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GUATEMALA: NUNCA MAs es e/ 
lnforme del Proyecto lnter
diocesano "Recuperaci6n de 
Ia Memoria Hist6rica" que 
analiza varios miles de testi
monies sobre violadones de 
los derechos humanos ocurri
das durante el conflicto 
armado interno. Este trabajo 
esta sustentado en Ia convic
d6n de que, ademas de su 
impacto individual y colectivo, 
Ia violencia pol1tica le quito a 
los guatemaltecos su dere
cho a Ia palabra. 
Cada historia es un recorrido 

de mucho sufrimiento, pero 
tambien de grandes deseos 
de vivir. Mucha gente se 
acerc6 para contar su caso y 
decir:"creame". Esta deman
da implfcita esta llgada al 
reconocimiento de Ia injusti
cia de los hechos y a Ia 
reivindicad6n de las vfctimas 
y sus familiares como per
sonas, cuya dignidad trat6 
de ser arrebatada. 
Aclarar y explicar -dentro 

de to posible- lo ocurrido, 
5in focalizar el daiio ni 
~tigmatizar a las vlctimas, 
:onstituyen las bases para un 
Jroceso de reconstrucci6n 
;ocial. S6lo asr Ia memoria 
:umple su papel como 
nstrumento para rescatar Ia 
:ientidad colectiva. 
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TOMO Ill 

EL ENTORNO HISTORICO 

Introducci6n 

Este libro ticne como prop6s ito dar un contexte sociopolftico a Ia 
reconstrucci6n de Ia memoria de las violaciones duramc el conflicto armada imemo. 
que ya ha sido anaJizada en El lmpacto de Ia Violcncia (Tomo l) y Los Mecanismos 
del Horror (Tomo II) del lnfonne REMHI. 

Es un repaso hist6rico no es enteramente original. Las fuentes de varios 
capftulos provienen de un valioso acervo bibliogni lico. aunque es notable que Ia 
historia del contlicto armada en Guatemala es todavfa una tarea pendieme. Hay por 
lo menos dos perfodos que, por razones distintas. est<\n escasamente estudiados 
desde Ia perspectiva de los actores del conflicto: el primer ciclo que corresponde a 
los aiios 60 y el reciente proceso polftico de gobiernos civiles electos. que es 
justamente el tiempo de las negociaciones de paz ( 1986- I 996). Para trabajar esros 
dos tramos de Ia historia rcc iente, hicimos el esfucrzo de integrar infom1aci6n con 
fucntes primarias por medio de entrevistas a infonnantes claves y el estudio de 
documentos originates, los cuales organizamos en una serie de trabajos preliminares 
que dan sustento al presente material. Esta idea se desarrollo mediante el cruce de 
dos variables (tiempo y espacioi o territories) de las estrategias de los actores 
principales. 

No nos trazamos Ia meta de buscar o explicar las causas del conflicto, pues 
estas -adelantando una conclusion de este trabajo- estan sumergidas en una trama de 
relaciones de poder riesgosamente desequi libradas las cuales, sin embargo, ha 
tenido una extraordinaria capacidad para regenerarse en medio de ciclos muy cortos 
de crisis de gobernabilidad. Existen por lo menos tres grandes categorfas de analisis 
que deberfan fonnar parte central de un esfuerzo en esa direcci6n, y que aquf todavfa 
nose trabajan con suficiente vigor: el poder (su concentraci6n miJitar y econ6mica, 
donde las disputas por Ia tierra han side un date fundamental). las relaciones 
interetnicas y Ia violencia. 

En cambia buscamos entender las 16gicas de las relaciones de poder (y las 
16gicas de guerra) para complementar Ia discusi6n sobre los impactos y las tecnicas 
de la violencia, que en real idad constituyen el coraz6n del presente Infonne. 

El libro esta dividido en ocho capftulos. Partimos de una descripci6n muy 
somera de Ia aplicaci6n de Ia noci6n de Estado liberal desde finales del siglo XIX y 
sus conflictos con Ia civi lizaci6n agraria (indfgena/campesino). Oescribimos 
aspectos relevantes del intenso perfodo politico de los aiios 50 que adscribe 
irremediablemente a los actores en Ia polaridad de Ia guerra frfa con un saldo intemo 
muy negative : el debilitamiento de las mediaciones polfticas que larvan el conflicto 
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armado. Desde este primer capitulo comenzamos a poner e n re lil!n.: a nuestros 
actores principales: los militares. los empresarios, las fucrzas politi <.:a~. Ia Iglesia 
cat6uca y los movimientos sociaJes. Los actores ex tem os -en partic ular lo~ Estados 
Unidos- son descritos a traves del impacto, muchas veces deci!->ivo!'>. de !'>U~ polfticas. 
como ocuni6 con el derrocamiento del presidente Jacobo A rbenz. 

El segundo capitulo reconstruye eventos de Ia o rganizac i6 n dd conflic to 
armado en los aiios 60, el surgimiento de las guerrillas. e l foqui~mo g ucvari s ta. sus 
teatros y metodos de operaciones: las adecuaciones doctrinaria~ y opera ti vas 
contrainsurgentes del Ejercito, en especial los comi~ ionado~ mi lit arcs. los 
escuadrones de Ia muerte y los organismos de inte ligencia. Jumo a c lio. cJ proceso 
politico que coloca a Ia fuerza armada como eje en las decisione~ del Es tado y e l 
sometirniento de Ia institucionalidad civil (ejecuti va y jud ic ia l). EI te rce r c apitulo 
esta dividido en dos partes. En Ia primera se analiza e l proyec to militar d e los aiios 
70, que encabez6 el general Carlos Arana en sociedad con un exclus ivo g rupo 
empresariaJ ; por otro !ado se alude a Ia persistente vio lenc ia po lfti<.:a apli c:ada como 
metodo preventive de contrainsurgencia. En Ia segunda parte sc profundiza e n el 
tema del agotarniento del proyecto militar, Ia exacerbaci6n de Ia vio lc nc ia y e l c aos 
social que corresponde a Ia epoca del general Ro meo Lucas G arda; sc expl ic a e l 
punto culminante de Ia guerra interna entre junio de J 980 y julio de 1982, to rnando 
en cuenta Ia ofensiva estrategica del Ejercito en los princ ipa les teatros de 
operaciones (Ia capitaJ y Ia costa sur; Ia zona Ixil ; e l nudo de l a ltipla no po blad o que 
incluye Chjmaltenango-Sur de El Quiche-Solola; las areas frontc ri as com o lxc an y 
Huehuetenango, entre otras) a partir de octubre de 198 1 ; y se abo rda e l tc ma de las 
victimas como costo social directo de Ia guerra. 

El cuarto capitulo trata sobre e l modelo contrainsurgente aplicado dura nte e l 
gobiemo de Rfos Montt, Ia continuaci6n de Ia tierra arrasada y los mc todos de 
control social, como Ia reconcentraci6n de poblaciones y su encuadramie nto e n las 
PAC. Este capftulo y los cuatro que Ie s iguen mantendran una lfnea de ana l is is sobre 
las alianzas y contradicciones entre los bloques de poder milita r y e mpresarial , Ia 
paulatina reorganizaci6n de los deslacamentos militares de Ia g ue rrilla y e l re tejido 
de las organjzaciones sociaJes y su agenda de incidencia en los d erechos humanos . 

El capitulo quinto es una expl icaci6n del reajuste del proyecto militar d e 
c?n.tr~insurgencia bajo Mejfa Victores. En el sexto se exploran amplia me nte las 
Vtctslludes de Ia implantaci6n del primer g obierno c ivil e n dos decadas , 
adrninistrado por Yinicio Cerezo y Ia Democracia Cristiana. En e l c apitulo septimo 
se estudia el perfodo de Jorge Serrano, el inicio de las negociaciones d irectas con la 
guerrillla, los movimientos intemos del Ejercito y Ia emi tica agenda d e l ajus te 
econ6rnic~ (incluyendo las privatizaciones), todo lo cual gene ra una mezcla polftica 
altamente mestable que hace precipitar en el golpe de Estado d e l 26 de mayo de 
1993. El octavo Y ultimo capitulo resume el perfodo de gobierno d e Ramiro d e _Le6n , 
el r~ncauc~ de las negociaciones de paz, e l inicio de Ia adminis traci6 n d e Alvaro 
Arzu Y el cterre de las negociaciones de paz el 29 de diciembre de 1996. 
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Capftlllo Primero 

Breves Antecedentes 

Una 1·e: industriali:adns. 
las potencios atlcinticas necesiwron 

mercados y mmerias prima.,· baraws de 
regiones l'l' /1/0ICI.'i . 

A & H To./}7er 

l. De Banios a Ponce Vaides 

Hasta Ia re forma li bera l de 187 1 e l podcr politico y cconom•co en 
Guatemala pcrmancci6 en manos de ramili as descendicntcs de los 
conquistadores o los admin istradorcs coloniales espaiiolcs. AI triunfar su 
movimiento. en un mani lies to de l 8 de mayo de 187 1. cl general M igucl Garcia 
Granados hizo c l compromise de rcformar jurfdicamente cl Estado para impedir 
los cxcesos de l poder personal y dar una base de legitimidad a Ia propiedad de 
Ia tierra en favor de los pujantes caf'e tale ros. Fuc el general Ju ~ to Rufino Ba1Tios 
quien impuls6 las reformas liberates, pcro asumiendo una dictadura personal. ' 

Esas reformas mezclaban los avances tccno16gicos y las nuevas 
concepciones militarcs -como Ia organizac i6n de un Ejcrcito profesional- con Ia 
supresi6n de derechos comunales y eclesiales sobre Ia tien·a y Ia instaurac i6n de l 
trabajo forzado. Las mas afectadas fueron las comunidades indfgenas situadas en 
las areas de expansio n cafctalera. especialmente en Ia bocacosta de 
Quetzaltenango, San Marcos y Alta Verapaz. Hasta enlonces, Ia re lativa 
independencia de los pueblos indfgenas se habfa basado en Ia posesi6n de las 
tierras comunales.! AI dcsconocer e l censo enliteutico. que los conservadores 
instauraron en e l siglo XIX, daiiando aunque no aboliendo el derecho de 
propiedad indfgena, fueron adquiridas por los tinqueros las tietTas que les 
arrendaban las comunidades. Por ejemplo, en 1873 sc enajenaron los terrenos 
baldfos de Costa Cuca y El Palmar, en Quetzaltenango (2,000 caball erfas en 
total). El rechazo indfgena a Ia expropiaci6n se manifest6, en algunos casos. en 

En real iliad Barrios no propuso una imcrpretacion cohercnte de Ia idcologia liberal. sino que 
se apoy6 e n nocioncs sobre c l desarrollo de diferentes fuentes: los programas rcformi!>ta$ <.ld 
periodo de Mariano Gtilvcz, Ia rcfonna mexicana. cienos dogmas vulgarizado!> del 
positivismo y el darwinismo social. y de su expcriencia personal (McCreery. 1987). 

2 Ademtls, su aislamiento rcspondla a una cslrategia social de las comunidadc-; que lcs 
pcrmitfa reciclar situacioncs adversas o generar transformacione!- amc l o~ nuevo~ re1os 
(Smilh, 1997). ~ 



misteriosos incendios que consumfan cafetales. bcnc li<.: io~ ) ha.,ta 'j, iL' IHJa:-. de 
los trabajadores temporaJes de las fi ncas (Caste llano.-.. llJlJ7 ). 

Ademas de Ia tierra, elliberalismo abord6 el tcma de Ia manu de ohra fornha . 
En 1877 se promulg6 el Reglamento de Jornalcros y en I X7X Ia I .~:) L'<HHra Ia 
Vagancia, que obligaba a los indfgenas a trabajar de I 00 a 150 dia ... al ;uH 1 L'll I a~ 
fincas cafeta1eras.4 Como consecuencia. Ia mano dc obra era lllU\ harata: lo:-. 
hombres ganaban unreal por dfa y Jas mujcres mcdio real. no ... I oo.cioo i ndfg~o:mh 
bajaban cada aiio del aJtjplano a Ia bocacosta paw trahajar en Ia:-. ~.:o:-.c~.:ha .... D~: e:-.a 
epoca datan numerosos Jevantamientos ind fgena~ contra jcf'l:-.. po lil iL·o:-.. 
habilitadores y finqueros. Entre cstas revucllas dcsta<.:an Ia gucm1 de guL'ITi ""' d~: 
los indfgenas de Momostenango, el intento de lcvuntumiento tk lm q u ic h~-.. e n 
1877 y Ia rebeli6n de San Juan fxcoy en 1898. so J'ocadas por Ia" milicia-.. l ad ina~ 
que se apropiaron de sus tierras. 

El despojo de tierras comunales y Ia fo rmal izat:ion de Ia:-. nueva!- propicdaucs 
se prolong6 hasta 1898. A Ia vez, surgicron las primcra" indu ... tria' Cia h.:xti le ra 
Camel en 1876, Ia fab rica de f6sforos en 1882. y Ia Ccrv~:c.:crfa C\:m rn;tm~:ricana . 
de los hermanos Castillo Cordova. en 1 886): sc desarroll (i Ia ban~.:;t <d Ham:o 
Nacional en 1874, el Banco de Occidente en I 88 1. d Banco Am~:ric..:ano <k 
Guatemala en 1895); se iniciaron las grandes obras de in frae:-- t ru~.: tu ra Cc..:omu c1 
ferrocarri l Guatemala-Escuintla en 1880) y n1pidamcntc em~rgi<'> una gencracio n 
de empresarios agricolas, entre los que destacaron lo~ alcmane~ y In:-- m~!-l i;.o:-.. 

En 1876 Karl Rudolph KJee, que presid ia Ia Ca~a Skinncr-Kkc .. l;t ·~wyor 
exportadora de cochinilla, solieit6 1, 100 caba llerfa~ en Pochuta. Suc.:hl tcpcquc; .. 
Similares solicitudes hicieron al Estado otros a lemanc~. com o lo:-- Du:-.duorll y los 
No~tebaum. En 1880, como parte del contrato para con~truir Ia l ~nca de krrocarril. 
GUillermo Nanney Luis Schlesinger recibieron 1.500 t:aba l l~n.a:-. en c l valle ~c l 
Motagua, que mas tarde adquiri6 Ia United Fruit Con~pany ( ~Jf·C 0) l?"ra d CLI ~ ~ I VO 
de banano. En el mismo aiio, Jose Marfa Ofaz Duran tntroduJO el <.:u lll vo ch: calc e n 
Antigua, y mas tarde emparent6 con los Falla, los Cofi iio y los Herrera q ue llcgaro n 
a controlar casi toda Ia producci6n de cafe en Sacatepcque7 (Casau:-- 1991 ). 

Manuel Marfa Herrera Moreno, min istro de Hacienda de Barrios y au tor de Ia 
Ley de Jornaleros, se convirti6 en uno de los mayores aprop i adore~ de ti c rrns. Jose 
Marfa Samayoa, ministro de fomento de Barrios y cmparentado <..:on u na Klcc. rue 
uno de los primeros impulsores del culti vo de cafe en G uatcmalu (Sampc r. HGC A. 
1993; Poitevin, 1977; Casaus 1992) . 

. AI subir al poder en 1 g~)3 el presidente Jose Marfa R~ i m~ Barrios s uprin~io e l 
trabaJO forzado establecido en 1877. pero oblig6 a contn bUir en el Batallo n d e 
Zapadores, trabajando en obras del Estado a aque llos indfgcnas q ue no pagaran su 
liberaci6n del servicio o demostraran tres' meses de trabajo en una fin ca de ca re. 
azucar, cacao o banano. 

3 Castellanos Cambranes recoge documentos de 1 ~85 q ue nan·an c6mo ante c l intc n5:-. d c los 
linqueros por apoderarse de ticrras y trabajadorc:-. en A lw Verupat-. lo:-. hombres 
dc!>a~arecian de Ia nochc a Ia manana. ha!>la c l pun10 de q ue c l jcfc politico c.k: Ia rcgi6n 
refen_a q~e lw lwbido 11110 baja co11siderablc de lwbiwnte.\ . 
La elate llustrada a~umi6 que dada Ia inferioridad rac ial y cuhurul de Ia may11ria tndigcna. 
era inncce!>ario y hasta contraproducemc rcconoccr ::.u~ dcrccho:-. c tvitc-... puc' clio pndri:a 
rcsuhar c~ anarqufa in!>litucional y desorden publico. A C!>IO :.c vinc.:u laba Ia ith.:a r:u:bta c.lc.! 
que eran mcapaces de tomar decisione:. por -.i mhmo~ (Gon~:<ilct Ponciunu. 1997 ). 
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~1ilitarizaci6n de los campesinos 

Los gobiernos liberates se sirvieron de Ia experiencia colonial en Ia 
pnictica de imponer a lo campesinos Ia fonnnci6n de milie ias. lgual que en 
Ia Colonia. le prcocupabu Ia cxistencia de g rupos de poblaci6n disper ·os en 
rcgione. alejada · de Ia capital. Ademas, pam ascgurar Ia fuerza de trnbajo sc 
rcquerfa de un pode r dcsccntralizado. cocrcitivo y dicnz. 

Por ello. Ia reprc~elllaci6n de Ja autoridad polflica del gobiem o central 
fue una de las principalc tarea que e asign6 a los fi nqueros. a quienes e lcs 
invcsti6 no s61o de autoridad civil y policial. s ino incluso de autoridad militar 
(Castellano. , 1997). Las milic ia de reserva estaban formadas par reclutas de 
entre 15 y 50 ailos. En las lincas. los propictarios o sus rcprcsentantes debfan 
pasar lista todos to. domingos. Lo trabajadorcs cstaban obligados a integrur 
escuadras subordinadas at paLr6n como si cste fucra su jefe milirm·. 

La militari zac i6n de las plantaciones inclu fa Ia pcnalizaci6n con trabajos 
forzados para Ia crcaci6n de Ia infraestructura cafetulera. Un mes de trabajo en 
Ia temible Compaiifa de Zapadores signilicaba soportar malos tratos y mucha 
veces implicaba Ia mucrte. Las mujeres y to nino. debian haccr e cargo de 
los campos de culti vo en ausencia de los hombre movilizado en los trabajos. 
Muchos, desesperados por Ia prolongaci6n de tanta penalidades. hufan. 

