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INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Morales es una región que sobresale del resto de municipios que 

integran el Departamento de Izabal, debido a su desarrollo histórico. 

Contemporáneo a los acontecimientos del siglo XXI, los eventos sociales y 

económicos investigados para conformar este estudio, marcaron la pauta para 

conocer la manera en que a través del esfuerzo colectivo, esta zona ha 

evolucionado para la mejora continua. En este lugar convergen muchos aspectos 

que son dignos de mencionarse pues de alguna manera, se convierten en la 

muestra del crecimiento de algunas poblaciones de la república guatemalteca. 

 

Apelando a lo anterior, el objetivo de este estudio, radicó primordialmente en 

mostrar fehacientemente, cómo esta cálida tierra enclavada en la región 

nororiental del país, posee características de una sociedad que ha luchado  y 

trabajado por el bienestar de sus habitantes. Para hacerlo, se buscó en primer 

lugar, el acompañamiento de una profesional, quien orientó el trabajo desde su 

inicio hasta el momento de su culminación; de materiales bibliográficos y 

documentales que facilitaron la información correspondiente. Uno de los primeros 

pasos de esta investigación consistió en la búsqueda de antecedentes para la 

estructuración y justificación de esta monografía. Preliminarmente, se acudió 

físicamente a la cabecera municipal, con el propósito de obtener información que 

relatara el origen de este municipio y demás datos relacionados. No está demás 

acotar que quien suscribe esta investigación, es originaria del lugar, factor que 

incidió originalmente para su realización. Sin embargo, los antecedentes no 

fueron abundantes en tanto que solamente se encontraron dos trabajos 

realizados, el Ejercicio Profesional Supervisado realizado por el estudiante Carlos 

Darío Mayén Ventura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala en el año 2006, quien efectuó un análisis minucioso 

de los tópicos más relevantes de este lugar. Asimismo, Denys Roldán, año 2005, 

quien expone en página electrónica una serie de apuntes importantes de la 

manera en que los recursos naturales de la región son protegidos, información 

que también es consignada en este trabajo por considerarse a lo sumo 

importante.  
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En cuanto a su estructura, la investigación está conformada por capítulos, así: 

Capítulo I, aborda aspectos relacionados con la historia del municipio desde su 

conformación como tal. Seguidamente, en el Capítulo II, por considerarse 

información a lo sumo importante, se consignan datos acerca del impacto que la 

United Fruit Co. (UFCO), tuvo en la historia de este municipio. El Capítulo III 

aborda las características socio económicas del municipio por considerarse 

información relacionada con el desarrollo de la sociedad moralense. Asimismo, en 

el Capítulo IV, se describen datos acerca de su división político administrativa con 

el propósito de proyectar sus componentes tanto demográficos como 

administrativos. El Capítulo V, más bien, es un retrato de esta región en cuanto a 

sus características geográficas, toda vez que, éstas son consideradas clave por 

su particularidad ecológica.  Por último,  el Capítulo VI,  que informa acerca de la 

situación educativa y la forma en que este aspecto denota los avances y 

necesidades relacionadas con este rubro. 

 

Por consiguiente, cada uno de los capítulos se ilustra con fotografías que intentan 

proyectar la situación actual de Morales por medio de imágenes que muestran el 

ritmo de vida y la apariencia de su infraestructura. Además, se realizó una serie 

de reflexiones que para efecto de análisis, sugieren funcionar como conclusión en 

torno a la experiencia de describir el lugar. En definitiva, la experiencia de haber 

realizado esta investigación resultó interesante, debido a que a través de la 

obtención de información relacionada con este municipio, se llegó a conocer cómo 

éste, con el trabajo tesonero de sus habitantes, ha generado desarrollo para la 

región y por qué no decirlo, para el país. 

 

En resumen, cada uno de los capítulos propone seguir un orden desde la 

conformación del municipio, sus primeros pobladores, la manera en  que se 

constituyó la institución municipal, la forma en que las regiones fueron adquiriendo 

diferentes categorías, sus recursos naturales, red de servicios públicos, presencia 

gubernamental, el rol de las ONG´s, incidencia económica y social política de la 

United Fruit Company, (UFCO) aspectos poblacionales y de producción, situación 

educativa, así como la descripción de sus características que la definen como una 

región en constante crecimiento.                                                                          ii 



CAPÍTULO I 

HISTORIA DEL MUNICIPIO DE MORALES 

 

Antes de iniciar este capitulo es necesario establecer que no se tuvo conocimiento 

que existan fuentes que puedan referir información bibliografica y/o documental 

que narren tiempos anteriores a la que aquí se consigna. Históricamente, la 

tradición oral relata que el Municipio de Morales debe su nombre a raíz de que el 

Coronel hondureño Próspero Morales, llega a esa población en donde asienta un 

campamento que fue conocido como el “campamento de Morales”. 

Paulatinamente, el término campamento fue quedando atrás para llamarse 

solamente “Morales”. Es importante añadir que este personaje fungió como 

Secretario de Estado en el Despacho de Guerra durante la administración del 

entonces presidente, General José María Reyna Barrios (1892-1898). Cabe 

resaltar que de acuerdo a la bibliografía consultada, no se precisa la fecha en que 

este militar arribó a este lugar por primera vez. Este castrense también 

desempeñó interinamente el cargo de Ministro de Gobernación y Justicia del 

gobierno antes aludido. 

 

Con relación a lo anterior, al revisar la Demarcación Política de Guatemala, 

redactada por la Oficina de Estadística en el año de 1892, no se ubica dentro de 

la misma, ningún área geográfica que se llame Morales, dentro del Departamento 

de Izabal. No obstante, si figuran algunas poblaciones que en la actualidad 

pertenecen a ese municipio, como es el caso de Quebradas.  

 

Aún se realizan investigaciones orientadas a determinar la fecha precisa de la 

creación de Morales en su calidad de municipio. Se dice, sin embargo, que esta 

población principió a conformarse organizadamente en 1870; cuando arriban a 

esa región sus primeros inmigrantes. No obstante, la aldea figuró como parte del 

municipio de Santo Tomás en el año de 1892 y posteriormente, del entonces 

municipio de Tenedores, conforme  al Acuerdo Gubernativo del 27 de junio de 

1900. Sin embargo, en el Boletín de Estadística de noviembre de 1913 Morales ya 

aparece como municipio. (Diccionario Geográfico de Guatemala. 1981. p. 684). 
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Asimismo, se registra en la historia que  “el 10 de diciembre de 1908, se aprobó 

adjudicarles  a los vecinos de Morales, un terreno que ellos habían ocupado y que  

eran terrenos nacionales, los que  fueron  adjudicados  casi gratuitamente pues se 

vendió a Q 0.20 la hectárea, siendo una extensión total de 12 caballerías, 48 

manzanas, 3430 varas cuadradas según las medidas tomadas por el Ing. Carlos 

Bendfeldt”. El 23 de diciembre de 1912 se declaró de utilidad pública la 

expropiación de dos caballerías de terreno en Virginia. A los vecinos se les dio su 

respectivo título de propiedad por la municipalidad de Morales, el 24 de abril de 

1924. (Chang Sagastume: 2001). 

 

Otra fecha importante que  registran bibliografías especializadas, es la del 24 de 

junio de 1920, en la que se emite el Acuerdo Gubernativo para la creación de la 

Municipalidad en dicho poblado a solicitud de los vecinos, el cual reza de la 

siguiente manera: “Se establece la municipalidad de Morales”, “Palacio del Poder 

ejecutivo: Guatemala, 24 de junio de 1920”, “Con vista de la solicitud de los 

vecinos de Morales, del departamento de Izabal, y del informe del Jefe Político de 

conformidad con lo dictaminado por el Fiscal del Gobierno”, “El Presidente 

Constitucional de la República”, “ACUERDA” “Crear una municipalidad en dicho 

pueblo, organizada en la forma siguiente: dos alcaldes (1º. y 2º.), un síndico y 

cuatro regidores”: “Comuníquese” “Herrera.” “El Secretario de Estado en el 

Despacho de Gobernación y Justicia. A. A. Saravia.”   

 

De conformidad con el Acuerdo del 11 de julio de 1946, se declaró de utilidad y 

necesidad la ampliación de la cabecera municipal. “Vista la solicitud de la 

municipalidad de Morales, departamento de Izabal, relativa a ampliar el radio de la 

población urbana, para lo que ha contratado con don Miguel Cabrera Morataya, la 

compra de quince manzanas que se desmembrarán de las fincas números 931 y 

932, folio 76 y 77 con don Santos García la de dos manzanas y nueve mil 

cuatrocientos ochenta y cuatro varas cuadradas de la finca número 926, folio 71 y 

con herederos de don Ambrosio Castro, la de diez manzanas de la finca número 

927, folio 72,  todos  del libro  5  de  Izabal; y –Considerando: -Que del estudio del 
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 respectivo expediente aparece que por falta de espacio varias familias han tenido  

que abandonar la población, y otras están expuestas a las Inundaciones que 

ocasiona en las épocas de lluvia el río Motagua con el que colinda al sur, por lo 

que es urgente  ampliar  la población  hacia otro  rumbo: “Por tanto, -El Presidente 

Constitucional de la República en ese momento Dr. Juan José Arévalo Bermejo 

acuerda”: 

 

 “1º. Declarar de utilidad y necesidad pública la ampliación de la cabecera 

municipal del distrito municipal de Morales, departamento de Izabal; -2º. Autorizar 

a la municipalidad de dicho lugar para que, con el fin de ampliar el radio de su 

población urbana, adquiera de Miguel Cabrera Morataya, Santos García y 

herederos de Ambrosio Castro, las veintisiete manzanas y nueve mil 

cuatrocientas ochenta y cuatro varas cuadradas por el precio de cuatrocientos 

setenta quetzales, de conformidad con la minuta firmada por los vendedores y el 

síndico municipal. 3º. La compra de los Inmuebles, que serán lotificados en su 

oportunidad, se hará constar en escritura pública y su extensión será reducida a la 

medida métrica decimal. Comuníquese,”. (Diccionario Geográfico de Guatemala. 1981. p. 684). 

 

En el año de 1927 Morales era sólo una estación de ferrocarril, ubicada en la 

entrada del mismo, y donde se podía leer: “Morales”, frente a la cual pasaban dos 

vías de tren. No obstante, la apariencia de Morales ha cambiado en los últimos 25 

años; cuando solo existía la calle principal del lado derecho (al entrar) 

pavimentada. Ahora, sin embargo, muchas de las principales calles están 

pavimentadas y las dos que corren paralelas a la línea del tren central forman la 

calzada principal.  Morales  tiene dos entradas desde la carretera CA-9: la entrada 

principal se recapeó y se le construyó un nuevo puente de cemento de doble vía 

(el puente anterior a 1990 era de madera de una sola vía). En medio de la 

población pasa la línea férrea. Posee dos estaciones de ferrocarril, la de Morales 

que está en ruinas y la de Bananera un poco más adelante, construida de 

cemento y donde el tren solía detenerse una media hora hacia el año 1980, hoy 

está en desuso. Una campana anunciaba la salida y llegada del tren. En esa 

misma   estación  se   ubicaban   los   carros  de   línea  (construidos  de  antiguos  
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autobuses y ensamblados con motor y ruedas especiales de acero), que viajaban 

a las fincas bananeras, cuando este era el mejor medio de transporte, hoy 

sustituido por caminos vecinales. Desde la entrada principal, hacia la izquierda  se  

encuentra   el   Instituto   Oficial   de   Educación  Básica   y  escuela  de  Ciencias  

Comerciales “Francisco Marroquín”,  algunas oficinas  de dependencias públicas y  

privadas, el cementerio, el  templo católico y  la colonia “Bananera”. En ese sector 

se encontraba el antiguo cine CARIBE, hoy convertido en almacén. Los 

establecimientos comerciales ubicados en ambos lados de la línea, han dejado 

atrás sus estructuras de madera y a la derecha se encontraba un edificio de dos 

pisos de madera que albergaba las oficinas municipales y Policía Nacional, siendo 

el principal edificio público hasta 1980, en su lugar hoy se encuentra una nueva 

construcción de concreto. Más adelante se encuentra el Aeródromo, usado 

también como campo de Golf. Se construyó inicialmente para servir de centro de 

operaciones de las avionetas fumigadoras de BANDEGUA, y que ahora es 

utilizado también por el destacamento militar. Sobre la misma calle principal, se 

encuentra también la agencia telefónica de TELGUA y junto a la antigua estación 

de ferrocarriles de Bananera, se encuentra el mercado municipal. La población 

está ubicada en su mayoría hacia la derecha, al oeste de Morales, al otro lado de 

la pista de aterrizaje. (Chang: Sagastume 2001). 

 

El municipio está compuesto políticamente por Morales como pueblo principal y 

cabecera del mismo, así como 9 aldeas y 108 caseríos. (Diccionario Geográfico de Guatemala. 

