calderón, Jose Antonio. Monografía del departamento de Chimaltenango. Editorial. Sabas. 

2000. p.98  
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Según el orden alfabético de las ciudades, villas, pueblos y lugares de este reino de 
Guatemala, aparece como lugar Coginiparramos, Obispado de la Purificación de los niños o 
de Nuestra Señora de Santa Ana, que en la actualidad es la patrona del departamento de 
Chimaltenango, que fue propiamente fundada el 8 de mayo de 1,923, en la actualidad le 
corresponde el  honor de figurar en importante lugar como una de las más r5icas parcelas 
de tierra de la República de Guatemala. 
 
1.3  Cronología de la conformación  
 
La cronología de la historia  del municipio que se presenta  a continuación, es descrita de 
manera minuciosa por  varios trabajos monográficos realizados por  investigadores 
nacionales y extranjeros, entre los más sobresalientes esta Tomas Gage que describe a 
Parramos de la siguiente forma:  “Este municipio es uno de los más antiguos  distritos de 
origen precolonial”.(8) 
 
Su territorio era extenso y su  población numerosa e interesante, de ascendencia Cakchikel, 
habiendo formado su propia rama conocida como los parrameños, que hablan además del 
cakchikel el pocomchí. 
 
Tenían gran vocación por la agricultura y la ganadería, así como las artes, principalmente 
por la escultura y la música, observando buenas normas de vida en la comunidad. La 
agricultura era una de las ocupaciones especiales la cual se realizaba con mucha dedicación 
y esmero, incluso era la actividad principal la cual constituía una plataforma para las demás 
actividades. 
 
Y aunque al principio se sometieron pacíficamente a los conquistadores después 
reaccionaron combatiéndolos heroicamente, siendo finalmente derrotados por los 
españoles, quienes se aposentaron en  estas tierras, desarrollando nuevos cultivos e 
industrias entre estas la elaboración de azoica, cuyo primer ingenio se fundó precisamente 
en el municipio de  Parramos. 
 
De la misma manera el Diccionario Geográfico de Guatemala describe la historia que a 
continuación se presenta textualmente, debido a que los datos que contiene son de suma 
importancia y de interés para el conocimiento profundo de los hechos más relevantes que 
llevaron a la conformación actual del municipio. 
 
El fraile irlandés Tomas Gage, quien vivió en el país entre 1624 y 1637, se refirió al 
municipio de  Parramos, como el accidente de los valles, que es un pueblo que esta a un 
costado de  San Andrés  Itzapa, hasta donde hay en medio del valle algunos parajes donde 
es necesario subir y bajar, que ellos llaman barrancas o quiebras. (9) 
 
 
(8)  Gage, Tomas. Los viajes de Tomas Gage en la nueva España.  Editorial Pineda Ibarra.    Guatemala 

1987. P 102 
(9)  Gall, Francis. Diccionario Geográfico de Guatemala, Tomo II.  Editorial Crítica. 2003. P.34 
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Donde se encuentran arroyos y hermosas vertientes así como hierbas para el sustento de 
vacas y ganado mayor. Antes de llegar a  Parramos hay una laguna, que  es un nacimiento 
que alimenta agua  a los habitantes. 
 
Parramos es un  pueblo muy pobre que alrededor de quinientos habitantes y 
aproximadamente cinco familias muy acomodadas que permite a los españoles vivir  entre 
ellos, de quienes han aprendido a vivir y a hablar con las gentes. 
 
Por este pueblo se pasa al venir de Sacatepéquez o bien de Chimaltenango y la  frecuencia 
de los pasajeros lo ha enriquecido. 
 
Es considerado según la historiadora, Norma Ríos, como uno de los pueblos mas 
agradables de todos los pertenecientes a Chimaltenango, por su proximidad a la laguna de 
los aposentos, donde hay una gran cantidad de peces, con la diferencia de otras lagunas que 
los peces no son muy  grandes. (10) 
 
En este pueblo hay una cantidad de indígenas a quienes se encarga la tarea de la agricultura 
y están obligados de diezmar todos los lunes, los miércoles y viernes la cantidad porcentual 
de lo cosechado que el corregidor y los otros magistrados, que son ocho, según les hayan 
impuesto cada mes. 
 
Allí  vive una familia que es muy respetable entre los indígenas, que dicen ser 
descendientes de  los antiguos reyes del país y que los españoles han honrado ahora con el 
noble apellido de Irungaray. 
 
De esta familia se elige el gobernador del lugar, el cual depende de la ciudad y es el 
representante de la Justicia frente a las autoridades de Chimaltenango. Al decir se elije nos 
referimos a que es propuesto a las autoridades del departamento, que en la mayoría de casos 
se acepta. Dependiendo también del partido político que haya ganado en  algunas 
oportunidades es nombrado no necesariamente elegido  o propuesto por las familias 
pudientes del municipio. 
 
El gobernador en ese tiempo se llamaba don Renè Irungaray, que había ejercido largo 
tiempo es este cargo y se había conducido con mucha prudencia y discreción .Debido a que 
siempre que se proponía a un gobernador este debía de ser una persona distinguida y 
honorable. 
 
Hasta que habiendo perdido la vista de vejez sustituyó su hijo don Alejandro Irungaray, 
quien como su padre era temido y respetado por los indios, pero tenían problemas debido a 
que era alcohólico por lo que siendo esta su principal debilidad por lo que no obtuvo en 
ningún momento un puesto político en el municipio, ya que entre los indígenas se 
consideraba alguien valioso pero alcohólico. Por lo que en las elecciones políticas 
participaba, pero no ganaba. 
 
 
 
(10) Monteforte Toledo, Mariano. Guatemala Monografía Sociológica. Editorial Reyna. México. 1965. P.13 
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1.4.   Descripción de   Parramos 
 
Parramos es un municipio tranquilo, agradable y de personas dedicadas especialmente a la 
agricultura, este municipio se caracteriza por tener una población indígena y ladina. 
Es uno de los municipios mejor ubicado geográficamente apto para la agricultura y 
construcción debido a  esto muchas familias han emigrado a este lugar. (11) 
También es valorado por sus bosques y su calidad  de clima, es apreciado por  ser la cuna 
del mejor fríjol de  Guatemala, ya que es  de fácil cocimiento y de  un sabor agradable para 
quienes lo consumen. 
Parramos su ubica a 7 kilómetros de la cabecera departamental por su ruta nacional 14 y de  
Parramos al municipio de Pastores Sacatepéquez por la misma ruta a 6 kilómetros. 
 
El centro esta formado por una plaza bastante amplia, al norte y este del pueblo están 
urbanizados.  Con paseos y paradas techadas para buses extraurbanos. 
Del lado sur, está un  área verde la cual esta formada por una vegetación espesa y que 
permite ser uno de los bosques más densos y que producen madera en calidad para el 
departamento de Chimaltenango y para toda  Guatemala en general. 
En el centro de la plaza al sur-este existen canchas de baloncesto, al servicio de los 
deportistas, ya que es un pueblo en donde domina  el deporte rey como lo es el fútbol. 
Se practican otros deportes, tales como la  natación, el baloncesto y el voleibol, siendo 
practicado especialmente por niños y jóvenes. 
 
Por el lado norte-este la cabecera municipal por la carretera asfaltada que comunica con 
Chimaltenango, Pastores y Antigua Guatemala. 
Las calles que rodean la  Plaza Central se encuentra adoquinada.  En el lado norte de la 
Plaza se encuentra el edificio de la Municipalidad y sus dependencias en la  esquina del 
mercado municipal. 
 
Del lado sur comprende de viviendas y comercios, al lado oeste igual y solo en la esquina 
norte, se encuentran las instalaciones de la Policía  Nacional Civil. El municipio se 
encuentra dividido en cuatro cantones, con sus nombres codificados los que hoy en día se 
han convertido en zonas. 
En la forma siguiente: 
Cantón La Unión Zona  1 
Cantón La Paz Zona 2 
Cantón  La Libertad Zona 3 
Cantón  La democracia Zona 4 
 
Las  zonas están divididas por cruces y estas  se utilizan para la celebración del día del 
niño. El día de la Cruz se celebra en el mes de  Mayo, ya que existe una cofradía que venera 
al Niño de Atoche, más un baile del torito, una tradición propia del lugar, también  se hacen 
convites, en donde la mayoría de los pobladores, se visten  con trajes de fantasía   de 
animales y personajes que estén de moda en ese año. 
_____________________________________________________________________ 
 
(11) Ríos Alvarado, Norma Estela. La enseñanza de la educación ambiental en el Sector formal de la  

educación. Editorial Chimalteca. Chimaltenango. 1997. P1 
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También se visten de ancianas y ancianos los cuales son presentados con trajes de la región  
como forma de tributo, nunca de burla. Ya que en el municipio a los ancianos se les respeta 
y se les trata con reverencia y educación. 
 
El municipio tiene el mismo cuadro urbano desde su fundación. Lo que está sucediendo 
últimamente es que los  terrenos urbanos  se han fraccionado para poder cabida a la sobre 
población, permitiendo  la creación de colonias y comercio.  
La tierra de  Parramos es Plana y es apta para cultivos agrícolas. A sus colindancias 
barrancos profundos y grandes valles. (12) 
 
Respecto al clima y precipitación pluvial en los últimos años, presentan un promedio de 
1987 métrico, para la calle central, una temperatura de 16 grados centígrados, observados 
en los últimos seis años y una humedad de 8/100.  El clima e templado, acentuándose el 
frío a medida que se acercan los meses de noviembre y diciembre y el calido es de febrero y 
abril. 
 
Se caracteriza por contar con un bosque húmedo montañoso y la tipográfica en general es 
plana. La que está utilizada para cultivos agrícolas. 
La vegetación natural está conformada por árboles de roble, encino, pino de ocote, ciprés, 
ilamo o aliso, duraznillo, capulín o cerezo.  Otros árboles que se pueden hallar son: el 
nogal, gravilea, aguacates, manzanilla, naranjales, lima, limón, cafetos. Y la mala hierba 
conocida como chichicaste. 
 
Es una tierra plana en general, esta dedicada a cultivos agrícolas, sin embargo, las áreas 
accidentadas están cubiertas por vegetación.  La elevación oscila entre 1,500 y 2,300 sobre 
el nivel del mar 
Esta drenado por los ríos Aqueya, Chirijuyu, Negro, Panaj, Ramuxat y los riachuelos el 
Durazno, Pasiguan, Paraxaj, hoy en día desapareciendo alguno de ellos por la explotación 
de los bosques y la vegetación, lo que ha hecho que algunas especies de plantas y animales 
ya no sean igual que hace  diez años.  
También ha afectado las construcciones de colonias, ya que para ello es necesario que se 
hagan estudios y no talar grandes cantidades de bosques que al final afectan a toda la 
población. Ya que se reduce el área verde de dicho municipio, pediendo su belleza natural. 
(13) 
 
El municipio tiene algunas partes montaña y elevadas, donde se encuentran las aldeas de 
Pompay y el caserío Chicorona, también con la finca Las Cumbres, sin embargo ninguno de 
los cerros puede considerarse como volcán, solamente en los contornos de la población 
urbana se encuentra los  cerros  De la Cruz, Los Halagues y  Parramillos. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
(12) Xoyòn Josefino. Municipalidad de  Parramos. Editorial  Chimaltenango. 1986. P. 48-49 
(13)  Ríos Alvarado, Norma Estela.  La enseñanza de la  Educación Ambiental en el  Sector Formal de la 
Educación Editorial Chimalteca. Chimaltenango. 1997. P. 129 
1.5 Geografía del lugar 
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El cerro de la cruz está situado en la parte oriente a la orilla de la población, cubierto con 
patos (zacate) y algunas partes con cultivos de maíz. Parte del terreno es arenoso, de ese 
tipo de arena volcánica de color rojo, negro y amarillo; magnífico material que emplean 
para mezclar con cal para repellos, así como para fabricar ladrillos de cemento. 
 
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de   Estadística, Sección de 
Cartografía y Dibujo, el municipio de Parramos es un poblado urbano, conformado de la 
siguiente forma: 
 
Colonias:                Las Flores 
Aldeas:                    Pompay 
Caseríos:                 Chicorona, El Pajal, Parrojas 
Parajes:                   Chirijuyu, Joya de Xejuyu, La Comunidad, Parramos Viejo,      
                                 Chuatzac, Panaj y Patzite                                                                                 
Fincas:                     Las  Cumbres 
Granjas:                   Las Rosas 
Terreno Comunal: El  Astillero 
 
El municipio de Parramos posee un territorio generalmente montañoso, pues  solamente un 
35% corresponde a   planicie y áreas cultivables.  Las mayores elevaciones son los 
llamados “Cerros Altos”,   “Las Cumbres”. 
 
En información recopilada los el Instituto  Nacional de  Estadística, indica que el municipio 
de Parramos cuenta con un cerro llamado Cerro Alto. 
Los suelos tienen características topográficas de aspecto montañoso, altiplanicies y 
quebrados. Un suelo  fértil, el cual constituye la base de la agricultura.  Las montañas 
poseen un verdor y una vegetación virgen.  Existe también un barranco el cual es el 
llamado el barranco de los  Santos Inocentes, en honor  a las fiestas patronales de la región. 
(14) 
 
En el municipio existen varios ríos entre ellos tenemos el río Aqueyá, Negro, Parramos, 
Chirijuyú.  Al igual que riachuelos llamados Durazno, el Pasiguan y Paraxaj.  Los ríos son 
muy bien utilizados, como   recurso natural para el riego de  hortalizas, entre ellas la 
cebolla y también son fuente de agua, la cual los habitantes la utilizan como agua potable 
 
Los ríos en los meses de invierno crecen sin el riesgo de desbordamiento, ya que  están en 
terrenos no planos.  Los ríos sirven básicamente para la agricultura, y solo en el río de  
Parramos se construyó un puente en el año de 1959. 
 
Existe una rica vegetación la cual la conforman una gran variedad de hierbas y plantas que 
se pueden considerar ornamentales o bien comestibles y una vegetación espesa que permite 
mantener el clima frío y una vegetación virgen. 
 
___________________________________________________________________________________ 
(13) Instituto Nacional de Estadística. XI Censo Nacional de Población y de  Habitación. Guatemala 2002. P. 

 11



La vegetación existente,  principalmente en áreas que aun no  han sido pobladas, como el 
cerro Parramos. Es importante resaltar que en dicho municipio, existen áreas vírgenes, ya 
que no han sido utilizadas por los habitantes, por ser consideradas áreas sagradas. 
Existe una gran variedad de vegetación la cual de alguna manera ha permitido que  la fauna  
se beneficie, sobre todo en animales como el tacuazín y algunas aves, que  vienen del 
occidente. 
Por lo que el clima y la vegetación favorecen en gran medida  a que la naturaleza se 
conserve intacta y que sean beneficiados no solo los habitantes, sino también animales y 
plantas propios de la región (15) 
Los datos que se presentan a continuación fueron extraídos del Diagnóstico General del 
municipio de  Parramos, realizado en el año 1,985.  Por una ONG, llamada. “Abriendo 
Caminos”.  
Una de las características del municipio de Parramos es su espesa vegetación, la cual la 
hace apta para frutas y flores,  al igual que para verduras, lo que constituye una excelente 
fuente de ingreso para todos sus habitantes. 
 
Entre las flores que se cultivan tenemos  que las rosas son las más solicitadas, al igual que 
los claveles, los cuales son vendidos en el departamento de Chimaltenango, en 
Sacatepéquez,  en la capital de Guatemala, y se están haciendo gestiones para poder 
exportar al extranjero.  Por la altura a que está situado el municipio de Parramos, el clima 
de que se disfruta es generalmente templado;  pero en los meses de diciembre, enero y 
febrero el clima se torna frío. Algunas de sus aldeas y caseríos no  experimentan cambio 
alguno debido a que están situados en partes altas y montañosas. En el mes de marzo y abril 
generalmente azota al municipio vientos los cuales no afectan en absoluto a la población ni 
a la agricultura, ya que son vientos benéficos. 
 
En el mes de  octubre y el mes de noviembre sopla otro tipo de aire el cual es más denso y 
menos frió, estos vientos que soplan  son aprovechados por la niñez para volar sus 
barriletes, que es una costumbre de la comunidad. 
Estas características contribuyen a mantener en el municipio un ambiente sano y agradable. 
Jamás se ha registrado en el municipio la acción de huracanes, quizá debido a las 
circunvalaciones de colinas que detienen esta clase de fenómenos atmosféricos. 
 