El ascenso de los nuevas grupos econ6micos no cstuvo libre de rriccioncs. En 
1898 sc produjo un lcvantamiento para impcdir Ia rcclccc i6n de Re ina Barrios. que 
rue promovido por los ~:alicu ltorcs de occidcn tc y acaud i II ado por los jcfes politicos 
de San Mcu·cos y El Quiche. Como reprcsalia. al rracasar Ia conjura. rucron 
cjc<.:utadus plibl icamcntc los <.los cmpresarios nuls dcstacaclos de Quetzaltcnango. 
Juan Aparicio y Sinforoso Aguilar. por ordcn de Manuel Estrada Cabrera. mi nistro 
de Gobcmaci6n. AI ser ascsi nado Reina Ban·ios. Estrada Cabrera asumio Ia 
Presidenc ia ( 1898- 1920) y transform6 al Partido Liberal de una e lite de 
profcsionales y funcionarios. en una on!anizaci6n que descans6 en lo. cfrcu los 
liberates de las clascs medias. ~ 

Durante el perfodo de Estrada Cabrera se consolidaron los agroexportadores de 
care. entre ellos los Hen·era. los Klee. los Alejos. los Falla y los Cofino: los 
industriales. como los Castillo. los Novella y los Herrera: y los financieros. como los 
Aguin·e. los Saravia, los Castillo y los Matheu Sinibaldi. En 190 I el gobierno firm6 
un convenio con Ia UFCO para Ia explotaci6n de banano. La concesi6n se extendi6 
en 1904 para Ia construcci6n del ferrocarril Puerto BruTios-El Rancho-ciudad de 
Guatemala, e incluy6 I ,500 caballerfas de tierra y Ia cxenci6n de impuestos de 
exportaci6n pa r 35 anos. Hacia 1920 los Estados Unidos cubrfan el 70o/c de las 
importaciones guatemaltecas y controlaban el 80% de las exportaciones. 

En ese perfodo continum·on las rebeliones indfgenas. En 1905 se produjo el 
lcvantamiento de Totonicapan. AI mismo ticmpo, las asoc iaciones artesanales y 
obreras fueron crec icndo. La Revoluci6n Mexicana ( 19 1 0- 17) tu vo un fuertc 
impacto en este movimiento. Ya para 1919 existfan 36 nueva<; asociaciones obreras 
y artesanales. 

En 1920 se proclujo unn conspiraci6n de finqueros y comerciantes desplazados 
del poder desde 187 1. Manuel Cobos Batres emergi6 como lfder de Ia protesta. junto 
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con el obispo Jose Pifiol y Batres. Un afio antes sc habfan l'untlauo Ia Liga 
Obrera, dirigida por Sil verio Ortiz, y el Partido Union i~ ta . que reclamaba un 
regimen parlamentario, Ia reforma del sistema moncwrio ) Ia intcgracion 
centroamerieana. En el movimiento de protesta de 1920 ~urgicron milic ia!'
obreras y se cre6 una situaci6n de insurrecci6n que cobr6 I .700 \'ida~. E .... traua 
Cabrera fue derrocado y Jleg6 al gobierno Carlos Herrera Lu na ( I 920-2 I ). 
azucarero y banquero. Herrera reconoci6 alguno~ avancc~ en materia de 
cooperativismo y derechos individuales, pcro restringi6 Ia~ pro te...,ta .... nh.:diante e l 
Reglamento de Manifestaciones. En esa cpoca destac6 por ~u bel igerancia Ia 
Union Ferrocarrilera de Guatemala. 

Con el gobierno de Herrera se introdujo cl cultivo del card:tmomo en A lta 
Verapaz. En 1920 se cre6 Ia Asociaci6n General de Agriculton:-. (1\GA). 
promovida por Ia familia Aycinena Arrivillaga. Un aiio c.Je~pu0:-. !->C l'onn6 Ia 
Camara de Comercio. En esc enwnces llelwron al pal!-> fami lia-. como llh 
Gutierrez, los Botran y los Canella que sa lfun~de un Mcxil.:o l.:onvubo. 

En I 921 un triunvirato encabezado por cl general Jose Marfa Ord lana 
( 1921-26) derroc6 a Herrera. Orel lana cmprendi6 Ia renegOl:iaci<>n con Ia 
Empresa Electrica Bond & Share; wmbicn crc6 el quet.t.al como moneda. en 
paridad con el d61ar,Io que reprcsent6 una devaluaci6n de hecho en hcneli<.:io de 
los cafetaleros. En 1924 Ia UFCO firm6 un contnHo de arrcnd:tmicnl<> de todns 
las tierras incuiLas en Ia cuenca del rfo M otagua. en una cxtcm.i<ln tk I 00 
kil6metros. En 1926 se fund6 el Banco Central de Guatemala. como Llnico 
emisor del quetzal. El gobierno abri6 el Ocpw1amcnlo Nacional de Trahajo y 
promovi6 aJgunas I eyes de protecci6n I aboral. aunquc t:: n l 922 repri mi t> un 
levamamiento de quiches. 

En 1931 fue clecto presidente Jorge Ubico Castaneda. jcf'e p~lfti l:o de 
Verapaz y vinculado a ramilias muy innuycntcs como los Castaneda. Ius 
Umtela, los Herrera, los Dori6n, los Klee y los Saravia. Ubico. al igual que 
Estrada Cabrera, ej erci6 un largo gobierno autocn1tico. A principios de los aiios 
30 Guatemala su fri6 los efectos de Ja dcpresi6n ccon6mica intc rnacionul. 
Aunque Ubico no podfa continuar devaluando Ia moncda. se gan6 e l apoyo de 
lo cafetaleros manteniendo el orden social en cl campo mediante un programa 
de obras publicas forzadas. En 1934 el oobcrnantc cancel6 las dcudas por 
habilitaciones" buscando favorecer asf a Jose:.empresarios menos compctiti vos en 
su lucha por obtener mano de obra, y enfrcntar las prcsioncs produc idas por el 
excesivo endeudamiento de Jos trabajadores y Ia grave cri sis liscal. Eso pcrmiti6 
a una minoda indfocna dedicarse a Ia ac tividad comerdal dcsplazandosc por 
todo el pafs. Estos indfgenas rompieron con el palr6n cul tural de los zahorinesc. 
Y cntraron .a un movimiento de convcrsi6n rel igiosa que facilit6 Ia pcnetraci6n 
de Ia Iglesia cat61ica y las iglesias protestantes en el altiplano a purt i r de las 
decadas de 1930 y 1940 (Falla, 1980). 

5 

6 

Si~tcma de los haccndados de pagar anticipos a los jornalcros. que lcs permit fa mantcncrlos 
endeudados a sus plamaciones. 
~ rcfonna liberal. Ia expansion ladina en cl alt iplano y c l debilitamicnto de Ia comunidad 
md(gcna, cstuvicron acompanados de un dcclinar de Ia auto ridad de los a nc.:ianos 
(Principales). en favor del poder de los zahorine:. (chamanc~). que refor.t.aron Ia~ pr;ic.:l ica~ 
magico-rcligiosas (Le Bot, 1995). 
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Ubico sustituy6 a los akaldes ladinos por imendemcs nombrados por el y 
mantuvo u los alcaldes auxiliares indfgena:-.. Traslad6 a Ia Dirccci6n General de 
Polida cl recicn creado Departamento de Trabajo. que dcpcndfa del Ministerio de 
Economfa. y :-.c valil) Lid Ejercito para llevar a cabo su polftica. La fuerLa m·mada 
coacciono a los campcsinos para construir caminos y tender los hilos del tclcgrafo 
por todo cl tcrritorio nacional. Adcmas. cl gobcrnante pcrsigui6 brutalmcntc a sus 
opositorcs. ~n 1934 dcscubri6 una conspiraci6n en su contra y diezm6 a quienes Ia 
promovfan. El hizo famosa Ia Icy fuga. Sin embargo. en junio de 1944. en medio de 
protcstas populares. tuvo que entrcgar d podcr a un triunvirato militar prcsidido por 
e1 general Federico Ponce Vaidcs. quien gobcrn6 I 08 dfas. 

Los comisionados miHtares 

El presidentc Ubico crc6. mediante acuerdo ministe rial del 9 de julio 
de 1938. Ia figura de los comisionados militares como represcntantes 
locales del Ejcrcito. Los comisionados llenaron vacfos que segufan dejando 
Ia falta de admini trac i6n civ il en e l campo. Sus funciones eran ad 
honorem y se ejercfan sin plazos, inclufan los reclutamientos para el 
servicio militar, Ia captura de delincuentes. citaciones y llamamie ntos. El 
poder de negociar en las comunidades quicnes debfan prestar e l scrvicio 
mi litar y quicnes no. les dio desde e l principia una gran influencia a los 
comisionados. Ese ro l darla un giro dramatico mas adelante, con cl inicio 
del conflicto armada, sabre todo en el oriente del pals. 

Ponce continuo c l regimen de terror politico del ubiquismo y orden6 el 
asesinato del director de £/ /mparcial. Alejandro Cdrdova. unico candidato 
oponente a Ia Prc~idcncia. Por otro !ado. los conllictos inte rctnicos se 
exacerbaron. Las disputas locales entre los indfgenas y los ladinos de Patzicfa. 
Chimaltcnango. a lcntadas por las promesns de Ponce de otorgar ticrras a los 
primeros. no tardaron en trasladarse al cscenario polfrico central. y 
desembocaron en una n1asacrc de cakchique les tras su levantamiento contra los 
ladinos (qu ienes rcgistraron entre 16 y 19 muenos). Las victimas indfgenas 
provocadas porIa intcrvenci6n del Eje rci to cl 2 1 de octubrc de 1944 sumaron 
mas de 40, pero en los siguie ntes dfas se dcsat6 una cacerfa de indios en Ia que 
participaron grupos paramilitares ladinos de Zaragoza. que cobr6 entre 400 y 
600 vfctimas.' 

7 En su ensayo A Sea of Indians. Jim Handy c.:ita prccipitados lcvantamientos indigenas entre 
1944 Y 1952. Lo:- pcri6dico~ rcportaron amenazas de ataques indfgenas a quienes quisieran 
bloqucarles el acccso a las tierras que les habia prometido Ponce. y expresaban cl miedo de 
los ladino~ . En septiembre de 1944 hubo una gran manifcstnci6n de campesinos en las 
afucras de Ia ciudad de Guatemala, que fue ~cguida en octubrc por los levantamiento:-. en 
Patzicia y San Andres ltzapa. y supucstos alzamientos en San Juan Ostuncalco y 
Chichicastenango. Entre 1945 y 1948 se reportaron otros acto:. de agitaci6n indfgena en 
Chiquimula. Baja Vcrapaz. Chimahcnango. Guatemala. Soloh1. San Marcos y 
Huchuetenango (I Iandy. 1989: Adams. 1995 ). 
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El 20 de octubre de 1944, enfrentado a una con~piracit>n d~ I fdcr~:-. p< >I ft ico:-. 
y militares y un levantamiento popular en Ia capita l. final mente cay<'1 d g()hicrno 
de Ponce Vaides como sfmbolo del ubiquismo y se clau~ur6 olro c iclo en Ia 
historia de Guatemala. 

2. La revoluci6n de octubre 

Durante el perfodo de Ia Revoluci6n de Octubrc ( 1944-54) :--~ produjn ~ I 
ascenso de Ia clase media (mi litares, profcsionalc~. comcrciarll~'- artL·,ano:-.) a Ia 
administraci6n del Estado y las instituciones polft i ca~. EJ nuevo rcgim~n :-.~ h:t:--<'> 
en un sistema participative para apoyar las reformas del E~tatlo (ckr~cho al ,·oto. 
autonomia munkipal); se gener6 una mayor burocracia cstatal y ~.!I acL·c:-.u de los 
intelectuaJes a las decisiones de podcr.M Fueron rcg i strado~ JO p<trt itJo, pol it icn:-.. 
enlre ellos el Frente Unido de Partidos Arcvalistas. que promo,· i<i Ia Con:-. I i tuci<>n 
de 1945. 

El presidente Juan Jose Arevalo ( 1945-51) dcl"cndi6 un mmklo lihcral de 
intervencion estatal, una interpretacion del Ne11· Deal del prc:-.idcntc 
estadounidense Franklin D. Roosevel t, que el dcfini6 como sociali.mtn esf'irituo/ 
para distinguirlo del social ismo matcrialista de los marxi:-.tas. Su programa 
econ6mico favoreci6 a Ia pequcfia industria y penniti6 Ia crca<.:i<>n del pcquciio 
propietario agrfcola. Tambien promovi6 el cullivo del algod6n y Ia ganadcria 
extensiva, que solo podfan desarrollarsc de mancra rentable en grandcs 
extensiones de tierra y con el uso de un nuevo tipo de usalarimlo ag.rft:o la. 
Ademas, el sector comcrcial crec i6, alentado por los alto~ rrccio:-. de lo:-. 
productos de exporlaci6n y Ja ampliacion de Ia c.;apacidad de co111rra intcrna. 

En 1945 se emiti6 Ia L ey de Titulacion Supletoria para favorcccr a los 
pequefios agricultores, pcro fue utilizada para extender las grandcs propicdadcs. 
En 1946 se aprob6 Ia Ley de Seguridad Social; esc misrno aiio sc inici6 Ia 
re_fo~a bancaria y monetaria, y se cre6 el Banco de Guatemala como c ntidad 
publi~ descentralizada y aut6noma. L as organizacioncs de cmprcsarios y 
trabaJadores crecieron en este perfodo. En 1948 fue reconocida legal mente Ia 
~onfe?eraci6n General de Trabajadores de Guatemala (CGTG ). bajo Ia 
dt~ecc16n de Vfctor Manuel Gutierrez, que lleg6 a aglutinar a unos 90.000 
m1embros. A Ia vez, Ia Confederacion Nacional Campcsina de Gualcmala 
~CN~G), encabezada por Leonardo Castillo Flores, sc fue cxpandicndo hacia el 
mtcnor del pafs. Para 1949 ya se habfa reconocido Ia personerfa j urfd ica tie 92 
sindicatos. 

8 La clas: media urbana que perrnaneci6 a Ia sombra del gobicmo de Uhico. ~uhiwmcntc 
encontro. una salida a sus angustias de ingresos y una posibilidad de asccnso Mlcial en Ia 
burocracra. A Ia Universidad de San Carlos sc lc otorg6 una singu lar importancia. que Ia 
llev? a corw_ertirsc en el principal centro de claboraci6n idcol6gica de c~to~ grupos. De ahi 
ha~r~n surgrdo algunos de los principalcs lidcrcs del movimicnto. Los nuevos abogados. 
medrcos Y economistas eran hijos de come rei antes y campc~inos ricos de oriente C Poitc:vin. 
1977). 
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Pronto. sin embargo. el gobierno de Arevalo comenz6 a sufrir las 
<.:onspiracion~s de grupos conscrvadores. El coroncl Francisco Javier Arana. junto 
~:on Jacobo Arb~nz. se perlilaban como los lfderes para recmplazar a Arevalo en 
1951. Pcro Arana planili<.:6 acelcrar el proccso. En julio de 1949. con el respaldo 
de algunos tinqueros. lc prcsclll6 a Arevalo un uhitmhum ckmandando que rintlicra 
cl poder al Ejercito y que cumplicra cl rcsto de su pcrfodo como fachada civil para 
un regimen militar. El pr~sidcnte solicit6 tiempo. y con Arbcnz y algunos oliciales 
lcales trataron de arrestar a Arana. Capturado solo. Arana sc resisti6 y rue mueno 
en un tiroteo. C uando las noticias llcgaron a Ia capital. los aranistas se rebelaron. 
pcro los sindicatos y unidades del Ej0rcito lcales al gobiemo sofocaron el 
lcvantamiemo. De todos modos. allinal del pcrfoclo de gobicrno. Ia tcnsil'ln polftica 
fue crc<.:icndo.'' 

El coroncl Jacobo Arbcnz gan6 las elcccioncs d~ 1950 postulado por c1 Frcnte 
Popular Libenador (FPL ). rcprc'S~ntante de las clases medias. Ill Arbenz comenz6 a 
cstudiar e l problema agrario. El Censo Agropecuario de 1950 mostrnba que el 
99. 1% de las fincas eran minifundios que solo ocupaban cl l4o/c de las ticrras. 
mientras el 0.1 % ocupaba cl 41 % de Ia supcrficie censada: el 40% de las tincas cran 
propiedad de 23 familias. 54 lincas disponfan del 19% de Ia tien·a y cerca de 
250.000 campesinos carcdan de e lla. 

Arbcnz. igual que Arevalo. iment6 incorporar al ~ector empresarial a Ia 
soluci6n de esc problema. En 1951 ~re6 una comisi6n de tres e mpresarios para 
cstudiar Ia s ituac i6 n de las fincas nacionales. En 1952 cl Congrcso aprob6 el 
Decreto 900 o Ley de Rcrorma Agraria. que ordenaba Ia expropiaci6n de fincas no 
cuhivadas y su entrega a los campesinos a traves de los Comites Agrarios Locales. 
Los finqueros expropiados reciblan una paga en bonos del Estado a 25 afios plazo. 
con una tasa de imeres anual del 3%. Durante los 18 mcses de vigencia de Ia 
Refo rma Agraria fueron bcneficiadas 100,000 familias campesinas: el valor de las 
cxpropiacioncs alcanz6 los US$8.5 mil Iones. Tambien afectaron I 0 I linc.1s 
nacionales. 

Durante Ia aplicaci6n de Ia Ley de Rcforma Agraria sc produjeron abusos por 
parte de los bencliciarios. lnnecesariameme fueron invadidas 30 fincas que podfan 
haberse obtenido s in dcmoras mediante procesos legales. En algunas regiones de 
oriente. Ia CNCG aplic6 Ia Ley de Arrendamicntos s61o en provecho de sus 
asociadas. Pero tambien se desat6 una ola de violencia en cl campo provocada por 
los finqucros. 

Ante esta Ia si tuaci6n. el gobiern o advirti6 que los terr(l[enientes que se 
opongmr a Ia ley de refonna agraria por lllt!todos l'iolemos o subversil·os seran 
expropiados e11 forma tow/. sin tomar en c:uenta las limitacio11es y Ia 

9 Los <.:onscrvadores hi<.:il.!ron un intcnto fina l para to mar e l podcr dias antes de las eh.:<.:ciones. 
Con unos poco~ seguidores, un teniente coronel aranista purg"do. Carlo~ Castillo Arma~. 
atac6 una base militar en Ia ciudad de Guatemala. crcycndo que obtendria cl apoyo de lo~ 
militares para ha<.:er~c con Ia Prcsidencia. cosa que no owrrio: fue hecho pri:.ionero y 
l.!ncar<.:elado durant.: un aiio. hasta que por medio del soborno pagado a :.us cus1odios logr6 
huir a Honduras. donde planilic6 otro lcvamamiemo (Cullather. 1994). 