1981. Pág. 686).  
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                  Salón de usos múltiples ubicado a un costado del parque central de Morales (Foto: 2008 SL) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                    Centro  comercial ubicado a mano izquierda al entrar a Morales (Foto: 2008. SL) 

 
 
 
 

 
 



CAPÍTULO II 
 
  

IMPACTO DE LA UNITED FRUIT COMPANY (UFCO) 
EN LA HISTORIA DEL MUNICIPIO DE MORALES  

 

El crecimiento vertiginoso del incipiente municipio de Morales, se debe en gran 

medida al cultivo y comercialización del banano que inició en el año de 1860. Al 

principio, a lo largo de la costa atlántica del país se vendían racimos de banano, 

sin embargo, la primera en cultivarlos en Guatemala fue la United Fruit Company 

–UFCO-. Esta transnacional fue fundada el 30 de marzo de 1899 en Nueva 

Jersey como una sociedad anónima, luego de fusionarse las dos grandes 

empresas fruteras de aquella época, la Keith y la Boston Fruit Company.  

 

Esta sociedad, inició su relación comercial con Guatemala desde la época de su 

fundación en 1899; firmando contrato en el año de 1901, para comprar el banano 

en racimo que se cultivaba a orillas de la vía férrea. Viendo que la producción era 

significativa, deciden asentarse definitivamente en Guatemala en el año de 1904. 

Para entonces, su estrategia involucró la siembra masiva de esta fruta en las 

fincas del lugar. La empresa Ferrocarriles de Centro América (Internacional 

Railways of Central América –IRCA-) le cedió 1550 hectáreas de terreno como 

parte de sus derechos de vía a ambos lados de la línea férrea. 

 

Con el arribo de la UFCO a Izabal, se sembraron las primeras fincas a orillas de la 

línea férrea que conduce de Puerto Barrios a la Ciudad Capital y que actualmente 

son las aldeas: Navajoa, Picuatz, Cayuga, Darmouth, York y Virginia, ubicadas 

hoy día en el municipio de Morales. Cabe mencionar que dichas fincas fueron 

abandonadas a causa del brote de la enfermedad del banano llamada Panamá. 

Esta enfermedad conocida científicamente como fusariosis del banano es 

provocada por el hongo Fusarium oxysporum que ataca las raíces de algunas 

variedades de banano (Musa x paradisíaca). La resistencia del hongo a los 

fungicidas generó en aquella época, y hasta la fecha, la mayor plaga de la historia 

del cultivo de este fruto.                   
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Posteriormente, en 1924 la UFCO firmó un contrato con el gobierno del presidente 

General José María Orellana, para hacer uso de las mismas tierras y permitir a la 

compañía sembrar a ambos lados del río Motagua. En tanto que el negocio iba in 

crescendo decide, en 1930, trasladar sus oficinas administrativas de la aldea 

Virginia al municipio de Morales, por lo que la historia del desarrollo de este 

Municipio surge a raíz del cultivo y posterior comercialización a gran escala del 

banano, conjuntamente con el inicio de operaciones de la United Fruit Company 

en la región nororiental del país. 

Sin embargo, la injerencia de esta empresa en el país, trascendió las esferas de 

lo político y de lo social. El aprovechamiento de los suelos guatemaltecos tuvo 

costos colaterales y se llegó a saber del papel que ésta jugó en los 

acontecimientos transitivos de poder. Fue tal la intromisión en los asuntos 

gubernamentales, que en más de alguna ocasión se le llamó “la república 

bananera”.  

Siempre en esa misma línea de información cronológica que comprende el 

aspecto económico del Municipio de Morales y por consiguiente de Guatemala, es 

importante acudir a la historia del desarrollo agropecuario de la región. Para tal 

efecto, es preciso mencionar que la explotación del banano (las bananas, como le 

conocían en Norteamérica) estuvo conectada muy directamente con la historia 

social y política de Centroamérica, específicamente en el periodo de 1880 a 1970. 

Cabe resaltar el hecho de que antes de 1870, en los Estados Unidos de América 

este fruto no era conocido.  

Al haberse instaurado esta transnacional en la región centroamericana, 

comenzaron a importarse los primeros racimos de este fruto. Fue tal el impacto 

que tuvo en la cadena alimenticia de los norteamericanos, que, veintiocho años 

más tarde, solo en ese país, se consumieron dieciséis millones de racimos 

anualmente. No obstante, se registra como génesis de las operaciones de dicho 

consorcio, cuando en Costa Rica, en el año de 1871, construyen un ferrocarril. 

Dicha obra estuvo a cargo del joven hombre de negocios Keith Minor originario de 

Brooklyn. A pesar de que el ambicioso proyecto significó  millonarias    ganancias,  
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empero costó  la  vida a cientos de trabajadores,  incluyendo la de dos de sus 

hermanos. Cabe añadir que este empresario era un hombre visionario y su 

influencia en la sociedad costarricense fue tan grande que llegó a desposarse con 

la hija del Presidente de aquella nación. 

 

Mientras construía el ferrocarril mencionado, Minor vio las posibilidades de cultivar 

banano a lo largo de su recorrido. El cultivo, para beneplácito del empresario, 

brotó agradecido a tiempo que la línea férrea era concluida. Este feliz suceso 

generó bonanza económica respecto del transporte para la exportación del 

banano a los consumidores estadounidenses y europeos. Viento en popa, la 

empresa, diez años después se expandió a tres compañías. Keith se asoció con 

el Capitán Lorenzo Baker y el empresario de Boston, Andrew Preston, para fundar 

la Boston Fruit Company. En el año 1899 la Boston Fruit Company y la United 

Fruit Company (UFCO), se unieron y formaron la más grande compañía 

cultivadora y exportadora de banano alrededor del mundo. Existían cultivos en 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Santo Domingo. El 

consorcio contaba con once barcos de vapor que resultaban insuficientes por lo 

que rentaban  treinta buques a otras empresas navieras. Los puertos de los 

países en los que ellos comerciaban el banano estaban conectados mediante 112 

millas de vía férrea.  

 

La descripción de lo anterior se justifica en cuanto a que, la historia de la United 

Fruit Company está conectada con la historia sociopolítica de la República de  

Guatemala. En tal sentido, es importante acudir al año de 1901, época en la que 

el gobernante de turno, Manuel Estrada Cabrera hiciera trato con aquella empresa 

otorgándole el derecho a transportar el correo de Guatemala a Estados Unidos. 

Este evento permitió la incipiente entrada a este país de la que después sería un 

monstruo de la industria del banano en el mundo. Asimismo, fue durante el 

gobierno de este personaje que la UFCO adquirió el derecho de realizar todas las 

operaciones que quiso. Por su parte Keith Minor, ya mencionado anteriormente, 

pensó en Guatemala como el país que ofrecía las probabilidades geográficas y 

climáticas para la inversión segura y rentable. Esta visión de hombre de negocios 

fue la que dio lugar a que esta empresa fuera fundada en suelo guatemalteco. No  
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 obstante,  Guatemala,  a  través  de  Estrada  Cabrera y  su contubernio con  esta 

transnacional, recibiría la construcción de un ferrocarril que salvaría la distancia 

existente de la ciudad Capital a Puerto Barrios. La UFCO obtuvo el derecho para 

comprar terrenos en Puerto Barrios. Asimismo, Minor se comprometió a construir 

la línea de telégrafo que cubriera la distancia antes mencionada. 

El negocio antes mencionado incluyó también el 25% del total de la producción de 

dicha compañía. La UFCO tuvo el control de los medios de transporte y los 

servicios de comunicación telegráfica. Dicha influencia representó además, que 

tuviera el derecho de cobrar una tarifa por cada artículo que se moviera dentro y 

fuera del país, desde Puerto Barrios. Un sector agrícola que se vio profundamente 

afectado con aquella medida fue el cafetalero. Durante largo tiempo, éstos, 

sufragaron tasas muy elevadas, generando que el costo de este producto se 

disparara en el mercado mundial. 

La sede de la United Fruit Company, estaba ubicada en Bananera, región que ya 

era asociada geográficamente con el Municipio de Morales. En dicho lugar esta 

empresa construyó su campamento sede, desde donde ejerció la forma de poder 

concedida a raíz de su contrato con el gobierno. Noventa y nueve años fueron los 

que la UFCO gozó de la exoneración del pago de impuestos. Desde su sede 

recibía las noticias de todos los eventos relevantes que acaecían en el país. Esta 

libertad de acceder a los asuntos sociales y políticos de la nación fue 

alcahueteada de cierta forma, por la dictadura derechista instaurada en el poder. 

Una de las dictaduras que hizo mella en el pueblo, fue la de Jorge Ubico, sin 

embargo, con su derrocamiento en el año de l944; el país dio un paso adelante en 

la búsqueda de la democracia. La nación entera experimentó la necesidad de 

convocar a elecciones. El nuevo ungido sería el Dr. Juan José Arévalo Bermejo. 

Dicho cambio trajo consigo la redacción de una nueva Constitución. Dicha 

normativa se basó fundamentalmente en la de Estados Unidos. No está demás 

acotar que Arévalo Bermejo fue un hombre con acendradas ideas socialistas, 

quizás  por  que  fue  un  pedagogo  de  corazón.  Su plan  de  gobierno incluyó la 

construcción de seis mil escuelas a lo largo de la república.  Esta  decisión estaba  
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en armonía con la satisfacción del derecho a la educación, como premisa de 

progreso. La salud pública fue otro rubro que se vio fortalecido con la gestión 

gubernamental de este personaje.  

Existe mucha teoría en torno al papel de la United Fruit Company en los asuntos 

de la región centroamericana. Muchos aún evalúan los resultados de su presencia 

en Guatemala. La UFCO remuneró a sus empleados fijos de tal manera que no 

tuvo competencia en este aspecto. Todos querían trabajar para esta empresa. 

Construyó escuelas y viviendas exclusivas para los hijos de sus colaboradores. La 

infraestructura de salud que la empresa habilitó en la región, incluyó hospitales y 

laboratorios de investigación para tratar y erradicar enfermedades tropicales como 

la malaria y la fiebre del dengue.   Independientemente, de lo anterior, su 

presencia en tierras guatemaltecas, significó visos de desarrollo económico; sin 

embargo, se ofreció a cambio, la libertad de decidir acerca de lo social y lo 

político, aspectos inalienables. Sus estudios para la erradicación de 

enfermedades específicas del banano, significó para la agricultura guatemalteca 

avances en lo tecnológico. El desarrollo, experimentación y posterior aplicación de  

insecticidas y fungicidas concernientes a esta  problemática, así lo evidencian. 

Algunos laboratorios todavía funcionan en la actualidad. 

Sin lugar a dudas, la United Fruit Company trajo grandes beneficios para 

Guatemala, no obstante, la dependencia gubernamental que se formó a su 

alrededor significó el surgimiento de nuevos problemas o bien, empeoró los 

existentes. El cultivo del banano era riesgoso, debido, entre otras cosas, al tipo de 

terreno donde había que realizarlo. Los trabajadores temporales vivían una vida 

azarosa en las plantaciones. Las condiciones y ambiente de trabajo eran 

verdaderamente difíciles y las sustancias químicas utilizadas para este tipo de 

cultivo eran un factor de alto riesgo que se corría a diario. Por si fuera poco, la 

malaria y la fiebre del dengue ocuparon los primeros lugares de morbilidad y 

mortalidad laboral. El salario de los trabajadores de campo era de los mejores, sin 

embargo el trabajo no era fijo y cuando recibían su indemnización anual se 

trataba  de  poco  dinero. Esta  compañía no toleró ningún tipo de de organización 

sindical que estuviera en oposición a sus políticas salariales.  
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Renglón aparte merece el hecho de que cuando se empezó a gestar un tipo de 

organización como la antes mencionada, la UFCO abandonó las tierras  y 

derrumbaron las viviendas y escuelas que habían construido y dejaron el lugar  

vacío en su totalidad. También se dice que practicó el racismo institucionalizado. 

En Morales, por ejemplo, la raza de color tenía que ceder sus derechos a los 

blancos. La noción de “república bananera”  fue ilustrada por las condiciones que 

se daban en Guatemala desde 1920 a 1944. El gobierno trabajó muy 

estrechamente con la UFCO para mantener una estructura social de clases muy 

estratificada en Guatemala y abastecer  de mano de obra barata. No creó esta 

estructura social, pero trabajó para ampliarla y perpetuarla. United Fruit Company 

cambió más tarde su nombre a United Brands y tuvo dificultades financieras 

durante el año 1970. Las tierras de UFCO fueron compradas por la Corporation 

Del Monte, la cual ahora opera el holding formado en el pasado por United Fruit, 

pero no está involucrada en manipulaciones políticas y sociales del pasado. 

(República Bananera: United Fruit Company. [en línea] www.mayaparadise.com/agosto/2008). 