Durante el invierno llueve con regularidad, es decir casi a diario, calculándose unas quince 
pluviaciones mensuales; aproximadamente cada veinte años se desatan fuetes temporales. 
En 1999 azotó la región un fuerte  temporal que hizo subir las aguas de los ríos y causó 
serios daños en la agricultura y en algunas viviendas. En 2004, también se desató un 
temporal que duró nueve días causantes de los mayores daños ocurridos en los últimos 
tiempos. En el año de 2005  durante el mes de septiembre, también la lluvia se hizo 
presente por espacio de tres o cuatro días consecutivos y que causó algunos daños 
materiales, estos fueron de menor cuantía comparados con los temporales de años ya 
citados. (16) 
 
 
(15)Amsa. Monografía del Municipio de Parramos.  Editorial José Pineda Ibarra. Guatemala. P. 45. 
 
(16) Ponnos, Alex. Fauna y Flora  Silvestre.  Editorial Ateneo. Buenos Aires Argentina. 2004. P. 77. 
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1.7 Flora 
 
El municipio  de Parramos, cuenta con una gran flora la cual es aprovechada por lo 
habitantes del municipio y por  el departamento de  Chimaltenango ya que  allí se hacen 
almácigos de todo tipo de árboles los cuales son plantados posteriormente en el 
departamento y sus municipios. 
 
Existen una cantidad de bosques de variedades diferentes y distintas, las cuales son 
aprovechadas  para la construcción de muebles y para la construcción  de viviendas las 
cuales en su mayoría utilizan madera. 
Las escuelas en el mes de mayo realizan actividades las cuales les permiten a los niños y a 
los jóvenes reforestar áreas que han  sido taladas, estas son reforestadas nuevamente ya que 
fueron cortados los árboles  para construir  casas, específicamente colonias y 
residencias.(17) 
Existen áreas que son divulgadas por la municipalidad de Chimaltenango consideradas 
emergentes, por lo que se les envían a los establecimientos educativos para que los 
maestros de los diferentes centros educativos elijan uno y lo reforeste. 
 Con ello se crea una campaña de concientización para los habitantes y  así  crear el  hábito 
de  cortar un árbol y plantar cinco. 
 
Árboles: A continuación se detallan las diferentes especies de árboles y el nombre común 
de cada una de ellos. 
 
    ESPECIE                                                                              NOMBRE COMÚN 
 
    1. Persea americana     Aguacate 
    2.  Bursera       Palo de jiote 
    3.  Cupressus spp      Ciprés 
    4.  Quercus spp      Encino, roble 
    5.  Pinnus Spp      Pino 
 
El palo de aguacate es utilizado como leña cuando el árbol ha dejado de dar frutos, los 
cuales son altamente comestibles por todos los habitantes del municipio. Luego cuando el 
árbol ya no da frutos de calidad, los habitantes los cortan y hacen leña he dicho árbol. La 
hojas son consideradas medicinales ya que son  bactericidas según los naturistas del la 
población. 
El palo de ciprés y el pino son comercializados para  hacer tablas y ser utilizados en  la 
construcción de muebles tales como mesas sillas, roperos y otros  utilizados en el hogar de 
la comunidad. 
El ciprés  de Parramos tiene una cualidad especial y es que produce un olor agradable el 
cual le permite a las personas que tienen un mueble, disfrutar del aroma que dicha madera 
produce. 
 
 
(17) Phonos, Alex. Fauna y Flora Silvestre. Editorial Ateneo. 2001. 305 p 
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Especies frutales: existen en el municipio del Parramos una gran variedad de frutas, las 
cuales dan  al lugar una fuente de ingresos para los habitantes, ya que  además de venderlas 
en el mercado de Chimaltenango, se vender también en el mercado local del municipio.  
 
     ESPECIES                    NOMBRE COMÚN 
 
1.   Citrus        Limón 
2.   Citrus       Mandarina 
3.   Citrus sinensis      Naranja 
4.   Casimorda Edulis      Matazano 
5.   Pronas Persica      Durazno 
 
El limón ha sido una fruta  muy solicitada, ya que se vende para abastecer el mercado del 
departamento y para la capital de Guatemala. Por lo que el fruto es cultivado e injertado 
para una mejor calidad del producto. 
El matazano es otro fruto considerado único en el municipio por su sabor, es decir que ha 
en otros municipios pero no de la calidad que se da en Parramos. 
 
Arbustivos: también existen especies de arbustos los cuales crecen en el área montañosa del 
municipio de Parramos, consideradas hierbas malas, para la agricultura, según la opinión de 
los agricultores, ya que no permiten que se de una buena cosecha. 
 
     ESPECIES               NOMBRE COMÚN 
 
1.  Acacia spp       Zarza 
2.  Acacia Hindsi      Ixcanal 
3. Yuca Elephantipes          Izote 
 
Herbácea: 
 
 También hay varias hierbas las cuales son comestibles y vendidas en el mercado por los 
pobladores. Estas hierbas poseen  la característica de  ser consideras parte de la dieta de los  
habitantes. 
  
    ESPECIES             NOMBRE COMÚN 
 
1.  Aranthus Spp      Bledo 
2.  Cenchrus Pilosus       Nozote 
3.  Sida spp       Escobillo 
4.  Cyperus Rotundus      Coyolillo 
5.  Lantana Camara      Siete negrito 
 
Estas hierbas fueron clasificadas por el departamento de reforestación del departamento de 
Chimaltenango, el cual tiene su sede en la alameda Chimaltenango, en donde hay una 
oficina la cual  posee técnicos  en agricultura y peritos agrónomos. Por lo que allí guardan 
muestras  y almácigos en los cuales se cultivan dichas especies. 
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CAPITULO  II 

 
ÉPOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL 

  
 
1. Los mayas 
 
Se les llamó así al grupo de indígenas que  habitó en la región del Istmo Centro América, 
que comprende Guatemala, el occidente de Honduras y los Estados Mexicanos de Chiapas, 
Tabasco, Quintana  Roo y Yucatán. 
 
En estos lugares construyeron hermosas ciudades, que en nuestra época todavía lucen el 
esplendor de aquellos tiempos,  muestra de una gran civilización que  supero no solo en 
cultura, sino política y socialmente.  Para estudiarla hay que dividir su historia en dos 
periodos: Nuevo y Viejo Imperio Maya. (17) 
 
 
La más antigua ciudad fue Uaxactun de donde salió toda la cultura y se expandió  por 
Yucatán, Belice, Chiapas y el Norte de Honduras, fundaron muchas ciudades de las que  
hoy solo quedan ruinas, tales como: Tayasal, Holmul, Iximche, Uaxactun, Piedras Negras, 
Zaculeu, Copán, Palenque.  
 
El Viejo Imperio Maya alcanzó una cultura muy brillante durante sus seis siglos de vida, 
por que se le ha llamado  “edad  de oro de los mayas”, se desconocen las causas del 
abandono  de sus ciudades, se cree  que por hambre, falta de agua, malas  cosechas, 
guerras civiles y epidemias, emigraron unos grupos hacia el norte y otros hacia el sur de 
Guatemala. (18) 
 
 
En Yucatán fundaron el nuevo imperio, el cual alcanza un alto grado de cultura, 
construyeron muchísimas ciudades  que aun quedan ruinas tales como: Chichen Itza, 
Uxmal, Mazapán, Itzamná otras, que  son consideradas no menos importantes. 
Tratándose de los mayas no hay un solo lugar que se pueda considerar que no es importarte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17) Lejarza, Mario. Enciclopedia Temática. Editorial Grajeda. Guatemala. 1990. P. 45 
 
(18) Idem. P. 56. 
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Los palacios, templos y casas principales se levantaban alrededor de plazas o patios 
destinados para ceremonias públicas.  Las casas de los agricultores se construían frente del 
pueblo, estas cascas eran ranchos hechos de paja y de milpa. 
 
En la actualidad existen estas construcciones, que son  muy vulnerables al agua y a los 
vientos, pero confortables ya que albergaban a personas y animales. 
 
En el centro de la ciudad no había ranchos de paja, sino casa hechas de tierra, llamadas en 
la actualidad casas de adobe, las cuales sirven hoy para la construcción de casas normales, 
las cuales se pueden observar en el  municipio hasta el día de hoy. 
 
Estas casas son amplias con techo de teja y con patios grandes y extensos que sirven para la 
recreación de niños, animales y también para secar el maíz y el frijol que se cosecha todos 
los años. 
 
Los templos y palacios  se hacían de piedra y eran mezclados con substancias desconocidas 
den la actualidad. De dichas construcciones existen algunas en el departamento de 
Chimaltenango, especialmente en el Municipio de Tecpán Guatemala, y el lugar se llama 
“Ruinas de Iximche”. (19) 
 
2. RELACIÓN DE PARRAMOS CON LOS CAKCHIQUELES Y QUICHÉS 
 
Sobre el origen de los quiches y cakchiqueles, se asegura que llegaron al territorio  
guatemalteco procedentes de México, mucho después que habían arribado los mayas con 
una diferencia de diez a doce siglos, probablemente entre el año 1,000 a 1,200 de la era  
Cristiana. 
 
Los manuscritos indígenas que estas tribus aborígenes proceden de un lugar llamado 
“Tulán”  o Tula”, al norte de la ciudad de México. Dichos manuscritos son considerados 
una reliquia, ya que son pruebas palpables de la existencia de los mayas. (20) 
 
Los quichés y los cakchiqueles, así como otras tribus fueron expulsados de sus territorios 
primitivos, por las invasiones de diversos pueblos que venían del norte, entre ellos los 
llamados “Chichimecas”.  
Esto dio lugar a la emigración hacia el sur, y su establecimiento en el altiplano del territorio  
guatemalteco. 
 
 
 
 
 
 

(19).Donis, Gerardo. Historia de Guatemala. Editorial Piedra Santa. Guatemala. 2000. P.89 
(20) Idem. P. 98 
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Los quiches, cakchiqueles y demás pueblos sufrieron la influencia maya en el arte, ritos 
religiosos, computo del tiempo, calendario y quizás hasta el  idioma, pero nunca llegaron a 
alcanzar una cultura tan elevada como la maya. 
 
El sistema de gobierno de los cakchiqueles fue una especie de monarquía republicana, y 
dos soberanos ejercían la administración: el “Ah-Pop” o señor de la estera, sumo 
representante de la nobleza y el “Ah-Pop.Camná” que era su sucesor. (21)  
 
El gobierno era  hereditario de padres a hijos, pero no gobernaban a su arbitrio, sin en todos  
los asuntos importantes tenían que oír y obedecer el consejo de 24 jefes de las principales 
familias. 
 
Es decir que el jefe no mandaba por sí solo, era necesario contar con todos los jefes y saber 
su opinión en cualquier asunto.  No era un gobierno autocrático sino democrático, ya que se 
pretendía la participación de todos los habitantes, por lo que los juicios eran muy lentos y 
tardados,  de manera que comparecían todos los habitantes, y luego  en privado los jefes 
decidían que hacer y lo daban a conocer a los habitantes, quienes se enteraban y aceptaban 
las decisiones de los principales. 
 
Cada uno de estos 24 jefes, era a su vez cabeza de gobierno en pueblos y municipios.  
Actualmente en Parramos se sigue el mismo  procedimiento. Ya que en la mayoría  de 
casos la administración se realiza con estos lineamientos antiguos, y que se conservan en la  
actualidad. 
 
Es decir hay elecciones legales, o bien llamadas normales, pero internamente se elige a un 
alcalde indígena el cual toma decisiones a la par del acalde electo por la comunidad. 
 
Regularmente el alcalde es una persona de varios años y casi siempre es el más anciano del 
pueblo ya que contaba la experiencia y la edad. 
 
Es decir hay elecciones legales, o bien llamadas normales, pero internamente se elige a un 
alcalde indígena el cual toma decisiones a la par del acalde electo por la comunidad. 
Regularmente el alcalde es una persona de varios años y casi siempre es el más anciano del 
pueblo ya que contaba la experiencia y la edad. 
 
La religión de los cakchiqueles y demás pueblos era politeísta, teniendo una gran cantidad 
de dioses y entre sus principales dioses estaban: El  corazón del cielo, el dios del agua, el 
dios de la montaña, el dios de la culebra  y muchos más  todos con nombres de la lengua 
indígena, específicamente el cakchiquel.  
 
_________________________________________________________________ 
 

(21) Donis Gerardo. Historia de Guatemala. Editorial Piedra Santa. Guatemala. 2000. P. 7 
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Los dioses reunidos acordaron crear la vida de todos los seres de la tierra, iniciando según 
la leyenda con crear al hombre de maíz  considerando en ese tiempo como algo sagrado, ya 
que de allí se alimentaban todos lo seres vivos. 
 
Para hacer al hombre necesitaron varias formas y según cuentan los ancianos, necesitaron 
de varios elementos, para ellos formaron en la primera etapa al hombre de hierbas, luego  al 
hombre del aire, posteriormente al hombre de luz y hasta la cuarta etapa la formaron con 
maza de maíz, creando a los cuatro  primeros hombres y jefes del pueblo quiche: Balam-
Quitze, Balám.Acab, Mahucutah e Iqui.  Balam, personajes sabios y poderosos 
 
Los habitantes de Parramos aun continúan con estas costumbres, ya que  además de 
practicar varias religiones, adoran a los dioses de sus antepasados, teniendo imágenes y 
costumbre tales como ir a los montes y montañas a celebrar sus rituales. (22) 
 
El maíz que es el principal cultivo  lo respetan, al grado de considerarlo sagrado, ya que 
creen que fueron formados utilizando maíz.  El maíz es un alimento que sirve a los 
humanos y también alimenta a los animales. 
En el pueblo se considera un pecado dejar mazorcas en los terrenos y que se pudran, o bien 
tirar el maíz cuando no es de buena calidad, es considerado una falta de respeto 
 
A los niños y niñas de  Parramos se les inculcan ciertos valores, sobre todo los que tengan 
relación con el  maíz, y los padres cuentan historias del maíz a sus hijos, por lo que  la 
tradición en la actualidad  no ha muerto. 
 
Los principales jefes tenían tanto poder que incluso podían decidir sobre si una persona 
vivía o moría, ya que consideraban a la muerte como algo especial, y le dedicaban a sus 
dioses hombres y mujeres vivos y vivas que los sacrificaban y los mataban como ofrenda 
par  que las cosechas prosperaran y fueran mejores que los años pasados.(23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(22) Donis Gerardo. Historia de Guatemala. Editorial  Piedra Santa. Guatemala 
 

(23) Donis Gerardo. Historia de Guatemala. Editorial  Piedra Santa. Guatemala. 2000. P. 75. 
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                       CAPITULO II       RESEÑA  HISTORICA DE PARRAMOS 
 

 
ÉPOCA PREHISPÁNICA  Y COLONIAL 

 
1. LOS   MAYAS 
 
Se les llamó así al grupo de indígenas que  habito en la región del Istmo de Centro 
América, que comprende Guatemala, el occidente de Honduras y los Estados Mexicanos de 
Chiapas, Tabasco, Quintana  Roo y Yucatán. 
En estos lugares construyeron hermosas ciudades, que en nuestra época todavía lucen el 
esplendor de aquellos tiempos,  muestra de una gran civilización que  supero no solo en 
cultura, sino política y socialmente.  Para estudiarla hay que dividir su historia en dos 
periodos: Nuevo y Viejo Imperio Maya. (1) 
 
La más antigua ciudad fue Uaxactun de donde salio toda la cultura y se expandió  por 
Yucatán, Belice, Chiapas y el Norte de Honduras, fundaron muchas ciudades de las que  
hoy solo quedan ruinas, tales como: Tayasal, Holmul, Iximche, Uaxactun, Piedras Negras, 
Zaculeu, Copán, Palenque. 
 
El Viejo Imperio Maya alcanzo una cultura muy brillante durante sus seis siglos de vida, 
por que se le ha llamado  “edad  de oro de los mayas”, se desconocen las causas del 
abandono  de sus ciudades, se cree  que por hambre, falta de agua, malas  cosechas, 
guerras civiles y epidemias, emigraron unos grupos hacia el norte y otros hacia el sur de 
Guatemala. (2) 
 
En Yucatán fundaron el nuevo imperio, el cual alcanza un alto grado de cultura, 
construyeron muchísimas ciudades de las que aun quedan ruinas tales como: Chichen Itza, 
Uxmal, Mazapán, Itzamnáy otras. 
 
Los palacios, templos y casas principales se levantaban alrededor de plazas o patios 
destinados para ceremonias públicas.  Las casas de los agricultores se construían frente del 
pueblo, estas cascas eran ranchos hechos de paja y de milpa. 
 