10 En esas ell.!c<.:ioncs vo1aron 404.239 per~onas. y por primcra vez pudicron participar Ia:. 
mujcrc::s analf~1betas. aunque :-.olo el 50'/r cjercicron cse dercchn. Arbent.. "poyado por el 
PAR. el PRG y lo:. comunisws. ubtuvo 266.778 voto:.. 
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indemni~aci6n prevista par Ia ley. La AGA encabcz6 Ia opo:-. ici<>n a Ia rcf"onna 
agraria, destacando en esa Jucha los Ayci ncna A rriv illaga. La opo-..ici6n 
polftica anticomunista, que esLaba organizada desdc c l gohicrno de 1\rcva lo. 
comenz6 a desarrollarse con mas fuerza. El 19 de mar/.o de 1952 -..c produjo Ia 
rebeli6n de Salama, en Ia que participaron Juan C6rdoba Cerna) cl Comite de 
Estudiantes Universitarios Anticomuni~ tas. dirigido por Mario Sandoval 
Alarc6n. Los propietarios, ademas, organizaron Cornitc:-. de Ddcn-.a d~.: Ia 
Tierra y Uniones Cfvicas, los que cmprendicron acc.: ione:-. de a-.~.:-.inaw-. contra 
lfderes agrarios, a pesar de que Ia aplicaci6n de Ia reforma agraria hahla 
benefici ado a los pr6speros comerc ianlcs de Rc talhuleu. 1--::--c uintla y 
Coatepeque. 

EJ Decreto 900 en San Martin Jilotepeque 

En San Martfn Jilotepequc fueron afeclas las fincas La Merced, 
Canajal de Medina, Rosario Canajal y Los Magueyes: estas dos ul t inws 
eran las tfpicas fincas de mozos. Los campesinos, a cambio del derccho de 
culrivar en esas fincas, debfan trabajar en otras de los mi~mos propietarios 
en Ia costa sur. Este sistema de jinc{IS dormitorios sc discii6 t l inic ios de 
siglo. Rosario Canajal fue comprada para servir como finca de 1110/.0S en 
191 I por Carlos Herrera Luna. En los libros de Regislro de Ia Propicdad 
Jnmueble no aparecen inscripciones que se refieran a su afec taci6n por c l 
Decreto 900, y los archives que contenfan Ja informaci6n concerniente a Ia 
aplicaci6n de Ia reforma agraria fueron destru idos, por tanto. Ia 
reconstrucci6n de esos hechos s61o puede basarse en las f ucntes de Ia 
tradici6n oral. 

Las fincas de mozos propiedad de los Herrera se ex tendieron en una 
franj _a ~ue vade San Juan Sacatepcquez hasta Joyabaj, E l Quiche. y a o tros 
mumc1pios aun mas lejanos como San Juan Colza!. La reversi6n de Ia 
reforrna agraria convirti6 a San Martfn en un foco de alta conflic t ividacl 
. ociaJ . durante las siguientes tres dccadas. A pesar de los es fuerzos de 
mvers16n en infraestructura de servicios tras e) Lerremoto de 1976. el 
pro?lema central del control de Ia tierra y cl reconocimiento de l poder 
md1gena quedaron sin resol verse, y s61o se comenzaron a abordar por lo 
meno!> hasra despues del esrallido del conn icto armado en esa region ( 1980 
y 198 1). 

~a panicipaci6n del gobierno de los Estados Unidos rcsull6 fundamental 
a panJr del Decrcto 900. La UFCO presenL6 un recurso de inconstituc iona l idad 
cont_ra Ia Reforma Agraria, y el gobierno al dcsconfiar de los mag istrm.los 
de ll_tuy6 ~ Ia Cone. creando un grave problema de instituc.:ionalitlad para c l 
pr0p10 regnnen. 

En 1953 Dwight Eisenhower rue electo presidentc de los Estados U nidos: 
John Foster Dulles fue nombrado Secrctario de Estado, y Joseph M cCarthy 
lleg6 al Scnado. Por otro Jado, Ia Agencia Central de lnteligcnc ia (CI A) gam> 
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mucha inllucncia de~puc~ tic una opcrac1o n cxitosa que derroc6 al regunen 
iranf. El c lc mcnto clave para Ia politica hacia Guatemala fuc d c mbajado r 
cstadounidcnsc John Pcurifoy. quien llcg6 al pals en esc mismo aiio. y en su 
primera cntrc,·ista con c l presidcnte Arbenz k cxigit) que cxpulsara del 
gob ierno a todos los comunistus." 

Los rcprescntantcs del sector emprcsaria l y de los grupos anticomunistas 
no tardaron en unirsc a Ia cruzada contra cl gobicrno. La C<\mara de Comercio 
e Indus tria particip6 e n una ca1T1pana intcrnacional contra c l reg imen. En 
oc tubre sc inici6 Ia Opcraci6n Ex ito de Ia C IA: en novicmbrc c l e mprcsario 
Jose Luis Arenas sc prcscnt6 a Ia embajaua tk los Estados Unidos ofrec icndo 
al P UA como ruerza polftica para derrocar a ArbcnL. El 2-t. de dicicmbrc se 
lirm6 d Plan de Tcgucigalpt~ q ue unilic6 al Movimicnto de Libcrac i6n 
Nac iona l. En mayo de 195-t.. estando avanzado d plan de Ia conspirac i6n. los 
Estados Unidos lirmaron tratados de ay uda militar con Honduras y N icaragua. 
pafscs dcsdc los que sc prcparaba Ia intc n ·cnc itSn militar conLra Guate mala . 

C t·onologi'a de Ia Opemci6n Exito de Ia CIA 

25 Marzo 1952 

16 Junio 1952 

l7 Junio J 952 
I 0 Julio 1952 

18 Agosto 1952 

5 Febrcro 1953 

La estaci6n de Ia C lA en Ia C iudad de f\ lexico 
cmpieza a rccibir informcs scmanalcs de Carlos 
Castill o Armas. 
El o lic ia l de Ia C IA cncargado del caso an·iba a 
Guatemala. 
Arbenz decreta Ia Ley de Reformn Agraria. 
Allen Dulles, director de Ia CJA. se reunc con Thomas 
Mann, asistcntc para Asuntos lnterameticanos del 
Departamento de Estado. y le solic ita aproba~i6n para 
I levar a cabo los planes de derrocamiento a Arbenz. 
El director de Ia C IA da su aprobaci6n a Ia Operaci6n 
Exira. 
El Congreso de Guare mala seiiala que Ia Cone 
Suprema ignora Ia ley, que se muesrra imlri/ y 
manifiesta su incapacidad para adminisrrar lajusricia, 
despues de que csta ampar6 contra Ia toma de tie rras. 

II Exiliudo!. cnmunista~ salvadorciios habl;m ahieno una Cl>Cucla para obrcro!>. Clariclad. en 
1947. que rcunia a unos cuantn:- organizadns alrcdcdor de Vlctur Manuel Gu1icrrcz.) de Josl! 
Manuel Fortuny. quwn habfa sido presidcntc del PAR. En ~cpticmbrc de 1949 ellos. entre 
otros. fundaron cl Partido Guatcmalteco del Trnbajo (PGT). como 1111 partido de WIII$:Uardia. 
1111 fWrtido del proletariadn co11 bases en elnwrxismn-lt•tlinismo. En las clcccioncs de 1951. 
los c_omuni.., ta:-_obtuvicron una modesta reprcsentacitSn de cuatro curuh.:.., en un C~ngn:~o de 
61 d1putado~. Arbcnz. no nombro a ningun comunb.ta end gabinclc. y :.olamentc ~Jete tenlan 
cargos ~ignilicativos en los departamentos. pcro sc hicicron vi~iblcs controlando Ia radio. Ia 
prcn~a cstatal y mantcnicndo pth:stos en d departamento agrario y cl 'cguro ~ocial. En 
rcalidad Ia principal innucncia dd PGT provcnia Je Ia amistad de Fortun) con el prc..,idente. 
Fonuny. Guticrn:z y Carlos Manuo.:l Pellcccr di~c 1ianm Ia propuc'ta de rcfomla agranu) e~o 
aumcnt6 d pc:.o tic lo~ comuni~ta:. en cl gobicnw. 
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25 Febrero 1953 El gobierno confisca 94,700 hectarens de tic rras de Ia 
UFCO. 

29 Marzo 1953 Levantamiento de Salama. Campaiias rcprcsiva 
contra los anticomunisws . 

12 Agosto 1953 El Consejo de Seguridad Nacional de Jo" Estados 
Unjdos autori za Ia acci6n e nc ubic rta cont ra 
Guatemala 

11 Septiembre 1953 Un asesor de K. C. King, jefe de Ia Divi-;i6 n del 
Hemisferio Occidental de Ia C IA, pre~cnta e l Plan 
General de Acci6n para Ia Operacif)n E.rito. 

9 Noviembre 1953 Jose Manuel Fonuny vuela a Praga a ncgociar Ia 
compra de armas. 

9 Diciembre 1953 AJlen Dulles aprueba e l Plan General de Acc i6 n y 
designa US$3 millones. 

25 Enero 1954 EI gobierno de Guatemala empieza arre~tos ma. ivos 
de sospechosos de scr s ubver!-.ivos. 

29 Enero 1954 El gobiem o de Guatemala rcvela d e w llcs 
sustanc iaJes de Ja Operaci6n Exito. 

19 Febrero 1954 Empieza Ia opcraci6n Washtub, un plan pant dcjar 
arrnas sovieticas falsas escondidas en Nicarag ua. 

24 Febrcro 1954 El gobierno confisca 70,013 hectarcas de las tic 1Tas 
de Ia UFCO. 

I, 4 y 5 Marzo 1954 Se abre Ia reuni6n de Ia OEA en Cm·acas . Du lles 
habla en Ia reuni6n de Caracas. E l canc i Ite r 
Guillermo Toriello rechaza los cargos de los Estados 
Unidos. 

13 Marzo 1954 La OEA vota 17 a 1 condenando e l comunis mo e n 
Guatemala. El secretario de Estado. John Foster 
Dulles, esta informado de Ia Operaci6n Exiw. 

21 Marzo 1954 El programa de Ia CIA de entrenamicnto paramilitar 
gradua a 37 guatemaltccos en accioncs d e sabotaje. 

10 Abril 1954 El secretario asistente de Estado, He nry Holla nd. 
impresionado por crrores de scguridad. _de manda una 
revision de alto nivel de Ia Operaci6n Exito. 

6 Abril 1954 Los vuelos secretos son suspendidos , mjenLra~ se da 
Ia revisi6n del proyecto. 

20Abril 1954 El programa de entrenamjento paramil itar gradua a 
otros 30 e lementos. 

J Mayo 1954 Se inicia Ia operaci6n Sherwood con Ia e nus i6 n de La 
Voz de La Liberaci6n. 

14 Mayo 1954 El programa de entrenamiento paramilita r g radua a 
elementos en comunicaciones. 

15 Mayo 1954 SS AJfhem arriba a Puerto Barrio s con un 
cargaroento de annas checas. 

20.21 Y 25 Mayo 1954Fracasan intentos de asa lto deltren cargado de armas 
checas y orros atentados. La Voz d e Ia Libe rac:i6n 
suspende sus lrans mis iones hasta junio. N icaragua 
rompe relaciones diplomaticas con Guatem a la. 
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24 Mayo 1954 

29 Mayo 1954 

3 1 Mayo 1954 

4 Junio 1954 

8 Junio 1954 

15 Junio 1954 

17 Junio 1954 

18 Junio 1954 

19 Junio 1954 

20 Junio 1954 

2 1 Junio 1954 

25 Jun io 1954 

27 Jun io 1954 

28 Junio 1954 

29 Junio 1954 
30 J unio 1954 

I Julio 1954 

4- 17 Julio 1954 

La marina de los Estado Unidos comienza Ia 
Operaci(Jll H ardrock Baker, de bloqueo mariLimo a 
Guatemala. 
Arbenz captura casi todo el aparato clande ·tino de 
Casti Ito Annas. 
Arbenz sugie re reunirse con Eisenhower para 
reducir las tens ioncs. 
El coronet Rodolfo Mcndozn de Ia fucrLa aerea 
guatemalteca desena a El Salvador en un avion 
privado. 
VIctor Manuel GutierTcz urge a los sindicato de 
trabajadores y carnpcsinos a moviliznrse para su 
propia defensa. 
Las fuerzas de invasion . on movilizadas a las areas 
de accion. 
El jefe de la estacion de Ia ClA rccibc Ia solic itud de 
un bornbardeo de Ia pista de Ia ciudad de Guatemala. 
como una demostraci6n de fuerza. 
A las 17:00 horas. Arbenz ostiene una reunion 
masiva en la estaci6n del ferTOC<UTil. Los aviones de 
la CIA sobrevuelan la manifestaci6n. A las 20:20. 
Castillo Armas cruza Ia Frontera. 
A Ia 0 I :50 horas, es destruido el puente de Gualan 
(Zacapa). 
Es tomada Esquipulas (Chiquimula). Los 
liberacionistas son derTOtados en Guahin. 
La fuerza liberacionista mas grande sufre una 
derTota en Puerto Barrios. 
Es bombardeado el cum·rel Macamoros (capital ). 
Chiquimula cae bajo control liberacionisra. Los 
aviones de la CIA atacan a los trenes en los que se 
transportan tropas oficiales. 
Arbenz renuncia. Castillo Armas ataca Zacapa: es 
derrotado y se retira hacia Chiquimula. 
Dfaz, Sanchez y Monzon crcan la junta a las 11 :45 
horas. Rehusan negociar con Castillo Armas. Un F-
47 deja caer dos bombas a las 15:30 horas. 
Monzon solicila negociar con Castillo Armas. 
Frank Wisner, director de planificaci6n de Ia CIA. 
urge a los mil itares a retirarse de los asuntos 
pollticos. 
Monzon y Castillo se reunen en Honduras para tratar 
sus diferencias. 
El equipo de recuperaci6n de documentos de Ia CIA 
recolecta 150,000 materiales re lacionados con eJ 
comunismo en Guatemala. 
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12 Julio 1954 
1 Sepriernbre 1954 

Se cierra Ia oficina Lincoln de Ia ClA. 
Castillo Annas asume Ia presidencia. 

Fucnle: Cull ather, I 994 (Documento desclasilicado). 

3. El protagonismo de la Iglesia 

Con estos cambios en Ia vida polftica, Ia Iglesia entraba a una nueva etapa. 
Los embates de los gobiernos liberates habfan mermado el tradicional podcr 
eclesiastico. La escasez de personal religioso (en 1940 habfa 126 sacerdotes para 
tres mmones de habitantes) obligaba a los Jaicos a encargarse de Ia sobrevivcncia 
de la fe en sus comunidades. Ellos mantenfan las catequesis, las celebracioncs 
comunitarias, las procesiones y otras formas rituales, asf como Ia organizaci6n 
religiosa. Mas adelante algunos clerigos se enfrentaron a las cofradfas, que en el 
campo luvieron un destacado papel como defensoras de los bienes de Ia Ig lesia y 
mantenedoras de Ia religiosidad, y a otras instancias laicas, para recuperar el poder 
religioso. 

El arzobispo Mariano Rossell y Arellano ( 1939-64) buscaba que Ia Iglesia 
recuperara el poder y prestigio en Ia sociedad, y que sus orientaciones innuenciaran 
las polflicas de gobiemo y a los grupos de dirigentes. La restauraci6n de las 
condiciones para evangelizar Guatemala suponfa una inserci6n en Ia parte mas alla 
de Ia piramjde social , a fin de cristianizm· al resto de Ia sociedad. En su primera 
carla pastoral, pubJicada el 16 de abri l de 1939, el arzobispo evoc6 asf Ia hi storin 
de Ia Iglesia hasta sus dfas: A Ia sombra de Ia Cmz de Cristo se j01jaron los 
temp/ados caracteres de nuestros antepasados, a quienes debemos cuanto hay de 
noble Y de generoso en las closes elevadas y los tesoros de paciencia Y de 
abnegacion que contemplamos en las c/ases populares:2 

Desde 1946 el episcopado de Guatemala habfa advertido contra Ia amenaza 
comunista. Duranre los aiios 50 el clima anticomunista era generalizado en Ia 
Iglesia. En Ia teologfa pnicrica de muchos jerm·cas figuraba como otro dogma. 
Rossell vefa Ja lucha contra el comunismo como una cruzada. El 4 de abril de I 954, 
el arzobispo publico una Carta Pastoral JJamando a Ia poblaci6n a Jevantarse. En su 
Carta Pastoral sobre avances del conwn.ismo en Gumemala, decfa: Obedeciendo 
los mandatos de La Iglesia, que nos ordena combatir y desbaratar los esfuerzos del 
COJ•umismo, debemos una vez mds elevar 11Uestra voz de alerta a los cat6licos ... 
Estas palabras del Pastor quieren orientar a los cat6licos en justa, nacional y 
digna cruzado contra el comunismo. El pueblo de Guatemala debe levantarse 
como WI solo hombre contra el enemigo de Dios y Ia ?atria. 

12 Con csa visi6n de Ia base de Ia sociedad. Rossell fuc pionero de Ia cducaci6n escolar para 
Ia poblaci6n indigena. En 1945 fund6 en su casa ellnstilulo Indlgcna Santiago para prepantr 
maestros Y dirigcnle indlgenas. Poslcrionnenlc cre6 el colegio indfgena para j6vcnes 
mujercs Nues1ra Senora del Socorro. 
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Un aiio antes Rossell habia organizado Ia Percgrinacion Nacional de Ia 
Imagen de l Cristo de Esquipulas. en Ia que una replica de Ia imagen. que en Ia 
rcligio~idad popular ocupa un Iugar importantc. fue pascada de pueblo en 
pueblo para cncabctar Ia cnttada contra cl comunismo. o sea. contra e l 
gobierno de Arbenz.. La prese11da del Sa1110 Crisw hi:o 11uls cmllm el 
comuni.ww que si cien misioneros. mil/ones de li!Jros y cel//e1wres de horas 
cattHicas radiadas llllbiera11 dirigido Ia cwnpwia wllicmmmisfll ( Bendana. 
1996). 