Sin lugar a dudas que el paso de esta transnacional por territorio guatemalteco 

fue de especial trascendencia, sobretodo, en los asuntos políticos y económicos. 

Al cese de sus funciones, la vida de la república guatemalteca siguió su curso. 

Indudablemente las bases del crecimiento económico ya estaban establecidas.   

Una buena parte de los trabajadores fueron cesados, otros, fueron contratados 

por la nueva concesionaria.  Mención aparte merece el hecho de que muchos de 

éstos se dedicaron a la siembra.      

 

 

 

 

 

            Antigua estación ferroviaria en Bananera del Municipio de Morales. Foto del año 2008. (SL) 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 

DEL MUNICIPIO DE MORALES 

 

El municipio de Morales basa su visión de desarrollo, a través de proyectos 

que tienen por objetivo el acceder a una mejor calidad de vida para sus 

pobladores. Los mismos, son realizados por diversas entidades gubernamentales 

en la que se involucran vecinos, estudiantes y profesionales en general. El 

patriarca San José es quien da origen a las celebraciones que desembocan en su 

fiesta titular que anualmente se celebra del 16 al 19 de marzo. En ese periodo, 

sus pobladores y visitantes de las regiones vecinas, participan en las actividades 

de tipo cultural y deportivo. La fe cristiana está afincada en el municipio, donde se 

ejercen diferentes formas para manifestarla. Gran parte de la feligresía se reúne 

en los diferentes templos ubicados en el casco urbano y rural, los cuales están 

distribuidos en: 4 católicos, 40 evangélicos y 1 Adventista del Séptimo Día. Estos 

datos reflejan el auge que ha tenido la religión protestante, empero, en la 

población moralense, la influencia cristiana se vislumbra como una forma de 

apego a las tradiciones y costumbres.  

 

Con relación a lo anterior, cabe mencionar que, según entrevista realizada al 

Padre Néstor Espinales Torres, de la Parroquia San José del Municipio de 

Morales, en relación a la Historia del Vicariato de Izabal, cuenta que  en el año de 

1951-1968, nació una iglesia joven. Izabal perteneció a la Arquidiócesis de 

Guatemala, posteriormente, el 10 de marzo de 1951, pasó a formar parte de la 

diócesis de Zacapa, la que abarcaba tres departamentos: Zacapa, Chiquimula e 

Izabal. En el año de 1952 empezaron a residir permanentemente tres sacerdotes 

franciscanos de origen italiano que habían sido expulsados de China. Éstos se 

establecieron en las poblaciones más fuertes de la United Fruit Company que 

eran Puerto Barrios y Bananera, poco después en Entre Ríos, Morales y Quiriguá. 

Su labor la desarrollaron con muchas dificultades, por la falta de personal y vías 

de comunicación, pues se caminaba a pie o a lomo de bestia y en carro de línea. 

El trabajo era  más de  administración de  los sacramentos en la catequesis, en el  
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establecimiento del movimiento del “Apostolado de la Oración”, la creación de un 

colegio católico  en  Puerto  Barrios, el “Cristo Rey”. En las comunidades había un 

seglar representante del sacerdote, estos se encargaban de las catequesis, el 

rezo del rosario, y de animar a la gente para su asistencia a la misa de los 

primeros viernes del mes. Con el tiempo fueron escogidos como delegados de la 

palabra. (Plan pastoral del Vicariato Apostólico de Izabal, 1988-1992, pág. 9-13) 

                           

                                                                       Iglesia Católica,  Municipio de Morales (Foto: SL, 2008) 

 

Papel muy importante lo constituye el realizado por los diferentes comités 

organizados en el lugar, a saber: comité pro mejoramiento del municipio, comité 

que vela por el suministro de agua, comité organizado por padres de familia e 

iglesia, entre otros tipos de organización conformados para atender actividades 

circunstanciales  de  emergencia. Básicamente, estos comités aglutinan a vecinos  

con problemas comunes. Entre los problemas se pueden contar los relacionados 

con el abastecimiento de los recursos básicos, tales como la electricidad, 

drenajes, o bien, gestiones diversas ante entidades del estado. Hoy día, se puede 

decir que 84 comités pro-mejoramiento fueron creados hasta en el 2002, puesto 

que esta figura fue reemplazada por los llamados Concejos Comunitarios de 

Desarrollo Urbano y Rural (COCODES), cuyo funcionamiento está respaldado por 

el Decreto Número 12-2002 del Congreso de República de Guatemala del 11 de 

abril de 2002.  
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Debido  a  que  en  este municipio se han asentado  diferentes tipos de actividad  

económica, el crecimiento del mismo exige que este sector esté bien organizado a  

efecto de que el desarrollo llegue a cada una de las familias que integran esta 

sociedad. En dicho sentido, se han organizado varias entidades provenientes del 

sector productivo de la región; a través de la formulación de proyectos enfocados 

en las disciplinas agrícolas, pecuarias, artesanales, cooperativas y de actividades 

diversas. A continuación se ofrece un detalle de las organizaciones más 

significativas y, que de alguna forma han generado el desarrollo del lugar, a 

saber: se ha creado un Comité agrícola cuya función está orientada a la 

comercialización del café. Su sede se encuentra  ubicada en la Comunidad Negro 

Norte Arriba y se le conoce como: Empresa Campesina Asociativa –ECA- . De 

igual manera, se atienden proyectos de desarrollo en el cultivo de otros productos. 

Dentro de los cultivos que más apoyo ha recibido se encuentra el maíz y el frijol, 

cuyas actividades tienen gran representatividad en el municipio. La producción de 

estos granos es almacenada en un 81.68% en las casas de quienes los siembran; 

y el 8.38%, lo hacen en silos como parte de una estrategia dirigida a la 

conservación duradera de los mismos.  

 
De igual manera, el sector agropecuario está representado a través de un comité 

cuya función está orientada propiamente en la optimización de estrategias para la 

comercialización efectiva del ganado, es decir, la  adquisición de este recurso a 

precios asequibles. Además, se pretende con este tipo de organización generar el 

desarrollo de los ganaderos de la región y el incremento de su patrimonio con el 

número de reses por asociado. Uno de sus logros más trascendentes lo fue el 

haber obtenido créditos del sector gubernamental a través del Fondo de Inversión 

Social (FIS). Actualmente, la Asociación Ganadera de la aldea Juyamá, está 

compuesta por 30 ganaderos. 

 
Las cooperativas juegan un rol importante en el desarrollo económico de las 

comunidades. En el municipio de Morales se han fundado diferentes cooperativas, 

tales  como: Cooperativa  Bandegua, R. L.,  Nuestra Fe, R. L. y la del Sindicato de  

 

14 



Trabajadores de Bandegua–Sitrabi-. La  concesión  de  préstamos en estas 

entidades se basa propiamente en los aportes y/o ahorros monetarios que 

realizan sus asociados. 

 

                                    Cooperativa Bandegua R.L, Municipio de Morales. (Foto: SL, 2008) 

 

                                                           Cartones de Guatemala S.A., Municipio de Morales  (Foto: SL, 2008) 

 

No menos importante es el sector industrial, pues en el municipio se han asentado 

varias empresas cuya captación de mano de obra, ha ayudado a los hogares 

moralenses. Varias son las actividades económicas que han visto en esta región 

la oportunidad de generar empleo y por ende, desarrollo al lugar. Entre éstas se 

pueden contar: Cartoneras, Empresas Bananeras, Hulera y procesadora de palma 

africana. Estas industrias han edificado sus plantas en esa región y, a través del 

montaje de tecnologías específicas,  han sido entes productores de crecimiento.  
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Lo que se conoce como producción artesanal, es un sector muy importante que 

también es generador de desarrollo dentro de la comunidad. En tal sentido, 

existen comercios que aglutinan diversas ocupaciones de índole comercial, a 

saber: panaderías, tortillerías, zapaterías, carpinterías, herrerías, bloqueras, 

sastrerías y talabarterías, entre otros. Este tipo de ocupación en muchos casos es 

identificada porque sus propietarios las han fundado por iniciativa propia, o bien, 

por que ha sido heredada por generaciones familiares pasadas. Constituyen un 

bastión importante, debido a que emplean dentro de su seno a mano de obra de 

diversas edades y extracto social. 

 
Entre las entidades de apoyo se puede decir que existen muchos aspectos 

alrededor del desarrollo de las comunidades, para lo cual se necesita del 

concurso de propios y extraños. En esa línea, el municipio, además de contar con 

todo  el  apoyo  de  entidades   locales, cuenta  con  la  participación  de  diversas 

entidades altruistas y de beneficio colectivo. Se trata de instituciones del estado y 

no estatales, nacionales o de corte internacional cuya participación dentro del 

desarrollo comunitario, les convierte en ejes responsables del crecimiento del 

lugar. En ese sentido, las áreas que más se han visto beneficiadas son la 

educación, salud, ambiental y económica. 

 
 
Es importante mencionar que en cuanto a las entidades gubernamentales que 

tienen participación a través de los bancos, escuelas, consultorios, centro de 

salud y seguridad ciudadana, el estado proporciona protección de esas áreas tan 

importantes para el desarrollo humano. Dentro del Presupuesto Anual de la 

Nación, el desarrollo del municipio juega un papel muy importante. Cobrando muy 

bajos precios o de forma gratuita por los servicios, su presencia en la región es de 

especial trascendencia para el lugar. 
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                                       Escuela de Varones 20 de Octubre, Municipio de Morales (Foto: SL. 2008) 

 
El Ministerio de Agricultura posee una oficina dentro de las instalaciones de la 

Municipalidad. Es atendida por un Técnico Agrónomo quien es el encargado de 

elaborar proyectos y apoyar en gestiones relacionadas con el manejo de cultivos 

de los vecinos de la región. Asimismo las organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s) funcionan sin fines  de lucro.  Al igual que las instituciones estatales, su 

papel es coadyuvar en el funcionamiento de las primeras y cubrir, cuando se da el 

caso, aquellas  áreas  que pudieran  quedar descubiertas. Benefician  a diferentes 

sectores. Las áreas que se ven fortalecidas con el apoyo de estas organizaciones 

son: salud, educación, iglesia, entre otras. Mención importante merecen las 

instituciones no gubernamentales que han decidido servir a la sociedad 

moralense.  Entre éstas se puede mencionar a las siguientes: Fundación para el 

desarrollo (FUNDAECO), organización de corte local que se dedica en diferentes 

regiones del país, a la conservación y equilibrio del ambiente. Está presente en 

las comunidades de Negro Norte, Asunción Norte San Francisco, San Juancito, 

Cumbre Sierra Arriba y Abajo, Mirasol y Nueva Concepción.  
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                           Centro de Salud, MSPAS, Municipio de Morales (Foto: SL, 2008) 

 

Cabe mencionar que, Christian Children Found es una institución de tipo 

internacional que se encarga de acoger en su seno, el desarrollo integral de niños 

provenientes de familias de pocos recursos. Está presente en varias regiones del 

casco urbano y en lugares del área rural tal como Playitas. La Cooperación 

Española Guatemala, se esfuerza para orientar el fortalecimiento de actividades 

relacionadas con la protección del medio ambiente en la comunidad de Mojanales 

a través de la Municipalidad de Morales. El Comité Internacional para el 

Desarrollo de los Pueblos -Committee Internazionale per lo Sviluppo di le Citta –

CISP-, organización de origen italiano, realiza actividades de desarrollo 

comunitario en lugares tales como: Pata Renca, Juyamá, Vegona, San Pedro la 

Vegona, Nueva Unión, Arapahoe Viejo, Cheyene, Parcelas, Agua Caliente, Switch 

Quebradas, Sioux y Coroza. Básicamente,  capacita  a los lugareños en temáticas 

importantes,  a saber:  herrería,  educación  infantil,  cultivos  e  implementación  

de letrinas. 

 

En el municipio de Morales existe la presencia de la ley, pues como en toda 

sociedad, el lugar también sufre los embates de la delincuencia o bien problemas 

que se suscitan a nivel vehicular, problemas personales y de índole laboral, entre 

otros. Para enfrentar ese tipo de situaciones, el Estado dispone de la Corte 

Suprema de Justicia a través del Organismo Judicial y los Juzgados de Paz, Civil 

y  de  Paz Penal. El fin  último  de  estas  entidades  es  brindar  protección legal y  
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aplicar la justicia cuando se considere necesario. No obstante, existe también la 

Policía Nacional Civil, que apoya todas aquellas actividades encaminadas al 

respeto de la ley y el orden en esa zona, pues el Ministerio de Gobernación, a 

través de dicho cuerpo, vela porque sus pobladores vivan en un estado de 

seguridad y tranquilidad. Dicha institución cuenta con un efectivo de 30 agentes 

cuya sede se encuentra ubicada en la cabecera municipal. Su fuerza vehicular se 

remite a cuatro automotores. Además, existen dos subdelegaciones, una ubicada 

en la  aldea Cayuga (10 efectivos, un auto y un pick-up) y otra en Tenedores (15 

efectivos, un auto y un pick-up), éstas se encargan de apoyar a otras 

comunidades en donde no existe presencia policíaca. Como es característico de 

la presencia de la Policía y del Ejército Nacional en el país, las limitaciones en 

materia de recurso humano generan un contexto inseguro, tanto en el casco 

urbano como en el área rural, sobretodo, en los lugares difíciles de acceder.  