En la actualidad existen estas construcciones, que son  muy vulnerables al agua y a los 
vientos, pero confortables ya que albergaban a personas y animales. Aun en las ruinas se 
puede observar áreas en las que hay evidencia de la forma en que vivían en esa época. La 
cual es considerada sagrada para los habitantes de Parramos en la actualidad, ya que 
constituyen el origen del poblado. 
En el centro de la ciudad no había ranchos de paja, sino casa hechas de tierra, llamadas en 
la actualidad casas de adobe, las cuales sirven hoy para la construcción de casas normales, 
las cuales se pueden observar en el  municipio hasta el día de hoy. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
(1) Lejarza, Mario. Enciclopedia Temática. Editorial Grajeda. Guatemala. 1990. P. 45 
(2) Idem. P. 56 
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Estas casas son amplias con techo de teja y con patios grandes y extensos que sirven para la 
recreación de niños, animales y también para secar el maíz y el fríjol que se cosecha todos 
los años. 
Los templos y palacios  se hacían de piedra y eran mezclados con substancias desconocidas 
den la actualidad. De dichas construcciones existen algunas en el departamento de 
Chimaltenango, especialmente en el Municipio de Tecpán Guatemala, el lugar se llama 
“Ruinas de Iximche”. (3) 
 
2. RELACIÓN DE PARRAMOS CON LOS CAKCHIQUELES Y QUICHES 
 
Existe una marcada relación entre los habitantes de Parramos y los Cakchiqueles y Quichés 
ya que los habitantes de Parramos, se consideran  tener sangre de los cakchiqueles y 
Quichés. 
Sobre el origen de los quiches y cakchiqueles, se asegura que llegaron al territorio  
guatemalteco procedentes de México, mucho después que habían arribado los mayas con 
una diferencia de diez a doce siglos, probablemente entre el año 1,000 a 1,200 de la era  
Cristiana. Los manuscritos indígenas que estas tribus aborígenes proceden de un lugar 
llamado “Tulán”  o Tula”, al norte de la ciudad de México.  
 
Los quiches y los cakchiqueles, así como otras tribus fueron expulsados de sus territorios 
primitivos, por las invasiones de diversos pueblos que venían del norte, entre ellos los 
llamados “Chichimecas”. 
Esto dio lugar a la emigración hacia el sur, y su establecimiento en el altiplano del territorio  
guatemalteco. Los quiches, cakchiqueles y demás pueblos sufrieron la influencia maya en 
el arte, ritos religiosos, computo del tiempo, calendario y quizás hasta el  idioma, pero 
nunca llegaron a alcanzar una cultura tan elevada como la maya. 
 
El sistema de gobierno de los cakchiqueles fue una especie de monarquía republicana, y 
dos soberanos ejercían la administración: el “Ah-Pop” o señor de la estera, sumo 
representante de la nobleza y el “Ah-Pop.Camná” que era su sucesor.  
El gobierno era  hereditario de padres a hijos, pero no gobernaban a su arbitrio, sin en todos  
los asuntos importantes tenían que oír y obedecer el consejo de 24 jefes de las principales 
familias. Esta jerarquía era respetada  por todos, ya que se consideraba a los gobernantes 
personas muy importantes, quienes decidían el destino de los poblados. 
 
Es decir que el jefe no mandaba por sí solo, era necesario contar con todos los jefes y saber 
su opinión en cualquier asunto.  No era un gobierno autocrático sino democrático, ya que se 
pretendía la participación de todos los habitantes, por lo que los juicios eran muy lentos y 
tardados,  de manera que comparecían todos los habitantes, y luego  en privado los jefes 
decidían que hacer y lo daban a conocer a los habitantes, quienes se enteraban y aceptaban 
las decisiones de los principales. (4) 
 
 
 
 

(3) Donis, Gerardo. Historia de Guatemala. Editorial Piedra Santa. Guatemala. 2000. P.89 
(4) Idem. P. 98 
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Cada uno de estos 24 jefes, era a su vez cabeza de gobierno en pueblos y municipios.  
Actualmente en Parramos se sigue el mismo  procedimiento. Ya que en la mayoría  de 
casos la administración se realiza con estos lineamientos antiguos, que se conservan en la  
actualidad. Es decir hay elecciones legales, o bien llamadas normales, pero internamente se 
elige a un alcalde indígena el cual toma decisiones a la par del acalde electo por la 
comunidad. 
 
Regularmente el alcalde es una persona de varios años y casi siempre es el más anciano del 
pueblo ya que contaba la experiencia y la edad, que eran requisitos indispensables para 
ocupar  este puesto considerado importante y honorable. 
La religión de los cakchiqueles y demás pueblos era politeísta, teniendo una gran cantidad 
de dioses y entre sus principales dioses estaban: El  corazón del cielo, el dios del agua, el 
dios de la montaña, el dios de la culebra  y muchos más  todos con nombres de la lengua 
indígena, específicamente el cakchiquel. (5) 
 
 
Los dioses reunidos acordaron crear la vida de todos los seres de la tierra, iniciando según 
la leyenda con crear al hombre de maíz  considerando en ese tiempo como algo sagrado, ya 
que de allí se alimentaban todos lo seres vivos. 
Para hacer al hombre necesitaron varias formas y según cuentan los ancianos, necesitaron 
de varios elementos, para ellos formaron en la primera etapa al hombre de hierbas, luego  al 
hombre del aire, posteriormente al hombre de luz y hasta la cuarta etapa la formaron con 
maza de maíz, creando a los cuatro  primeros hombres y jefes del pueblo quiche: Balam-
Quitze, Balám.Acab, Mahucutah e Iqui Balam, personajes sabios y poderosos. 
 
Los habitantes de Parramos aun continúan con estas costumbres, ya que  además de 
practicar varias religiones, adoran a los dioses de sus antepasados, teniendo imágenes y 
costumbre tales como ir a los montes y montañas a celebrar sus rituales.  
El maíz que es el principal cultivo  lo respetan, al grado de considerarlo sagrado, ya que 
creen que fueron formados utilizando maíz.  El maíz es un alimento que sirve a los 
humanos y también alimenta a los animales. 
 
En el pueblo se considera un pecado dejar mazorcas en los terrenos y que se pudran, o bien 
tirar el maíz cuando no es de buena calidad, es considerado una falta de respeto. 
A los niños y niñas de  Parramos se les inculcan ciertos valores, sobre todo los que tengan 
relación con el  maíz;  los padres cuentan historias del maíz a sus hijos, por lo que  la 
tradición en la actualidad  no ha sido olvidada. A los niños por ejemplo se les prohíbe jugar 
con maza de maíz por ser considerada sagrada. También no se puede tirar la masa, y del 
agua en la que las  mujeres se lavan las manos cuando están torteando, se les da a los 
animales y  otro de los usos que se le da es que  en el agua  de la maza de maíz  se 
sumergen los hilos para posteriormente ser tejidos.  
 
 
 
 

(5) Donis Gerardo. Historia de Guatemala. Editorial  Piedra Santa. Guatemala. 2000. P. 75. 
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Los  hilos se dejan sumergir por espacio de un día y  luego son utilizados para hacer 
servilletas, güipiles, cortes y otras mantas. 
Los pintores de Parramos en la actualidad, antes de pintar un lienzo, la manta que usan  es 
sumergida en agua de maíz  para posteriormente  ser pintado el cuadro que el artista desea 
crear. Esta es una costumbre maya, que no se  ha desvanecido, ya que el maíz es  el grano 
sagrado para los pobladores y descendientes de los mayas. 
 
Los principales jefes tenían tanto poder que incluso podían decidir sobre si una persona 
vivía o moría, ya que consideraban a la muerte como algo especial, y le dedicaban a sus 
dioses hombres y mujeres vivos y vivas que los sacrificaban y los mataban como ofrenda 
para  que las cosechas prosperaran y fueran mejores que los años pasados.(6) 
 
 
Tanto los Quichés como los cakchiqueles amaban las artes y la literatura, las obras más 
valiosas que se conocen son: el Popol Vuh donde se relata la historia del pueblo Quiché y el 
drama de Rabinal Achí. Les gustaba  la música y el baile; sus instrumentos musicales eran: 
la marimba, el tun y la chirimía. Trabajan el barro del que hacían objetos de adorno y 
utensilios para la cocina, los pintaban con colores vivos y variados dibujos; también 
fabricaban telas de algodón. 
 
En la actualidad el municipio de Parramos todavía  continua con dichas costumbres, ya que 
en todas las fiestas el instrumento principal es  la marimba, para las fiestas, riegan pino  en 
la casa, ya sea la fiesta un cumpleaños, un casamiento, un bautizo de un niño o niña o 
cualquier tipo de fiesta. La chirimía no es olvidada ya que hay jóvenes y ancianos que la 
tocan y los pobladores bailan durante mucho tiempo. Ya que el reloj no es impedimento 
para que continué la fiesta. 
 
En la cocina todavía se usan ollas de barro, jarros,  escudillas, batidores y todo tipo de 
vasija. Se considera por ejemplo que el café no tiene el mismo sabor si se cocina   en ollas o 
jarillas de metal a que si se cocinan  con  fuego de leña y en un batidor de barro. Lo mismo 
se dice del fríjol y de todo tipo de comida que se hace en el poblado. En el mercado cuando 
se vende atole, hacen énfasis las vendedoras de  que fue cocinado con leña y cocido  con 
ollas de barro. 
 
La relación de el poblado de Parramos con los quiches y los cakchiqueles, es fuerte, no solo 
en costumbres sino también  actividades que se continúan realizando. Es importante hacer 
notar que no se han perdido las raíces de quiches y cakchiqueles, ya que muchas de estas 
costumbres están intactas. Aun en el idioma se continua hablando el cakchiquel y en 
algunas aldeas se habla el  idioma quiché, por  lo que  la lengua es uno de los recordatorios 
bases para los pobladores del municipio, en el cual se conservan las raíces de  sus 
antepasados. 
 
 
 
 
 
(6) Donis Gerardo. Historia de Guatemala. Editorial  Piedra Santa. Guatemala. 200 
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3. EPOCA COLONIAL 
 
La época colonial constituyó un período muy valioso que marco, al departamento de 
Chimaltenango y por consiguiente, la influencia también sucedió al municipio de Parramos, 
por lo que fue una época de importancia y valor para el municipio.  
En la época colonial en el municipio de Parramos, las diferentes formas de gobierno 
adoptadas  en los municipios del departamento de Chimaltenango, eran las siguientes: En el 
departamento de Chimaltenango existía un gobierno monárquico  y hereditario. Ya que se 
nombraba a un representante del municipio en calidad de alcalde.  
 
Se hacían elecciones, pero era el gobernador del departamento de Chimaltenango quien 
decía quienes eran o iban a ser los candidatos .por lo que el representante de Parramos 
siempre era un amigo o allegado del gobernador de Chimaltenango. 
En otros municipios, como por ejemplo: San Andrés Itzapa y Yepoca,  existían grupos que 
estaban unidos, pero cada uno tenía un  líder que reconocía como superior, al gran señor, es 
decir al gobernador del departamento. (7) 
 
 En la mayoría de  los municipios del departamento de Chimaltenango, la sociedad se 
dividía en dos clases: Ajauses o nobles y plebeyos. 
En Parramos existieron  tres clases sociales, y fueron las siguientes: Los nobles, los 
criollos, los artesanos y los agricultores. 
Los nobles estaban representados por los españoles o bien por los hijos de los españoles, 
los cuales eran  mal vistos, ya que ejercían un poder sobre los habitantes de Parramos y una 
especie de fiscales, ya que eran los dueños de tierras, los cuales se les llamaba 
terratenientes, por las grandes extensiones de tierra que poseían, por lo que casi toda la 
población  estaba al servicio de ellos. 
 
Luego estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles con los indígenas de 
Parramos, eran denominados ladinos, ya que eran personas que estaban mezclados con los 
españoles y habían adquirido ciertos hábitos y costumbres diferentes a las tradiciones de 
esa época.  
Luego tenemos a los artesanos y a los  agricultores que en Parramos eran vistos como la 
clase más baja, ya que hacían los trabajos más pesados y  menos agradables para toda la 
población del municipio.  
 
De la época colonial aun quedan ruinas, y ella son los restos de una iglesia católica, la cual 
queda a orillas de un poza, en donde se encuentran algunas piedras, que según los 
pobladores fueron las que estaban  como pilares de la iglesia. Para ello adjuntamos una 
fotografía en la que se observan las piedras, las cuales fueron utilizadas para la 
construcción de la iglesia, que posteriormente fue trasladada al centro del poblado. (8) 
 
 
 (7) Monteforte Toledo, Mariano. Guatemala, Monografía Sociológica. Instituto de investigaciones sociales .Segunda 
edición. México. Editorial Reyna. 
(8) Monteforte,OP CIT,
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3.1  Vestuario 
 
 Es importante señalar  que  existen distintas   costumbres que tienen    los  habitantes  
de Parramos  y estas son un producto  de origen maya, y que en la época colonial fueron 
aprovechadas por los colonizadores,  empezando  por ejemplo  con el  vestuario   que  
tiene  un  significado especial. Al igual que la religión y el idioma son aspectos básicos 
en la identificación de este municipio  el cual lo hace único comparado con otros 
municipios del  departamento de Chimaltenango, para  ello  describiremos las 
características del vestuario, la religión y  del idioma del municipio de Parramos.   
  
En el  municipio  de Parramos, vemos  que  existe  un  vestuario  único  de tal  manera, 
que  se caracteriza por  los  colores   y  por  el diseño  que presenta, de manera  que  se  
visten  con diseños únicos  lo  que les  permite  identificarse  de una   manera distinta a  
los  demás  habitantes    de  Chimaltenango  y  Guatemala. 
 
A las mujeres  se  les  distingue especialmente  porque el traje  esta dividido en dos 
piezas, en primer  lugar tenemos que el traje  en general  esta compuesto  por un corte   
o falda y un güipil,  todo lo que le permite a las  mujeres  una identificación   diferente. 
 
  El güipil por ejemplo, esta compuesto  por colores  especialmente el amarillo y el rojo, 
en el güipil  se plasman  dibujos con sentidos mayas, de manera que  cada  dibujo tiene  
un significado  distinto, siendo en la mayoría  de casos, figuras  de animales o bien 
figuras abstractas que tienen    relación con la  luna  y el sol.(9) 
 
Abajo  del güipil,  se colocan  una blusa  de color blanco, la cual les llega hasta el cuello 
lo que les permite no mostrar nada  de la piel. 
El pudor y  la discreción  eran característicos de la mujer maya en la época colonial. 
También  usan  una  faja, la cual tiene diseños naturales  que en la mayoría  de  ellas 
tienen diseños  de plantas flores y hojas de vivos colores, esta faja  les sirve  para poder   
asegurarse el corte que es parte  de  la vestimenta de la mujer  de Parramos. 
 
 
También  el corte  tiene  un diseño  especial  ya que  hay diseños  que se les  llama  
jaspeado, lo que le permite   distinguir  un corte de otro, tanto el güipil como el corte y 
la faja se confeccionan a  mano y en telares rústicos  lo que le  permite confeccionarse 
en cualquier lugar en  cualquier. 
 
El corte  de la  mujer   de  Parramos, tiene unos dibujos que se le llama jaspeado, lo que 
les permite hacer figuras completamente abstractas  con líneas verticales, de todo tipo 
de color o bien   las mujeres mayores usan multicolores en  el diseño del corte. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
(9).  Lejarza, Mario. Enciclopedia Temática. Editorial Gragea. Guatemala. 1990. p.45 
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Si bien  también  las mujeres en la época colonial  usaban caites, (sandalia de cuero, con 
suela de hule) cuado pertenecían a una  clase social alta, pero   no usaban nada es decir 
descalzas  cuando eran demasiado pobres. 
Normalmente las mujeres usaban aretes, para lucirse en días especiales o bien en 
ceremonias importantes. 
Los pendientes  eran en la mayoría  de plumas  o bien   hechas  de plata, para las 
mujeres  que servían   en casas de personas adineradas. 
 
En la cabeza las mujeres usan una cinta multicolor y cuando era una muerte  de algún  
ser  querido, entonces se limitaban a   usar  una cinta blanca. 
Los hombres eran menos creativos en  su vestuario,  para el campo usaban un   pantalón 
de manta de color blanco el cual era ya  de un color amarillento  por la faena realizada 
en los cultivos. 
 
Todos los hombres  utilizaban sombreros y también era muy común que aún los 
adolescentes usaran machete aún cuando iban  a lugares en donde no era necesario 
usarlos. 
Por lo regular en las fiestas  los hombres  utilizaban una  camisa  hecha  de manta la 
cual hacia juego con el pantalón blanco y usaban una faja de color rojo. 
 
Aun en la actualidad los hombres usan sandalias para el trabajo y  en ocasiones 
especiales  se ponen sandalias nuevas para festividades tales como  el inicio de la 
cosecha, o bien cuando hay algún matrimonio  importante. 
De manera que era común ver que los habitantes del municipio practicaran cultos  en las 
montañas y ritos en lugares apartados tales como cuevas y valles. 
 
3.2  Religión 
 
La religión en  la época colonial juega un papel importante ya que todo giraba en torno 
a lo místico ya que la iglesia  católica tenía  un poder en el municipio de manera que no 
se hacía nada sin consultar a los sacerdotes de la iglesia. 
 