En compensaci6n. Ia Constituc i6n de 1956 rcconocio a Ia Igles ia como 
persona juridica con e l dcrccho de posccr bicnes. T<tmbien permiti6 Ia 
cnsciian;.a rc li gio:-.a e n cl sistema educativo olicia l y Ia creaciun de Ia 
universidad caH)Iica. Asimismo. sc abri6 el camino a Ia entrada de misionero5 
Y congrcgaciones rcligiosas. ante lo que Rossell tcnfa rcsen·as. El nuncio 
Gcnaro Vcrolini promovi6 dccididamente Ia entrada de misioneros. y a travcs 
de Ia crcaci6n de parroquias y di<kcsis. Ia dcsccntralit.aci6n administnu iva de 
Ia l glc~ia. Ent re 1950 y 1959 cl nt'imero de saccrdotes crcci6 de 13'2 a 346. con 
mayor peso de los cxtranjeros. " 

Postcriormente Rossell retire su apoyo irrestricto a los libcracionistas. 
espccialmcntc dcspw.!s del ascsinato de Ca:-;ti llo Armas ( 1957). Critico los 
tnctodos ViO ICillOS l:Oll los que atacaron a lo:-; agraristas )' a los partidarios del 
gobicrno arbcnc ista. At.:us6 a los cmprcsarios de scr. por su trato a los 
trabajadorcs. los promotorcs del comunismo. En su mcnsajc fechado cl 15 de 
octubrc de 1954. que ya no rccibi6 Ia misma pub I iciclad de su carla anterior. 
proclamaba: £1 jiuuro presidente debe eliminar de su gohiem o a todos los 
explotadores del proletariado. ora S(!{/11 los causwlles de Ia efe,·acic}n 
desmedida del costa de l"ida, ora sean los directos depredadores de los 
salarios campesinos, om los negadores de Ia asistencia social debida. Mcis 
COII/111/istas que los lfderes del Sol'iet. SOil los explnwclores. porque estos /ween 
comu11istas de com::r5n. y aquellos /ween comu11isws de ocasil)n... Mds 
importwlle que iln•ertirfmulos en carreteras y obras p1lblicas. es illl'ertirlo en 
justic:ia social .. . to primordial es tener 1111 pueblo fibre de comtmismo. porque 
estd fibre de miseria y de i11justicia ... 0 justicia social. pronw y efectim. o 
com1111 ismo. 

13 Muchos de to~ sacerdotcs vcnian expulsados de Ia China de Mao Tzc-tung. con una dura 
expcricncia de persecuci6n. Entre ellos. algunos Maryknoll. que ~c ubicaron en 
liuehuetenango; los Francisc:111os que trabajaron en Zacapa. lz.abal y el Occidente. y to~ 
Misioneros del lnmaculado Coraz.on de Maria. en Escuintla. A csto!oo sc sumoron grupOl. de 
~acerdotcs t:llpaiioles que provenian del regimen franquista. Todol> formaban una corricnte 
conscrvadora. y acuiiaron una fra'c que reneja cl cspiritu que lc~ animaba: Traemn.\ 111Le1·m 

nu;wclos de cmequi::.acion. que ,ignificaba no reconocer Ia religio,idad exi!ootcnte. actitud que 
re~inticron mucho!> fcligrc:.e!> y sacerdote!> di()ccsano:-.. 
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Acci6o Cat6lica 

La falta de clero en estos aiios hizo volver Ia mirada sobre Acci6n 
Cat6lica (AC), recomendada por el Vaticano y defi nida como Ia 
parricipaci6n organizada de Los segfares en Ia misi6n apos16lica de Ia 
jerarqufa para La extension del reino de Dios. Las rafces de este movimicnto 
se remontan hasta finales de Ja decada de 1930 en Momostenango. 
Totonicapan. donde fue promovida por el Padre Rafael Gonzalez Estrada. 
Hacia 1950 y 1960 ya estaba aJcanzando su auge. 

La AC fue reconocida por Rossell como un modelo evangelizador. un 
mcdio para influir en Ia sociedad y un anna con tra e) comunismo. En ese 
mismo sentido, acompaii6 a las nuevas organizaciones de AC urbana (Frcntc 
Estudiantil Socialcristiano, Juventud Cat61ica Ccntroamericana), especial 
mente en su preocupacion por crear un parLido politico cat6lico, q ue cstu vo 
en los orfgenes de Ia Democracia Cristiana. 

En el campo, Ia AC rural se fue constituyendo en e l principal motor de l 
cambio en el paisaje reUgioso, especialmente en e l altiplano indfgcna. A I 
inicio fue un movimiento de conversion personal que cx igla abanclo nar c l 
anterior modo de practicar Ia religion. Comportaba un fuene rechazo de las 
Cofradfas, que mantenfan vivas las tradiciones indfgenas. Por ello muchas 
comunidades llegaron a dividirse. En los aiios 50, cuando crcci6 el numero 
de acerdOLes y misioneros. estos reforzaron Ia linea de AC, Jo que les 
penniti6 restablecer Ia relaci6n jenirquica. 

La estrategia de Ia Iglesia consisti6 en construir grupos sociales dotados 
de una autonomfa propia. pero basados en formas primarias de solidaridad 
(Garcfa-Ruiz. I 997). La base de Ia AC estu vo constiruida porIa o rgan izaci6 n 
diocesana. Cada obispo asumfa directamente Ia rcsponsabil iclacl de su 
organ izacion, aunque frecuentemente Je e ra confiada a un equ ipo 
espccializado bajo Ia direcci6n de uo responsable diocesano. A nivel local e l 
parroco tenfa la direcci6n y aunque habfa un pres idente laico, su trabajo 
eslaba siempre referido al sacerdote. Las juntas de direcci6n parroquiales, 
que eran el motor de Ja acci6n colectiva, constitufan las estructuras de 
representaci6n y organizaci6n. Estas promovfan comportamientos, formas 
de acci6n y, sobre todo, constituian la matriz de Ia es tr ategia de 
recomposici6n social locaJ. 
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4. El golpe del 54 

La rnadrugatla del 17 de junio de 195-l cmltro columnas compuestas por 
.300 hombres armadas penetraron en el tcrriiOrio guatemullcco por cl Indo de 
Esquipu las. desdc tlistintos puntos de Ia rrontera con Honduras. Su prop6sito era 
derrocar al prc~idente Jacobo Arbenz.'• 

Una de las columnas invasoras. comandada por d coroncl rctirado Juan 
Chaj6n Chua. illlent6 tomar Guahin. en Zacapa. pero Ia del'ensn que organiz6 el 
tenicnte del Ejcrcito. Cesar Augusto Silva Giron. no solamente lo impidi6. sino 
que Ia trcintena de soldados a su mando logr6 dcscalabrar a Ia tropa 
liberacionista y capturar a su jere. Estc rue uno de los pocos hechos de annas 
entre el cjercito de libcrac i6n y el Ej~rdto de Gumcmala. y dcmostro Ia 
supcrioridad tccnica de Ia l'uerza armada olicial. 

Si los libcracionistas lograron Sll prop6sito de derrocar al gobierno. rue 
P,Orque c1 mando militar no quiso combatir: se sum6 a Ia conspiraci6n contra 
Arbenz yen sus lilas cundi6 Ia desmoralizaci6n. Los rebddes tomaron el1-l de 
junio Ia ciudad de Chiquimula1' y ahi proclamaron el Gobierno Provisional de 
Guatemala, con el tenicnte coroncl Carlos Castillo Armas a Ia cabezu. en su 
calidad de Comandante en Jere del Ejercito de Liberac i6n Nacional. que era cl 
brazo annada de un movimiento m<ls amplio.'" Tres dfas dcspucs Arbcnl 
pronunci6 porIa radio su discurso de renuncia de Ia Presidcncia. y cl 3 de julio 
asumi6 el control del gobierno una junta de cinco militarcs cncabczada par 
Castillo Annas.'7 

El derTocamiento de Arbcnz tuvo desde cl primer momenta un caracter 
violcmo contra Ia poblaci6n: el 19 de junio avioncs de Ia libcraci6n ametrallaron 
Ia capital de Guatemala. Chiquimula y Zacapa. provocando numerosos heridos. 
Y tuvo tambien un cankter selcctivo contr:l los dirigentes de los trabajadores. En 
los primeros dfas despucs del golpe rue fusilado el diputado obrcro A laric 

I-I 

15 

16 

17 

Trcs de Ia)) columnas contaban con unos 80 hombn:s cada una. y Ia cuarta tenia 60. Fn:nt<! 
a Puerto Barrios open) una goleta con -10 hombres que rcaliz6 acciones de hostigamicnto en 
cl Iugar. La fucrza e~taba compucsta por uno~ -10 olicialc)) de baja del Ej~rcito de 
Guatemala. unos 30 cabos y sargentos cn Ia misma ).ituaci6n. alguna)o dcccna... dc 
estudiantcs. pmfcsionales universitarios y ex-soldados. El resto eran campcsinos del oriente. 
cspccialmentc de Chiquimula y Zacapa. 
Las fecha~ del 17 y del 2-1 de junio citada:.. de acucrtlo a Ia inve~tigaci6n hcmcrogrutlca de 
REM HI. no coinciden con Ia cronologfa de Cullather. Otras fucntc)o (alguna)o de Ia:, citada)o 
en Ia nota 17) coinciden con nuestras fechas . 
Como Movimiento de Liberation Nat:ional (MLN) sc conoci6 :1 una amplia gama de gntpo ... 
opo~itorcs a Arevalo y Arbenz. que h:\'antaron Ia bandera del anttcomuni:.mo para oponcrsc 
a las refom1a!> socioecon6micas que impubaban sus gobierno)). EstOl> grupo~ adoptaron cl 
Plan de Tegucigalpa como programa de Gobierno. cl que cmpicla dicicndo: ldcntificados 
cn cl comun prop6sito de erradicar de Guatemala al comunismo que deforma Ia vcrdad. 
mancilla Ia justicia. dcturba Ia bcllcza y C!>Carncce Ia moral... 
Sobrc el gobicrno y Ia rcnuncia de Arbcnz ).C ha producido abundame litcratura. lmmcnnan 
( 1982). Schlesinger-Kinzer ( 1982) >' Gleijcsses ( 1990). enf~ttizan en cl papel dcci!>ivo que 
tuvo lu CIA: Fortuny ( 1 99~) y Pcllecer ( 1997) hablan tambicn del peso de lol> comuni!-.tal
dcl ~GT en cl gobierno. El inter~l- de mucho~ cs!udiO!. rccicntcl> sc centra en Ia per..onalidad 
de Arbent y Ia influencia que cjercicron -.obrc el ).U csposa Maria Vilanm·a y Jo:.c Manuel 
Fonuny. su !-Ccrctario particular. 
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Bennetl y otros dirigentes en Bananera (Izabal) y Tiquisate (Es~uintla). S~gun Ia 
revista Time del J 2 de julio de 1954, quince dfas antes e l embaJador Peun foy sc 
habfa presentado 3f!Le el coronel Carlos Enrique Ofaz, jefe de _las fuerzus 
armadas, a quien Arbenz habfa en[regado el poder, con u~a lts~a de _los 
comunistas que era necesario fusilar. En Iugar de ello Ofaz ordeno una mmedwta 
amnistfa, pero fue depuesto a los pocos dfas. 

Campe!>inos arbcncisras !>On dcrenidos por cl M L N. Foro C JRMA. 

De inmediaro se desencadcn6 una violenta di mimica de ajus te de cuenta ·. £1 
lmparcial del 2 de juJio inform6 que grupos de anticomunistas asesinaron a 16 
trabajadores en Tiquisate. El 6 de julio Ia prensa repon6 una lucha e ntre indios 
comwristas y /adinos Ollticomunistas en San Juan Sacatepequez, en Ia que 
murieron 17 indfgenas y muchos mas fueron he ridos. E l m i ni s tro de 
Gobernaci6n, Jorge Adan Serrano, inform6 el 14 de julio que 4 ,000 campesinos 
comunistas estaban encarcelados en todo el pals, aunque se demostr6 que Ia 
mayorfa de los detenidos no sabfan que era el comunismo, ni conocfan a sus 
dirigentes guatemaJtecos (Adams, 1957). En febrero de I 955 Ia CGTG hizo 
publico un primer recucnto de personas asesinadas, recog iendo 2 17 casos. 

Con el nuevo gobierno regres6 el jefe de Ia policfa secreta de Ubico. Jose 
Bernabe Linares. El regimen organiz6 una campana de publ icidad sobre los 
asesinatos de anticomuni tas cometidos en los ullimos dias del gobierno de 
Arbenz, al mismo tiempo que cran saqueadas las casas de dirigentes y acti v istas 
revolucionarios. Se persigui6 todo lo que tuvicra evidente prop6sito o Jines 
comunistas. lo que fuera de inspiraci6n comunisra , y lo que Lu viera naturale:a y 
objetivos comunistas. Para ello se cre6 el Comite Naciona l de Oe fensa contra e l 
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Co munismo y sc emiti6 Ia Ley Prcventiva Pe nal contra e l Comunismo. Con el 
fin de aplicarla bajo una cobenura de legalidad se crearon Tri bunalcs de 
InsLruccion en toda Ia republica. Ademas. el ComiH~ tuvo racultades para o rdenar 
Ia detcncion de cualquicr persona, pudiendo determinar el encarcelamiemo por 
~0 dfas o Ia libcnad vigilada. En los primeros meses despues de Ia cafda de 
Arbenz rueron <l!Testadas 12.000 personas y se ex iliaron unos 2.000 dirigentes 
sindicales y polfticos (Carta de Guatemala. 195-1-). 

La prisi6n de Escuintla 
(Un testimonio) 

La carcel de £scuintla, que estu pegada a 1111 cuarrel,Jue prdcticamente 
immdada de gem e. Tenfa capacidad para tmos 200 presos en Ia cuadra 
general y tenfa hartolilws para wtos 20. pero, increfble, se hizo Ia demmcia 
que en los primeros quince dfas de Ia invasion de Castillo Armas lleg6 a 
tener 10,000 · presos. Lo demmciaron los peri6dicos, como Let Prensa. 
i I 0,000 presos en ese Iugar costeiio bajo w1 calor 16rrido! Allf murieron 
muchos.. . murieron de as.fixia dentro de Ia cclrcel. Los compaiieros 
trabajadores que ten fan mas vigor )' mas oxfgeuo /evamaban a los que ya se 
estaban muriendo ... habfa como wta vara (84 ems.) enrre sus cabezas y el 
techo. Asf respiraban wt poco y se salvaban. pero regularmente morfan. 
Todos estdbamos parados en Ia cuadra. no ltabfa posibilidad de sentarse. 
Apenas nos daban agua. nos daban comic/a una que orra vez. Nuestras 
necesidades tenfamos que hacerlas ahf mismo. A los tres dfas ya eswba todo 
Lleno de moscas. Unas 60 gentes que estaha amarradas a unos arboles, 
hasta a los zopilotes renfan encima ... despues se los llevaron. IC 382, 
Escuintla, 1954. 

El Comite qued6 encargado de establecer un registro de todas las personas que 
en cualquier fo rma hubiesen participado en actividades comunistas. Figurar en dicho 
registro constitufa grave presuncion de peligrosidad de Ia persona. Los detenidos por 
orden del Comite no tenfan derecho de exhibici6n personal y el efecto de estar 
nombrados en el regisu·o les impedfa desempeiiar cargos o empleos publicos. El 
regisu·o fue creciendo hasta incluir a todos los opositores y crfticos del gobierno. 
Bacia el 2 1 de diciembre de L 954, el Comite habfa elaborado una Jjsta de 72.000 
personas. 

Ademas de las represalias polfticas, Ia Liberaci6n origino una reversion agrruia 
y una ola de represion !aboral. En agosto fueron disueltas las principales centrales 
sindicales,'8 panidos polfticos y gntpos culturales. En julio, Castillo Armas emiti6 el 
Decreto 3 1 que devolvfa las Lien-as expropiadas a sus antiguos dueiios con solo 
presentar el reclamo a Ia Direcci6n General de Asuntos Agrarios. Otro decreto. el 

18 La CGTG. Ia Central Nacional del Campo (CNC). Ia Fedcraci6n Sindical de Guatt:'mala 
(FSG), e l Sindicato de Trab<~adores de Ia Educaci6n (STEG). de Trabajadore:- de Ia UFCO. 
y cl Sindicato de Acci6n y Mcjommiento Ferroc<~rrilero (SAMF). 
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51, ordenaba Ia resrituci6n at Estado de todas las fincas nacionales y disolvfa Ia~ 
cooperativas instaladas en elias. Hacia 1956 s6lo 400 fammas campesi nas 
permanecfan en las tierras expropiadas. El nuevo ministro de Gobernaci6n. Miguel 
Ortiz Passarelli, finquero de Alta Verapaz, fue Ia autoridad encargada de dirimir 
cualquier disputa de devoluci6n de tierras. 

A pesar de todo, los temas agrario y !aboral ya no saldrfan de Ia agenda 
polftica, aunque fueran objeto de duras disputas durante las siguientes decadas .. El 
30 de diciembre de I 954 se cre6 una comisi6n para redactar Ia nueva legislac16n 
aararia. Rodolfo Castillo Armas, hermano del jefe de gobierno, fue nombrado 
p;esidente de Ia Direcci6n General de Asuntos Agrarios. La AGA solicit6 Ia 
supresi6n del C6digo de Trabajo, pero el gobierno rcspondi6 protestando por Ia 
forma violenta en que muchos finqueros estaban expulsando a los campesinos de las 
tierras. En San Martin Jilotepeque, por ejemplo, ante Ia protesta de I ,500 
campesinos beneficiados por Ia reforma agraria, los finqueros destruyeron sus 
cosechas (Ellmparcial, 12/3/55). 

En esos primeros meses del gobiemo castilloarmista Ia cucsti6n agraria y 
!aboral tuvo un marcado can1cter de vendetta polftica. A los empresarios se les dio 
acceso ai registro elaborado por el Comite de Defensa contra el Comunismo a fin de 
contratar o despedir personal. Se denunciaron miles de despidos an6malos en Obras 
Publicas (2,000), el Hospital General (175), Ia textilera Camel ( 120) Ia IRCA (q ue 
ces6 a Ia mitad de su personal, Ia mayorfa sindicalistas que estaban escondidos), Ia 
PanAmerican (26) y el beneficia de cafe De Sola (26), entre otros. 

Mientras, un plan de modernizaci6n y fortalecimicnto del Estado se comenz6 
a poner en marcha. Los organismos intemacionales otorgaron irnportantes creditos 
al pars. Se organiz6 el Consejo Nacional de Planificaci6n Econ6mica y se aprob6 e l 
Plan de Desarrollo Econ6mico 1955-60, elaborado por el representante del Banco 
Mundial para Guatemala. Este plan reconoci6 a los empresarios una importantc 
iniciativa en el desarrollo. Buscando diversificar las exportaciones, el gobierno 
elimin6 los irnpuestos de vcnta del algod6n y Ia ganaderfa. La administraci6n de los 
Estados Unidos se habfa cornprometido directamente en el proyecto guatemallcco. ''' 
En. febrero de 1955 el vicepresidente Richard Nixon visit6 el pafs y subray6: Es Ia 
pnmera vez en el mundo que 1111 gobierno comunisra lw sido sustituido por ww 
fibre. £1 mundo entero esra observando quien !wee mejor eltrabajo. 