 
 
En cuanto a la organización económica del municipio de Morales, éste ha crecido 

paulatinamente a través de las actividades que generan comercio a nivel local e 

internacional. Puede decirse que su desarrollo está basado en el esfuerzo de las 

familias que poseen su propia historia en materia de la exportación y la 

importación de bienes y servicios. En este sentido, se puede mencionar que una 

de las actividades que ha provocado la mayor fuente de ingresos para los 

vecinos, es la de los productos agrícolas, ganadera, abarrotes, construcción y 

mercadería en general. Asimismo, el negocio del transporte, ha tenido un especial 

repunte en la actualidad. Debido a su ubicación, este municipio es el lugar ideal 

en donde convergen diferentes tipos de industria, que atienden la demanda de 

productos diversos de consumo local y países vecinos. 

 
Entre otros artículos de vital importancia, se mencionan: electrodomésticos, 

tecnología de comunicación, productos químicos, artículos de ferretería, prendas 

de vestir, materiales de construcción,  muebles típicos, hortalizas, legumbres y 

frutas, semillas, azúcar, sal y repuestos. Asimismo, uno de los aspectos que ha 

caracterizado a esta región lo constituye el esfuerzo que realizan sus vecinos en 

la búsqueda del desarrollo. Específicamente, lo relacionado con la producción de 

bienes y productos que son utilizados en otras latitudes. Entre  los  productos que  
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exporta cabe mencionar los siguientes: banano, piña, plátano, ganado bovino, 

okra, maíz, Cajas de cartón, piedrín, materiales y derivados del hule, arena de río, 

muebles de madera y de metal, A continuación se presenta el flujo comercial que 

presenta el Municipio de Morales: 

 
               IMPORTACIONES                          EXPORTACIONES 

         

Fuente: Unidad Técnica Municipalidad de Morales, citada por Darío Mayén, p. 8 

 

Como se observa en el flujo comercial, Morales importa de las áreas del interior 

del país, madera, mariscos, ataúdes, fruta como la sandía y melón, bebidas, 

combustibles, muebles típicos, hortalizas, legumbres, granos básicos, artículos de 

ferretería, insumos y prendas de vestir, materiales de construcción, necesarios 

para sus actividades productivas, también exporta plátano, piña, piedrín, muebles 

de madera, banano, cajas de cartón, okra, hule, maíz, pan, lácteos, materiales de 

metal, lazos y ganado bovino, productos que son exportados para Estados Unidos 

de Norteamérica, Centro América e interior del país. 

 

El municipio de Morales ha crecido, como ya se dijo en una oportunidad, de 

manera desordenada. Tal fenómeno ha derivado en el surgimiento de entidades 

de tipo comercial que se han asentado a lo largo y ancho de sus calles y 

avenidas. Con el propósito de brindar atención en  lo  relacionado con la demanda  
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de servicios y la adquisición de otro tipo de bienes, en el casco urbano es común 

observar la presencia de bancos del sistema, oficinas jurídicas, contables, 

sanatorios, clínicas médicas, oficinas, restaurantes, talleres, tiendas de 

electrodomésticos, hoteles y pensiones, tiendas de abarrotes, y almacenes de 

ropa y artículos diversos. Luego de la revisión bibliográfica y de varias visitas al 

lugar, se pudo comprobar que existe mucha presencia comercial en este 

municipio, la cual se puede resumir en lo siguiente: una academia de 

computación, agencias de viaje, tres; asociaciones financieras, tres; bancos 

privados, seis; barberías, diez; billares y futillos, cuatro; servicio de cable; dos; 

servicios de café Internet, cuatro; cafeterías, siete; cantinas, diez; carwash, cinco; 

centros comerciales, doce; estudios fotográficos, siete; centros nocturnos, uno; 

clínicas médicas, nueve; comedores, treinta y uno; cooperativas, tres; correos 

privados, cinco; funerarias, tres; expendedores de gas propano, cuatro; 

gasolineras, cinco; gimnasios, dos; hoteles y pensiones, trece; imprentas, dos; 

juegos electrónicos, tres: laboratorios dentales, ocho; laboratorios diagnósticos, 

cuatro; oficina de ingeniería, una; oficinas jurídicas, cinco; oficinas de contabilidad, 

cuatro; parqueos, dos; pastelerías, seis; refresquerías, dieciocho; restaurantes, 

nueve;  salones  de  belleza,  trece; sanatorios,  cinco;  sastrerías,  diez; servicios  

educativos privados, dos; taller de reparación de calzado, tres; talleres de 

reparaciones en general, treinta; empresas de transporte, una; ventas de 

automotores, seis; veterinarias, cinco. (Mayén Ventura: 2006) 

 
 

Cabe hacer notar, que la presencia de todos estos negocios guarda una especial 

relación con el flujo comercial del municipio en cuanto a que sirve para la 

satisfacción de necesidades propias de un conglomerado. El impacto se traduce 

desde lo social; permite que los vecinos puedan acceder a los servicios que están 

orientados al confort y la comodidad de la familia. Asimismo, la trascendencia 

económica provoca efectos que se proyectan a través de la contratación de mano 

de obra del lugar. Esta parte del proceso de crecimiento de la región produce 

ingresos familiares que a la vez, son generadores de impuestos que van directo al 

erario nacional.  

 
   

  21                      



 
                                                            Calzada principal del Municipio de Morales (Foto: SL, 2008) 

 

Todo el proceso de comercialización, prestación de servicios, explotación de los 

recursos naturales y de desarrollo en general de la sociedad moralense, se ha 

generado a la par del surgimiento de los principales medios de comunicación e 

infraestructura vial. Sin estos dos recursos, Morales no podría haber alcanzado el 

auge que posee en la actualidad. Este municipio se comunica dentro y fuera del 

país empleando todos los medios tecnológicos a su alcance. Es común ver en sus 

calles, la venta de aparatos de telecomunicación moderna, entiéndase, teléfonos 

celulares, antenas de TV por cable, entre otros. El primer servicio es cubierto por 

la empresa local de telefonía Telefonía de Guatemala (Telgua), cuyas oficinas y 

cabinas para conferencias, se ubica en la cabecera del municipio 

específicamente, en su calle principal, rumbo al mercado municipal. Las 

localidades de Playitas, Cayuga, Quebradas, Tenedores y Bananera cuentan con 

este servicio. 

 

El servicio de correspondencia del lugar, al igual que como se hacía antiguamente 

en el resto de la república, se realizaba a través del servicio de telégrafo, que fue 

establecido en el lugar por Acuerdo del 10 de marzo de 1905, hasta el 30 de 

noviembre de 1920, fecha en la que fue elevado a la categoría de segundo orden 

como oficina postal.  
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En esa misma línea, el 4 de junio de 1949 se pone a disposición de los 

pobladores una oficina de primera categoría en Morales, de tercera en la aldea 

Quebradas y de cuarta en las aldeas Tenedores y Bananera. Dichas oficinas 

prestaban en ese entonces, el servicio de correos y telecomunicaciones. Debido 

al cambio de los tiempos modernos y al consabido repunte tecnológico de los 

medios en materia de comunicación, algunas de estas estaciones perdieron su 

categoría; la de Morales por ejemplo, bajó a tercera categoría. Dependía de la 

Dirección General de Correos y Telégrafos. En localidades como la de Las 

Quebradas fue suprimida por acuerdo del 11 de junio de 1948, y se decidió 

solamente dejar una oficina telefónica. La implementación de la infraestructura del 

actual edificio de correos, corrió a cargo del Ministerio de Comunicaciones y 

Obras Públicas, cuyos trabajos fueron concluidos en enero de 1974, a un costo de 

Q3,890.00. En la actualidad, el servicio de telefonía es prestado por las empresas 

TIGO, CLARO y MOVISTAR.  

 

La población moralense tiene acceso a la programación de los canales de 

televisión abierta del país a través de las repetidoras que retransmiten la señal 

proveniente de la capital guatemalteca.  Asimismo, es  difundida la señal de cable,  

cuya programación permite disfrutar de variedad de canales; a través de 

empresas particulares, entre las que se puede mencionar Direct TV. Mención 

aparte es lo relacionado con el servicio de Internet que ha facilitado y agilizado la 

comunicación a través del enlace telefónico. Tanto el anterior aspecto, como el 

del aprendizaje, se han visto fortalecidos con este avance, a través de la 

mensajería electrónica. A través de ambas bandas (AM Y FM), Morales cuenta 

con dos radioemisoras que prestan este servicio a los lugareños. Básicamente, 

este medio, a través de cuñas o spots, transmite eventos de trascendencia social, 

cultural o deportiva, especialmente a las regiones más remotas del municipio. 

Dentro de las primeras radios que se establecieron en el lugar, se puede 

mencionar a “Radio Izabal” y “Radio Corona”. Últimamente se puede escuchar 

también la señal de la radio más reciente: “Radio Punto”.  
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                      Edificio  de TELGUA, Municipio de Morales (Foto: SL, 2008) 

 

Morales es un lugar en el que sus pobladores se mantienen en constante 

movimiento. El desplazamiento de un lugar a otro, requiere de rutas y/o vías de 

acceso que, por sus características geográficas muy especiales, significa recorrer 

trayectos que son difíciles de cubrir a pie. En esta misma línea, es importante 

mencionar que la implementación de infraestructura vial y caminos vecinales o el 

recapeo de algunas calles, forma parte del proyecto de desarrollo local.  

Asimismo, hay que hacer notar que este municipio requiere de servicios públicos 

que  se  relacionan con  la  satisfacción de necesidades  vitales, a  saber: el fluido  

eléctrico, que tanto en la cabecera como en algunas de las aldeas del lugar, juega 

un papel importantísimo. Es generado por el Instituto Nacional de Electrificación 

(INDE) y por empresas privadas. Éste es vendido a los usuarios a través de la 

oficina habilitada para tal efecto en la Municipalidad. En este renglón es de 

primordial importancia mencionar que solo se exceptúa el caso de la colonia 

Bananera, lugar en el que este servicio es suministrado por el fluido generado por 

Bandegua. La población cuenta con la infraestructura propia para aguas 

residuales, a través de la red de drenajes municipal; aunque vale decir que éste 

no cubre a todo el lugar. En lo concerniente al abastecimiento de agua apta para 

el consumo humano, ésta se obtiene del caudal natural que se acumula en la 

presa del río San Francisco la que luego es canalizada y/o distribuida a los 

hogares de la cabecera.  
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Debido a que el municipio es un lugar donde convergen visitantes por motivos 

variados, el alojamiento es un aspecto vital que se presta a través de servicios 

hoteleros y de restaurantes de precios diversos. Por su ubicación y por los tópicos 

antes abordados, los usuarios del transporte tienen a su disposición varios 

medios. Desde la utilización de vehículos particulares (bicletas, motocicletas, 

automóviles, bestias, etc.), hasta el de las empresas de transporte Fuente del 

Norte, Litegua y Guerra, que viajan diariamente a regiones tales como, Puerto 

Barrios, Petén, Cobán, Chiquimula, Zacapa y la Capital de la República. 

Inicialmente, Morales únicamente contaba con un lugar informal para la compra y 

venta de mercadería en general. No es sino hasta el 25 de octubre de 1928, 

cuando se autoriza los fondos para la construcción del primer mercado. En 

aquella oportunidad, dicha obra no se realiza, sino hasta el año de  1970, durante 

la administración de señor alcalde Carlos Esquivel Rodas, y financiado con 

préstamo del INFOM y de la propia municipalidad. Sin embargo, este funcionario 

edil no concluye los trabajos de edificación, corriendo a cargo la culminación de 

dicho proyecto, durante la gestión del alcalde de ese entonces, Rafael Retana 

Sosa. En las inmediaciones de este mercado está ubicada la Terminal de buses, 

microbuses y los conocidos como tuck-tuck.  Su construcción es de hormigón, 

posee techo de lámina, cuenta con 120 locales, existe servicio de seguridad a 

través de 4 vigilantes y la higiene está a cargo de 2 encargados de limpieza. 

Existen 22 cocinas, 8 comedores y 90 locales  comerciales.  Originalmente,  la  

construcción  de  este  lugar  significó  la erogación de Q 94, 257.00 de los cuales 

Q86,462.00 fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Fomento Municipal 

(INFOM) y Q7,795.00 proveniente del presupuesto municipal. Es oportuno 

mencionar la existencia de un mercado particular el cual es conocido como 

“Hermana Patricia”. Tal servicio para la adquisición de artículos de consumo 

básico fue habilitado por Cáritas de Guatemala a un costo de Q 4,800.00. 