En  el municipio de  Parramos  es importante señalar que tenían sus propios sacerdotes 
los cuales se les llamaba anuales o  cuidadores, y eran venerados y respetados por todos 
los pobladores en general.  Estos personajes, se les atribuía  poderes especiales tales 
como los de sanidad y poderes  malignos, ya que según los pobladores podían mandara  
maldiciones  a las personas que  merecían ser castigados. 
 
Algunas costumbres que se realizaban en la época colonial eran los bautizos de los 
niños, lo cual constituía  todo un proceso, ya que desde que nacían se les elegía un 
santo, el cual  según ellos no le podían poner otro nombre que no fuera el que marcaba 
el día y la fecha de nacimiento. (10) 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________  
(10). Donis González, Gerardo. Historia de Guatemala Editorial Piedra Santa. Guatemala 2001. 
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Cuando se bautizaba un niño se realizaban actividades tales como, bailes, almuerzos  y 
toda una fiesta en donde la mayoría bebían alcohol y una bebida fabricada 
clandestinamente llamada cusha y otra que se le denominaba chicha. 
 
Otro evento importante en la época colonial eran los matrimonios los cuales consistían 
en  una celebración de  ocho días, durante los cuales se realizaban costumbres  que en su 
mayoría eran alegres 
Previo a la ceremonia, se hacían ciertos compromisos entre las familias. La ceremonia y 
el compromiso al igual que la boda la cual  era arreglada y preparada por los padres de 
los novios, en algunos casos aún cuando eran niños. 
 
El novio  para ganarse la confianza de los padres y para probar que  sería un buen 
esposo, debía por ocho días llevar leña a la casa de la novia y dejarla en la puerta, si  los 
padres gastaban y quemaban la leña, era una señal para el novio de que había sido 
aceptado. 
Luego de la ceremonia la novia tenía que irse a vivir durante  tres meses a la casa   de 
los padres del novio, todo era porque necesitaban  conocer cuales eran los hábitos 
alimenticios y otros  hábitos que la novia desconocía y que eran muy importantes que  
los conociera. 
 
Por su parte el novio tenía que ir a trabajar  a la casa de los padres de la novia por las 
tardes por  el período de ocho días, es decir debía de comprobar después de casados que 
podía hacer todo tipo de trabajo dentro y fuera  de la casa. 
 
3.3 Idioma 
 
En la época colonial también  existía   un idioma oficial y era el español, mismo  que era 
hablado por los españoles y por  los nativos de Parramos,  de igual manera los indios, 
hablaban su propio idioma,  que era el cakchiquel, el cual era una forma de preservar su 
sangre y  sus raíces. 
El idioma constituyó una barrera en la época colonial ya que sirvió para que se 
discriminara a los indígenas de los ladinos. En la escuela el idioma que se les enseñaba 
era el español y las clases eran totalmente habladas en español, lo que  constituía una 
marginación y una forma de discriminación. (11) 
 
El idioma fue una barrera, ya que  los puestos políticos eran ocupados en la totalidad 
por los ladinos y rara vez eran tomados en cuenta  los indígenas. De ello se ha derivado 
en la actualidad  ciertas costumbres, tales como creer que siempre  los ladinos deberían 
de ocupar puestos claves en la política. La mayoría de lugares tales como escuelas, 
centros de cooperativas  y  tiendas y lugares especiales, tienen nombres ladinos o bien 
de origen colonial, muy pocos lugares  tienen nombres mayas. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

(11).  Villacorta Calderón, José Antonio.  Monografía de Chimaltenango.  Edit.  Piedra Santa. 1956 
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En las celebraciones se elegía una reina del pueblo, esta debía de ser ladina, y también 
en fecha posterior y con poca importancia  se  elegía a una señorita indígena como reina 
del  pueblo .En la actualidad se hace lo mismo, ambas soberanas son representantes del 
pueblo y se hacen las elecciones  en base a un jurado, el cual es invitado por los 
habitantes del pueblo y el fallo es aceptado con mucha legalidad, aunque no siempre 
con la aprobación de todos los habitantes. 
 
 
Cuando había alguna oportunidad de aprender  algún oficio eran tomados en cuenta las 
personas que sabía el español y no se toma en cuenta en trabajos importantes a los 
solicitantes de empleos que no hablaban  el español. 
Por lo que  también los habitantes de Parramos tuvieron que aprender el idioma español 
como segunda lengua y obtener empleos y así  poder sobrevivir y lograr adaptarse a un 
mundo de cambios. (12) 
 
 
El idioma era en el día  de mercado muy importante, ya que cuando las mujeres y 
hombres del pueblo querían comprar algo  lo hacían a través   del idioma que era el 
cakchiquel. Aunque cuando se dirigían a los ladinos entones lo hacían en   español. Esta 
costumbre es  en la actualidad un hábito que no se ha perdido.  
 
 
3.4 Educación 
 
En la época colonial la educación constituyó un eje importante, ya que en el municipio 
de Paramos no habían escuelas, y la educación se daba en la iglesia católica, eran los 
sacerdotes y obispos los encargados de alfabetizar a las habitantes de Parramos. 
 
La educación que daban los frailes, tenía como plataforma principal, la religión, toda la 
educación gira en base a las misas y  en base a normas cristianas. La Biblia era 
considerada un libro sagrado el cual debía de obedecerse en su totalidad, por lo que las 
penitencias eran comunes y aceptadas con sacrificio y abnegación por la mayoría de 
fieles. 
 
Los sacerdotes clasificaban a los niños y a los jóvenes como a la población con mayor 
atención para la educación, pero también algunos habitantes importantes asistían ya que 
la educación era considerada un privilegio. 
 
Para escribir utilizaban una tiza y una tabla de madera negra, la cual era borrada por una 
almohadilla  de algodón o bien rellena de trapos viejos. Allí se escribía y luego se 
borraba lo que se había escrito en la misma. Por lo que la educación era difícil y el 
método que más se usaba era el método memorístico, en donde se recitaban por 
completo las lecciones y sobre todo los párrafos de la Biblia. 
 
 
 
 
(12). Donis González, Gerardo. Historia de Chimaltenango Editorial Piedra Santa. Guatemala 2001 
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La educación para todos los habitantes constituía una carga, ya que las jornadas de 
trabajo eran muy largas y los niños ayudaban a sus papas en las tareas. 
Es importante reconocer la huella que dejó la época colonial. Ya que en la actualidad, 
los padres ven a la escuela como una guardería, y les interesa más  que les ayuden en la 
agricultura y otras tareas dándole a la educación un segundo  o tercer lugar. 
 
No había libros de texto y los  textos que existan estaban en poder de la iglesia. Los 
folletos que circulaban en esta época  eran relativos a la religión, cantos y párrafos 
bíblicos. 
Existía una especie de base lo cual sería equivalente a la época primaria, solo que con 
calidad de escuela superior, ya que las personas que sabía leer y escribir  podían trabajar 
en el departamento como maestros, ya que allí si existía una escuela. 
 
La educación en la época colonial era considera un privilegio para pocos, muy bien 
aprovechada por todos los que estudiaban ya que era algo especial que  les traería 
beneficios de todo tipo. Especialmente en los puestos políticos, ya que les permitía 
ocupar puestos importantes, los cuales eran considerados un privilegio. (13) 
  
Los métodos usados en la época colonial son recordados en Parramos por los  maestros, 
quienes en la actualidad utilizan la pedagogía del amor, en la que predomina el respeto 
al alumno y los castigos fueron olvidados por completos. 
En la actualidad se preparan a los alumnos para la vida, más que para obtener un título. 
Es importante saber que algunos maestros que dieron clases en las escuelas de Parramos 
solo tenían el sexto grado de primaria, y  ya con ello estaban habilitados para poder 
desempeñar la docencia. 
 
La investigación en la época colonial, era relegada a un segundo plano, ya que no 
existían bibliotecas como en la actualidad. Parramos por ejemplo cuenta con dos 
bibliotecas, una de ella es municipal y la otra es una biblioteca privada del señor Javier 
Sánchez, la cual contiene en su mayoría libros  para alumnos de primaria, básico  y  
diversificado. 
En la época colonial en Parramos la educación estaba  dirigida por los frailes, dominado 
en  una gran  mayoría por jesuitas, por lo que  aun  en la actualidad hay un colegio  el 
cual es dirigido por un jesuita, en donde el rigor y la disciplina juegan  un papel 
importante, aplicando siempre los métodos modernos de enseñanza, tales como el 
constructivismo. 
 
3.5 Matrimonio 
 
El matrimonio en la época colonial en el municipio de Parramos constituía una especie 
de rito, el cual era muy especial, sobre todo si se casa la hija o el hijo de alguien que 
tenía un puesto  importante.  
Era también la base de la sociedad de Parramos, ya que se hacían matrimonios  
selectivos y de conveniencia, basados en intereses de padres y no necesariamente de  los 
contrayentes, que en la mayoría de casos no se conocían. 
 
 

(13)  Donis González, Gerardo.  Villacorta Calderón, José Antonio.  Monografía de Parramos.   Edit.  Piedra 
Santa.  1972 
 

 28



El matrimonio duraba tres días, y en la mayoría de casos, era un matrimonio arreglado, 
es decir los padres decidían con quien se casaba la señorita y con quien se casaba el 
joven. 
Realizaban una especie de pedido, el cual se continúa haciendo hasta el día de hoy. En 
ese pedido los padres del joven llevaban canastos llenos de comida y se los entregaban a 
los padres y familiares de la novia. 
 
También llevaban regalos tales como telas, objetos y todo tipo de obsequios los cuales 
incluían animales, tales como gallinas, cerdos y aves de corral. 
El matrimonio dura tres días y durante esa fecha habían bailes y se hacia comida 
especial tales como tamales y puliques, (comida a  base de masa y trozos de carne de 
cerdo) propios  del  municipio de Parramos, hoy en día sigue siendo la comida típica del 
lugar. 
 
Antes de casarse el joven tenía que llevar tercios o manojos de leña y dejarlos en la 
puerta de la novia, los padres de la señorita revisaban si estaba bien hecho y si no pues 
regañaban al joven y era considerado no apto para el matrimonio. 
 
La señorita también era evaluada, ya que se le ponía a tortear y si no demostraba 
habilidad con la masa, era mal vista, se le ponían hacer  con la masa, todo tipo de 
figuras, tales como: estrellas, tortillas pequeñas y gruesas llamadas pishtones, cuadros y 
otras figuras. (14) 
 
Es realmente curioso ver  que dichas costumbres no han perdido vigencia, ya que  
algunos matrimonios  todavía conservan dichas costumbres y hábitos de esa época, de 
manera que  no se ha perdido nada.  
En la actualidad algunos matrimonios son filmados por turistas y llevados a otros países 
ya que es algo muy curioso; el matrimonio se basa en la religión  y en las costumbres de 
la época colonial. 
 
 
La época de la colonia marco un escenario para los pobladores de Parramos, ya que la 
gran cantidad de adelantos que goza hoy el poblado se debe a la época colonial la cual 
es recordado por  los habitantes. La educación jugó un papel preponderante, ya que la 
educación en la época colonial  se le dio un papel  valioso, el cual  hoy sigue siendo la 
base  del desarrollo para los habitantes de Parramos, continua siendo el motor de 
desarrollo para todas las áreas y para todos los oficios y profesiones. 
 
La educación  es importante para los pobladores, y la filosofía de los habitantes es, que 
una persona vale tanto como haya estudiado, por lo que el estudio es considerado una 
necesidad y no un lujo. Los padres de familia  llevan a la escuela  a sus hijos, y le dan 
mucha importancia y es considerada  la mejor herencia que se les puede dejar a  sus 
hijos. 

 
 
 
 
  

(14) Villa Corta, Calderón. Josè Antonio. Monografía de Chimaltenango. Tipografía Nacional. 
Guatemala. 1960  
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CAPITULO  III 
 
1. DESCRIPCION  GEOGRAFICA 
 
Parramos es uno de los diecisiete municipios del departamento de Chimaltenango  el 
cual es un departamento  de Guatemala, que geográficamente pertenece a la región  
central. Según el diccionario geográfico, los departamentos que conforman la región 
central son: Guatemal 
a, Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango. 
 
El área aproximada según estimaciones del Instituto Geográfico Nacional es de 16 
kilómetros cuadrados. Siendo uno de los municipios más pequeños en kilómetros, y uno 
de los más cercanos a la cabecera departamental de Chimaltenango. (15) 
 
Su nombre geográfico oficial es el de  Parramos. Posee las siguientes  colindancias: al 
norte con San Andrés Itzapa, al este con Pastores y Santa Catarina Barahona 
Sacatepéquez.  Al sur con  el departamento de Chimaltenango.  Al oeste, con el Tejar  
Chimaltenango y esta situado a 1,460 metros sobre el nivel del mar. (16) 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por el  Diccionario Geográfico Nacional, las 
principales carreteras que llevan a Parramos son: De Chimaltenango a  Parramos, la 
carretera que conduce a Antigua Guatemala, del departamento de Sacatepéquez.  De  
Guatemala a Parramos la carretera  Interamericana y se cruza por la  carretera que 
conduce  a Antigua Guatemala. (17) 
 
Es todo el camino asfaltado y actualmente se encuentra en condiciones aceptables, le 
llevan las camionetas que van para  Antigua Guatemala y también hay transporte 
extraurbano, por lo que  no hay problemas de transporten el poblado. 
 
El municipio se localiza a una latitud de 10º  y 21º  y una longitud norte de 80º 42º, 
posee una elevación de 1,460 m/nm.  Es de clima frío y sus temperaturas promedian los 
15º C. la humedad es de 45%.  En cuanto a su precipitación pluvial media es 8.000 
mm/año. (18) 
 
 
La extensión superficial de Parramos es de ciento setenta y cinco kilómetros cuadrados, 
correspondiendo a cada kilómetro una población de 17.03 personas. Constituye el sexto 
municipio más pablado del departamento de Chimaltenango. Este dato se obtuvo de los 
resultados obtenidos del último censo realizado en Guatemala.  
 
En el aspecto físico generalmente es  quebrado, con partes pedregosas y arenosas, 
abundan lomas y depresiones, existen algunas planicies que no llegan a constituir 
grandes valles. 
 
 
 
 
(15) Gall, Francis. Diccionario Geográfico. Tomo  II. Guatemala. 2000 
(16) Amsa. Monografía del Municipio de Parramos. Editorial  José Pineda Ibarra. Guatemala. 2005.p. 45 
(17) Gall, OP CIT, Pág. 8. 
(18) Amsa, OP CIT, pág. 35 
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Entre las planicies pueden mencionarse: parte de la finca,  La Sonrisa, parte de las 
aldeas: Pompay, Chicorona, Chimanzana, el Colmenar de la finca La Concepción y en 
la aldea Barrillas, en donde hay grandes extensiones con siembras  de maíz y fríjol. 
El municipio tiene áreas considerables de tierra fértil y algunas partes  borrosas o de 
arcilla, cultivadas de café y vegas a la orilla del río denominado Parramos. 
 
1.2. Etimología de la palabra Parramos 
 
Según el Diccionario Geográfico de  Guatemala Parramos se llama así por la reunión de 
dos palabras indígenas, la una parujyala Chay, que significa literalmente: “agua allá en 
la pinaca” y de la otra palabra ramos, que se deriva de apellidos españoles. (19) 
 
El nombre de Parramos significa “vamos a los ramos”, en razón de que un ese lugar 
vivía mucha gente de origen español, con el apellido Ramos, que hasta el día de hoy es 
un apellido  muy común. 
 
Actualmente se le conoce como Parramos Chimaltenango, por ser  un municipio de 
dicho departamento. Y ser uno de los municipios con mayor población dedicada a la 
agricultura. (20) 
 
Los datos  que se recopilaron por Antonio  Villa Corta sobre el municipio indican que el 
año de 1910 el presidente de la Real Audiencia Mariscal Jasé Vásquez  Brego, por 
orden de la corte dividió el territorio de Chimaltenango en dos alcaldías mayores: la de  
Chimaltenango al occidente, con veinte leguas de largo y 30 de ancho y Parramos, 
localizada entre los 14º y 16º de latitud. (21) 
 
Este dato nos interesa, porque fue allí en donde se inicia la creación del departamento de 
Chimaltenango y sus respectivos municipios, entre ellos el de Parramos. 
La fundación del municipio de Parramos se  lleva a cabo en el año de 1913, según 
Decreto Legislativo 2053 del 18 de abril de 1913, punto 3º.  Indica que los municipios 
de Parramos y San Andrés Itzapa quedan incorporados como municipios de 
Chimaltenango. 
 
No contamos  con copia del acta  de fundación del municipio de Parramos, pero 
revisando la crónica escrita por el Br. D. Domingo Juarros, presbítero secular del 
arzobispado de Guatemala, se ve que el Reino de Guatemala estaba dividido en quince 
provincias y de esas, ocho eran alcaldías mayores, que fueron: Totonicapán, Sololá, 
Chimaltenango, Sacatepéquez, Sonsonete, Verapaz, Escuintla y Suchitepéquez;  que la 
tercera provincia que era Escuintla, se dividía en dos partidos; el de Escuintla, y el de 
Sacatepéquez , en donde estaba incluida la parte  que hoy es Parramos. 
 