Otro componente del. modelo guatemalteco que se querfa impulsar era Ia 
rcconstituci6n del tejido de Ia organizaci6n !aboral. Con Ia asesorfa de Ia AFL-CJO, 
Ia ORIT y personas como Jose Garcfa Bauer, en 1954 se cre6 el Comite Nacional 
de Reorganizaci6n Sindical con 26 dirigentes; tambien se form6 Ia Fedcraci6n 
Sindical Aut6noma (FAS), de orientaci6n socialcristiana. La reorganizaci6n busc6 
desplazar a las directivas simpatizantes del anterior regimen, especialmente en las 
empresas Lransnacionales. En el caso del STEG se cre6 Ia Asociaci6n de Maestros 
Libres. que se propuso depurar el cuerpo magisterial. Hacia marzo de 1955 existfan 

19 Lo~ Estados Unidos se propuso convertir a Guatemala en una vitrina Glllicomunisra. y para 
clio. destin6 mas rccur~os linuncieros a este pais que a toda Am~rica Latina junta en elmismo 
pcriodo (Jonas. 1981 ). Por medio de Ia Administraci6n de Ia Corporaci6n lnternacional (ACI) 
~c e~lableci6 un virtual gobicmo paralelo. De esa forma. para cada ministerio se crco una 
Divi~i6n de Ia ACI con c1 mandato de asesorar. plani licar y cjccUJar proyectos. 
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35 sindicatos. En l'cbrero de 1956. el Decreto-58-+ prohibi6 Ia sindicalizacion de los 
cmplcados publicos. En 1957 Ia FAS se inscribi6 lc!:!.nlmentc con e l nombrc dc 
Fcdcraci6n Aut6noma S indical de Guatemala (FASGUA). Pero gran parte de las 
actividades rcivindicati,·as cran dirigidas por cl Conscjo Sindical de Guatemala 
!CSG) bajo Ia asesorfa del ~indicalismo cstadounidensc. que impulsaba 
movi mientos sin l'Xt remismus. 

AI mismo tiempo que csto ocuiTfa. tres micmhros del proscrito PGT -los 
dirigentes sindicaks Miguel Valdez. Jose Luis Ramos y Jose Alberto CardoLa
rcgresaron clandcstinamcnte al pals para trabajar en Ia rcorganiLad6n Jd 
movimiento obrcrn y desplaL;u· a Ia dirigcncia sindit:al promo,·ida olicialmcme. Los 
cstudiantes. en cambio. organit.aron pronto y abicrtamcnte algunas acti,·idades con 
tintcs radicalcs. Enjunio de 1956 Ia Asm:iaci6n de Estudiantcs Uni\'crsitarios lAEU) 
rcaliz6 una manifcstaci6n publica en conmemoraci6n de las jornndas de 19-f . .f contra 
Ubico. que f'ue rcprimida por Ia polida.:•• En 1959 los estudiantes tk posprimaria 
l'unclaron cl Frcntc Unido del Estudiantaclo Guatcmaltcco Organizado (FUEGO). 
que llev6 una important~! huclga de alumnos que cstall6 en febrcro de esc ai1o. La 
huelga se cxtcndi6 a algunas cabcccras departamcntaks y rue apoyada por e1 
magisterio. husta que los cstudiantcs lograron dcstituir a Ia ministra de Etlucaci6n. 
Julia Quinone;. Ytlfgoras. 

5. Panorama econ6mico 

La modcrnizaci6n econ6mica continuo a travcs de Ia diversilicnci6n de Ia 
actividad agroexportadora. Las ('~niles tierras de Ia costa sur siguicron siendo 
utilizaclas para el cultivo del algoclon y del azucar. aprovechanclo el bloquco 
cstaclounidcnsc a Cuba. La uanadcrfa se incremento cada vez mas racionalmcntc 
cxplotada. Las ticn·as rec~pcradas con Ia reversion de Ia re l'orma agraria 
pcrmitieron cl surgimiento de nuevas linqucros provcnientes del Ejercito o los 
funcionarios del gobierno. Tambien las familias tradicionales cafctalcras. 
terratenicntes o comerciantcs del interior (EI Quiche y Quctzaltenango). 
invirtieron o consiguieron nuevas tierras en Ia costa sur. amplianclose a los nuevos 
cultivos de exportaci6n. 

El gobierno prosigui6 con Ia polftica de colonizaci6n de ticn·as a partir de 
Ia Ley de Transformaci6n Agraria, desplazanclo las areas de ermega de tierras de 
Escuintla, Retalhuleu, Suchitepequez e Izabal. hacia regiones de Alta Yerapaz. 
Peten, Huehuetenango y El Quiche. Cuando Y dfgoras asumi6. en marzo de 1958. 
e l Estado posefa 132 lincas que pudieron haberse usado para aliviar las 
necesidades de los campesinos sin tierTas. Sin embargo. el 25 de abril el 
mandatario nombr6 a tres grandes finqueros (Julio Hector Leal, Robe110 Berger 
y Manuel Ralda) para que se cncargaran de vender las fincas nacionales. Entre los 
primeros compradores estaban 200 oficiales militares que rccibieron totes 

20 Resultaron cumro estudiantes muertos y cerca de 200 detcnidos. Lo~ e~tudiantc~ ascsinado~ 
en Ia I I callc y 6 avenida zona I cran: Alvaro Castillo Urrutia, Salvador Orozco Pi neda. 
Julio Arturo Rosales y Julio Juarez. La AEU inici6 un proceso judicial contra Santos Lima 
Bonilla y Aparicio Cahuequc Cano, seiialados como autorcs materialel>. 
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urbanos en dos fmcas en las afucras de la capital a un precio de Q 0.05 cl metro 
cuadrado (Melville, 1 975). El nuevo director de Asuntos Agrarios. coronet 
Enrique PeraJta Azurdia, anunci6 en junio que todas las personas que ocupuban n 
vivian en rierras de Ia UFCO deberfan abandonarlas. 

Por otro !ado, los inversionistas estadounidenses comenzaron a ampliar ~u~ 
intereses en el pafs atrafdos por Ia polftica de incentives de su propio gobierno y 
las facilidades del gobiemo ydigorista. En 1959 el mandatario condom) a Ia fRC A 
una deuda por impuestos de mas de US$ 15 millones: Ia UFCO compr6 Ia 
empresa de conservas vegetates Ducal, con to que se inici6 Ia pcnctracion 
estadounidense en Ia industria local.11 

El producto industrial rcgistr6 un importante crecimicnto. que mantcndrfa 
durante toda Ia decada, del 9.6% anual, superior al producto interne bruto (PI B ). 
Sin embargo, su participaci6n en Ia producci6n general y el emplco apcnas creci<l 
del 12.9% al 16.6%. Sigui6 avanzando Ia institucionalizac ion del M ercado 
Cornun Centroarnericano que atrajo a invcrsionistas que amp I iaron y 
modemizaron sus fabricas. 22 El gobiemo otorg6 facilidades para Ia importaci6n 
de insumos, protegi6 a los productorcs de Ia competencia ex tranjera y facilit6 
pn!stamos que obtenia del ex tranj ero. 

Entre tanto, los connictos laborales cstallaron en varias dependcncias 
publicas (seguro social, magistcrio, municipalidadcs) y en cl campo, dondc los 
desalojos de fincas prosiguieron. La aguda crisis ti scal que atravcsaba c l 
gobierno le llev6 a decretar una rebaja salarial del I 0% a todos lo~ empleados 
publicos. Ello produjo numerosos incidentcs. El 20 de julio de 1960 sc declar6 
el estado de sitio, pero el descontemo no se aplac6. En agosto siguicron las 
protestas con cientos de detenidos y heridos por Ia brutal actuaci6n de lu policfa 
y Ia Policfa Militar Ambulante (PMA). 

6. La situaci6n pol ftica 

Carlos, Castillo Armas fue el hombre del Departamento de Estado para 
suceder a Arbenz. :tl No obstante, desde 1952 el generaJ Miguel Y dfgoras Y 

21 En el periodo 1957-63 se registraron las siguicntes adquisiciones: Ia c rnprcsa Bolsns de 
Papcl, crcada por los Arimany en 1960, fue adquirida en un 67% por Ia Boise Cascade en 
1963; Ia Coca-Cola compr6 cl67% de Productos Alimcnticios Sharp. de los Rfos Sanchez. 
Y Ia Colgate Palmolive absorbi6 cl 88% de Ia empresa Industria Quimica. de lo:. mismos 
duciios: Ral-;ton Purina compr6 cl 61% de AutocafC Purina de los Mclgar-Frencr: se fund6 
Ia empre a Industria Harincra Guatemalteca. que fuc comprada en 1969 por cl grupo 
General Mill~. 

22 En _esos aiios llc.g6 Domingo Moreira. un industrial procedente de Cuba que prosper6 
rapld~rncnte _graCJa!> al dccrcto uc fomcnto de Ia producci6n de polio. y que trabaj6 tambien 
en Ia mdu:.tna pe!>quera protcgido por las autoridadcs militares marrtimas. En los aiios 70 
Mo_reira lleg6 a s~r uo influyentc cmpresario asociado a lo!> gobiemos militarcs. El apoyo de 
Yd1~ora a Mo_re1ra le_ gan6 Ia enemistad de Ia Gremial de Avicultorc~ y de Ia AGA . El 
gobJCrn_o autonl6 Ia 1mponaci6n de hucvos y polio). de granja, negocio que tambien 
favorcc16 a un grupo de agrocxponadores de Ia coMa sur, cncabezados por Roberto Alejos. 

13 Lo Lre' nombres que baraj6 cl Depanamento de Estado para sucedcr a Arbenz rueron los 
del general Miguel Ydigoras Fuentes, el abogado de Ia UFCO Juan C6rdoba Cerna Y 
Castillo Armas. 
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Castil lo Armas habfan linnado cl ll amado Pacto de Caba lleros. que cstablecfa 
que cstc scrfa cl Jere Militar Supremo del movimicnto contra Arbenz. y aqucl 
scrfa cl candidato pres idcncial de las fuerz.as anticomunistas. El pacto rue 
rat i lie ado en agosto de 1953 (Vi llagn\n. 1993 ). 

La prirncra Junta de Gobicrno. compucsta por c inco mi litares. rue prcsididu 
durante quince t.lfas por e l coronel Elfego Monzon. y luego se e ligi6 entre sus 
micmbros al presidentc delinitivo. La clecci6n recay6 en Castillo Annas. y de 
inmediato rcnunciaron los tenientcs coroncles Mauricio Dubois y Jose Luis Cruz 
Salazar. El I de septiembn.:: tambien dim itie ron Elfego Monzon y cl mayor 
Enrique Trinidad O li va. Asl. Ia Prcsidencia de Ia Repub lica qued6 en manos de 
Castill o Armas. 

E l I 0 de octubre el nuevo gabinete ministerial convoc6 a un plcbiscito. El 
rcfen!ndum sc efcctu6 al mismo tiempo que Ia elecci6n de Ia Asamblea 
Constituyente. Las respucstas de los ciudadanos se presentaron en plibl ico frentc 
a los dc legados de las mesas e lectorates. El sf obtuvo 485.699 votos. contra 400 
del no. La Asamblca e lccta II! lij6 un periodo de seis aiios a l gobierno de Casti ll o 
Armas. el que debi6 concluir cl 15 de marzo de 1960. El 6 de noviembrc de 195-1-
Castillo Armas rue investido Presidcnte de Ia Republ ica. Ydfgoras se sinti6 
Lraicionado. !·• 

Destacadas ti guras pasaron a ocupar puestos en c1 gobierno. entre e li as. 
Mario Sandoval A larcon. lfder civil del liberacionismo: Jorge Adan Serrano. 
como ministro de Gobernaci6n; Jorge Skinner-Klee. abogado represcmunte de 
emprcsas mullinacionales. fue ministro de Relaciones Exteriores: Jorge Arenales 
Catalan fue el primer ministro de Economfa: !~ Manuel Villacona Vielman. 
mini stro de Trabajo. y Jorge Lizarralde estu vo en Hacienda Publica. Edgar 
Alvarado Pinella. linquero en San Martin Jilotepeque, fue e l segundo ministro 
de Economfa. y Roberto Herrera lbarglien rue nombrado embajador en El 
Salvador. 

En 1955 se t'und6 el Movimiento Democn\tico Nacionalista (MDN). 
ins pirado en e l Movimiento Nacional espunol. como partido de Ia \·iolencia 
organizada. Lo dirigfan. entre otros. Mario Sandoval Alarcon. Miguel Ortiz 
Passarell i, Eduardo Taracena de Ia Cerda y Mario Lopez Villatoro. Poco despues 
se cre6 el Bloque Ju venil del MON. que dirigfa Alejandro Maldonado Aguirre. 
En Ia Constitucion de 1956 se declaro Ia libre fo rmac i6n y funcionamiemo de 
partidos polfticos. regidos por e l Tribunal Electoral. Se prohibieron 
expresameme las organizaciones comunistas. y el Comite de Defensa contra e l 
Comunismo cont inuo funcionando. 

24 Los otros miembros de Ia Junta no quedaron como :unigos del regimen. Monz6n sali6 al 
exilio y. tres aiios mas wrde. cl mnyor Trinidad Oliva fuc procesndo bajo Ia acu:.aci6n de 
haber participado en d asesinato contra Casti llo Armas. 

25 Skinner-Kiee. Luis Arturo Gonz:11ez.. Miguel Oniz. Passarelli y Jorge Arcnalcs Catalan 
uscsoraron a Castillo Annas para convocar Ia prirncra As~unblca ConsLituyente. en Ia que sc 
quit6 el derecho de voto a los analfubctas. 
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La Constituci6n del 56 

La Constituci6n entro en vigor el 10 de marzo de 1956, y con ella se 
reinsralo el marco tradicional de Ia organizaci6n del Estado, como Ia 
separaci6n de poderes. No se confirmaron los tribunates especiaJes; 
quedaron Limitadas las funciones de los Lribunales militares, determinando 
que solo conocerfan los delitos cometidos por miembros del Ejerc ito, salvo 
en los casos de cabecillas o jefes de accioncs armadas contra los poderes 
publicos. 

Se mantuvieron las calidades para ser ciudadanos en re lac.ion con los 
hombres y las mujeres; se reafirm6 el sufragio secreto y Ia representaci6n de 
las minorfas en los cuerpos colegiados. Las municipaJidades preservaron su 
autooomfa. El artfculo 79 recuper6 e) amparo (derogado por el Estatuto 
Politico) y se reconocieron las garantfas individuates, aunque no se 
incluyeron todas las de 1945. 

A pesar de que Ia Constituci6n expresaba que no son pun;bles las 
acciones u om;siones que no est en calificadas como deli lOs, faltas y penadas 
por ley anterior a su publicaci6n (artfcuJo 62, inciso 1), se decreL6 que toe/a 
acd6n comunista individual o asociada es pun;ble (artfculo 62, inciso 2). 
Como nunca. se definleron las acciones comunistas; Ia persecuci6n abarc6 a 
personas que viajaran o intentaran vi ajar demis de Ia c01·rina de hierro, o que 
leyeran sociologfa o economfa marxistas. 

El MDN adopro una posicion beligerante en favor de los dcrechos de los 
trabajadores. enfrentandose al Partido de Unificaci6n Anticomunista (PUA). En 
agosto de J 955 habra surgido Ia Democracia Cristi ana (DC) con Rene de Leon 
Schlotter. Carlos Garcfa Arriola, Federico Cofiilo (empresario) y otros. Con ese 
espectro, Castillo Armas goberno hasta el dfa en que fue asesinado, e l 26 de julio 
de 1957.26 

. A C~stillo_Armas le sucedio Luis Gonzalez L6pez, primer designado a Ia 
PrestdencJa, qUJen convoc6 a elecciones generales e l 20 de octubre de 1957. 
Entonces surgio una tercera fuerza, el Partido Dernocratico de Reconcil iac i6n, 
Redenci6n, liderado por Ydfgoras Fuentes. Se rnuaba de una fuerza integrante 
del anticomunismo, pero menos radical. Su principal ofrecimiento e lectora l fue 
una polftica de reconciliacion, que aludfa a cierto re lajamiento en la pres ion 
sobre los grupos de izquierda y alguna apertura hacia los grupos populares. Para 
ello. Redenci6n sugerfa separar del gobierno a Ia fracci6n amicomunista del 
MON. 

El 26 de agosto de 1957 fue fundado el Partido Revolucionario (PR) por 
s_ecwres no comunistas que provenfan de las fuerzas que apoyaron a Arevalo y 
Arbenz y que deslindaron sus posiciones del PGT, partido que continuaba en Ia 
clandestin idad. EJ PR procuraba Ia modemizacitJn acelerada del pafs y una alta 
dosis de medidas sociales dentro del desarrollo capitalista (Villagran, 1993 ). 

26 La autoria del asesinato no llcg6 a establecerse enteramente, a pesar de que se dcclar6 estado 
de sitio y que fueron detenidos 400 opositores, entre ellos dirigentes de Ia nueva FASGUA. 
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Las cleccioncs del 20 de octubre aparentemente las gano Ydig.oras. pero d 
candidato oficialista del MON. Ortiz Passarelli. sc apresuro a proclamar su 
triunfo y cso provoco Ia movilizacion de lm; ydigoristas. que se extendio a 
algunos sindicatos y cstudiamcs. En consecucncia. las eleccione. fucro n 
anuladas, se cstablccio otra vcz cl estado de sitio. y asumi6 una juma militar 
imegrada por los coronelcs GonLalo Yurrita Nova. Oscar tvlendozn Azurdia y 
Roberto Loren;ana. Po~tcriormentc el Con!!rcso nombro al coroncl Guillermo 
Flores Avendano como prcsidcnte provisi;.1al basta las elcccioncs del 19 de 
encro de 1958. en las que panicip6 cl PR con candidate propio. La DC apoy6 Ia 
candidalllra del coroncl Jose Luis Cruz Salazar. junto al MON. Ydfgoras sali6 
ganador y tomo posesi6n cl 2 de marzo de ese ano. 

Durante cl regimen ydigorista In corrupci6n alcanz6 altos nivelcs. Por 
cjcmplo. e l presideme sc asigno un sueldo de Q 150.000. adcmas de Q 1.0 mill6n 
para gastos conlidcnciales (Toricllo. 1979). A los pocos mcses de instalar. c d 
nuevo gobicmo. se vcndicron 45 propiedades estatalcs a precios irrisorios. 
incluycndo una rcmatada en Q100 e hipotecada a Ia semana s ig.uiemc en 
Q48,000 (Melville. 1975). 