 

El sector salud es otro sector importante para el bienestar de la población 

moralense. Sin embargo, este carece de personal médico e infraestructura 

suficiente para atender la demanda de la población, ya que el municipio cuenta 

con 2 Centros de Salud, uno tipo A ubicado en la cabecera municipal y otro tipo B 

en  Navajoa;  6  Puestos  de  Salud  situados  en  Mojanales,  Playitas,  Arapahoe,  
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Cerritos, Virginia  y  Gran Cañón,  los dos últimos son atendidos por 2 médicos 

cubanos y 8 Centros de Convergencia en las comunidades de Begona, San José, 

Vicales, San Fernando, Quebrada de la Sierra, el Mirador, Nuevo Paraíso y 

Rosario Villa Dulce. Por la  escasez de personal médico y al gran número de 

pobladores que asiste, el servicio que se brinda en el Centro de Salud de Morales 

es deficiente. En el área rural, no obstante, en el año de 1980, se incrementaron 

las instituciones privadas que prestan servicio médico para quienes puedan 

pagarlo. Existe, además, un proyecto de construcción de un Hospital Nacional, 

con el apoyo de la Cooperación Española. 

 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es otra de las entidades que presta 

sus servicios desde 1980 y atiende solo a los trabajadores afiliados, con cobertura 

para los programas de Accidentes, Maternidad, Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. 

El Municipio de Morales no cuenta con Clínica de la Asociación Pro Bienestar de 

la Familia (APROFAM), sin embargo, cuenta con un número de promotores no 

determinado de carácter voluntario. A través de educadoras, en el área rural se 

proporciona orientación y servicio médico a las mujeres, para la planificación 

familiar. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Salas de Alcohólicos Anónimos, 

son otras de las instituciones que brindan servicio a la población. En el Barrio 

Nuevo está ubicado un Centro de la Fundación para el Bienestar del Minusválido 

(Fundabiem), cuya función es ayudar a todas las personas que presentan 

discapacidad física y necesiten tratamiento de rehabilitación a un bajo costo. 

 

Debido al clima propio de la región, se crean condiciones que propician el brote 

de enfermedades como el parasitismo intestinal, diarrea, enfermedades de las 

vías respiratorias como tos, catarro  y bronquitis. Se presenta a continuación la 

morbilidad más recurrente en dicha región: 
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 Morbilidad 
Municipio de Morales 

 
Número 

de 
orden 

 
Diagnóstico 

 
Número 
de casos 

 
% 

1 Parasitosis intestinal  
3,321 

 
20.43 

2 Rinofaringitis aguda (resfrío 
común) 

 
3,058 

 
18.81 

3 Enfermedades de la piel  
2,320 

 
14.27 

4 Infecciones respiratorias  
1,885 

 
11.60 

5 Gastritis no especificada  
1,245 

 
7.66 

6 Infecciones vías urinarias  
1.034 

 
6.36 

7 Anemia de tipo no 
especificado 

 
1.039 

 
6.21 

8 Diarreas 925 5.69 
9 Neumonías y 

Bronconeumonías 
 

853 
 

5.25 
10 

 
Impetiginización de otras 
dermatosis 

 
604 

 
3.72 

Total  16,284 100.00 
                                                                                 Fuente: Datos del Centro de Salud del Municipio de Morales.  

 
 
Como se observa en el cuadro anterior, las enfermedades más comunes que 

afectan a la población son: parasitosis intestinal, por la escasez de agua potable 

en las aldeas y caseríos; rinofaringitis aguda, enfermedades de la piel y diarrea 

etc. derivadas de la falta de medidas de higiene en la alimentación.  A 

continuación se presenta el cuadro de las causas más frecuentes de mortalidad, 

según información proporcionada por el Centro de Salud de la región. 
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 Mortalidad  
Municipio de Morales 

 

Número 
de 

orden 

 
Diagnóstico 

 

 

Número de 
casos 

 

% 

1 Heridas por arma de fuego 51 33.11 
2 Senilidad 23 14.93 
3 Fiebre no especificada 17 11.04 
 
4 

Tumor maligno de sitios no 
especificados 

 
15 

 
9.74 

 
5 

Paro cardíaco, no 
especificado 

 
14 

9.09 

6 Diabetes Mellitus 8 5.19 
7 Accidente Cerebrovascular 7 4.55 
 
8 

Neumonías y 
Bronconeumonías 

 
7 

 
4.55 

9 Diarreas 6 3.90 
10 Infarto agudo del miocardio 

sin otra especificación 
 
6 

 
3.90 

Total  154 100.00 
                                                                                 Fuente: Datos del Centro de Salud del Municipio de Morales.  

 

En el cuadro anterior se puede observar que la causa principal de mortalidad más 

frecuente  en el Municipio de Morales, es la ocasionada por heridas de arma de 

fuego, ante el incremento de la violencia  en el lugar. La muerte de este tipo 

podría evitarse si el Estado proporcionara suficientes recursos para apoyar a la 

Policía Nacional Civil. 
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CAPÍTULO IV 

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DEL MUNICIPIO DE MORALES 

 

 

Vale la pena mencionar, que como consecuencia de los censos poblaciones de 

1994 y 2002, se obtuvo la información relacionada con el surgimiento de otras 

aldeas, verbigracia: Barraca, Benque, Campamento, Cerritos, Cumbre de la 

Sierras, cumbre de San José, Creek Zarco, Las Jaras, Mirasol, Santa Rosa Las 

Flores y San Vicente, lo que indica que surgieron 4 colonias, 4 barrios urbanos, 6 

barrios rurales, y que ascendieron a la categoría de aldea 28 caseríos, 

desapareciendo 15 fincas debido al cambio de nombre o de propietario y los 

parajes existentes conforme al censo de 1994 fueron reconocidos  como fincas. 

La región de Morales representa el 14% de extensión territorial del Departamento 

de Izabal, y cuenta con una división político-administrativa como puede verse en 

el mapa y cuadro siguiente: 

 

Mapa de la División Política 
Municipio de Morales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mayén Ventura: 2006 
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División Política, 2003 
Municipio de Morales 

 
 Censo 1994 Censo 2002 

División 
Política 

 
Resumen 

 
Hogares 

 
Resumen 

 
Hogares 

Pueblos 1 1,146 1 920 
Aldeas 11 1,338 23 3,408 
Caseríos 147 8,588 119 9,922 
Fincas 49 2,650 34 2,058 
Parcelamientos  1 3 0 0 
Haciendas 5 39 0 0 
Parajes 2 1 0 0 
Colonias 1 172 5 128 
Barrios 
urbanos 

0 0 4 693 

Barrios rurales 0 0 6 355 
Poblaciones 
dispersas 

0 0 7 369 

Total 217 13,967 199 17,853 
                                                                                                          Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística –INE- 

 

Como puede observarse en el cuadro anterior,  el número de hogares para el 

censo del  año 2002, se incrementó en un 28% en relación al Censo de 1994. 

 

Con base en los datos reportados en el X Censo de Población y V de Habitación 

de 1994, los pobladores del municipio de Morales representaban el 27% del total 

de la población del departamento de Izabal. El total de habitantes ascendió a 

67,668.   Para   el   año 2002,   de   acuerdo   al   Censo  XI  de  Población y VI de 

Habitación, el total de habitantes ascendió a 85,469, lo que significa una tasa de 

crecimiento del 2.97% anual. Esta misma tasa fue utilizada para la proyección del 

año 2003, para estimar la población en 88,008 habitantes. 
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Población por edad, 1994-2003 
Municipio de Morales 

 
                       CENSO 1994                       CENSO 2002                    PROYECCIÓN 2003       
 Rango        Urbano        Rural        Urbano         Rural        Urbano          Rural 
  0  a   6 
  7  a 14 
15  a 64 
65 ó más 

  1,171 
  1,203 
  2,829 
     210 

13,471 
13,839 
32,532 
  2,413 

   3,021 
   3,106 
   7,716 
      687 

 14,747 
 15,162 
 37,673 
   3,357 

  3,110 
  3,198 
  7,945 
     708 

15,186 
15,613 
38,792 
  3,456 

Total   5,413 62,255  14,530  70,939 14,961 73,047 
                                                                                         Fuente: Información del Instituto Nacional de Estadística –INE- 

 
Se puede deducir que el incremento de personas de mayor edad tanto en el área 

rural como urbana, no ha sido relevante en relación con el crecimiento de las 

otras edades al comparar ambos censos en las mismas áreas. (Mayén  Ventura: 2006) 

 

En el Municipio de Morales se identifican los Grupos Étnicos: Mayas, Xinkas, 

Gafífunas y Ladina. Cada una se distingue por sus propias costumbres y 

cualidades. Sin embargo, para efectos de análisis se han separado en indígenas y 

no indígenas con base a la información de los Censos de 1994, 2002 y proyección 

realizada para el año 2003, En el cuadro siguiente, se obtienen los resultados 

obtenidos de dichos censos. 

 

Población por Grupo Étnico. 1994-2002 
Municipio de Morales 

 
 Censo 1994 Censo 2002 Proyección 2003 
Rango Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Indígena 298 6526 276 1347 273 1388 
No 
Indígena 

4822 54558 14254 69592 14688 71659 

Ignorada 59 1405 0 0  0 
Total 5179 62489 14530 70939 14961 73047 

                                                                                                 Fuente: Información del Instituto Nacional de Estadística –INE- 
 
 
 

Con base al cuadro anterior, la latinización es un fenómeno evidente en el 

Municipio de Morales, que se ve acrecentado con el paso del tiempo, pues la 

población indígena presenta una disminución del 10%. 
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La población urbana está conformada por aquellos lugares poblados que tienen la 

categoría de colonia o condominio, mayores de 2,000 habitantes, siempre que en 

dichos lugares, el 51% o más de los hogares dispongan del servicio de energía 

eléctrica y de agua por tubería (chorro) dentro de la vivienda habitacional, esto 

según información del Instituto Nacional de Estadística, XI Censo Poblacional y VI 

de Habitación de 2002. En cuanto al área rural se está determinada por aldeas, 

parajes, caseríos, fincas, según el Acuerdo Gubernativo del 7 de abril de 1938. 

Debido a la búsqueda de nuevas oportunidades de fuentes de empleo, mejor 

educación y calidad de vida es común que en este municipio, se presente el 

movimiento de sus habitantes del área rural hacia la cabecera Municipal. Se 

presenta a continuación la población por área urbana y rural de Morales. 

 

Población por Área Urbana y Rural, 1994-2003 
Municipio de Morales 

 
 

 Censo 1994 Censo 2002 Proyección 2003 
Rango Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Hombres 2,491 31,845 7,176 35,034 7,389 36,075 
Mujeres 2,688 30,644 7,354 35,905 7,572 36,972 
Total 5,179 62,489 14,530 70,939 14,961 73,047 

                                                                                                Fuente: Información del Instituto Nacional de Estadística –INE- 
 
 

Con base al censo poblacional del año 2002, se observa un aumento del 9% en la 

concentración de la población en el área urbana, respecto del censo poblacional 

del año 1994, debido a la migración de personas tanto del área rural como de 

otros municipios y departamentos, en busca de mejorar sus condiciones de vida. 

Lo que indica que el aumento de los servicios públicos no es proporcional al 

aumento de la población en el área rural. 

 

Resumidamente, las cifras sirven para demostrar cuantitativamente el crecimiento 

poblacional del que se habla anteriormente. Es por ello que se puede asegurar 

que el total de los pobladores del municipio constituyen el 27% del total de la 

población del Departamento de Izabal. Cabe destacar que para 1994, el total de 

habitantes ascendía a 67,668, no obstante para el 2002 esta cifra cambió a 

85,469, es decir, a una tasa de crecimiento del 2.97% anual. 
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Consultadas las fuentes específicas (INE) no existen publicaciones acerca de los 

censos poblacionales realizados más recientemente, por lo que es oportuno 

realzar que se utilizó la misma tasa mencionada para calcular la tasa del 2003 la 

cual es de 88,008 habitantes. Para el 2008 la probable población rebasaría los 

120,000 habitantes aproximadamente. 

 

El fenómeno demográfico descrito anteriormente, requirió, sin lugar a dudas, de 

un gobierno municipal que estuviera a la altura de tales circunstancias. Es por ello 

que,  inicialmente,  el  área rural  estaba representada por alcaldes auxiliares cuyo  

 

nombramiento era realizado por el Alcalde, de acuerdo a la designación que las 

comunidades hacían con base en principios, valores, procedimientos y tradiciones 

de las mismas. Lo anterior, se realizaba antes de las modificaciones al Código 

Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y se 

estableciera la creación de COMUDES y COCODES. 