 
(19 )Molina Santos, Maria Antonieta. La organización social del municipio de Parramos en torno a los 
problemas educativos. Editorial  Oscar de León Palacios y sucesores. Guatemala. 1998. p. 78 
(20) Instituto Nacional de Estadística. V Censo Nacional de Población y de  Habitación.  Editorial Pineda 
Ibarra. Guatemala. 1994. p.56 
(21) Villa Corta Calderón, José Antonio. Monografía del departamento de Chimaltenango. Editorial. 
Sabas. 2000. p.98  
 
 
 
 
 

 31



 
Según el orden alfabético de las ciudades, villas, pueblos y lugares de este reino de 
Guatemala, aparece como lugar Coginiparramos, Obispado de la Purificación de los 
niños o de Nuestra Señora de Santa Ana, que en la actualidad es la patrona del 
departamento de Chimaltenango, que fue propiamente fundada el 8 de mayo de 1,923, 
en la actualidad le corresponde el  honor de figurar en importante lugar como una de las 
más ricas parcelas de tierra del departamento de Chimaltenango. 
 
1.3  Cronología de la conformación  
 
La cronología de la historia  del municipio que se presenta  a continuación, es descrita 
de manera minuciosa por  varios trabajos monográficos realizados por  investigadores 
nacionales y extranjeros, entre los más sobresalientes esta Tomas Gage que describe a 
Parramos de la siguiente forma:  “Este municipio es uno de los más antiguos  distritos 
de origen precolonial”.(22) 
 
Su territorio era extenso y su  población numerosa e interesante, de ascendencia 
Cakchikel, habiendo formado su propia rama conocida como los parrameños, que 
hablan además del cakchikel el pocomchí. 
 
Tenían gran vocación por la agricultura y la ganadería, así como las artes, 
principalmente por la escultura y la música, observando buenas normas de vida en la 
comunidad. La agricultura era una de las ocupaciones especiales la cual se realizaba con 
mucha dedicación y esmero, incluso era la actividad principal la cual constituía una 
plataforma para las demás actividades. 
 
Y aunque al principio se sometieron pacíficamente a los conquistadores después 
reaccionaron combatiéndolos heroicamente, siendo finalmente derrotados por los 
españoles, quienes se aposentaron en  estas tierras, desarrollando nuevos cultivos e 
industrias entre estas la elaboración de azoica, cuyo primer ingenio se fundó 
precisamente en el municipio de  Parramos. 
 
De la misma manera el Diccionario Geográfico de Guatemala describe la historia que a 
continuación se presenta textualmente, debido a que los datos que contiene son de suma 
importancia y de interés para el conocimiento profundo de los hechos más relevantes 
que llevaron a la conformación actual del municipio. 
 
El fraile irlandés Tomas Gage, quien vivió en el país entre 1624 y 1637, se refirió al 
municipio de  Parramos, como el accidente de los valles, que es un pueblo que esta a un 
costado de  San Andrés  Itzapa, hasta donde hay en medio del valle algunos parajes 
donde es necesario subir y bajar, que ellos llaman barrancas o quiebras. (23) 
 
 
 
 
 
(22) Gage, Tomas. Los viajes de Tomas Gage en la nueva España.  Editorial Pineda Ibarra.    Guatemala 
1987. P 102 
( 23) Gall, Francis. Diccionario Geográfico de Guatemala, Tomo II.  Editorial Crítica. 2003. P.34 
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Donde se encuentran arroyos y hermosas vertientes así como hierbas para el sustento de 
vacas y ganado mayor. Antes de llegar a  Parramos hay una laguna, que  es un 
nacimiento que alimenta agua  a los habitantes. 
 
Parramos es un  pueblo muy pobre que alrededor de quinientos habitantes y 
aproximadamente cinco familias muy acomodadas que permite a los españoles vivir  
entre ellos, de quienes han aprendido a vivir y a hablar con las gentes. 
 
Por este pueblo se pasa al venir de Sacatepéquez o bien de Chimaltenango y la  
frecuencia de los pasajeros lo ha enriquecido. 
 
Es considerado según la historiadora, Norma Ríos, como uno de los pueblos mas 
agradables de todos los pertenecientes a Chimaltenango, por su proximidad a la laguna 
de los aposentos, donde hay una gran cantidad de peces, con la diferencia de otras 
lagunas que los peces no son muy  grandes. (24) 
 
En este pueblo hay una cantidad de indígenas a quienes se encarga la tarea de la 
agricultura y están obligados de diezmar todos los lunes, los miércoles y viernes la 
cantidad porcentual de lo cosechado que el corregidor y los otros magistrados, que son 
ocho, según les hayan impuesto cada mes. 
 
Allí  vive una familia que es muy respetable entre los indígenas, que dicen ser 
descendientes de  los antiguos reyes del país y que los españoles han honrado ahora con 
el noble apellido de Irungaray. 
 
De esta familia se elige el gobernador del lugar, el cual depende de la ciudad y es el 
representante de la Justicia frente a las autoridades de Chimaltenango. Al decir se elije 
nos referimos a que es propuesto a las autoridades del departamento, que en la mayoría 
de casos se acepta. Dependiendo también del partido político que haya ganado en  
algunas oportunidades es nombrado no necesariamente elegido  o propuesto por las 
familias pudientes del municipio. 
 
El gobernador en ese tiempo se llamaba don René Irungaray, que había ejercido largo 
tiempo es este cargo y se había conducido con mucha prudencia y discreción .Debido a 
que siempre que se proponía a un gobernador este debía de ser una persona distinguida 
y honorable. 
 
Hasta que habiendo perdido la vista de vejez sustituyó su hijo don Alejandro Irungaray, 
quien como su padre era temido y respetado por los indios, pero tenían problemas 
debido a que era alcohólico por lo que siendo esta su principal debilidad por lo que no 
obtuvo en ningún momento un puesto político en el municipio, ya que entre los 
indígenas se consideraba alguien valioso pero alcohólico. Por lo que en las elecciones 
políticas participaba, pero no ganaba. 
 
 
 
 

(24)  Monteforte Toledo, Mariano. Guatemala Monografía Sociológica. Editorial Reyna. México. 
1965. P.13 
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1.4.   Panorama de    Parramos 
 
Parramos es un municipio tranquilo, agradable y de personas dedicadas especialmente a 
la agricultura, este municipio se caracteriza por tener una población indígena y ladina. 
Es uno de los municipios mejor ubicado geográficamente apto para la agricultura y 
construcción debido a  esto muchas familias han emigrado a este lugar. (25) 
También es valorado por sus bosques y su calidad  de clima, es apreciado por  ser la 
cuna del mejor fríjol de  Guatemala, ya que es  de fácil cocimiento y de  un sabor 
agradable para quienes lo consumen. 
Parramos su ubica a 7 kilómetros de la cabecera departamental por su ruta nacional 14 y 
de  Parramos al municipio de Pastores Sacatepéquez por la misma ruta a 6 kilómetros. 
 
El centro esta formado por una plaza bastante amplia, al norte y este del pueblo están 
urbanizados.  Con paseos y paradas techadas para buses extraurbanos. 
Del lado sur, está un  área verde la cual esta formada por una vegetación espesa y que 
permite ser uno de los bosques más densos y que producen madera en calidad para el 
departamento de Chimaltenango y para toda  Guatemala en general. 
En el centro de la plaza al sur-este existen canchas de baloncesto, al servicio de los 
deportistas, ya que es un pueblo en donde domina  el deporte rey como lo es el fútbol. 
Se practican otros deportes, tales como la  natación, el baloncesto y el voleibol, siendo 
practicado especialmente por niños y jóvenes. 
 
Por el lado norte-este la cabecera municipal por la carretera asfaltada que comunica con 
Chimaltenango, Pastores y Antigua Guatemala. 
Las calles que rodean la  Plaza Central se encuentra adoquinada.  En el lado norte de la 
Plaza se encuentra el edificio de la Municipalidad y sus dependencias en la  esquina del 
mercado municipal. 
 
Del lado sur comprende de viviendas y comercios, al lado oeste igual y solo en la 
esquina norte, se encuentran las instalaciones de la Policía  Nacional Civil. El municipio 
se encuentra dividido en cuatro cantones, con sus nombres codificados los que hoy en 
día se han convertido en zonas. 
En la forma siguiente: 
Cantón La Unión Zona  1 
Cantón La Paz Zona 2 
Cantón  La Libertad Zona 3 
Cantón  La democracia Zona 4 
 
Las  zonas están divididas por cruces y estas  se utilizan para la celebración del día del 
niño. El día de la Cruz se celebra en el mes de  Mayo, ya que existe una cofradía que 
venera al Niño de Atoche, más un baile del torito, una tradición propia del lugar, 
también  se hacen convites, en donde la mayoría de los pobladores, se visten  con trajes 
de fantasía   de animales y personajes que estén de moda en ese año. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

(25) Alvarado, Norma Estela. La enseñanza de la educación ambiental en el Sector formal de la  
educación. Editorial Chimalteca. Chimaltenango. 1997. P1 
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También se visten de ancianas y ancianos los cuales son presentados con trajes de la 
región  como forma de tributo, nunca de burla. Ya que en el municipio a los ancianos se 
les respeta y se les trata con reverencia y educación. 
 
El municipio tiene el mismo cuadro urbano desde su fundación. Lo que está sucediendo 
últimamente es que los  terrenos urbanos  se han fraccionado para poder cabida a la 
sobre población, permitiendo  la creación de colonias y comercio.  
La tierra de  Parramos es Plana y es apta para cultivos agrícolas. A sus colindancias 
barrancos profundos y grandes valles. (26) 
 
Respecto al clima y precipitación pluvial en los últimos años, presentan un promedio de 
1987 métrico, para la calle central, una temperatura de 16 grados centígrados, 
observados en los últimos seis años y una humedad de 8/100.  El clima e templado, 
acentuándose el frío a medida que se acercan los meses de noviembre y diciembre y el 
calido es de febrero y abril. 
 
Se caracteriza por contar con un bosque húmedo montañoso y la tipográfica en general 
es plana. La que está utilizada para cultivos agrícolas. 
La vegetación natural está conformada por árboles de roble, encino, pino de ocote, 
ciprés, ilamo o aliso, duraznillo, capulín o cerezo.  Otros árboles que se pueden hallar 
son: el nogal, gravilea, aguacates, manzanilla, naranjales, lima, limón, cafetos. Y la 
mala hierba conocida como chichicaste. 
 
Es una tierra plana en general, esta dedicada a cultivos agrícolas, sin embargo, las áreas 
accidentadas están cubiertas por vegetación.  La elevación oscila entre 1,500 y 2,300 
sobre el nivel del mar 
Esta drenado por los ríos Aqueya, Chirijuyu, Negro, Panaj, Ramuxat y los riachuelos el 
Durazno, Pasiguan, Paraxaj, hoy en día desapareciendo alguno de ellos por la 
explotación de los bosques y la vegetación, lo que ha hecho que algunas especies de 
plantas y animales ya no sean igual que hace  diez años.  
También ha afectado las construcciones de colonias, ya que para ello es necesario que 
se hagan estudios y no talar grandes cantidades de bosques que al final afectan a toda la 
población. Ya que se reduce el área verde de dicho municipio, pediendo su belleza 
natural. (27) 
 
El municipio tiene algunas partes montaña y elevadas, donde se encuentran las aldeas de 
Pompay y el caserío Chicorona, también con la finca Las Cumbres, sin embargo 
ninguno de los cerros puede considerarse como volcán, solamente en los contornos de la 
población urbana se encuentra los  cerros  De la Cruz, Los Halagues y  Parramillos. 
 
El cerro de la cruz está situado en la parte oriente a la orilla de la población, cubierto 
con patos (zacate) y algunas partes con cultivos de maíz. Parte del terreno es arenoso, de 
ese tipo de arena volcánica de color rojo, negro y amarillo; magnífico material que 
emplean para mezclar con cal para repellos, así como para fabricar ladrillos de cemento. 
 
 
 
 
 
 

(26)  Xoyòn Josefino. Municipalidad de  Parramos. Editorial  Chimaltenango. 1986. P. 48-49 
(27)       Ríos Alvarado, Norma Estela.  La enseñanza de la  Educación Ambiental en el  Sector Formal de 
la Educación Editorial Chimalteca. Chimaltenango. 1997. P. 129 
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1.6 Geografía del lugar 
 
 
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de   Estadística, Sección de 
Cartografía y Dibujo, el municipio de Parramos es un poblado urbano, conformado de la 
siguiente forma: 
 
Colonias:                Las Flores 
Aldeas:                    Pompay 
Caseríos:                 Chicorona, El Pajal, Parrojas 
Parajes:                   Chirijuyu, Joya de Xejuyu, La Comunidad, Parramos Viejo,      
                                 Chuatzac, Panaj y Patzite                                                                                 
Fincas:                     Las  Cumbres 
Granjas:                   Las Rosas 
Terreno Comunal: El  Astillero 
 
El municipio de Parramos posee un territorio generalmente montañoso, pues  solamente 
un 35% corresponde a   planicie y áreas cultivables.  Las mayores elevaciones son los 
llamados “Cerros Altos”,   “Las Cumbres”. 
 
En información recopilada los el Instituto  Nacional de  Estadística, indica que el 
municipio de Parramos cuenta con un cerro llamado Cerro Alto. 
Los suelos tienen características topográficas de aspecto montañoso, altiplanicies y 
quebrados. Un suelo  fértil, el cual constituye la base de la agricultura.  Las montañas 
poseen un verdor y una vegetación virgen.  Existe también un barranco el cual es el 
llamado el barranco de los  Santos Inocentes, en honor  a las fiestas patronales de la 
región. (28) 
 
En el municipio existen varios ríos entre ellos tenemos el río Aqueyá, Negro, Parramos, 
Chirijuyú.  Al igual que riachuelos llamados Durazno, el Pasiguan y Paraxaj.  Los ríos 
son muy bien utilizados, como   recurso natural para el riego de  hortalizas, entre ellas la 
cebolla y también son fuente de agua, la cual los habitantes la utilizan como agua 
potable 
 
Los ríos en los meses de invierno crecen sin el riesgo de desbordamiento, ya que  están 
en terrenos no planos.  Los ríos sirven básicamente para la agricultura, y solo en el río 
de  Parramos se construyó un puente en el año de 1959. 
 
Existe una rica vegetación la cual la conforman una gran variedad de hierbas y plantas 
que se pueden considerar ornamentales o bien comestibles y una vegetación espesa que 
permite mantener el clima frío y una vegetación virgen. 
 
La vegetación existente,  principalmente en áreas que aun no  han sido pobladas, como 
el cerro Parramos. Es importante resaltar que en dicho municipio, existen áreas 
vírgenes, ya que no han sido utilizadas por los habitantes, por ser consideradas áreas 
sagradas. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
(28) Instituto Nacional de Estadística. XI Censo Nacional de Población y de  Habitación. Guatemala 
2002. P. 
 

 36



 
Existe una gran variedad de vegetación la cual de alguna manera ha permitido que  la 
fauna  se beneficie, sobre todo en animales como el tacuazín y algunas aves, que  vienen 
del occidente. 
Por lo que el clima y la vegetación favorecen en gran medida  a que la naturaleza se 
conserve intacta y que sean beneficiados no solo los habitantes, sino también animales y 
plantas propios de la región (29) 
 
Los datos que se presentan a continuación fueron extraídos del Diagnóstico General del 
municipio de  Parramos, realizado en el año 1,985.  Por una ONG, llamada. “Abriendo 
Caminos”.  
Una de las características del municipio de Parramos es su espesa vegetación, la cual la 
hace apta para frutas y flores,  al igual que para verduras, lo que constituye una 
excelente fuente de ingreso para todos sus habitantes. 
 
Entre las flores que se cultivan tenemos  que las rosas son las más solicitadas, al igual 
que los claveles, los cuales son vendidos en el departamento de Chimaltenango, en 
Sacatepéquez,  en la capital de Guatemala, y se están haciendo gestiones para poder 
exportar al extranjero. 
 
Por la altura a que está situado el municipio de Parramos, el clima de que se disfruta es 
generalmente templado;  pero en los meses de diciembre, enero y febrero el clima se 
torna frío. Algunas de sus aldeas y caseríos no  experimentan cambio alguno debido a 
que están situados en partes altas y montañosas. En el mes de marzo y abril 
generalmente azota al municipio vientos los cuales no afectan en absoluto a la población 
ni a la agricultura, ya que son vientos benéficos. 
 