En 1959 se inici6 Ia Acci6n Cfvica del Ejcrcito y llegaron ascsorcs 
estadounidcnscs bajo lu direccion del mayor Karl Krueger. La Ag.encia de 
Desarrollo lntcrnacional de los Estado Unidos (AID) linancio e l prog.rama con 
USS5 millones. El 13 de novicmbre se produjo una sublcvaci6n militar. sofocada 
despucs de varios dfas de combatc en Zacapa y Puerto Barrios. Se dcclaro estado 
de sitio. sc rcalizaron cmeos masivos y se produjo Ia cxpatriaci6n de lo. 
opositorcs. Fue en esc contexto que se organiz6 Ia guen·illa. 

7. El Cl ima en los cuarteles 

Tras Ia renuncia de Arbcnz. en cl Ejercilo cundi6 Ia desmoralizaci6n. La 
fuerza armada no solo habfa fracasado en defender Ia soberanfa nacional y el a rden 
constitucional. sino que las formas triunfali stas del cjcrcito liberacionista 
subrayaban Ia baja alinnaci6n de su idcntidad. El gobierno de Castillo Armas 
insisti6 en Ia unilicaci6n de Ia ideolo2fa anticomunista junto a Ia depuracic5n 
cas1rense. Eso implicaba Ia incorporaci6n del ejerciro libcracionista a las lilas 
regulares con rangos militares y Ia alleraci6n de Ia jerarqufa institucional. Estc 
conjunto de factores desat6 un clima de conspiraci6n entre los cadetes de Ia Escuela 
Politecnica. 

El mismo dfa en que algunos aspirantes a oliciales del Ejcrcito fueron 
apresados y obligados a bailar desnudos en un prostfbulo. los dos ejercitos 
desfilaron por Ia sexta avenida de Ia zona 1. entre los abucheos del publico. La 
madrugada del siguiente dfa, 2 de agosto de 1954. un grupo de cadetes atac6 los 
separos del Hospital Roosevelt donde acampaban cientos de liberacionistas. La 
refriega dur6 catorce horns; 136 estudiantcs militares. varios ex-cadetcs y ma~ tarde 
con el apoyo de morteros y fusiles que Ia Base Militar La Aurora mando 
acompaiiados de dos 1anques. neutralizaron a Ia tropa irregular de Ia Liberaci6n 
(Cox. 1995). 

Para cesar las hostilidades y evitar que salicra de total control se hit.o un 
pacto. con el arzobispo Rossell como garanle. pcro cste sc viol6 y luego ,·inicron 
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los castioos: cadetes acusados de comunistas por ser fami liares de ex-funcionario~ 
de .Arb~nz. algunos encarcelados en las pe_nitenciaria~ de Ant igu~ y 
Chimaltenango. oLros mas enviados a Brasi l, Argentma y FnHlCJa. y luego el c1errc 
temporal de Ia Escuela Politecnica. A partir de entonces en el ~je~cito sc cxprcsaron 
dos corrientes que habrfan de separarse con los acontecJmJentos del 13 de 
noviembre de 1960: el anlicomunismo oficial y Ia exaccrbacion del sentimicnto 
anri-yanqui. , . 

La existencia de seis gobiemos eo tres meses mosLro que no era pO!-.Jblc volver 
a junio de 1944 (al ubiquismo). Los liberacionistas ten~an op?~ito~e~ t~cntro del 
Ejercito, entre ellos el coronel Elfego Monz6n, que mtegro vanas JUnta~ _de 
transici6n. El 3 I de diciembre de I 955 se llev6 a cabo una asonada cuyo blan<.;o luc 
Ia Base Militar La Aurora. Se acus6 aJ coronel Francisco Cosenza. piloto aviador y 
compaiiero de promoci6n de Arbenz, y al cadete Rodrigo Hermindez. quicn habiu 
participado en el 2 de agosto. La ocasi6n se aprovecho para rusilar a vario~ 
opositores al regimen y enviar al exilio a los implicados (Cox, 1995). 

Hacia 1957 Castillo Armas habfa Jogrado consolidarsc en el Ejcr<.; ito. pcro en 
junio se desc~bri6 otro conato de golpe que pretendia derrocarlo y rctomar c l 
programa de Arbenz. Quien dirigfa ese movimiento era el coronel Carlo~ Alb~no 
Sarti. quien cinco aiios atnls habfa arrancado los grados al entonces capi tun Castill o 
Armas. El jefe de Ia Policfa Nacional, Bernabe Linares. mand6 a asesinar a Sarti. 
al coronel Francisco Mendez Montenegro. al mayor Prera y a un dirigentc 
ferrocarrilero (Macias, 1997). Mientras tanto. el gobierno, urgido por lo!-. Estado~ 
Unido . . trataba de controlar las areas rurales sin mucho ex ito. 

Tras el ase inato de Ca tillo Armas se produjo otro pcriodo de incMabilidad 
en el que los militares jugaron papeles no convincentes para Ia liberaci6n. c:-.o 
incluy6 el bloqueo de su candidate en 1957. AI mismo tiempo se rerorz<> ~u 
injerencia en a. untos policiacos y politicos. Las rcpresiones callcjera!-. rueron c.:adu 
vez m<b violentas. Lo j6venes de secundaria desataron una '>erie de protestas 
contra cl gobicmo y comenzaron a ~oordinar sus acciones opositoras. Lo~ 
e wdiantcs aiioraban a los militares de Arbenz, prestaban arcnci6n a los discursos 
del ex-canciller Guillermo Toriello y las ideas del escritor Luis Cardoza y Aragon. 
y segufan viendo en el cuanel Ia pieza clave para el rescaLe de Ia dignidad nacional 
(Cox. 1995). 

Ydfgora prometi6 reconciliaci6n y pidi6 participaci6n. Pero cl gobicrno no 
estaba preparado para asirnilar el conjunto de las cxpectutivus. Y cstas sc 
desbordaron en reclamos de todo tipo. Lajuventud aglutinada en cl FUEGO recibi6 
con vftores el triunro de Ia Revoluci6n cubana en encro de 1959. Poco despues. el 
26 de julio, cstallaron bombas en Ia Embajada de los Estados Unidos yen cl Palacio 
Arzobispal. Ydfgoras tom6 todo e to a Ia ligcra, en media del descontcnto de 
alguno militares y de cierta opinion publica que recordaba los dla~ en que el 
general gobernaba con rnano de hierro como jefe politico del ubiquismo. 

En los cuartelcs privaba Ia idea de que el Ejercito debfa proresionalizarse y no 
inmbcui~se mab en polftica partidaria. El capitan Charles Bushong, un ranger 
estadou111dense. entrenaba desde 1957 a los futures o ficiales en opcracione!-. no 
conrencionales de montniia y ataque de jungla. Los mas destacados y ambiciosos 
recihfnn bcca'> en Fort Benning. Fort Silly Fo11 Guilick. dondc eran adicstrados en 
programas de guerra de gucJrillas (Cox, J 995). 
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Capftulo Segundo 

El conflicto annado en los afios 60 

I . La sublevac ion del 13 de noviembre 

En 1960 cl Ejcn:ito cxpcrim\!ntaba st:ntimicntos contratlictorios. Cicn os 
oliciak!-> sl! hablan involucrado en Ia corrupcion a Ia que Ydlg.oras lo~ mrala. al 
mismo ticmpo que muchos militares dl! campo velan con dcsagrado c 
indignaci6n cl cn trcnamiento de Ia l'uerza cubana anticastrista 1.!11 Ia tinea 
Hcl\'ctia (Rctalhuku). propil.!dad de Roberto Akjo~ AI7U. A ~stos lcs rccordaba 
Ia plataforma que los Estados Unidos montaron en Honduras y Nicaragua para 
dcmKar a ArhcnL Adcm;\s \'clan en los disturbios callejcros un indicador del 
dctcrioro y Ia impopularidacl general del g.obierno. 

Las dil'erentcs corricntcs militarcs sc vcnian org.anizando dcsdc ticmpo mnls. 
La mas numerosa. que sc hacia llamar Ia Compaflfa de Niilos de .lcsus. 1 nuclcaba 
a olicialcs del Ejcrcito que cswban interesados en discutir Ia s ituaci6n polftica ) 
cconomica del pals. Otro grupo de olicialcs del Cuand General estaban tlirig.idos 
por cl coronel Carlos Paz Tejada. quien sc cncont raba de baja y era ubicaclo 
polfticamcntc nH\s a Ia iLquierda. El tercer grupo cstaba l'ormado por oficialcs 
que. como cadctc~. habian participado en los succsos del 2 de agosto. 

Arturo Chur del Cid. uno de los principales promotorcs del movimiento. 
scnn la que clos l'ucron las motivacioncs principalcs del alzamicn to del 13 de 
novicmbrc: barTer Ia corrupcion del gobicrno y el scntimicmo de vcrgi.ienza por 
haber prcstado elterritorio national para d entrenamiento de cubanos disidcntcs 
(Si lva Giron. 1994). La primcra acci6n pLiblica de Ia CompaiHa fuc denunciar. a 
mediados de 1960. en campo pagado en Ia prcnsa los pormcnore<; del 
entrenamiento de los cubanos en Ia Helvetia. La publicaci6n fue linnada por el 
coronet Paz Tejada. pues su condici6n de haja sc lo pcrmitfa. lncluso e l cx
militar arbencista sc prcsent6 al Congreso con Ia intenci6n tic hacer Ia denuncia. 

La Cumpatiia Niflo, de Jc~tb. ,el!tin narra uno de Ml~ fundadorc'. Ricardo Cord6n. fuc 
cun~ti tuida a -.u rcgrc'u de Argentina. a dondc viajo con cllcnicnle Alejandro de Leon para 
<:<.IUdiar en cl Colcgio !vt ilitar. All:i nmodcron Ia cxpcricncia del \cgundo gohicrno de Juan 
Domingo Peron y quedaron imprc~ionado' por los di.;cur~os de Augus111 Frondit-i. De 
rcgre~o a Gu:uemala. Ia Re,olm:i1Sn cubana 1ambicn lc!~ gencr6 ciena ,jmpatia en 'u' 
a'pcctos nadunahMa~ ) antidiclaturialc~. En ~u' cOJw.:r,acione~ -.ohrc Ia 'ituacion nacional 
'urgio Ia inquiciUd :u.:crca de Ia~ condiciunc~ ~~~cialc~ de Ia poblacion. E~taban con1r:1 el 
minis1ro de Ia Dcr~.:n~a y utro:-. aho-. llliciale,, puc~ consid.:raballllliC .:ran complaci.:ntl.!' con 
Ia currupci1in. Had a 1959 ya c'1ahan inh:gr.tdo~ a Ia Compaiiia unos I 00 nlic1alc,. Ia 
mayoria lclllelllc~. Ello' pcn:-.aban que IJc,dc d Ejcrc1to 'e podia haccr una re\ oluci6n 
dpida. No lenian una 1dcologia dclinida (CO'<. 1995). 
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La sublevacion del 13 de novicmbre se organizo a nivel de cuarteles di~pcrsos. 
lo que dificulto su coordinacion inicial. L a riliacion de los insurrcctos sc hizo a 
traves de Ia firma de una peticion de destitucion del ministro de Ia Dcfensa. coroncl 
Ruben Gonzalez Siguf. Para tal efecto, los oftciales firmaban Ia petici6n con su 
nombre completo, y recibfan una tarjeta que llevaba imprcso un angel a color~~ - D e 
ahf vino el nombre de Compaiifa Ninos de Jesus. Uno de los gestore:-. de Ia rebel ion 
fue el mayor Rafael Sesam Pereira. que habfa participado en Ia batalla de Gual<in 
contra los liberacionistas en 1954. Pero el autor mas destacado del movimicnw fuc 
el capitan Arturo Chur del Cid, recluido en el Cuartel General dcsde octubrc. hajo 
sospecba de estar conspirando contra Ydfgoras. 

Ese mismo procedimiento se habfa empleado en otros cuarteles desdc hada 
meses. A principios de noviembre fue detenido el coronel Eduardo Llerena MOller. 
eltenienre coronel Hem an Herrera y elteniente M arco Antonio Yon Sosa. Yon Sosa 
en realidad sabfa poco de Ia conjura, pero era sospechoso por su amistad con Chur 
del Cid. En total 55 oficiales acuerpaban Ia rebeli6n. 

Los planes sin embargo se alteraron el 12 de noviembre. cuando fueron dados 
de baja Herrera Martinez y el capitan Cesar Augusto Silva Giron. el defensor de Ia 
plaza de Gualcin en 1954, que habfa sido juzgado y encarcelado por los tribunales 
de gueJTa de Ia Liberacion. Ese mismo dfa se dccidio iniciar Ia sublevaci6n con Ia 
toma del Cuartel General. Poco antes de Ia medianoche Chur del Cid, Yon Sosa y 
el sargento Werner neutralizaron a Ia Guardia de Prevenci6n. De los 55 o lkiales 
comprometidos para asistir esa manana, unicamente se presentaron c inco. entre 
ellos el tenienre coronel Augusto Loarca y los mayores Sesam Pereira y Chicus 
Lemus. Se apoderaron del cuartel milirar. despucs de haber matndo a dos o fi ciales 
que se resistieron. 

ln fructuosamente los rebeldes buscaron al coronel Carlos Paz Tejada para que 
se hiciera cargo del mando. Pero este permanecfa clandestino tras cl lcvantamicnto 
fallido del tenieme Guillenno Lavagnino. en julio de 1960. y de haber pub I icado 
las denuncias de Ia invasion que se preparaba en Ia finca Hel vetia.2 En medio de Ia 
confusion se dio Ia ordcn de que los alzados sc Lrasladaran a Zacapa, en cuya base 
militar se harlan fuertes, pues tendrfan el apoyo de Ia base de Puerto Barrios 
(Ro: ale · I ~9_6). Los militares alzados se enfilaron hacia Zacapa con numerosos 
veh•culo mlluares y varias docenas de soldados y sargentos de Ia PMA. En tomo 
a Ia 5:00 horas, el coronel Eduardo Llerena MUller tom6 el cuanel de Puerto 
Barrios sin derramar sangre. AI amanecer sobrcvolo el cuartel de Zacapa un avi6n 
proced~nte de Puerto Ba1Tios, el que Ianzo un fajo de volantes en los que pcdfan a 
los oficmles. en nombre de Llerena MUller. acuerpar el movimiento. 

El llamado Manifiesto del 13 de Noviembre -aunque no fue preparado como 
tal- aludfa al caos rota/ tanto en lo polftico co1110 en lo econr)mico, v sostenfo que 
sc)lo el Ejercito puede c:ooperar efectimmenre con el pueblo para ·des/error a Ia 
reaccion ."a sus aliados. los miliwres que detentcm el poder y se enriquecen a costa 
del puebl~··· Sc llamaba a instaurar 1111 regimen de justicia social en que Ia rique:.o 
sea de q111enes rrabajan y no de los explotadores, hmnbreadores del pueblo r de los 
gringos imperialisras. · 

2 Eltenienre Lavognino encabez6 a un grupo de miliwres y civ il e~. entre t!sto~ Alejandro Si Iva 
Falla y alguno!. j6vene\ vinculado~ "' PGT. que intcnt6 ocupar lu ba!>e militar de Cob:ln. 
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El subtcn iente Luis Trejo Esqui\'el prepar6 el sometimiento del cuartel de 
Zacapa. pero Ia coordinaci6n fracas6 en Jutiapa y El Quiche. En Jutiapa. el 
comandamc de Ia base mando a capturar a Silva Giron. En Occidente. el jele de 
Reservas M i litarcs de Totonicap<in. habfa infihrado a los conspiradores para lucgo 
clenunciarlos a Y dfgoras. Quetzaltcnango. que era Ia picza c lave para cl ex ito de Ia 
opcracion. sigui6 leal al gobicrno. Asi. las bases de Puerto Barrios y Zacapa 
qucdaron aislada~. 

Ydfgoras alcanz.6 a ncutralizar a Ia ruerzn acrea. que parecfa estar 
comprometida en c l complot. mostrando <1 los pilo10s cheques (falsos) 
supucstamcn tc girados por Fidel Castro a los olicialcs del alzamiento. que sumaban 
US$1.0 mil16n. La fuerza acrea no sc sum() al alzamicnto. pero se neg6 a actuar 
contra los insum~ctos. Entonccs Ia cmbajada de los Estados Unidos ofrecio Ia flota 
acrca estacionada en Ia costa sur. que serfa Ia que atacarfa a Cuba. Esta fuerza 
estaba compucsta por 76 a\'ioncs de distinto tipo. en su mayor pane bomharderos 
8 -26 y C--+6. S61o csta ll otilla supcraba con mucho a las ruerzas aercas ck toda 
Ccntroamerica (Cox. 1995). 

El gobernante rorm6 un agrupamiemo de combate para destruir a los alzados. 
que incluian a bucn numero de los miembros de Ia Compalifa Ninos de Jesus. El 
principal cnrrcntamiento tuvo Iugar Ia tarde del 1-+ de noviembre y por pane de los 
rcbcldcs lo dirigi6 Yon Sosa. pcro cl balance se decidi6 en favor de las Lropas 
olicialcs cuando cntr6 en combate Ia aviaci6n cstadounidensc dirigicla por pilotos 
cubanos. La madrugada del 15 de noviembre hubo un conato de sublevacion en Ia 
fuerza aerea. que Y dfgoras personal mente se encarg6 de controlar. Los aviones sin 
bandera que iban a ser utilizados en Cuba bombardc<u-on Ia base de Puerto Barrios 
que permaneda bajo c l control de Llerena MUller. 

La tarde del 17 de noviembre las ruerzas operativas a l mando del coronet 
En rique Peralta Azurdia ocuparon sin resistencia Ia base de Puerto Barrios y 
pusieron lin a Ia intentona. Llerena MUller y su comando insurTecto huyeron y se 
dispcrsaron en Ia montana. En 70 horas habfa quedado aplastada Ia sublevaci6n. 
Muchos de sus intcgrantes. en su mayorfa soldados. se entregaron a las tropas 
gobiernistas. Pero Ia mayorfa de oticiales se escondieron y varios mas se 
dispersaron hacia Honduras. El Salvador y Mexico. 

Aunque casi Ia mitad de Ia olicialidad simpatizaba con Ia causa de los 
insurrectos. en los mornentos decisivos mantuvieron su lcaltad a las 6rdenes 
superiores. Esra vez. a diferencia de 1954. los of'iciales cumplieron con e l deber 
militar. Por otro !ado. hizo falta una tigura unificadora de tendencias tan 
he terogeneas entre los descontentos. A partir de entonces. lo com·icci6n 
revolucionaria dej6 de ser 111W preocupaci6n del Ejercilo y se com·irfi() en una 
bandera guerril/era (Cox. 1995). 