 

                                           Frontispicio del edificio Municipal de Morales (Foto: SL 2008) 

 

Actualmente el área rural se rige por el Decreto 12-2002 –Código Municipal-, su 

administración está a cargo del actual Alcalde Marco Tulio Galeano, elegido 

postulado por el Partido Político de la UNE y representa al Concejo Municipal de 

desarrollo COMUDES, que es la máxima autoridad. Está integrado por el alcalde, 

2 síndicos y 7 concejales, 1 síndico suplente y 3 concejales suplentes conforme al  
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artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con base a la población del 

año 2003. Esta Ley reza: “El gobierno municipal corresponde al Concejo 

Municipal y es responsable de ejercer la autonomía de Municipio…el alcalde es el 

encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes y proyectos 

autorizados por el Concejo Municipal”.           

División Administrativa 
Municipio de Morales 

CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL 

RECEPCIÓN 

DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO 

OFICIAL 1 

REGISTRO CIVIL 

OFICIAL 1 OFICIAL 2 

OFICIAL 3 OFICIAL 4 

DEPARTAMENTO DE AGUA 

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL 

AUXILIAR 1 AUXILIAR 2 

AUXILIAR 3 AUXILIAR 4 

AUXILIAR 5 AUXILIAR 6 

SECRETARÍA RECURSOS HUMANOS 

OFICIAL 1 OFICIAL 2 

OFICIAL 3 OFICIAL 4 

OFICIAL 5 OFICIAL 6 

OFICIAL 7 OFICIAL 8 

OFICIAL 9 

ADMÓN.  MERCADO 

POLICÍA MUNIC. 
 

MANTENIMIENTO 

TESORERÍA DIRECCIÓN IUSI 

OFICIAL 1 

OFICIAL 3 

OFICIAL 5 

OFICIAL 7 

OFICIAL 2 

OFICIAL 4 

OFICIAL 6 

OFICIAL 8 

OFICIAL 1 OFICIAL 2 

Fuente: Unidad Técnica Municipal de Morales, Izabal, citada por Mayén Ventura: 2006, p. 8 
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En el anterior organigrama se presenta la organización y funcionalidad de la 

Municipalidad con respecto de sus departamentos. La Unidad Técnica Municipal 

es la encargada de efectuar los proyectos de infraestructura, con el apoyo de 

practicantes de la Facultad de Arquitectura de la USAC. Por su estructura 

funcional, la organización Municipal se encuentra bien definida en sus funciones y 

actividades. 

 

Por último, dentro de las disposiciones gubernamentales orientadas al manejo 

sostenible de las comunidades que integran el interior de la República de 

Guatemala, en Morales se han organizado grupos de desarrollo a través de la 

creación del Concejo Comunitario de Desarrollo COCODES. Éstos, funcionan en 

12 sectores del Municipio y cuentan con un representante y un suplente por cada 

uno de ellos, ante el Concejo Municipal de Desarrollo. Es a través de esta 

organización que la Municipalidad tiene presencia en las diferentes comunidades 

del municipio.  

 

: 
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CAPÌTULO V 

GEOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE MORALES 

 

Para describir la forma en que está conformado territorialmente el Municipio de 

Morales, es preciso mencionar que éste se ubica al nororiente de la República de 

Guatemala, y pertenece al costero Departamento de Izabal. Para llegar a esta 

cálida región, se hace a través de la Carretera Interoceánica CA-9, conocida 

también como Carretera al Atlántico. Su idioma oficial: Español. Este municipio se 

comunica con el resto del Departamento y del país por vía terrestre, para lo cual 

cuenta con carreteras, y por vía aérea a través de una pista de aterrizaje llamada 

por algunos, “aeródromo”. De la cabecera departamental (Puerto Barrios) al 

municipio, se necesita recorrer 58 kilómetros y 247, para la capital de la república.  

 

En comparación con lo anterior, data que en 1953, los vecinos de esa región para 

poder acceder a la entrada principal del municipio, lo hacían a través de una vía 

habilitada por la Dirección General de Caminos. Esta ruta no estaba asfaltada y 

constaba de 4 kilómetros de largo, desde lo que actualmente conforma la 

bifurcación con la carretera CA-9. A través de la gestión de distintos gobiernos, el 

municipio ha optimizado sus vías de comunicación lo cual puede visualizarse en 

la conformación de una capa asfáltica desde la ruta mencionada anteriormente, 

hasta el interior del centro del pueblo. Además, fue habilitado un puente de 

concreto que salva el río San Francisco, cuyo afluente desemboca en el río 

Motagua. Hídricamente, este municipio se nutre en un buen porcentaje del 

afluente del río antes mencionado. Asimismo, ocupa un valle entre las 

formaciones montañosas de las sierras Las Minas y El Merendón. 

 

No obstante lo antes mencionado, las vías de comunicación entre barrios, 

colonias, aldeas y caseríos del municipio comprende caminos vecinales de 

terracería, los que en época de invierno se anegan y generan zozobra en la 

población. Es necesario aclarar que el municipio de Morales contaba con un 

subsistema ferroviario, que se extendía y surcaba  el centro de las fincas que 

cultivaban el banano. Desde la cabecera, hasta Quiriguá, la línea estaba 

conformada   por   dos   ramales,  ambos   corrían   en  forma  casi  paralela.  Este 
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 recorrido era peculiar toda vez que, se ubicaba dentro de una exuberante 

vegetación, en la que cabe destacar el paisaje que representa las Sierras del 

Caral, del Espíritu Santo y de Las Minas, así como de once cerros. (Monografía del 

Departamento de Izabal). 

 

Otro dato importante lo constituye el hecho de que este municipio cuenta con una 

extensión aproximada de 1,295 kilómetros cuadrados. Se encuentra situado a una 

altura de 50 metros sobre el nivel del mar. Para ubicarlo dentro de la geografía 

guatemalteca debe acudirse a su longitud oeste 88º 49´ 40”; latitud norte 15º 28´ 

30”. Su nombre geográfico oficial es: Morales. Tal y como se indicó anteriormente, 

se localiza al nororiente del país. Para acceder a su cabecera municipal desde la 

capital de la república, se necesita recorrer 247 kilómetros (4 horas aprox.). Su 

demarcación geográfica principia sobre la carretera Interoceánica CA-9 a la altura 

del kilómetro 222, sobre el puente Río Blanco ubicado en el municipio limítrofe de 

Los Amates. Al llegar al kilómetro 243, se ubica el entronque que requiere de un 

recorrido de 4 kilómetros sobre la carretera CA- 13,  para llegar a su casco 

urbano. Limita al norte con Puerto Barrios, al sur con Los Amates y al oriente por 

el país de Honduras. 

                                        Entrada al Municipio de Morales Km. 243 Carretera CA-9. (Foto del año 2008 (SL) 

La mayoría de aldeas y caseríos que conforman Morales centran sus actividades 

en torno al principal pueblo de este municipio como lo es su cabecera municipal.  

En  el  Diccionario Geográfico Nacional, tomo II, publicado en 1984, se 

proporcionan los datos de la división político-geográfica del municipio en la forma 

siguiente:  
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El pueblo de Morales con sus caseríos: Bananera*, La Democracia*, Rancho 

Grande, Barranca, La Envidia, Salomón Creek, Barrio Nuevo*, La Ruidosa, San 

Francisco Michal*, Buena Vista, La Tierra, Séneca*, Carrizal*, Milla, Treintisiete*, 

Valle Nuevo y El Porvenir.  

 

La aldea Amatillo y los caseríos Amatillo Arriba, Benque y Rosario. 

 

Cayuga y los caseríos: Cerro Azul, Franceses, Navajoa, Coincidencia, La 

Esperanza, Pescar Creek, Cruce de Cayuga, La Pimienta, Picuatz, Cruce de 

Picuatz, Las Flores, Quebrada Grande, Cucharas, Los Chicleros, Río Negro, 

Damouth, Macho Creek, San Isidro, El Porvenir, Milla Treintidos, San Lucas, El 

Zompopo, Mojonales, Santa Rosa y Santa Sofía.  

 

Champona, que comprende los caseríos: Cruce de Champona, Monterrey, San 

Francisco, El Manguito, Omagua, Sinaí y El Pomo.  

 

La Libertad es otra de las aldeas integrada por los caseríos: El Cedro, La Vigía y 

Totoposte.  

 

Los Andes aldea conformada por los caseríos: Piedra de Sangre y Puente Don 

Bruno.  

 

Playitas es una aldea que comprende los caseríos: Araphoe, Lanquín, Sebol, 

Bobos, La Presa, Sioux, El Rosario, Los Limones, Tikal Juyamá, Mojonales, 

Vitales, La Coroza, San Isidro, Zaculeu, La Esperanza, San Miguel y Zarco Creek.  

 

Quebradas con sus caseríos: Horqueta, Los Cerritos, Riachuelito, La Cocha,  

 

Mirasol, Riachuelo, La Danta, Pablo Creek, Switch Quebradas, Las Ánimas y Pata 

Renca.  

 

Tenedores integrada por los caseríos: Buenos Aires, Guerrero, Río Chiquito, 

Cimarrón, Peñitas, San Pedro El Horizonte, La Vegona y Punta de Rieles.  
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Por último está la aldea Virginia conformada por los caseríos: Cuarenticinco, Gran 

Cañón, Nueva Virginia, Cumbre de Río Blanco, La Ensenada, Río Blanco, Cruce 

de Virginia, El Prado, Mojaca, Santa Rita y York.  

 

El entorno geográfico de este municipio refleja el típico paisaje de la costa 

atlántica del nororiente guatemalteco. Su espesa vegetación se encuentra 

bordeada por las riberas de muchos ríos y ramales hídridicos que brindan el 

sustento a un buen porcentaje de la población. Asimismo, con desplazarse pocos 

kilómetros, el visitante encuentra ríos, quebradas de especial belleza, lagunetas, 

sierras y cerros. En el municipio de Morales existe diversidad de ríos, entre los 

cuales se pueden mencionar Las Ánimas, Encantado, Plátanos, Blanco, Frío, San 

Francisco, Bobos, Jute Creek, San Francisco Champona, Boca Ancha, Juyama, 

Santa Rosa, Cacao, Las Conchas, Silvino, Cucharas, Motagua, Tenedores, 

Chinamito, Negro, Virginia, Chiquito, Negro Creek, Zarco Creek, Pablo Creek. Se 

consideran entre los más importantes: 

 

Río Motagua, por ser el más caudaloso y llamado en parte de su recorrido como 

Río Grande. La falla geológica que corre paralela al mismo también se le conoce 

con el nombre de 10 de la falla del Motagua. Su extensión alcanza los 547 

kilómetros de largo; es navegable por balsas, canoas y lanchas a lo largo de 200 

kilómetros desde el Municipio Gualán, Zacapa, hasta su desembocadura en el 

Atlántico. Su profundidad en el mencionado trayecto es entre 2.00 a 5.00 metros y 

su anchura media es de 60 metros. Es utilizado como un elemento de riego, 

fuente de alimento a través de la pesca y medio de comunicación para el traslado 

de personas en canoas y productos agrícolas (plátano, banano, maíz, y frijol). Las 

aldeas que tienen acceso por esta vía son Buena Vista, Peñitas, Buenos Aires, 

Río  Negro,  La Balsa  y  El Manguito.  Es  utilizado para la extracción de recursos  

mineros como arena de río y piedrín, por lo que se le considera uno de los pilares 

económicos del municipio. Debido a la concentración de desechos tóxicos y que 

se ha convertido en desagüe natural de muchas poblaciones cercanas, su 

contaminación se ha elevado en los últimos años. En época lluviosa el nivel del 

río crece por las corrientes que fluyen de las montañas cercanas y sus aguas 

tienden  a  verse  más oscuras de lo normal, por el exceso de desechos orgánicos  
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que arrastra. Aún así, es una fuente potencial para todas la comunidades de su 

alrededor, ya que a pesar de sus niveles de contaminación, aún se realizan 

actividades de pesca y se aprovecha su fuente de irrigación para los productos 

agrícolas que se encuentran en sus riberas. 

 

Río Encantado es otro recurso natural que nace en Honduras y su extensión es 

de 16 kilómetros. Comprende desde la montaña del Espíritu Santo, pasando por 

los caseríos de San Antonio. El río El Encantado y el San José El Encantado, son 

utilizados para riego de las producciones bananeras así como para productos 

agrícolas. Antes de finalizar su recorrido éste, se une con el río Chinamito, para 

desembocar en el río Motagua en la aldea Sioux. 

 

Río Bobo nace en Honduras con una extensión de 29 kilómetros, recorre la aldea 

Mirasol, los caseríos el Playón, San Francisco de Asís, San Miguelito, San 

Juancito y a un costado de las aldeas los Cerritos, Creek Pablo, Sioux y del 

caserío Switch Quebradas, para desembocar en el río Motagua. Genera energía 

eléctrica a través de la planta generadora ubicada en la finca San Silvestre, 

ubicada entre San Miguelito Bobos y Cumbre de San Juancito. Una parte de la 

energía utilizada por el municipio de Morales y Puerto Barrios procede de esta 

planta. Existe la explotación de recursos mineros como el oro y piedrín en ficho 

río.  