En el mes de  octubre y el mes de noviembre sopla otro tipo de aire el cual es más denso 
y menos frió, estos vientos que soplan  son aprovechados por la niñez para volar sus 
barriletes, que es una costumbre de la comunidad. 
Estas características contribuyen a mantener en el municipio un ambiente sano y 
agradable. Jamás se ha registrado en el municipio la acción de huracanes, quizá debido a 
las circunvalaciones de colinas que detienen esta clase de fenómenos atmosféricos. 
 
Durante el invierno llueve con regularidad, es decir casi a diario, calculándose unas 
quince pluviaciones mensuales; aproximadamente cada veinte años se desatan fuetes 
temporales. En 1999 azotó la región un fuerte  temporal que hizo subir las aguas de los 
ríos y causó serios daños en la agricultura y en algunas viviendas. En 2004, también se 
desató un temporal que duró nueve días causantes de los mayores daños ocurridos en 
los últimos tiempos. En el año de 2005  durante el mes de septiembre, también la lluvia 
se hizo presente por espacio de tres o cuatro días consecutivos y que causó algunos 
daños materiales, estos fueron de menor cuantía comparados con los temporales de años 
ya citados. (30) 
 
 
 
 
 
 
 
(29) Amsa. Monografía del Municipio de Parramos.  Editorial José Pineda Ibarra. Guatemala. P. 45. 
 
(30)  Ponnos, Alex. Fauna y Flora  Silvestre.  Editorial Ateneo. Buenos Aires Argentina. 2004. P. 77. 
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1.6 Flora 
 
El municipio  de Parramos, cuenta con una gran flora la cual es aprovechada por lo 
habitantes del municipio y por  el departamento de  Chimaltenango ya que  allí se hacen 
almácigos de todo tipo de árboles los cuales son plantados posteriormente en el 
departamento y sus municipios. 
 
Existen una cantidad de bosques de variedades diferentes y distintas, las cuales son 
aprovechadas  para la construcción de muebles y para la construcción  de viviendas las 
cuales en su mayoría utilizan madera. 
Las escuelas en el mes de mayo realizan actividades las cuales les permiten a los niños y 
a los jóvenes reforestar áreas que han  sido taladas, estas son reforestadas nuevamente 
ya que fueron cortados los árboles  para construir  casas, específicamente colonias y 
residencias.(31) 
 
Existen áreas que son divulgadas por la municipalidad de Chimaltenango consideradas 
emergentes, por lo que se les envían a los establecimientos educativos para que los 
maestros de los diferentes centros educativos elijan uno y lo reforeste. 
 Con ello se crea una campaña de concientización para los habitantes y  así  crear el  
hábito de  cortar un árbol y plantar cinco. 
 
Árboles: A continuación se detallan las diferentes especies de árboles y el nombre 
común de cada una de ellos. 
 
    ESPECIE                                                                              NOMBRE COMÚN 
 
    1. Persea americana     Aguacate 
    2.  Bursera       Palo de jiote 
    3.  Cupressus spp      Ciprés 
    4.  Quercus spp      Encino, roble 
    5.  Pinnus Spp      Pino 
 
El palo de aguacate es utilizado como leña cuando el árbol ha dejado de dar frutos, los 
cuales son altamente comestibles por todos los habitantes del municipio. Luego cuando 
el árbol ya no da frutos de calidad, los habitantes los cortan y hacen leña he dicho árbol. 
La hojas son consideradas medicinales ya que son  bactericidas según los naturistas del 
la población. 
 
El palo de ciprés y el pino son comercializados para  hacer tablas y ser utilizados en  la 
construcción de muebles tales como mesas sillas, roperos y otros  utilizados en el hogar 
de la comunidad. 
El ciprés  de Parramos tiene una cualidad especial y es que produce un olor agradable el 
cual le permite a las personas que tienen un mueble, disfrutar del aroma que dicha 
madera produce. 
 
 
 
 
(31)  Phonos, Alex. Fauna y Flora Silvestre. Editorial Ateneo. 2001. 305 p 
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Especies frutales: existen en el municipio del Parramos una gran variedad de frutas, las 
cuales dan  al lugar una fuente de ingresos para los habitantes, ya que  además de 
venderlas en el mercado de Chimaltenango, se vender también en el mercado local del 
municipio.  
 
     ESPECIES                    NOMBRE COMÚN 
 
1.   Citrus        Limón 
2.   Citrus       Mandarina 
3.   Citrus sinensis      Naranja 
4.   Casimorda Edulis      Matazano 
5.   Pronas Persica      Durazno 
 
El limón ha sido una fruta  muy solicitada, ya que se vende para abastecer el mercado 
del departamento y para la capital de Guatemala. Por lo que el fruto es cultivado e 
injertado para una mejor calidad del producto. 
El matazano es otro fruto considerado único en el municipio por su sabor, es decir que 
ha en otros municipios pero no de la calidad que se da en Parramos. 
 
Arbustivos: también existen especies de arbustos los cuales crecen en el área montañosa 
del municipio de Parramos, consideradas hierbas malas, para la agricultura, según la 
opinión de los agricultores, ya que no permiten que se de una buena cosecha. 
 
     ESPECIES               NOMBRE COMÚN 
 
1.  Acacia spp       Zarza 
2.  Acacia Hindsi      Ixcanal 
3. Yuca Elephantipes          Izote 
 
Herbácea: 
 
 También hay varias hierbas las cuales son comestibles y vendidas en el mercado por los 
pobladores. Estas hierbas poseen  la característica de  ser consideras parte de la dieta de 
los  habitantes. 
  
    ESPECIES             NOMBRE COMÚN 
 
1.  Aranthus Spp      Bledo 
2.  Cenchrus Pilosus       Nozote 
3.  Sida spp       Escobillo 
4.  Cyperus Rotundus      Coyolillo 
5.  Lantana Camara      Siete negrito 
 
 
Estas hierbas fueron clasificadas por el departamento de reforestación del departamento 
de Chimaltenango, el cual tiene su sede en la alameda Chimaltenango, en donde hay una 
oficina la cual  posee técnicos  en agricultura y peritos agrónomos. Por lo que allí 
guardan muestras  y almácigos en los cuales se cultivan dichas especies. 
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 CAPITULO IV 
 

PARRAMOS EN LA ACTUALIDAD. 
 
 
Después de  la inundación de 1762 el municipio de Parramos fue constituido 
principalmente por población indígena de descendencia Cakchiquel, sin embargo con el 
transcurrir de los siglos el proceso de  ladinización mermo de acuerdo a los datos 
proporcionales  por el censo de 1994, el porcentaje de población  indígena es mucho 
menor que la población que se declara ladina.  Este censo también proporciona datos 
sobre el  área donde se encuentra asentada la mayor parte de población, reportándose un 
mayor  porcentaje de población que vive en el área rural que la población urbana. (32) 
 
4.1. POBLACION  TOTAL POR GRUPO ETNICO Y SEXO, SEGÚN MUNICIPIO Y 
AREA URBANA, RURAL. 
 
TOTAL 
 

 HOMBRE
S 

MUJERE
S 

INDIGENA
S 

NO 
INDIGENA
S 

IGNORADO
S 

 41,50
6 

20,147 21,359     2,359 37,518    1,854 
 

URBAN
O 
 

12,94
9 

  6,271   6,271         739 11,515        695 

RURAL 
 

28,55
7 

13,557 14,681      1,395 26,003     1,159 

        Fuente: X Censo de Población y V de Habitación. 
 
 
POBLACON POR GRUPOS DE EDAD 
 
                   EDAD                      POBLACION  

 
 
        0 – 6 

    2,568 

       
        7 – 14 

    2,376 

    
       15 – 64  

   10,407 

  
       65  y  más 

          65 

 
      TOTAL 

    15,506 

      Fuente: X Censo de Población y V de Vivienda 1,994. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
(32). Instituto Nacional de Estadística. 2002 XI censo nacional de Población y V de habitación. Guatemala2002. 
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      De acuerdo  a los datos  del cuadro anterior, la conformación de la población por 
grupos  de edad indica que es una población mayoritariamente joven, con poca 
población adulta. 
 
 
 Datos proporcionados por la municipalidad de Parramos.  La población  presenta una 
densidad de 1,816 habitantes por kilómetro cuadrado y una tasa de crecimiento 
poblacional de  3.0%. 
 
     Según los últimos datos Censales, el municipio de Parramos es el sexto municipio 
con mayor población. 
 
4.1 ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 
     La población económicamente activa PEA por genero del municipio de acuerdo a 
datos del Censo de 1994, está conformada de la siguiente forma: 
 
 
         HOMBRES 

    
   MUJERES 

 
            2,505 

 
   1,073 

         
 Fuente: X Censo de Población  y V de Habitación 1994 
 
 
     Como se ha indicado antes, el municipio  en los últimos diez años reporta un 
crecimiento acelerado en la mayoría de sus indicadores entre ellos la actividad 
económica fundamentalmente la economía informal, a la que gran parte de sus 
habitantes se dedican de  acuerdo a los datos que presenta el Directorio Nacional de 
Empresas y sus locales de año  2002 que reporta como actividades económicas las 
siguientes: 
 
Empresas de agricultura, ganadería, caza y silvicultura: se refiere a empresas que se  
dedican  al  cultivo  de hortalizas  para consumo interno y externo, de este tipo de 
empresas se cuenta con seis. 
Creando así una fuente de empleo para todos los habitantes, lo que constituye una gran  
ayuda, ya que no necesitan pagar pasaje, comida y otros gastos que se realizan cuando 
la persona trabaja en un lugar que  no es el de su origen. 
 
Explotación de minas y canteras: Solamente se reporta una.  Ya que en la actualidad se 
están haciendo estudios de suelos para ver que productos se  pueden obtener.  Algunas 
minas  contienen  metales, pero falta el proceso  de limpieza de la tierra para ver si se 
continúa con dicha explotación o si se  dejan sin efecto dicho proceso. 

 
Industrias manufactureras: la mayor  parte de la población económicamente activa del 
municipio trabaja en empresas de fabricación de alimentos, de prendas de vestir, de 
muebles, así mismo abundan las pequeñas  empresas informales tales como: talleres de 
estructuras metálicas, panaderías, tortillerías entre otros.  De este tipo de empresas  se 
contabilizaron once.   
Existe en Parramos un suministro de gas y también recuenta con uno de agua. Hay 
también  un total de dos empresas de construcción. La cuales se dedican a construir 
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viviendas. Les presentan dos modelos de casas y las personas eligen cual es el que màs 
les conviene, refiriéndose a economía y a comodidad. 

En cuanto al comercio mayor y menor hay varios entre ellos encontramos el de  
reparación  de vehículos  empresas de exportación de flores. Entre los  negocios 
pequeños tenemos tiendas, comedores, y otros  que no son de menor importancia tales 
como  librerías,  taquerillas y   lugares en donde venden  refacciones. También 
encontramos hoteles y un total de  once restaurantes.  

 

En el área de salud: hay clínicas  médicas, dentales y otras relacionadas con salud, 
sanatorios,  y varias farmacias que son un total de tres. Suficientes para un municipio 
que no es grande y que esta a sólo unos kilómetros de la cabecera departamental. 

Actividades de servicios comunitarios: El municipio  cuenta con un palenque, 
gimnasios, salas de belleza entre otros. Dichos servicios le permiten al  usuario hacer 
uso de ellos, con la ventaja de no tener que ir a la cabecera departamental.  

Banca: El municipio cuenta con tres agencias  de la Banca Privada Nacional, lo que ha 
posibilitado el acceso a nuevas  fuentes de trabajo  para sus habitantes. 

4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS  DE PARRAMOS. 

1. Agricultura  60% 

2. Comercio 20% 

3. Albañilería  5% 

4. Carpintería  5% 

5. Apicultura    3% 

6. Ganadería      3% 

7. Otros              4% 

  Fuente: elaboración propia con base a investigación de  campo 2003. 

 

Los datos que muestran en la tabla  anterior, indican que la población  económicamente 
activa del municipio  realizan su actividad laboral principalmente en el sector agrícola, 
siguiendo otra población mayoritaria dedicados ala economía informal, un porcentaje 
minoritario pero representativo se dedica a actividades tales como albañilería, 
carpintería, apicultura, ganadería y a otras actividades tales como la manufactura y 
dedicados a emplearse en maquilas. 

 

4.3  VIA DE COMUNICACIÓN 

     La cabecera municipal, dista de la cabecera departamental o sea departamento de 
Chimaltenango,  doce kilómetros por   la ruta de Antigua Guatemala siendo la carretera 
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asfaltada.  Existe servicio de transporte motorizado de carga de pasajeros, con líneas de 
autobuses que salen   frecuentemente. 

 

CARRETERAS 
ASFALTADAS 

 TERRACERIA CAMINOS 
VECINALES 

TOTAL 

1 2 6 9 

    

     Fuente: Dirección General de Caminos.  

      En el municipio de Parramos  funciona la Asociación de Transportes Extraurbanos  
de P  ASOTEP que presta sus  servicios a los habitantes del lugar con el servicio de 
transporte extraurbano, cuentan con un  horario preestablecido, que permite contar con 
el servicio cada  cinco minutos.  

El valor del pasaje oscila entre dos y tres quetzales, para poder transportarse a la 
cabecera departamental de Chimaltenango. Para ir a la Antigua Guatemala, el valor es 
de cinco quetzales y para viajar a Guatemala, el valor es de siete quetzales.  Las líneas  
autorizadas son: Providencia, Reynita, Veloz Parrameña, Arrellana, y la línea de 
transportes denominada  González. 

     La falta de servicio urbano en el municipio  aunado a la creatividad y la necesidad de 
ganar el sustento diario, ha generado el establecimiento de otro medio de locomoción,  
es la “Bicitax” que simula un carruaje, solo que  en lugar de ser tirado por caballos, 
utiliza la fuerza del  ser humano.  Este simpático medio de transporte, proporciona 
viajes en el perímetro urbano, permitiéndoles a los usuarios disfrutar de un cómodo 
viaje por una módica  suma, que varia de acuerdo a la distancia a recorrer. 

 

En tiempos pasados las personas viajaban a la cabecera departamental  a pie, es decir los 
medios de transporte no existían como los de hoy, por lo que los habitantes consideran 
una gran ventaja en todo el sentido de la palabra el hecho de que hayan medios de 
transportes, los cuales son variados y los pobladores tienen la opción de elegir el mejor 
o bien el más económico. 

Existe una gran ventaja para los pobladores del municipio de Parramos, ya que por ser 
un municipio que se encuentra en medio de dos departamentos  le permite tener mucha 
oferta de transporte, por ejemplo, las camionetas que vienen  o que van a Antigua 
Guatemala, obligadamente pasan por  Parramos, y las camionetas que se llaman 
Transportes Esperanza, también dejan a los pobladores a  menos de medio kilómetro 
por lo que es una gran ayuda para  los estudiantes que viajan a la capital,  a Antigua 
Guatemala, y a la cabecera de Chimaltenango 

4.4  MEDIOS   DE COMUNICACIÓN 

     El municipio cuenta con servicio de teléfonos monederos y diez  abonados 
comunitarios.  No posee una agencia de TELGUA.  De acuerdo a estimaciones 
realizadas  por GUATEL en el  año de 1997 por cada 104.8 habitantes había un 
teléfono, situación que ha sido mejorada en la actualidad, debido a la proliferación de 
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empresas que  presentan este servicio por medio de teléfonos celulares con línea privada 
y tarjeta. El servicio de Correos y Telégrafos fue establecido el 4 de junio de 1,949 con 
una oficina de cuarta categoría.   En la actualidad funciona una oficina postal de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos. 

 

     Josè Villa corta, quien escribió la primera monografía de Parramos  indica  que el 
municipio cuenta con tres canales de televisión que funcionan por sistema de cable, de 
los cuales uno pertenece a la iglesia  Católica y los otros  dos a la iglesia  Evangélica.     
Los tres canales proporcionan información principalmente religiosa pero también de 
tipo social. (33) 

    En cuanto  a los medios escritos, en el municipio  han circulado periódicos, pero 
debido al costo, permanecen por un tiempo y luego desaparecen, es el caso del  boletín 
católico “Voz  y Opinión” que pertenece a la parroquia.  También ha circulado la revista 
El  Progreso, que era apoyada por la municipalidad, pero en la actualidad ya no ha 
circulado. 

 
4.5 PARRAMOS EN LA ÉPOCA DE LA VIOLENCIA 
 

  En Guatemala en  la década  de los ochenta se sufrió una etapa de mucha violencia, por 
lo que casi todos los municipios de Guatemala, pasaron por esta etapa que fue un 
proceso para la firma de la paz. (34) 
Es importante recalcar  que en este tiempo Guatemala dio un giro muy grande ya que la 
violencia  entre los grupos  tanto del ejército de Guatemala y la guerrilla  obtuvo sus 
mayores encuentros bélicos. 
 