Como resultado del sofocamiento de Ia sublevaci6n del 13 de noviernbre. 
unos 70 oficiales, sargentos y soldados se exiliaron. De ellos. los de Honduras (que 
eran unos 45) continuaron conspirando e hicieron comactos con el PR. el MDN y 
Ia DC. Los polfticos confabulaban por su !ado y les pidieron a los ex-mi litares no 
actuar por su cuenta, pues esperaban pronto un golpe de Estado por otrn fracci6n 
del Ejercito. Es mas, requ irieron at grupo que se trasladara a Guatemala. Por esa 
raz6n e l 6 de marzo de 1961. 23 de los alzados c ru zaron Ia frontera 
subrepti ciamente y llegaron a Ia ciudad de Guatemala e l 12 de ese mes. 
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Pero eo las conversaciones con los partidos se fueron pasando lo~ mt:'c'. 
sin que sucediera nada. Entre tanto. otros hechos sobrevinieron. El 29 de abril ~c 
produjo una refriega entre algunos de los trecistas y policfas judiciale~. que de 
hecho fue el primer choque armado en esta nueva etapa. El cerco policial y 
militar se fue estrechando y en julio, en un nuevo tiroteo con las l'ucrza~ de 
seguridad, fue mueno el ten iente Alejandro de Le6n Arag6n. uno de lo~ litkrc~ 
del grupo. 

En esos mismos dfas los rebeldes entablaron relaci6n con el PGT. En mayo 
de ese aiio, los comunistas habfan aprobado Ia resoluci6n Tcictica ~eneml. 
desarrollo y formas de luella de Ia revoluci6n guatemalteca. que seiialaba por 
primera vez Ia vfa violenta, marcando un viraj e en su lfnea polftica. No sc ~abc 
si ese contacto con los trecistas ocurri6 antes o despues de Ia aprobaci()n del 
documento. En cualquier caso, aun dentro de Ia misma direcci6n del PGT. csa 
resoluci6n no tenfa interpretaciones unfvocas.' 

2. El escenario polftico posterior 

Tres meses despues de sofocada Ia rebel i6n militar las fuerzas ydigoristas 
presentaron al Congreso un proyecto de L ey de Defensa de las Jnstitucionc~ 
Democnhicas, que pretendfa establecer un registro no s61o de todas las persona~ 
vinculadas a1 clandestine PGT, sino de las que colaboraban con entidades que 
podfan estar vinculadas directa o indirectamente al comunismo, como los 
sindicatos mas actives. 

El 3 de diciembre de 196 1 se convoc6 a cleccioncs de diputados para 
renovar la mitad del Congreso. El presidente Ydfgoras, con su partido 
Redenci6n, se present6 en coalici6n con el MDN de Cruz Salazar y Luis Alfonso 
L6pez. y con Ia Unidad Democnitica, de los abogados Carlos Enrique Peralta 
Mendez, Arturo Campollo y Jorge Luis Zelaya Coronado. Esa alianza proclam6 
u triunfo e integr6 una junta directiva sin participaci6n de ninguna olra fuerza. 

Pcro, como sucedi6 en los comicios del 20 de octubre de 1957 nunca estuvo 
claro el resu ltado electoral. Como oposici6n se presentaron los 'aliados MLN
DC-PR y varias escisiones del PR (como el PUR, el PRA y el PNR). que 
aseguraron preparar Ia candidaLUra de Juan Jose Arevalo para las eleccioncs 
presidcnciales de 1963. Surgi6 tambien Ia URD, dirigida por M anuel Colom 
Argueta, Alfredo Balsells Tojo, Americo Cifuentes y Roderico Segura. 

. . El gobierno atravesaba una severa crisis fiscal, Ia que dio Iugar a un debate 
publico acerca de Ia necesidad de elevar determinados impuestos. L a prcnsa 

3 Para Mario Silva Jonama, se habfa aprvbado como lfneft fundamental del Partido fa luella 
arm~tda popular y elaborado 1111 documento I/ amado de los 'Once Puwos •. que se1ialaba las 
medtd~J: politicas y nrga11i:.atil'(l.~ a tamar (Si Iva Jonama, 197 1 ). AI fredo Guerra- Borges. 
01ro d~r~gcnle del PGT, malizaba csa afinnaci6n: En Sit re.\'OIIIcilin... e/ Comiuf Centml 
advirti6 q11e las c/ases dmninantes eswbmt cerrando Ia 1•fa de de.mrrollo pacfjico de Ia 
luclta ... y dio Ia directiva de preparar a/ Partido pam libmr let luclta armada c~tmulo se 
hiciera inevitable y lwbiertm IIWdurado las condiciones para ello. AI mismo th:111po ... 
subray6 Ia necesidad de utilizar todas las formas de luclw ... y de formar 1111 amplio frente 
tinico de todas las fuerwf democrdticas (Guerra- Borges. 1964 ). 
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publico un maniliesto tk I ~.000 personas pidicndo que los ricos paguen mcis 
impttestos. y varios sindit:atos sc sumaron apoyando las mcdidas tributarias. En 
octubrc. antt! Ia !>Olicitud de los cafctaleros de una rcduccion de impucstos a las 
cxponm:ioncs. c1 Presitkntc dcclaro que csta serfa posible solo si cl Congrcso 
aprobaba un impucsto sobrc Ia rcnta. 

El Organismo J udicial 

A pesar de su debilidad y de actuar dentro de un sistema de presiones 
polfticas. el Organismo Judicial no se subordin6 enteramenre al Poder 
Ejecutivo y logr6 cieno espacio de funcionamiento. L os peri6dicos de Ia 
semanas posleriores al lcvamamiento del 13 de noviembre estuvieron llenos 
de artfculos sobre recurso de exhibici6n personal, cxpuestos en los 
tribunalcs. Es claro que el estado de si ti o promulgado ese mismo dfa habfa 
limitado el recurso a un instrumcnto s61o para cstablecer cl tratamiento de 
los dctcnidos. Por eso. en algunos cases. no se u·amit6 Ia cxhibici6n 
personal, pues los detcnidos o sus familiares no habfan dcnunciado totturas 
o malos tratos. Pero al cumplir esa tarca, los tribunales aseguraron cierta 
protccci6n denLro de las can:eles. incluyendo los autos de prisi6n 
provisionales otorgados por los tribunales militarcs. 

En el caso de la suspensi6n de la circulaci6n por 20 dfas del peri6dico 
Ellmparcial (debido a Ia publicaci6n de un reportaje del levantamicnto en el 
Cuat·tcl General), Ia Corte Suprema de Justicia otorg6 un amparo en favor 
del diario, y el gobierno tuvo que dar marcha au·as. 

3. Las Jornadas de marzo y abril 

Como consecuencia de los dudosos resultados dectorales de diciembre de 
1961. Ia oposici6n comcnz6 acciones de protesta en las ciudades de Guatemala 
y Quctzaltcnango. Practicamenlc todo el mcs fue de reclamos callejcros contra 
el supucsto frnude electoral.• En las primeras acciones de protesta fueron 
detenidas 17 personas. Tambien fueron capturados. entre otros. Mario Mendez 
Montenegro (lfder del PR) y Manuel Celom Argueta. La Asociaci6n de 
Estudiantes El Derecho (AED) rcaliz6 una manifcstaci6n el 19 de diciembre 
para protestar por las detcnciones ilegales y Ia consignaci6n de personas civi les 
a juzgados militares. Un dfa dcspues los diarios informaban que. desde el 
ex terior, el ex-presidente Juan Jose Arevalo aceptaba prescntarse como 
candidato en las pr6ximas elecciones presidenciales. 

En enero de 1962 comenz6 una ola de atentados con bombas que se 
atribuyeron al propio gobierno. En total esrallaron unas 15 bombas de debil 

4 Entre los hechos que hicieron pcn~ar en un rraudc l!~taba el que sujeto~ de::.conocido~ 
pcnetraron a Ia sede del Tribunal Electoral y qucmaron las papeletas de El Quiche y 
Huchuetcnango. hacienda suponer a Ia oposici6n que habian sido <lgentc~ del gobicrno. 
Ydfgoras. a su vez. culp6 a los panidos opositorcs. 
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poder destructive. En ese mismo mes. los estudiantes de Ia Escuela Rural d~ 
Totonicapan se declararon en huelga y les siguieron los de Ia Escucla Normal 
Central para Varones. El FUEGO sc solidari z6 con el movimicnto y otrch 
centros educati vos se les sumaron. Los dirigentes liberacionistas. por su pane. 
culparon a Ydfgoras por el clima de agitaci6n polftica. micmras el gohicrno 
continuaba con las detencioncs y sostenfa Ia cx istcncia de una conjura 
comunista debido a que su embajador en Ia OEA eslilba prcsionando para que 
se expulsara a Cuba de ese organismo. 

El 15 de febrero Ia AEU emiti6 una declaraci6n culpando al gohicrno c.k 
las consecuencias del clima de inseguridad. El dfa 26 Ia policfa judicial a:-all6 
Ia sede de FASGUA, pero el movimiento sindical no inLcrvino todavfa. El 9 <.k 
marzo los estudiantes rcalizaron el primer paro de tnHi co citadino y din:r:-o:
sectores sc les adhirieron. L a AEU organiz6 las protc.s ta~ callcj cras y prcpa n) 
otro paro de tnHi co para el 13 de marzo, dfa que ~c convinio en una j orn ac.la 
generalizada de enfrentamiento con Ia policfa. L a respuesta violcnta th.: Ia ... 
fuerzas de seguridad Jlev6 a Ia A EU a proponcr una huelga general para cx igi r 
Ia renuncia de Ydfgoras.i Los trabaj adores se sumaron y ac.:ordaron constituir d 
Frente Obrero Nacional (FON). en el que participaron FASGUA , el SAMF y c l 
sindicato de Ia Empresa Electrica. 

, _La pr~puesta de Ia AEU, que recogfa las aspiracioncs de algunos scctorcs 
pohncos, h1zo sin embargo rctroccder a otros. La lucha ca llcjera amain6. pcro 
las accionc de sabotaj e de los estudiantes continuaron. Un punto de quicbn: 
ocurri6 el 12 de abril cuando, desde un vehfculo militar. dispararon contra un 
grupo de estudiamcs de Derecho que estaba en las pucrtas de Ia racullad y 
resultaron muenos Armando Funes, Jorge Galvez y Noe Lopez To ledo. Como 
cons_ecuencia de esros crfmencs las protestas adquiricron nuls fuerza. ya no por 
~e~Jo ~e cnfrentamientos callcj eros sino a traves de una presion polftica de la:
lns~Jtuc l.oncs . cncabczadas por cl Conscjo Superior Universitario de Ia 
UlllversJdad de San Carlo . que in istieron en pcdir Ia renuncia de Y dfgoras. 

_La huelga general se cxtendi6 a Ia municipalidad capitalina. los 
~a~a.Jadores del lOSSy otros. El 24 de abril el SAMF dcc lar6 Ia huelga dcsde 
as .111 ~a lac iones ferroviarias de Puerto Barrios. Organizacioncs de estudiantcs. 

pven_odtstas, sindicatos y mu3·eres constituyeron el Frente Cfvico Nacional. 
anos ·d partJ os apoyaron el regreso de Arevalo. 

4. Secuelas de Ja c risis 

manruD~rante Ia crisis polftica de marzo y abril los partidos de oposici6n se 
prot VJer~n . alejados. El PR retir6 publicamente su apoyo al movimiento d e 
Ia Jesta. SJ bien Ia DC no tomaba parte de las marchas, sus grupos juveniles, como 
' uventud Universitaria Centroamericana (JUCA) y cl Frente Estudiantil 

~a plataforma de los univcrsitarios inclufa Ia rcnuncia de Ydfgoras. Ia di,olucion del 
O~lg re.~o. Ia dcrogatoria de Ia Constituci6n de 1956, Ia restituci6n de Ia de 1945. Y Ia 

apl1cacJ6 d 1 11 e a refonna agraria y Ia rcforma urbana. 
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Sociak:risLiano ( FESC). paniciparon jumo a Ia AEU y el FUEGO. En respuesLa a 
estas movilizaciones. Ydfgoras conform6 un gabineLe militar e hizo despliegue de su 
propia ruerza. Despla1.6 a 7.000 trab<~adores de las linens nacionales para que le 
munikstaran su apoyo. y despidi6 a otros :?.00 que se negaron a panicipar. Sin 
embargo. una parte de los empresarios. Ia Asociacion General de Comerciames de 
Guatemala, opuestos a Ia polftica econ6mica del gobiemo y a Ia corrupcion. apoy6 
las protestas.'' 

El sal do de Ia crisis t'ueron alrededor de I 00 mucrtos. cerca de 1.000 heridos y 
apmximadamcmc 3.000 deLenidos. En esos meses surgi6 Ia primera organizaci6n 
paramilitar. o escuadr6n cle Ia mucrte. el Frente Secrete Anticomunista. 

Dcspues de Ia crisis Ydfgoras nombr6 como ministro de Trabajo a\ coronet 
Jose Luis Aguilar de Leon. suhjctc de Ia policfa judicial. Numerosos t:mpkados 
fueron despcdidos por su panicipaci6n en las protestas. especialmente los 
ferroc<UTileros. y se les prohibi6 Ia celebraci6n del I de mayo. Sin embargo. Ia. 
organizaciones cominuaron creciendo. El II de mayo Ia prensa inl'ormo de Ia 
creaci6n del Comiu~ de Unidad Sindical. compuesto por trece organizaciones 
obrcras. entre elias el STIGSS. el SAM F. Ia FASGUA y Ia ATGR. Tam bien en mayo. 
surgi6 el Frcnte Cristiano de los Trab;~adores de Guatemala. que intent6 sin 
rcsu iLados organizar a los l.:wo trabajadorcs de Ia GINSA. 

En las zonas rurales Ia contrarrefonna agraria continuaba. a Ia par de los 
movimientos por mejorcs salarios.7 El 4 de enero se anunci6 Ia disoluci6n del 
Departamento de Fincas Nacionalcs. En esc memento se estaban devolviendo 16 
lincas a los Notebaum. otras tantas al INFOP. al Banco Nacional Agrario y al 
Cn!dito Hipotecario, otras m;is rueron vendidas. Unas 20.000 familias carnpesinas 
se vieron afectadas. y los conllictos continuaron. En junio fueron desaJojadas por Ia 
UFCO 200 ramilias de El Semillcro. Escuintla. Ydfgoras lrat6 de establecer una 
polftica y emiti6 el decrew 155 1. Ley de Transformaci6n Agraria. que era un calco 
del dccrcto 559 de Cmai llo Armas. pero puso Iantos o mas obstacu los burocn\ticos 
para impedir cualquier reparto agrario. Entretanto. Juan Mini. amigo de Ydfgoras. 
recibi6 lincas valoradas en Q 1.0 mill6n a cambio de unos terrenos en Ia capi tal. 
Arturo Samayoa, propietario de cines y amigo del presidente. obtuvo Ia tinea 
Xolhuitz, valorada en Q239.000. 

La aclividad p<u'tid<u·ia ofreci6 algunas sorpresas. El 20 de ocrubre se anunci6 
Ia candidatura presidencial de Juan Jose Arevalo para las elecciones de 1963. El 
candidate del MDN era Cruz Salazar: el del MLN. el coronet Luis Umnia: el de Ia 
DC. Alfredo Obiols: el del PR. Mario Mendez Montenegro. y el de Ydfgoras. 
Roberto Alejos. En noviembre se ce\ebraron elecciones para alcalde de Guatemala. 
en las que triunf6 el candidate independiente Francisco Montenegro Sien·a. A Ia luz 
de esos resultados, el calculo del ministro de Ia Defensa y de los pat1idos de 
oposici6n era que Arevalo podrfa triunfar (Villagran. 1993). 

6 En abril. Ia Asociaci6n Agricola del Pal~ se sumo a Ia pctici6n de rcnuncia de Ydigora~. pero 
al igual que Ia Asociaci6n de Comcrciantcs. pidi6 Ia integraci6n de un gobiemo militar. La 
Camara de Comen.:io. en cambio, sc enl'rcnt6 a estas posi<:ioncs por considerar que si cafu 
e l gobicrno los comunistas tomarfan cl poder. 

7 El salario mfnimo en las tincas era de Q0.80 diarios. en tanto que para las ocupacionc~ 
industriales y de :o.l!rvicio~ era de Q 1.50. La Organizac i6n lnterna\.'ional del Trabajo habfa 
declarado en 1962 lJUC cl salario diario mfnimo para un nivcl de vida compatible con Iii 
dignidad humana en Guatemala dcbla scr de Q2.75. 
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5. Las incipientes guenillas 

Los trecistas 

El movimiento de marzo y abril se fue aplacando y no pudo conscguir su 
objetivo; pero el gobierno tampoco logro desarticular al movimiento opositor. El 
Ejercito, cuya ala mas conservadora habfa alcanzado Ia hegemonfa y unidad intcrna. 
se convirtio en pilar del regimen. Esos eventos tambien tuvieron un impacto en lo:-. 
grupos clandestinos, el PGT y los rrecisras, aunque Ia explosion popular y Ia crisi:-. 
militar, esta vez, no coincidieron. 

Los Jrecisras, encabezados por el teruente coronel Augusto Loarca, eltcnicntc 
Marco Antonio Yon Sosa, los subtenientes Luis Augusto Turcios Lima y Luis Trejo 
Esquivel, entre otros, pasaron a Ia accion en plena efervescencia polflica. El 24 de 
enero de 1962, en una centrica avenida de Ia capital , dieron muerte al jere del 
Departamento de Ia Policfa Judicial , Ranulfo Gonzalez Ovalle (Siete Lillvs). a qui en 
consideraban el principal responsable de Ia muerte del teniente Alejandro de Lc<>n 
Aragon. Dos semanas despues, el 6 de febrero, cste grupo compuesto en su mayorfa 
por j6venes ex-oficiales, ex-sargemos y ex-soldados, fund6 el Frente lnsun·cccional 
Alejandro de Leon Arag6n-13 de Noviembre, y de inmediato se u·asladaron a l 
nororicnte del pals con el prop6sito de tomar Ia base militar de Zacapa. 

Su primer objeti vo fue una pequefia guarnici6n militar ubicada en Banancra. 
Morales. Izabal, en donde, ademas, desu-uyeron las olicinas de Ia UFCO y sc 
apoderaron de Q 18,000 de Ia empresa. En Ia acci6n muri6 el jefe del destacamcnto 
militar, resulto herido un comisionado military fue hecho prisionero un soldm.lo. 