 

Río Juyamá nace en Honduras y desemboca en el Motagua a la altura del caserío 

Pata Renca, atraviesa los caseríos de Cajón del Río, San Pedro la Vegona y la 

aldea Juyamá. De éste se extraen recursos minerales como piedrín y piedra 

grande para la elaboración de balastro triturado.  

 

Río Chinamito, con una extensión de 30 kilómetros, nace en Honduras. Se une al 

río Encantado antes de desembocar en el Río Motagua al llegar a la aldea Sioux. 

Atraviesa las aldeas de Playitas, Finca Onandaga y los caseríos Flores, Limones, 

Vitales y la Casimira. Se utiliza en la extracción de piedrín, balastro para 

carreteras y pesca para el consumo familiar.  
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Río San Francisco,  nace en el municipio de Los Amates y atraviesa las aldeas de 

Los Andes, Virginia, caseríos San Francisco Milla Cuarenticinco, Puente de Oro, 

barrio el Mitchal, finca Las Palmeras y Cortés. Desemboca en el Motagua en el 

municipio de Morales, a un kilómetro de la aldea Las Posas. Es navegable. Se 

utiliza para la pesca y el transporte de productos cultivados a orillas del mismo. Su 

extensión se aproxima a los 98 kilómetros. Cuenta con lagunas importantes como 

San Lucas y Silvino en Cayuga; El Zompopo en Tenedores, Laguna Negra a 

orillas del río San Francisco en el barrio El Mitchal y El Tigre en Finca Las 

Quebradas. 

 

Dentro de las bellezas naturales de Morales se pueden mencionar las quebradas: 

Americana, El Paisano, Las Chorreras, Benque, El Playón, Macho Creek, Bobos, 

El Remolino, Mojaca, Cárcamo Creek, Franceses, Mojanal, Corozos, Fría, 

Navajoa, Corralitos, Frío Creek, Negro Creek, Dartmouth, Grande, Pescar Creek, 

De Mojónales, Guacales, Presa Dos, De Olayo, Guerrero. Puente de Oro, De 

Trochas, La Ceiba, Salomón Creek, De Corozo, La Cocha, San Lucas, De La 

Ceiba, La Presa, Seca, De la Presa, La Pimienta, Séneca, Don Bruno, La 

Ruidosa, Techín, El Cacao, La Sierra, Tepemechín, El Manguito, La Unión, 

Zapote, El Machete y La Vegona,  

 

Asimismo, el municipio de Morales cuenta con las lagunetas: Cherokee, La 

Gaviota, San Lucas, El Tigre, La Laguna, Silvino, El Zompopo, Larga, Guacales y 

Negra. Rodeando el lugar se encuentran también las Sierras Del Caracol, Del 

Espíritu Santo y De las Minas. Así como los Cerros: Aguacate, Ánimas Negras, 

Bonillistas, Caral,  Juyamá,  Las Crucecitas, Merendoncito, Negro Norte, Petatillal, 

Pozo  de  Agua  y  Zapote. Y, formando parte de la riqueza arqueológica están los 

sitios: Araphoe, Carpul, Chinamito, El Castillo y Nito. 

  

Como es característico de esa zona del país, en Morales se disfruta de un clima 

predominantemente cálido. Las estaciones de verano e invierno son muy 

marcadas. Sin embargo, es en la época de invierno que sus pobladores padecen 

de las constantes lluvias que anegan las calles y caminos que comunican a 

vecinos y visitantes. 
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De la anterior información es importante resaltar que en invierno o bien, durante el 

acaecimiento de algún fenómeno de tipo natural, en este municipio se desarrolla 

una precipitación pluvial que fluctúa entre 1,700 y 2,190 milímetros. Se ha 

contabilizado un promedio de 180 días de lluvia. En las regiones boscosas la 

precipitación pluvial es de 1,450 a 2,000 milímetros anuales. Los meses más 

áridos son: febrero, marzo y abril, los cuales tienen una precipitación aproximada 

de 63.50 milímetros. 

 

La temperatura media fluctúa entre 31° y 35° centígrados y en las zonas boscosas 

entre 24° y 26° centígrados. La humedad promedio es de 77%, con una velocidad 

del viento de hasta 1.7 Kilómetros por hora. Se le llama zona de vida a la unidad 

climática natural en que se agrupan las diferentes comunidades de especies más 

o menos homogéneas, caracterizadas por pertenecer a determinados ámbitos. La 

clasificación de zonas de vida en Guatemala se basa en el sistema de 

HOLDRIDGE, que considera tres aspectos importantes o ámbitos que son: 

temperatura, precipitación y humedad. 

 

El sistema HOLDRIDGE identifica las siguientes zonas de vida para el municipio  

de  Morales:  Bmh-Sc (bosque   muy  húmedo  subtropical  cálido)  y Bmh-T 

(bosque muy húmedo tropical). La transpiración potencial en las zonas boscosas 

está entre 1,650 a 1,750 milímetros al año. (Mayén Ventura: Diagnóstico Socio-económico, 

Potencialidades Productivas y Propuestas de Inversión. Municipio de Morales, Depto. de Izabal, p. 23: 2006) 

 

La región de Morales cuenta entre sus principales cultivos con: banano, plátano, 

maíz y maderas preciosas. En cuanto a su fauna, puede decirse que a pesar de 

que la caza indiscriminada se ha reducido en una cantidad considerable, muchas 

de las especies exóticas que habitan la zona selvática y boscosa del municipio se 

encuentran en vías de extinción, entre las que se puede mencionar: el tucán, la 

guacamaya, monos, iguanas, ardillas, entre muchos otros. Mención aparte 

merece el recurso piscícola del cual se nutre y comercia un buen sector de esta 

población. 
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El municipio cuenta con una gran extensión de terreno plano, por lo que su 

topografía se aprovecha para la agricultura y ganadería. Además de estar 

rodeado por montañas y cerros, presenta elevaciones compuestas por la Sierra 

de las Minas, El Mico, El Merendón, El Espíritu Santo y El Coral. Asimismo, los 

cerros: El Aguacate, Ánimas Negras, Bonillístas, Juyamá, Las Crucitas, 

Merendoncito, Negro Norte, Petatillal, Pozo de Agua y Zapote. Esta región 

montañosa es atravesada por el río Motagua y sus riberas son muy bien 

aprovechadas por los cultivadores de banano, por la fertilidad y excelentes 

condiciones que posee la tierra. Se encuentran las divisiones fisiográficas de la 

Altiplanicie Central y los de las tierras bajas del Petén-Caribe, éstos se extienden 

a lo largo de la frontera de Honduras y una extensión de la Sierra de Las Minas. 

Se caracterizan por pendientes inclinadas y por suelos profundos. La roca madre 

es por lo general esquisto o arcilla esquistosa entre los cuales destaca el tipo de 

suelo gacho con una extensión de 458.97 kilómetros cuadrados, los cuales son 

profundos y ocupan pendientes escarpadas, son terrenos seccionados y con buen 

drenaje. 

 

También se encuentran los suelos sobre serpentina, en esta clasificación se 

ubican los de Guapinol y Jubuco con extensiones de 97.06 y 0.24 kilómetros 

cuadrados, éstos se localizan sobre las faldas de las montañas y se caracterizan 

por pendientes inclinadas y están seccionados; son suelos poco productivos y su 

mejor uso es el pastoreo, aunque pueden desarrollarse plantaciones de hule y de 

cacao. 

 

En la segunda división, de las tierras bajas del Petén, se encuentran los suelos 

profundos sobre materiales no consolidados entre los que destaca el Champona, 

Chacón y Quiriguá. Su extensión combinada no es muy grande con excepción del 

Champona e incluye áreas de terreno muy inclinadas; y los suelos poco profundos 

sobre caliza maciza y dura, en esta división están los suelos Sebach y Chacalté, 

los que no son aptos para los cultivos limpios por la inclinación de sus terrenos, 

pero pueden utilizarse en pastoreo con un buen control de los mismos. Siempre 

en  esta misma división se ubican los suelos aluviales, destaca  el suelo Inca, que 
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 se encuentra a las orillas del río Motagua. Son terrenos mal drenados y gran 

parte del área permanece inundada durante el año, los cuales son aptos por sus 

nutrientes para la producción agrícola como el maíz y el frijol. (Mayén Ventura: 2006). 

 

Además, la región de Morales posee bosques producto de la regeneración natural 

o por medio de plantación y favorece la producción de madera, leña y derivados. 

Tienen influencia sobre el clima, regula el régimen de hidrología y produce 

protección y sustento a la vida silvestre. De acuerdo a la clasificación de zonas de 

vida Holdrige mencionada anteriormente, Morales se encuentra representado por 

una zona de bosque muy húmedo subtropical (cálido), el cual es identificado por 

el símbolo bmh-S. De acuerdo a la información obtenida en el Instituto Nacional 

de Bosques (INAB), a este tipo de bosque corresponden 463,075 hectáreas para 

el departamento de Izabal. Es difícil establecer una cantidad específica para el 

área de Morales, ya que la zona de vida no sólo abarca este sector, sino también 

parte de Livingston y El Estor. 

 

Existe un nivel de deforestación bastante alto, debido al incremento en las 

actividades agrícolas y ganaderas y por la explotación que se ha dado a nivel 

regional de los bosques. En la actualidad, existen programas de reforestación por 

parte del Instituto Nacional de Bosques (INAB), por lo que se apoyan 13 

proyectos. En tal sentido, se estableció que de acuerdo a las condiciones 

climáticas del Municipio, el INAB recomienda reforestar especies de bosques de 

latifoleados como el San Juan, Teca, Matilisguate y el pino del Petén, el cual 

pertenece al grupo de las coníferas. (Mayén Ventura: 2006).   

 

Otro aspecto importante dentro de la conformación geográfica del municipio es la 

existencia de la reserva ecológica llamada Montaña Chiclera; en ésta confluyen 

tres zonas, clasificadas como: de vegetación diversa, explotación forestal de 

manera sostenible y zona de uso restringido. Básicamente, esta zona comprende 

un área integral, esto debido a que es un abastecedor de agua que sirve para el 

consumo de varias poblaciones del municipio. La captación del vital líquido en la 

montaña  es  de  índole  natural. Asimismo, es  un  órgano  productor  de oxígeno,  
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hábitat de animales y flora, y es el resguardo de aves migratorias. La llamada 

zona restringida sirve de enfoque didáctico para la investigación ecológica. 

En el pasado fueron explotados los árboles de chicle de esta montaña. 

Posteriormente, una compañía bananera donó el sitio a la Municipalidad de 

Morales. Actualmente los moralenses consumen agua que proviene de dicha   

montaña, luego de la construcción de una planta de captación y distribución de 

manera racionada. Dentro de las múltiples actividades de investigación que este 

corredor genera, está el estudio de aves a cargo de Fundaeco, quienes han 

contabilizado un promedio de 300 especies, entre migratorias y estacionarias. El 

personal a cargo de la seguridad forestal y/o ecológica de esta área son siete 

guarda recursos y dos técnicos. Está administrada por la Municipalidad de 

Morales y FUNDAECO a través de su capítulo Morales. Conforma un área de 

1,484 hectáreas. Su zonificación interna: Zona de Recuperación: 340.22 ha. La 

zona de uso forestal sostenible es de 127.99 ha. La zona de uso restringido de 

1015.92 ha. Y la zona de vida: Bosque húmedo subtropical cálido. Creado el 20 

de marzo de 2003 por la Municipalidad de Morales. Inscrita en el SIGAP el 19 de 

agosto de 2003. 

En el lugar existen sitios interesantes para la observación de aves y vida silvestre 

en general, además de vistas panorámicas hacia el valle del río Motagua, 

específicamente en el área urbana y al Lago de Izabal. Existe un sendero 

interpretativo construido para ecoturismo y educación ambiental, montañismo 

entre otros, todo esto como actividades de uso público. En cuanto al reglamento 

del área de uso público, se cuenta  con  el plan de uso público. Existe un  Concejo 

Consultivo, el cual es la máxima autoridad en la coadministración, integrado por 

10 entidades con experiencia en el municipio. (Denys Roldán: Tesoro verde resguardo de flora y 

fauna. Montaña Chiclera es administrada por la Municipalidad de Morales). 
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                                                    Montaña Chiclera, Morales Izabal (Foto: FUNDAECO, Morales)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MORALES 

 

La conformación de aspectos como el de la educación de los pobladores del 

Municipio de Morales se basa principalmente, en el servicio gratuito de 

educación primaria facilitado por el Gobierno de la República, a través del 

Ministerio de Educación. Igualmente, el surgimiento de empresas privadas que 

ofrecen este servicio, ha servido para fortalecer lo anterior. Para cubrir lo 

relacionado con el nivel diversificado, carreras a nivel medio y universitario, 

existen diferentes institutos y la presencia de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, cuya extensión funciona en plan sabatino e imparte la Carrera de 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, en horario de 07:30 a 17:00, 

a nivel de Profesorado de Enseñanza Media. A esta casa de estudios asisten 

estudiantes de otros lugares. El Instituto de Educación Básica y Escuela de 

Ciencias Comerciales “Instituto Francisco Marroquín”, que aplica los 

procedimientos educativos de los institutos de tipo experimental, presta un 

servicio muy importante en materia de educación diversificada y de preparación 

de jóvenes que se inclinan por los oficios de tipo técnico.  