Sin embargo esto permitió el crecimiento y una etapa de reconciliación entre ambas 
partes y una toma de conciencia por alcanzar la paz en un país en donde hacía tanta 
falta. 
 
En el municipio de Parramos por estar muy cerca al departamento de Chimaltenango,  la 
violencia no afecto en absoluto al municipio, ya que se formaron grupos religiosos, y 
mucha gente emigro hacía otros departamentos, los cuales se vieron obligados a estar en 
ambientes distintos los cuales no afectaron  en ese momento  a las familias Parramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(33). Donis González, Gerardo. Historia de Guatemala Editorial Piedra Santa. Guatemala 2001 
(34) Villa corta Calderón, José. Monografía del departamento de Chimaltenango. 2003 
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Como era de esperar,  las familias se vieron afectadas de manera indirecta ya que las 
familias que tenían nexos con otros departamentos y municipios y que poseían 
familiares si tuvieron familiares que lograron estar en uno de los grupos ya sea en el 
ejército o bien en  la guerrilla. 
Pronto la muerte les visitó y el dolor no dejo en ningún momento libre a los habitantes 
de Parramos. Por lo que los hogares se vistieron de luto por la muerte de algún  familiar 
o bien de algún amigo de la familia. 
 
El día de hoy solo quedan recuerdos y los habitantes de Parramos saben que el dolor les 
invade por lo que prefieren no hablar de un tema que les revive la herida causada por la 
violencia y que permitió  pasar por procesos  psicológicos que les ayudaron a madurar.  
 
 
Los padres le cuentan la época difícil por la que vivieron  ellos y también  existe en el 
centro del parque un monumento en el cual hay nombres de mártires del municipio de 
Parramos los cuales son recordados con mucho respeto. 
Cabe mencionar que también la municipalidad ha construido una plaqueta en el centro 
del pueblo, en donde se menciona la firma de la paz, y el nombre de los personajes de 
esa época, es decir el alcalde y  sus consejales, quienes dieron información de los 
beneficios de dicha firma. 
 
A partir de esa fecha, ambas partes han respetado la firma y los  acuerdos de paz, los 
cuales toda la población acepta y ve como algo beneficioso para  la sociedad 
guatemalteca  específicamente el municipio de Parramos. 
Fue una época muy difícil para los habitantes de Parramos, sin embargo se están curado 
las heridas psicológicas y la iglesia católica, por medio de una ONG, denominada, 
jóvenes por la vida. Ha implantado un programa de ayuda psicológica a la población, en 
donde se trabajan procesos de reconciliación y perdón. 
 
  A través de terapias contractivas, los habitantes de Parramos han logrado que de 
alguna manera, los recuerdos negativos, sean superados y olvidados, por lo que a la 
fecha dichos programas, están teniendo éxito, ya que cuado se platica con algún 
habitante del municipio, el tema principal no es el enfrentamiento armado, sino temas 
comunes tales como la economía, la educación y los problemas políticos de Guatemala. 
 
Comparado con otros años, cuando se platicaba con alguna persona del poblado, existía 
el temor y la ansiedad de dicho, tema, ya que en los lugares públicos no se hablaba del 
tema y cuando había conversaciones privadas, se trataba el tema con discreción y se 
recordaba a los fallecidos con mucho respeto y con cautela, por temor a las represalias. 
 
En la actualidad hay un monumento  en la escuela, ya que allí laboró como docente el 
profesor Edwin Orlando Donis, un excelente maestro y una persona con mucha calidad 
humana, que enseñó mucho  todos sobre todo por el carácter y la forma de transmitir 
valores a todos los seres humanos. Era un gran hombre según los habitantes del 
poblado, con un gran corazón humano y un ser  digno de imitar. Todo  ello consta, en 
un acta que se levantó en la Escuela Oficial Rural Mixta. Parramos.  
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4.6. INDICADORES SOCIALES 

Entre  los indicadores  sociales son muy importantes para la descripción del municipio 
de Parramos, ya que estos nos dicen parámetros y límites al igual que avances que ha 
tenido el municipio en el transcurso del tiempo. Para lo cual  describiremos los más 
importantes: 

1. La salud 

2. La educación 

3. La vivienda 

4. Las festividades 

5. El arte 

 

     El municipio  de Parramos cuenta con una nomenclatura  organizada, dividida en tres 
cantones: Cantón Norte, Cantón Sur y pueblo abajo, con nueve avenidas  y cinco calles 
(sobre terreno plano) cuyas  viviendas se alinean ordenadamente.   Cuenta con parque y 
un  moderno edificio municipal que ha sido remodelado acorde a las tendencias 
arquitectónicas actuales. 

     Existe una Biblioteca municipal, la casa de la Cultura que es una de las más 
reconocidas en el departamento por las actividades que constantemente esta 
impulsando, principalmente dirigidas a la niñez y la juventud.  En la  casa de la cultura 
se imparten clases de Guitarra,  Mandolín, Marimba, Flauta, Pintura, Teatro y Danza a 
un módico precio, los avances alcanzados por los y las estudiantes son presentados 
durante la feria patronal.  También cuenta con un Instituto por Cooperativa, Kiosco del 
Parque Central donde se realizan conciertos de marimba así como de otros grupos.  En 
el Parque se encuentra ubicado el monumento a Justo Rufino Barrios. 

4.8 SALUD   

     Actualmente en el municipio se cuenta con un Centro de Salud localizado en la 
cabecera municipal que cuenta con tres médicos  generales, un Odontólogo y personal 
administrativo.  Los servicios que cubren son: 

- consulta externa 

- vacunación en plan horizontal 

- control del niño sano 

-    control del embarazo y post-parto 

- si se cuenta  con medicamentos se proporciona el tratamiento completo. 

 46



     El centro de salud reporta como enfermedades de más alta incidencia, infecciones 
respiratorias, resfrío común y diarreas.  Las emergencias son referidas al hospital de 
Chimaltenango en donde atiende a la población de Parramos y otros municipios.   

 

     También se cuenta con un Puesto de Salud localizado en el centro del municipio que 
es atendido por una enfermera auxiliar y un medico, se prestan los mismos servicios que 
en el Centro de Salud. 

En general los servicios tanto públicos como privados son escasos en comparación a la 
población  que se debe atender, ya que la mayoría de personas que necesitan estos 
servicios recurren a hospital de Chimaltenango a donde  deben movilizarse para ser 
atendidos. 

 

     De acuerdo a datos proporcionados por el INE el 10% de la población padece de 
enfermedades infectas contagiosas y de las vías  respiratorias.  Estos datos fueron 
corroborados por el informe de Indicadores Básicos de Situaciones de Salud del Área 
Sur del departamento  de Guatemala que indica que las enfermedades más   recurrentes 
son: resfriado común,  diarrea, amigdalitis, parasitismo y las enfermedades en niños: 
neumonía,  diarrea y  otras propias de cada región. 

     El municipio cuenta  con  una estación de Bomberos Voluntarios, que se separó de la 
estación de Chimaltenango el 26 de febrero de 1999,  actualmente cuenta con once 
plazas que son pagadas por la municipalidad.   Entre los lugares   que cubren están: 
Colonia las Flores, Caserío  Chicorona, El Pajal, Finca las  Cumbres entre  otras. 

     Los servicios que prestan son: emergencias por accidentes, por enfermedad común,  
incendios, para lo que cuentan con una bomba hechiza.  En un  alto porcentaje,  los 
servicios requeridos son por heridas y accidentes.  Los afectados son referidos 
principalmente al hospital de Amatitlán. 

  

 4.9   EDUCACION  

  De acuerdo a datos proporcionados por el Censo del año de 1,994, la población  del 
municipio presenta los siguientes niveles de escolaridad. 

Por lo que en este cuadro indica que existe una cantidad significativa que no tiene 
ningún tipo de escolaridad, por lo que es preocupante, ya que el analfabetismo prevalece 
en las personas jóvenes y en los adultos, por  lo  que es preocupante, que por el 
momento no hayan estrategias que permitan a los habitantes del municipio de Parramos, 
tener conciencia de  la importancia de la educación. 
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 ESCOLARIDAD POBLACION 

Ninguna 997 

Preprimaria 335 

Primaria 3,202 

Media 824 

Superior 40 

TOTAL 6,298 

  Fuente: X Censo de Población y V de Habitación 1994 

 

     La población  en edad escolar tanto del nivel pre-primario, primario y medio es 
cubierta principalmente por centros educativos privados, existen varias cooperativas  y 
escuelas públicas. 

     En la  actualidad funciona en el municipio las   siguientes  instituciones educativas: 

2 Institutos por Cooperativas  de Educación Básica 

7 Escuelas Oficiales 

6 Colegios privados los que a su vez se clasifican de la siguiente forma: 

- 1 donde funcionan todos los niveles 

- 1 donde funciona solo el nivel diversificado 

- 2 solo con educación básica 

- 2 con niveles primario y preprimaria 

 

    Además de los centros de enseñanza públicos y privados existen aproximadamente 
dos de mecanografía, un centro de  enseñanza de la computación, una escuela de 
automovilismo y una escuela de idioma. La educación es muy importante en este 
municipio y la cercanía a los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y 
Guatemala, han incidido en que el municipio tengo por prioridad a la educación. Para 
ello se presentan cuadros en los cuales se ven las cifras que indican la importancia de la 
educación para los pobladores de dicho municipio. 

 

 

 48



NOMBRE DE LAS ESCUELAS, INSTITUTOS Y COLEGIOS QUE FUERON  
REPORTADOS HASTA EL AÑO 2002 

 

1. Escuela Oficial Urbana Mixta, Pedro José de Betancourt, Jornada 
Matutina. 

2. Escuela Oficial Urbana Mixta, Víctor Manuel Moran Bautista, Jornada 
Matutina. 

3. Escuela Oficial Urbana Mixta No. 680 Colonia San Antonio, Jornada 
Matutina 

4. Escuela Oficial Urbana Mixta, Asentamiento Granjas Gerona, Jornada 
Matutina 

5. Escuela  Oficial Rural Mixta,  Elizardo Leal jornada Vespertina. 

6. Escuela oficial Rural Mixta Santa Inés, Jornada Matutina. 

7. Escuela Oficial Rural Mixta, Los Angeles,  jornada Matutina. 

8. Liceo Santa Ana, Colonia San Antonio, jornada Vespertina 

9. Liceo  Bilingüe Nueva  Juventud, Colonia el Cortijo, jornada matutina y 
vespertina. 

10. Instituto por Cooperativa San Antonio, Colonia Santa Teresita, jornada 
matutina. 

11. Instituto por Cooperativa Colonia  los Alamos. 

12. Colegio Científico de Computación Profesional, Colonial Villa Hermosa. 

13. Liceo Villa Hermosa. 

14. Colegio Cristiano Emmanuel. 

15. Colegio Científico. 

16. Colegio la Ceiba. 

     Actualmente los vecinos del municipio luchan por  la creación de un Instituto de 
Educación Media, que cubra la demanda del servicio tanto  en el área urbana  como 
rural .La importancia de las cantidades de centros educativos es valiosa, ya que es un 
indicador de que la ecuación es importante en dicho poblado y que la educación es  un 
indicador de crecimiento. Por lo que vemos que ha crecido, la autorización de centros 
educativos, lo que  ha permitido  que el progreso en el área educativa sea muy 
significativo en el poblado.  
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4.10  VIVIENDA 

       En el municipio el crecimiento habitacional presenta un crecimiento desordenado, 
las áreas de viviendas familiares, industrias, comercios y otros se mezclan, 
indistintamente se puede encontrar casas, tiendas, talleres, fabricas en una misma calle. 

     De acuerdo al Censo de 1,994 los principales servicios que presentan  los hogares se  
muestran  en los siguientes cuadros: 

Lotes  de habitación particulares ocupados y desocupados y total de hogares, según 
municipios y área urbana rural. 

 

 TOTAL OCUPADO DESOCUPADO TOTAL 

PARRAMOS 234 230 4 234 

URBANA 511 468 0 979 

RURAL 504 53 51 608 

  Fuente:  X censo de Población y V de Habitación 2002. 

 

 

Hogares  con servicio de agua entubada en %. 

 

SIN SISTEMA CON SISTEMA NO ESPECIFICADO 

1.03 235 0.3 

   Fuente: INFOM-UNEPAR Sistema Nacional de Información de Agua y Saneamiento. 

 

Existen proyectos de vivienda los cuales vienen a crear una mejor forma de vida para 
los habitantes. Uno de estos proyectos es el que realiza la ONG denominada: casa del 
mañana, en dicho proyecto a los habitantes se les da el terreno y se les construye la casa, 
para que las personas puedan pagarlos por abonos. Puedan elegir la casa y esta puede 
ser construida en el  terreno de la persona, si esta ya tiene un terreno propio. 
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Hogares con drenajes y letrinas %. 

 

SIN SISTEMA CON SISTEMA NO ESPECIFICADO 

27 355 08 

        Fuente: INFOM-UNEPAR Sistema Nacional de información de Agua y Saneamiento. 

Infraestructura de apoyo en cantidades. 

 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 

DE AGUA SERVIDA 

1 

MERCADO 1 

CEMENTERIO 1 

RASTRO 1 

SALON COMUNAL 1 

      Fuente: Municipalidad de Chimaltenango. 

     Los datos preliminares del Censo 2002  indican que las características  básicas de la 
vivienda son las siguientes: 

     El promedio de personas por hogar en el área urbana es de 4.7 y el área es de 5.2. 

TIPO DE VIVIENDA % 

CASA 87.9 

APARATAMENTO 2.1 

CUARTO 1.4 

RANCHO 5.3 

IMPROVISADA 2.8 

OTROS 0.5 

 

      Los materiales de construcción  de las viviendas  varían  de acuerdo al  área  urbana 
o rural.  En  el área prevalecen las construcciones de block y ladrillo, sin embargo en el 
área rural los materiales que más se utilizan son el adobe, la madera y  la lepa. 
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4.11 FESTIVIDADES 

 

     Se celebran con entusiasmo todas las conmemoraciones  cívicas y con gran 
solemnidad varias fiestas religiosas, principalmente la fiesta titular que en honor de San 
Miguel Arcángel se realiza anualmente el 29 de septiembre, presentando además  
solemnes oficios religiosos, interesantes eventos  sociales y deportivos así como 
diversiones  populares  con gran despliegue de entusiasmo general.  En estas fechas  se 
eligen a la Reina del Pueblo, algunas  de las reinas más recordadas por su belleza y 
gracia son: 

Liseth Tatuaca       (1980) 

Argenil Montes de Oca (1986) 

Julia Erika Gonzalez   (1997) 

Erika Magdalena Donis (2000) 

 La mayor parte de vecinos practican la religión  Católica, existe una iglesia parroquial 
estilo renacentista, Nuestra Señora  de la Inmaculada Concepción, que esta  ubicada en 
el centro del poblado. Las colonias más populares cuentan con su propia iglesia, por 
ejemplo la iglesia del Calvario, la de la Colonia  San Antonio y Villa Hermosa, los 
templos evangélicos   son más  numerosos ya que se ubican en locales informales y 
viviendas, sin embargo en el municipio conviven múltiples y diversas corrientes, 
Testigos de Jehová. evangélicos, Adventistas, entre otros, como la Iglesia  Mormona.  

     Además  de las fiestas que en todo el país se celebran, en  el mes de febrero para la 
feria de la Virgen  del Rosario, calles  y vivienda  son adornadas en espera del paso de 
la virgen. 

     En Semana Santa, el Viernes Santo, se realiza el Baile del Centurión y de acuerdo a 
datos recopilados, de la tradición que tenía bajo su carga  a cien soldados.   Este según 
los evangélicos era un hombre  que busco  a Jesús para pedir  por la curación de  un 
esclavo.  En sus oraciones el centurión expresa “Señor, con una palabra tuya bastara 
para sanarlo”  También  se cree que fue el que pronuncio las siguientes palabras después 
de la muerte de Jesús  “Verdaderamente este era el hijo de Dios”.  El baile representa el 
arrepentimiento del centurión.  Pertenece esta tradición a la familia Molina Maquiz. 

    Durante las fiestas  de Independencia el día 14 antes de las doce  de la noche se 
enciende la antorcha de la libertad, también en esta fecha cobre especial relevancia la 
traída de la antorcha principalmente a la ciudad de Antigua Guatemala.  En navidad  el 
25 de diciembre el baile de los Fieros  y la celebración  de Año Nuevo. 
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 En el municipio existe una tradición muy arraigada  donde la mayoría de los habitantes 
viajan  en buses hacia el puerto  San José el sábado de  Pascua de la Semana Santa para  
pasar  el fin de semana o bien a los Aposentos, laguna de Chimaltenango que se llama 
Lago de los Cisnes. 

     El fallecimiento de una persona es un hecho que moviliza a la comunidad a la que  
pertenecía  el difunto, en la misma  investigación  realizada por  María Molina se detalla 
este acontecimiento “cuando fallece una persona, los vecinos contribuyen para su 
entierro  especialmente si el difunto es una persona de escasos recursos económicos.”  

 Realizan la compra  de la caja mortuoria, ayudan con el velorio, compran las velas y las 
flores.  Durante  el cortejo  fúnebre  las mujeres van detrás  del féretro, en tanto  los 
hombres  hacen fila a cada lado esperando su turno para cargar al difunto. 

  Los amigos del difunto  son los que cavan  el sepulcro.  A los nueve  días  llegan  las 
rezadoras, las más solicitadas en el pueblo son Dominga  Maquiz, Marta Corado y Luz 
Maquiz.  Después  del rezo se reparten dulces y cigarrillos. Al final de la novena se 
oficia misa y se hace  un rezo donde generalmente se ofrecen tamales  a los asistentes. 

 

 

4.12. LEYENDAS 

La leyenda de la carretera: De acuerdo a la tradición popular  del municipio, existe una 
leyenda sobre una carreta que es jalada por caballos,  por la noche en la Colonia San 
Antonio, los vecinos aseguran escuchar pasearse por las calles, los ancianos  atribuyen 
este acontecimiento al enojo de los antiguos dueños de las grandes fincas  y haciendas 
que existían en estos lugares que fueron convertidas en colonias. (36) 

La avenida maldita: Es el nombre que toma  una de las avenidas más importantes del 
municipio luego de que un respetable ciudadano pronunciara palabras maldiciendo a 
todos los habitantes de esta cuadra.  

 Su resentimiento se debía a que en uno de los viajes al Puerto, luego de varias copa,  
este caballero  riñera  con otro vecino, el cual para defenderse tomo una botella 
quebrada, sacándole uno de los ojos, desde entonces cuando se pregunta,  donde esta la 
avenida maldita,     todos  los lugareños indican que es aquella, señalando  una  muy 
grande. 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(36). Molina Santos, Maria Antonieta. La Organización  Social  del Municipio de Parramos en Torno a los Problemas 
Educativos. Guatemala 1995. 
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Comidas típicas: En el aspecto gastroeconomico Parramos, no se queda rezagado las 
mujeres se esmeran en preparar aquellos platillos que han  aprendido a elaborar de 
generación en generación para llegar a nuestros días, entre los mas importantes se 
encuentran: 

Caldo de  Chirín: 

     Es un caldo tradicional de Chimaltenango. La receta es la siguiente: 

 Pescado, (mojara o guapote), cangrejos,  jutes, hueso de res, gallina 

    Huevos jugo de vegetales,  sopa con fideos. 

Preparación: Se hierve una olla de agua, se agregan todos los ingredientes  hasta que se 
cosan.  Se sirve en una escudilla acompañado de un buen chile y su respectivo  traguito 
(licor). 

     Para celebrar en ocasiones especiales como casamientos, bautizos o cumpleaños, se 
acostumbre a servir  a los comensales un delicioso caldo de gallina, arroz, ensalada de 
remolacha y refresco de horchata con pepita. 

4.13  ARTE 

     Continuando con lo que el historiador guatemalteco Molina  expresa, “Parramos 
cuenta con personas de mucho talento que han sobresalido  de una u otra manera en las 
distintas  ramas del arte. (37)  

Algunos de ellos han trascendido las fronteras de nuestro país dando a conocer la 
riqueza cultural de Guatemala.  Entre los artistas que han destacado se pueden 
mencionar: Alfonso Rene Irungaray, Miguel Ángel A. Álvarez Corado,  Oscar Orlando 
Corado Mayen, Manuel Encarnación  Morales Cuchijay.   

      Es importante resaltar  que el arte de la elaboración de petates, aún forma parte  de 
la vida  cultural  de los habitantes del municipio, en la actualidad  los petates  son 
utilizados  dentro de las casas como objetos decorativos. 

 Su fama ha trascendido  al extranjero y en el año  de 1889 fueron objeto de distintivos 
honoríficos por su presentación artística  en una exposición  en Francia, Celebrada en 
Paris. 

 Otra manifestación artística  es la elaboración de globos confeccionados con papel de 
china, que son elevados el día de San Miguel Arcángel.  La tradición data del año de 
1919 cuando el señor  Juan Molina Tatuaca, que contaba en ese entonces con diez años, 

 

 

_______________________________________________________________ 

(37). Molina Santos, Maria Antonieta. La Organización  Social  del Municipio de Parramos en Torno a los Problemas 
Educativos. 
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 Elaboro dos globos que soltó el día de la celebración. Gusto tanto a los lugareños que 
se convirtió en una tradición  que contribuye al arte del municipio. 

El municipio cuenta con un Centro  Recreativo Urbano, inaugurado en marzo de 1976, 
en  el estadio municipal Julio A. Cobar.   Es importante hacer énfasis que en  el 
municipio el    fútbol es considerado el deporte rey, ya que hay una cantidad de 17 
equipos formados por deportistas de aldeas y del centro de Parramos. 

 

4.14   PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRETA EL MUNICIPIO  

     Debido a la cercanía  del municipio al departamento de Chimaltenango, el municipio 
de Parramos actualmente es uno de los más poblados del departamento después de San 
Andrés Itzapa y Techan Guatemala, esta presión sobre el territorio y la población, ha 
reproducido los problemas  sociales y económicos  que presenta la del departamento, 
entre otros problemas  se pueden mencionar los siguientes: 

 

Ambientales: 

- La proliferación de basureros clandestinos, el pueblo  genera en promedio de 39 
toneladas  de basura diaria 

- Deforestación de sus pocas áreas verdes 

- Contaminación de sus ríos y del lago de Atitlan, que son contaminados 
principalmente  por restos orgánicos, residuos  sólidos flotantes como la basura, 
desechos y cúmulos. 

- Escasez y contaminación  del agua potable, al poblarse el territorio se deforesto 
una gran parte del mismo, lo que ha provocado la reducción de las reservas de  
agua e el subsuelo, así mismo la poca que existe  se encuentra contaminada. 

- Las excavaciones  que se realizan para la extracción de  arena para la 
construcción, está provocando  la desviación  del cause  del rió platanitos que al 
desbordarse arrasa con plantaciones de hortalizas, mora,  café así mismo como 
con viviendas ubicadas en sus cercanía. 

 

Población: 

- En los últimos diez años, la población se ha incrementado aceleradamente 
debido a la construcción de viviendas  e invasión de terrenos municipales, esta 
nueva población que se incorpora, demanda de las municipalidades la prestación 
de servicios tales como agua, luz, drenajes,  salud, educación entre otros. 

- El centro de salud es insuficiente  para cubrir cantidad de personas que solicitan 
sus servicios  en diferentes áreas. 

- Escasez de centros educativos que cubran la demanda, especialmente en los 
niveles de Pre primaria y Media.  Una gran mayoría  de la población  escolar  se 
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moviliza  a la cabecera  departamental de Chimaltenango para poder estudiar, 
esto conlleva mayor gasto económico a los padres de familia.  Los jóvenes que 
no estudian se dedican a vagar principalmente por falta de fuentes de trabajo 

- el municipio no cuente  con suficientes lugares de recreación para que la  niñez y 
la juventud  se diviertan.  Existen parques recreativos  los que constituyen una 
fuente de salud mental tanto para niños  como para adultos.  Existe un parque 
llamado  la Montañita  ideal para  la recreación de niños y adultos. 

        Vivienda 

-  La construcción de vivienda familiar  sin tomar en cuenta organización 
territorial, se mezclan casas, industrias y  comercios.  No existe  un diseño 
específico, pero  todas las casas en general tienen una tendencia  normal 
moderna, construida a base de bloc y ladrillo.  Predominando las casas de un 
solo nivel.(38) 

- el incremento  de la población también ha afectado a la identidad de los 
lugareños, ya que los nuevos habitantes  traes otras costumbres que poco a poco 
van desplazando a las antiguas. 

- Debido a la distancia y a los horarios de trabajo de una gran parte de pobladores 
que se desplazan a la ciudad capital, el municipio se ha convertido en una ciudad 
dormitorio, es decir, los vecinos solo llegan a dormir, por lo que establecer 
relaciones  sociales es  difícil. 

            Violencia: en los últimos años han surgido  grupos irregulares como las maras,          
lo que ha incrementado los robos, asaltos y la violencia en general.      

- La proliferación de antros de vicio como bares y cantinas, los que muchas veces  
son establecidos cerca de Centros Educativos. 

En cuanto a las maras lamentablemente es un mal que va creciendo cada día. El 
problema radica en que existe un porcentaje de padres de familia que han emigrado a 
Estados Unidos, por lo que han dejado a sus hijos en manos de abuelas, tías, tíos, o bien 
familiares y en otros  casos  se han dejado abandonado a los hijos, encargándoselos a 
personas que no son familiares, por lo que no hay un control de disciplina para los 
jóvenes ya que no existe una figura paterna  que les inspire respeto y un ejemplo a 
seguir. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(38). Ríos Alvarado, Norma Estela. La enseñanza de la Educación Ambiental e el sector Formal de Educación. 
Estudio  realizado en Parramos. Trabajo de tesis. 1990. 
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CONCLUSIÓN 

Se concluye la presente historia de Parramos, como  un municipio de 
Chimaltenango,  que posee una gran riqueza cultural y social, que ha venido 
desarrollándose desde la época de la colonia. 

Dicha riqueza debe de interpretarse como una gran ventaja en todas las 
áreas, tales como  que en la actualidad no se ha perdido la cultura, menos las 
costumbres y  lo forma de vida de sus habitantes. 

Es impresionante saber cómo la cultura ha sido azotada, desde el ámbito 
social y con todo  el gran caudal de propaganda moderna, y que aún así se  
vea que no se ha perdido  la esencia de la cultura de los de  Parramos. 

Ha pesar de estar tan cerca de  la capital de Guatemala, no  ha existido  una 
invasión de ningún tipo, es decir hay costumbres muy  arraigadas, y muy 
sólidas de manera que  aun se conservan  intactas. 

El municipio a partir de la gran inundación  ocurrida  en 1762, fue 
conformado por pobladores de origen indígena, sin embargo con el  
transcurrir de los años fue absorbida por la cultura ladina, en la actualidad se 
identifican como indígenas  una pequeña proporción. 

Esta minoría no ha perdido en absoluta ningún tipo de costumbre, de manera 
que ha ido inteligente al absorber lo bueno de los ladinos como se les llama, 
sin perder por ello su propia cultura. 

Por ejemplo hay una elección de reina del pueblo y también hay una elección 
de una reina indígena, la cual  representa en los certámenes de belleza y de la 
elección para la rabí ajau.   

Los adelantos que  todo pueblo necesita para salir adelante no ha sido  
rezagados para el municipio de Parramos, ya que  en el área del comercio  ha 
sido muy  aplicados y muy prosperado  lo que ha permitido colocarse en los 
mercados nacionales y  en los internacionales. 

Se han capacitado en la siembra de flores y el cultivo específicamente de  
rosas, lo que ha hecho que este municipio sea reconocido a nivel nacional, 
como uno de los principales productores de rosas. 

Esto ha traído ventajas y ha generado empleo para  los pobladores de todas 
las edades y les proporciona una estabilidad,  laboral y económica,  ya que 
no necesitan viajar, ni pagar pasajes, ni alimentación. 
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No les causa ningún tipo de estrés, lo que ha generado una población 
tranquila y que  en ningún momento han abandonado el hogar y menos aún 
desintegrarlo. Sus pobladores se dedican al  comercio y a la industria 
manufacturera,  ya  que hay maquilas y fabricas en donde se tiene la opción 
de  demostrar las  habilidades manuales de los habitantes del municipio. 

En la actualidad persisten ciertas manifestaciones culturales y sociales 
propias  del municipio que corren el riesgo de desaparecer debido a 
incremento de la población que practican otro tipo de cultura. 

El municipio  ha sido catalogado como Ciudad dormitorio, debido a la gran                             
cantidad de población que viaje desde tempranas horas a trabajar a la ciudad 
capital y     regresa por la noche únicamente a descansar. 

En el área de educación  este municipio es uno de los que más avances ha 
tenido ya que los pobladores le han dado una importancia valiosa a la 
educación, siendo uno de los municipios  con más  colegios y escuelas. Aún 
en el área  rural vemos que  el analfabetismo   se ha erradicado en un gran 
porcentaje de manera que  los avances educativos han sido notorios y 
enriquecedores. 

En las escuelas se aplican método relacionados  con el constructivismo y con 
una filosofía educativa centrada en  procesos de superación y pensando en 
que la educación es una inversión y  no un gasto. 

Los padres de familia han jugado un rol importante ya que se preocupan por 
la educación de sus hijos. 

En  el área de  la economía   han superado mucho de manera que  e puede 
decir, que cuentan con muchas fuentes de empleo lo que ha permitido que no 
haya personas  que se dediquen a  actividades negativas. 

En el  ámbito social, se conservan  costumbres y  pensamientos basados en  
la estabilidad y  en la creencia de que  la unión es bendita y que no deben 
separarse cuando exista algún problema. 

En salud, es  otro de los elementos valiosos que  no han sido descuidados, ya 
que la tasa de mortalidad no es grande y  los niños  poseen un control de 
vacunas a través de los puestos y centros de salud  existentes. Por lo que se 
hacen largas jornadas de vacunación y  desparacitación,  lo   que permite que  
las enfermedades sean tratadas a tiempo y en  espacios adecuados y en 
lugares que permitan la accesibilidad de  los habitantes.  

Se concluye entonces que Parramos es un municipio en vías de  desarrollo y 
que es un lugar  en donde  la educación  y la religión  constituyen una 
plataforma  para  el progreso de dicho municipio. 
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                                             GLOSARIO DE TERMINOS 

 

CRONOLOGIA: Ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fechas de los 
sucesos histórico.  Manera de computar lo tiempos. 

ESPECIES ORNAMENTALES: Conjunto de especies vegetales que se utilizan  
fundamentalmente para adorno. 

ETIMOLOGIA: Origen de las palabras, razón de sus existencia, de su significado y de 
su forma. Parte de la gramática  que estudia aisladamente estos aspectos de las palabras. 

FAUNA: Conjunto de especies animales que habitan  en determinados ambientes y 
territorios. 
FLORA: Conjunto de especies vegetales que habitan en determinados ambientes y 
territorios. 

GENERO: Especie, conjunto de cosas, animales o plantas que tienen características 
comunes. 

GEOGRAFIA: Ciencia que estudia la ubicación y distribución   en el espacio de 
cuantos fenómenos  y elementos se manifiesten en la superficie terrestre. 

HERBACEO: Relativo  a las hierbas  o plantas. 

HIDROGRAFIA: Parte de la geografía física que trata de la situación y características 
de las  aguas sobre la superficie terrestre. 

HISTORIA: Conocimiento  del pasado de la humanidad, desde la aparición del ser 
humano hasta nuestros días. 

INDICADOR: Signo u otra cosa que sirve para indicar algo, por ejemplo la dirección  o 
camino que hay que seguir  o la dirección  en que se mueve  una pieza o mecanismo. 

INDICADORES ECONOMICOS: Signos que indican  la riqueza  de un país, o 
comunidad. 

INDICADORES  SOCIALES:   Signos  que indican la riqueza de un país, o comunidad. 

LEYENDA: Relación de sucesos que tienen más de maravilloso que  de verdadero. 

MALEZA: Abundancia de hierbas  malas en los sembrados. 

OROGRAFIA: Parte de la  geografía  física que trata de la descripción de montañas. 

POBLACION: Numero de personas que componen un pueblo o nación. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA): Población que se encuentra 
física y mentalmente apta para ejercer un trabajar. 

TRADICION: Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, costumbres 
hechas de generación  en generación. 
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Calle principal del  municipio de Parramos, del departamento de Chimaltenango, calles 
amplias que están cubiertas de vegetación. En ella se observa el cultivo más importante 
como lo es el maíz. 
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Parramos es un lugar muy religioso. Gráfica de una reunión religiosa en el municipio de 
Parramos. En ella asisten niños, jóvenes y adultos de todas las edades, ya que la religión 
es una de las plataformas en las que descansa el municipio de Parramos. 
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Mapa del departamento de Chimaltenango,  en donde se observa su ubicación  en el  
mapa de Guatemala y sus respectivas colindancias con otros departamentos. 

 
 
 
 
Fotografía de mujeres y niños del municipio de Parramos del departamento de 
Chimaltenango. Conversando en el mercado principal. 
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Calle principal del  municipio de Parramos, del departamento de Chimaltenango, calles 
amplias que están cubiertas de vegetación. En ella se observa el cultivo más importante 
como lo es el maíz. 
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Mapa del departamento de Chimaltenango,  en donde se observa su ubicación  en el  mapa 
de Guatemala y sus respectivas colindancias con otros departamentos. 

 
 
 
 



Fotografía de mujeres y niños del municipio de Parramos del departamento de 
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