 

En esa misma línea, es importante acotar que la primera escuela nacional que 

funcionó en el municipio, se inauguró luego de adquirir un terreno en la 

cabecera, a través del Acuerdo Gubernativo del 29 de octubre de 1942. Es 

hasta el 7 de diciembre de 1967, por Acuerdo No. 358, y luego de ser publicado 

el 14 de febrero de 1969 en el Diario Oficial, que se dispone llamar a la escuela 

de niñas, con el nombre de Veinticinco de Junio, en honor al Día Nacional del 

Maestro. De igual forma, a través del Acuerdo expedido por el Ministerio de 

Educación el 17 de septiembre de 1968, y publicado el 14 de abril de 1969, se 

crea la Escuela Particular Mixta Nocturna para Adultos “Dolores Bedoya de 

Molina”. Uno de los primeros establecimientos de carácter privado en iniciar 

operaciones en este municipio es el Colegio Evangélico Amigos Sinaí, creado a 

través  del  Acuerdo No. 1181  del 10 de  octubre  de 1969 y publicado  el 31 de  
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marzo de 1970, dedicado a impartir educación pre-primaria y primaria urbana 

del primero al sexto grado. 

 

En cuanto a la población, se cumple la norma de tener la mayor parte de 

personas alfabetas en el área urbana, debido a las facilidades que se 

presentan en la misma,  lo que es confirmado por los registros estadísticos. En 

el censo de 1964, se registró una población mayor de 7 años, igual a 26,706 

personas de las cuales 5,069 pertenecían al área urbana (3,281 alfabetas y 

1,788 analfabetas), y 21,637 personas al área rural (7,078 alfabetas y 14,559 

analfabetas). Según el análisis de los datos se observa en el área urbana, que 

el porcentaje de alfabetas es de 64.73% y 35.27% de analfabetas. Asimismo, 

en el área rural el porcentaje de alfabetos es de 32.71% mientras que el 

67.29% es de analfabetas, esto se debe a la falta de escuelas y de orientación 

entre la población, sobre la necesidad de aprender por lo menos las primeras 

letras, consenso que corresponde no solo al Ministerio de Educación, sino a 

todos los ciudadanos que están conscientes de esta problemática. Por suerte 

estos datos son históricos y corresponden al año 1964, ya que en el censo 

realizado en el año 2002, la población alfabeta llegó a 70.28%, lo cual desde 

luego, es de alegría para todos; no obstante, el analfabetismo aún continúa al 

iniciarse el siglo XXI, por lo que el esfuerzo de erradicarlo debe seguir, y no 

darse por finalizada la labor hasta que el 100% de la población sea  alfabeta, lo 

cual debe ser primordial para el desarrollo personal y por ende a nivel nacional. 

 

La cobertura en Morales en el área urbana y rural es del 99.06%, por lo que el 

0.94% no tiene establecimientos educativos. Este porcentaje únicamente 

corresponde al área rural, en la Sierra del Merendón, en las aldeas San Miguel 

El Encanto, Vegona, La Ceiba y Playón. A continuación, se presenta el cuadro 

que contiene el número de centros educativos que existen en Morales, por 

nivel, tipo y área: 
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Establecimientos Educativos por nivel, tipo y área 
Municipio de Morales 

 
CENTROS EDUCATIVOS 

NIVEL                 OFICIAL                   PRIVADA                COOPERATIVA 
                    Urbana      Rural        Urbana       Rural       Urbana        Rural 
Pre- primaria 2 50 2 0 0 0 

Primaria 11 105 7 9 0 0 

Básico 1 8 5 3 0 2 

Diversificado 1 0 5 1 0 0 

Superior 1 0 0 0 0 0 

Total 16 163 19 13 0 2 

        Fuente: Ministerio de Educación. Dirección Departamental de Educación de Izabal, Unidad de Informática 2003. 
 
 
 

Como puede apreciarse, la mayor cobertura de educación está en el nivel 

primario con un 62% del total de 213 establecimientos, entre urbana, rural, 

oficial y privada. Esto denota la necesidad de construir más establecimientos 

hacia otros niveles que se encuentran en desventaja numérica, especialmente 

en la educación básica y diversificada. 

 

Según datos estadísticos del Distrito de supervisión del departamento de 

Izabal, existen 32 entidades dedicadas a la educación privada en el área 

urbana y rural, que imparten formación académica en diferentes niveles a 2,840 

alumnos. El 15% de las escuelas  no poseen instalaciones adecuadas, el 

mobiliario es escaso y el que se tiene, está en malas condiciones. En época de 

invierno la situación se agudiza. Las escuelas que presentan este problema, se 

ubican en las aldeas La Ruidosa, Cumbre del Rosario, Nueva Esperanza, 

Cerritos y Champona. En el siguiente cuadro se presenta la cobertura 

estudiantil para el municipio. 

 

Número de estudiantes, por nivel, área y número de maestros 
Municipio de Morales 

 
                                       No. de                                       Área                                    No. de 
        Nivel                   Estudiantes                Urbana                     Rural                 Maestros 
Pre-primaria 1,450 126 1,324 60 
Primaria 15,276 3,885 11,391 527 
Básico 1,444 690 754 91 
Diversificado 1,322 1,298 24 66 
Superior 0 0 0 0 

Total 19,492 5,999 13,493 744 
            Fuente: Ministerio de Educación. Dirección Departamental de Educación de Izabal, Unidad de Informática 2003. 
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Del cuadro anterior se deduce que del total de estudiantes que tiene acceso a 

la educación, el 78% corresponde al nivel primario, el 7.44% corresponde al 

nivel pre-primario, el 7.41% corresponde al nivel básico, y el 6.78% 

corresponde al nivel diversificado. Por área, el total de estudiantes en el área 

rural es del 69.22% y en el área urbana el 30.78%. En cuanto al número de 

maestros, existen 646 plazas presupuestadas y 98 por contrato. 

 

La Dirección Departamental de Educación de Izabal, es quien se encarga de la 

oficina de supervisión educativa de Morales, la que está integrada por 6 

supervisores, quienes tienen a su cargo un distrito a la vez. Estas oficinas 

requieren de mobiliario y equipo moderno, el cual es necesario para el 

desempeño de sus funciones. En el siguiente cuadro, se analiza la variación de 

la población alfabeta y analfabeta del Municipio de Morales, entre el censo de 

1994 y la proyectada para el 2003. 

 
 

Población alfabeta y analfabeta 
Municipio de Morales 

 
 
                                  Censo de                                                Proyección 
Población                    1994                             %                           2003                           %                   
 Urbana Rural  Urbana Rural  
Alfabeta 3,303 39856 63.78 10,515 51,337 70.28 
Analfabeta 1,876 22,633 36.22 4,446 21,710 29.72 

Total 5,179 62,489 100.00 14,961 73,047 100.00 
                                                                           Fuente: Información del Instituto Nacional de Estadística –INE- 

 

 

Del cuadro anterior, se puede establecer que la población alfabeta podría verse 

aumentada en un 6.50% en relación al censo de 1994, si el Ministerio de 

Educación impulsara proyectos para la población adulta. 

 
El nivel de escolaridad de la población del Municipio de Morales, se obtuvo de 

acuerdo a los Censos de población realizados en 1994 y 2002, como puede 

verse en el cuadro siguiente. 
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Nivel de escolaridad de la población, 1994-2002 
Municipio de Morales 

 
 

Nivel de 
Escolaridad 

Censo 
      1994                %                2002               % 

Ninguno 19,379 36.55 19,912 29.41 
Pre-primaria 844 1.59 350 0.52 
Primaria 27,579 52.01 37,301 55.09 
Media 4,929 9.29 9,219 13.62 
Superior 295 0.56 919 1.36 

Total 53,026 100 67,701 100 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística –INE-. Censos 1994-2002. 
 

Se observa, que al comparar ambos censos, la población que no tiene ningún 

grado de escolaridad se ha reducido en un 7.14% en relación al censo de 1994, 

esto se debe a que los pobladores a una corta edad deben incorporarse a las 

actividades productivas para ayudar a la economía familiar. 
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CONCLUSIÓN 

 

Luego de realizar el presente estudio acerca de la vida de una región tan 

representativa de la costa atlántica guatemalteca como lo es el Municipio de 

Morales, es oportuno mencionar que fue una tarea interesante debido a la 

información que muchas veces ha permanecido en el anonimato. Este aspecto, 

sin lugar a dudas, motivó la investigación y tuvo como feliz consecuencia, el 

conocer más de las interioridades vinculadas con su desarrollo. En ese sentido, 

fue difícil realizar el presente trabajo debido a la falta de referentes históricos. 

No obstante, se obtuvo datos a través de consultar con los lugareños, 

autoridades, familiares e Internet, la existencia de fuentes de información que 

sirvieran para orientar este estudio monográfico. Lamentablemente, solo se 

encontró información diseminada sin referencias bibliográficas y artículos en la 

red que no evidenciaban aspectos diferentes de los ya consultados. 

 

Sin embargo, se pudo detectar que existen aspectos dignos de resaltar acerca 

de la historia e importancia de este municipio. Convergen, en tal sentido, los 

aspectos históricos fundacionales, sociales, económicos y políticos, los cuales, 

entre otros, se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

El Municipio de Morales tiene una historia muy particular en cuanto a que, los 

primeros registros de importación de un cultivo y exportación de un producto, 

se dio a través de la presencia en territorio guatemalteco de la transnacional 

bananera UFCO. Este evento guardó especial relevancia en lo social, político y 

económico, no solo en aquella región, sino, en el país. El referente anterior 

adquiere connotación especial, debido a que por su ubicación en la geografía 

de la nación, Morales sirvió de eslabón económico y cultural entre 

Norteamérica y Centroamérica.  
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Entre otras consideraciones relevantes, puede decirse que esta región posee 

expectativas de crecimiento muy alentadoras. La evolución de desarrollo ha 

sido vertiginosa y la presencia comercial y prestadora de servicios así lo 

demuestra. Sin embargo, aun existe presencia de subdesarrollo en el manejo 

de la infraestructura vinculada con la prestación de servicios de salud, vivienda 

y educación. Tal escollo, igualmente que en la mayoría del interior de la 

república, se ha ido reduciendo a través de la asignación de recursos 

gubernamentales y básicamente, con la participación de las organizaciones no 

gubernamentales. El apoyo de otras naciones, ha sido vital en el crecimiento de 

Morales; muchos proyectos industriales, habitacionales y la formulación de 

programas de salud se ponen en práctica en simultáneo con el levantado de 

diagnósticos relacionados con esos temas. En lo educativo, requerimiento tan 

importante para generar desarrollo, la instauración de centros de educación 

privada y la opción de realizar estudios universitarios a través de la presencia 

de extensiones de diferentes universidades, es un signo muy alentador. 

 

Otro aspecto importante es lo relacionado con el fenómeno demográfico que en 

este municipio se ha acentuado debido al flujo comercial que en la última 

década ha sido vertiginoso. En tal sentido, se hace imperativo el 

establecimiento de programas orientados a instaurar el ordenamiento legal en 

materia de comercialización de productos y prestación de servicios. A mayor 

presencia ciudadana, mayor requerimiento de necesidades. Morales, por lo 

tanto, ofrece la oportunidad de crecimiento a nivel familiar en cuanto a ingresos 

se refiere. En ese sentido, la presencia de centros comerciales, prestación de 

servicios comerciales y la implementación de tecnologías que dan empuje a 

este proyecto de vida ciudadana, es señal de que se va por buen camino. 

 

Cabe resaltar, además de lo anteriormente descrito, que lo importante de haber 

realizado este estudio, radicó primordialmente en mostrar con verdadero 

orgullo, cómo esta cálida tierra enclavada en la región nororiental del país, 

posee características de una sociedad que lucha y trabaja por el bienestar de 

sus habitantes, reflejando con ello, su constante desarrollo. Por eso, la 

realización  del  estudio  trajo  consigo,  la  remembranza   de un lugar de suma  
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importancia por toda la información recabada y, crea la expectativa de que éste 

sirva para la consulta de otras generaciones que se interesen por una de las 

regiones de mayor trascendencia en la vida social, política y económica de 

Guatemala. 
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