De inmediato los rebeldes se dividieron en tres columnas gucrrill cras 
comandadas porYon Sosa, Trejo Esquivel y el ex-teniente Julio Bolanos San Juan. 
Asi divididos, chocaron en diversos puntos con las fuerzas oficiales. Se produjo un 
enfrentamiento en el cruce del municipio Entre Rios, lzabal, en el que. scgun c l 
Estado Mayor Presidencia.l, fue herido un teniente del Ejercito de apellido Ruano. y 
se dio otro combate a Ia altura del kil6metro 80 de Ia ruta al Atlantico, en 
jurisdicci6n de El Progreso. 

El plan inicial era que las tres columnas realizaran diversas acciones armadas 
Y se reunieran cerca de Teculuuln, Zacapa. Solamente Ia columna de Yon Sosa llcg6 
a! Iugar sefialado, pue Ia persecucion que despleg6 cl Ejercito hizo que las 
columnas de Trejo y Bolanos se dispersaran. La columna de Trejos cstaba 
compuesta por soldados que se habfan unido a los rebel des en el ataque de Bananera. 
pero desertaron porIa persecuci6n de Ia fuerza armada. La de Bolanos perdi6 a sus 
tres jefes militares en combate.¥ Bajo constan tes vuelos de aviones mil itares de 
reconocimiento, Ia columna de Yon Sosa dio varios rodeos por las estribaciones de 
Ia Sierra de las Minas. Unos 23 rebeldes fueron vistos en las cercanfas de El Jute, 
Zacapa, mientras que otro grupo (o quizas el mismo) fue avistado cerca de San 
Crist6bal Acasaguastlan. El Progreso, donde abandonaron algunas armas (Prensa 
Libre, 912162). 

La imposibilidad del ataque a Ia base militar de Zacapa, en donde esperaban 
que amiguos compaiieros de armas se les unieran , aunada a Ia persecuci6n del 

8 Fueron muertos cl cx-~ubtcniente Zen6n de Jesus Reyna y cl ex-sargcnto Antonio L6pe1 
Garcia. y Bolanos qucd6 gravcmente herido. 

32 



Ejen:ito. obi ig6 a los rebel des a regresnr a Ia ciudad de Guatemala para 
reorganizarse. En Ia capitaltomaron Ia radiodifusora Radio lmcmacional y lcyeron 
el documento Quic!nes somos. que queremos y porque luclwmos. Crcaron cl 
comando Marco Antonio Gutiem:z." al mando de Luis Turcios Lima. y rcalizaron 
accioncs de sabotajc en medio de las protestas callejeras de marzo y abril. 

El foco de Concua 

El 14 de marzo e l gobierno divulg6 un boletln de prensa en el que 
infonnaba que un dfa antes un grupo de facdosos habfa chocado con una patrulla 
mi litnr en un punto entre Concu<i y Gmnados. en Baja Yerapaz. En ese 
enfrentamiento. segun e l boletfn. murieron ocho d~sconocidos y fth.! capturado 
Rodri go Asturias Amado. hijo del escritor Miguel Ange l Asturias (Prensa Lil>re. 
15/3/62). 

Desde hacfa algun tiempo. el PGT. junto con c l Partido de Unitlatl 
Revolucionaria Democratica (PURD). prepamron un grupo guerrillcro nl que 
denominaron Frente Guerri llero (o Destncamento) 20 de Octubre. bajo cl mando 
del corone t Carlos Paz Tejada. Este grupo divulgo un maniliesto titulado i£1 
tlnico camino es Ia rebeli6n! jNo mcls Ydfgoms! y se imem6 en las montaiias de 
Baja Verapaz. Este grupo. compuesto por 23 hombres. fue sorprend ido y 
aniquilado per el Ejercito. Sus fallas eran graves: desconocfan el terreno . su 
entrenamiento militar era deticiente. descuiclaron las m~didas de seguridad. y 
carecfan de apoyo soc ial (PGT, 1962). 

Los muertos en realiclad fucron trece: Octavio Reyes Ortiz. Jose Mauro de 
Leon, Francisco Barrios de Leon. Brasil Hernandez. Marcial Asturias, Amado 
Izquierdo. Alfo nso Jocol y Roberto Ckeres. del PGT: Rodolfo He ller Plnja y 
Carlos To ledo Hernandez. de Ia Ju ventud Patri6tica del Trabajo (JPT): Moises 
Quito, Guillermo Grajeda y Jaime Facundo Reyes. del PURD. La Secretarfa de 
informacion de la Presidencia dio a conoccr. poco despues. que tambien habfan 
sido capturados Julio Rene Rodriguez Aldana, Leonardo Figueroa Hidalgo y 
Raque l Archila Ortiz; a ellos habrfa que sumar otros nombres: Leonardo Garcfa 
Benavente, Hugo Rodriguez y Eduardo Aragon. Ademas fueron aprehendidos. 
supuestamenre per estar re lacionados con los sucesos. Eduardo Garda Aragon 
Gomez. Eduviges Aragon Ortiz y el capitan lrineo Lokom Marzer. Paz Tejada no 
pudo ser capturado. 

La columna de Huehuetenango 

A finales de marzo otro grupo guerrillero. proveniente de Mexico. cruz6 Ia 
Frontera por Huehuetenango y fue capturado en los alrededores de San Mateo 
Ixtau\n. Uno de los guerrilleros habrfa dejado olvidada una granada de mano en 
casa de una familia campesina y el artefacto explot6 matando a los miembros del 
grupo. El hecho enfureci6 a los lugm·enos. quienes persiguieron y captu raron a 
los guerrilleros para entregarlos al Ejercito. Los detenidos fueron consignados a 
un tribunal de El Quiche. 

9 Marco Antonio Gutierrez era cstudiante de Ia Facuhad de Economia que murio a 
consecucncia de los sucesos del 13 de marzo. 
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El grupo guerrillero estaba integrado por los ex- ubtcnie~te~ Ruben 
Mendez Orozco, Fernando Morales Eriarte. Bernardo Alfredo Lopez: cl cx
teniente Jose Guillermo Lavagnino, el ex-sargemo Carlos Enrique Urru tia y cl 
chafer Jose Daniel Quintana Tejeda. todos participantcs de Ia rcbeli6n del 13 de 
Noviembre. Tambien fonnaron pane del grupo el profesor univcrsitario Rafael 
Garzaro y el esrudianle Cesar Augusto Yon Sosa (hcrmano de Marco AnLonio 
Yon Sosa). 

Los brotes guerrilleros fracasaron en su primcra tcntativa. pcro cl 
sofocamiento de las movilizaciones populares dio nuevas argumento~ a los 
arupos armadas, y el resto del aiio se dedicaron a reorganizarsc. La ultima <t<xion 
~ilitar de esos mcses fue e l incendio, cl 2 de mayo. de los depl)situs de 
combustible de Ia Esso Standard Oil en las afueras de Ia ciudad. 

La guerrilla en San Mateo Ixtatan 
(Un testimonio) 

Fue en inviemo cucmdo agarraron a esos senores. Las mi/pas ya 
estaban jiloteando. Yo estaba en Ia escuela, pero ese dfa 110 nos dieron 
clases. por e/ susto cuando 1/egaron unos 200 soldados. Los sole/ados 
//ega ron porque supieron que los comunistas ( asf se les decfa elllonces, 110 

les dectan guerrilleros) esrabnn por a/tf ... Ten fan raz6fl, a los comunisws los 
habfan visro arriba de Nucti. Toe/a Ia genre del pueblo se levan/6 con sus 
palos, maclzeres y palos, y fueron a rastrearlos, y en w1 caserfo que se 
1/amaba Xogovio agarraron a ww de esos senores. 

Otra noche Ia gente se levont6 a buscm; porque ellos (los guerril/ems) 
habfan emrado al pueblo. Como a las once o doce de Ia noche encontraron 
a uno que era compaiiero de los comunistas. Son los mismos dijo Ia genre. 
Los comisionados militares, genie ladina, salieron con sus escoperas y 
dispararon a/ encomrar a/ sei'im: AL ofr los disparos el seiior se par6, allf lo 
agarraron y lo trajeron con los solclaclos. AI amcmecer de ese dfa La genie 
del pueblo dijo que habta visro a clos o rres de los comunisras en una mina 
que se 1/amaba Calvaria... ames era guaral todo eso... abajo de w10s 
arbolitos estaban meridos e/los. La gente los agarr6 y los entreg6 a las 
manos de los soldados. Pero uno se /es escap6 y se fue a meter a un 
campamento de camineros que se llamaba Po/po. Los sole/ados lo supieron 
yfueron a lwblar co11 e/ jefe de camino.~·. que se 1/amaba Guayo. El mismo 
jefe de caminos trajo en su cm.,.o a/ conumista, con las manos amarradas 
para arrcis ... AI se1ior lo empujaron Los soh/ados y vino a caer a/ suelo. Su 
pelo era como el de las mujeres, usaba el pelo muy largo. 

Los sole/ados les preguwaron a esos se11ores que d6nde cenfan sus 
armas. Parece que las renfan en wz Iugar que se llama Yamal 'quil 'cu. Los 
soldados fueron con ellos (los guerrilleros) e11 bestia para que se las 
mosrraran. Pasaron como tres dtas y los sole/ados regresaron con las armas. 
No se que clase eran. Me acuerdo que usaban dagas en las puntas de las 
mmas. Creo que tentan M-1 y Mau.se1: 
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A los comtmistas los encerra!VII en 1111 cuarto del ju-:.,gado. A/If 
esttn•ieron amarrados t·arios dfas sin comer ll{U/a. Pero c:omo Ia geme de 
aqttf es conscielllc. die ron ww I'(IC:a para que comiercm los soldados (a pesar 
de que todo el trabajo de Ia agarrada to hi:o Ia t~eme. no los soldados) y 
wmbien para que les dieran algo a los comwristas. Desplt(tS se los llel'llron 
en camiones lrasta Hue/rue ... Asf empe:6 aqu f Ia historia de los guerrillems. 
Nosmros wdal'fa Ia recordamos. Y a/go qued6, porque los hijos de 1111 selior 
de Paw/cal a/ que los guerrillervs parece que /e pagabtm, desplU!s poco a 
poco se Ol~qcmi:(llvn para ser guerrilleros. £ /los despues se f ueron a l.rc:dn 
para /weer esas cosas. 

REM I II. lli.woria dt• lns mius 60 de Scm Mmeo lxtauin, 1997. ~lim!!o. 

6. Las primera FA R 

En mayo tk 1962 habia un numeroso grupo tic cstudiantc:-. uni vcrsitarios ) 
de posprimaria que estaban constituyendo una nueva organi.wcion lknominada 
Movimicnto Rcvolm:ionario 12 de Abril. que tomaba esc nomhrc de Ia fccha en 
que habfan sido ascs inados los trcs estudiantcs de Dcrecho. 

El PGT. entrctanto. mani restaba que se nbrfan en cl pafs ~.:ondicionl!:-. para 
cl desarrollo de Ia lucha armada. pcro que er:1 neccsario tencr una orientacion 
mas c lara sobrc cl momento en que dcberfan rciniciar I a~ accionc~ 'iokntas: 
adcmas. que habrfa que :-.ubordinar a una lfnca polftica madura Ia comhinaci<in 
de las formas l'iolel/las y pacijicas de Ia 111clw. asf como dcpcnder meno~ de Ia~ 
s ituacioncs que prcscntasen Olras fuerzas de tcndenc.:ias insurrccc ionalc~. 0 

simplcmentc golpi:-.tas (PGT. 1962). 
En encro de 1962 cl PGT habfa em·iado a tre~ militantc~ Sli) O~ a Cuba a 

rccibir cntrcnamicnto militar. Por aparte habia en Cuba una vcintcna de 
muchachos de Ia JPT. que rccien habfan llegado bccado~ por cl gobierno cubano 
para estud iar carrcras universitarias. Pero al poco ticmpo optaron por abandonar 
Ia idea de los estudios y en su lug•u· buscaron cntrcnamicnto militar para 
convertirsc en gucrrillcros. 111 

Yarias vcrsioncs coincidcn en los nombres de catorcc jovene~ comunistas que 
rccibicron cntrcnamiento en esos meses: Edgar lbatTa. Alejandro Sancho. Ricardo 
Miranda y Judith, quienes desde encro habian sido enviados a rccibir entrcnamicmo 

10 Jm,c Manud Fortuny. rcprc:-.cntallll' del PGT en Cuba. a lirma que fuc te,tigu uirecto de 
c6mo los cncargadns cubano:-. prc:.ionaban e inducian a Jo-. j6venc:-. e-.tudiante~ a prcfcrir Jo, 
eur-.os mthtare:,. En Ia version de Ft)rtuny lo!- cub:mos. sin cothuharlc a 151 u a otro dtrigcnte 
del PGT. o frccieron cl cntrcnamicnto militar a Jo-, c~tudiante ~ . Cinco ..,e rchu .. aron. mtcntr:h 
que Fortuny protc:-.16 frcntc a lo:-. cubano!> por I!:.C procedimtento. O!!,pul.! ... con ... uht) a Ia 
dircccion del PGT y c:-.ta aprob6 cl l!ntrenanucnto militar. La \Cr .. ion Ul! uno de lo-, 
C\tudiantc .... Julio C6ar Mada' (C£•.wr J\lmtTc•s). quien iha a cstudiar medtdna. 't"tiene que 
dc!>dc Guatemala Ia direccion de Ia JPT lc:-. hahia -.ugcrido que. en Iugar de c'tudtar una 
carrcra unh cr~naria. rl!cibieran un curso militar. Por c':t r:u6n. '-tnl·on'ultarle :1 t=ortun). 'C 

pu-.icron en cuntacto con Ia Ju,·cntud Comunt \t:l Cubana para hacerlc' Ia propuc .. ta l .a 
rc,puc,ta fue lJUC '' .. c rcunia un buen grupu -,aia po ... ihlc d entrcn.untellhl mtlitar 

35 



militar: Monterroso, Ricardo Ibarra, Julio Cesar Macfas, Rodolfo Paycras. Tri!'> t<i n 
Gomez. Carlos Lopez, Luis Rivas, Mario Lemus, Plinio Castillo y Jose Marfa Oni1. 
Vides, eran los esrudiantes que habfan optado por el curso militar. De cstc grupo. 
varios habrfan de tomar parte de Ia futura guerrilla y algunos llegarfan a scr 
dirigenres guerriJieros, como Julio Cesar Macfas, Jose Marfa Ortiz Vidcs y Mario 
Lemus.11 

En septiembre, mientras el grupo recibfa entrenamiento. una delcgacion del 
MR-13 arribo a La Habana co11 el prop6sito de recoger experiencias e ir buscando 
orientaci6n polftica (Yon Sosa, 1968). La delegacion estuvo compuesta por Marco 
Antonio Yon Sosa, Luis Augusto Turcios, Luis Trejo Esq uivel y Francisco Amado. 
quienes habrfan visitado al ex-presidente Arbenz para in fonnarle que iniciarfan Ia 
lucha guenillera y proponerle que, una vez alcanzada cierta estabilidad. sc pusicra 
al frente de Ia guerril.la. Ademas, le habrfan consultado sobre Ia region geognllica en 
donde deberfan implantarse. La respuesta de Arbenz habria sido que el mcjor tcat ro 
de operaciones era Ia Sierra de las Minas, por su proximidad a Ia carrctcra al 
Atlantica, ruta principal para el cornercio exterior. Asf. una vez iniciada Ia ~uc rra , 
ese corredor podrfa convertirse en una arnenaza constante para Ia economfa. Arbcnz 
advertirfa sobre Ia importancia de tomar en cuenta Ia base social en Ia region. 

Segun Yon Sosa, el proposito de iniciar Ia guerra de guerrillas cobr6 fuer.t:a 
hasta su regreso a Guatemala a principios de diciembre de 1962. Entonces 
comenzaron a trabajar formalmeme en Ia instalaci6n de tres focos guerrilleros que 
funcionarfan en San Marcos, Zacapa y en las montaiias de Izabal (Yon Sosa, 1968). 
Hasta diciembre. los contactos entre el MR- I 3 y el PGT no superaban las reservas 
Y sospechas mutuas, por lo que los cubanos solicitaban a ambos sus apreciacioncs 
respecto del otro. La consulta que Ia delegaci6n del MR- I 3 hizo a Arbenz. rue 
desconociendo Ia recieme incorporacion del ex-presidenLe al PGT, por cso los 
1recis1as le habfan pedido que el PGT no se enterara de sus planes (Forlllny, 1994 ). 

Por lo demas, no era de extraiiar que si el gobierno de Guatemala habfa 
pre tado su territorio para preparar una a!rresi6n a Cuba, ahora los castristas 

. . 0 

~~tuv teran mreresados en inducir y apoyar a las guerri llas en Guatemala. Segun un 
mforme de Ricardo Miranda (Federico) fechado el 17 de noviembre de I 962, los 
cubanos le sugirieron que el PGT enviara a dos campesinos por depcu·tamento de 
Guate_rnaJa, ~embros del Partido o no, para que se fueran a entrenar a Cuba. Pedfan 
adem~s que R1cardo Ramfrez y otro dirigente del PGT fueran quienes se encargaran 
de ulumar los detalles. 
. . En Guatemala. a finales de diciernbre, el PGT propici6 Ia reuni6n entre 

dmgentes del MR-13. el M-20 de Octubre (brazo annado de los comunistas) y cl 
MR-12 de Abril , y fundaron las Fuerzas Armadas Rcbeldes (FAR). En esta reunion 
hab~an e~tado prescntes Marco Antonio Yon Sosa, Luis Trejo Esquivel y Luis 
Turctos Ltma, por cl MR- 13; Mario Silva Jonama, Carlos Rene Valle y Joaquin 
Nova!. por el Movimiento 20 de Octubre; 12 por el MR- 12 de Abril asistieron los 

I I Un hombre dave que rccibi6 emrenamiento de los cubanos, con quienes teji6 una rc laci6 n 
muy cstrccha que l-eria dcci:.iva en l o~ acontccimiemos futuro:. de Ia guerrilla guatem nltccu. 
fuc Ricardo Ramirez de Lc6n (Rolando M oran). 

I 2 En rcalidad los I re~ cran rn icrnbro~ del Comitc Central (CC) de l PGT e integraban Ia 
Comi:.ion Mi litar del CC del PGT. 
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estudiantcs Horacia Flores. Roberto Lobo Dubon y. probablcmcnte. Guillermo Paz 
Circamo. Yon Sosa rue nombrado Comandant~o: en Jcfe de las FAR. 

Los trcs frentes (o focos. en palabras de Yon Sosa) que se habian acordado 
en c l plan operative para iniciar Ia guerra de g uerrillas. cornennro n a 
estructurarse. aunquc co n var1antcs y cambios dcterminados por las condic iones 
que sc iban prcscntando. Cada l'rcnte tendria un comandante mi litar. que serfa 
asesorado por una suenc de comisario politico. Asf. e l antiguo dirigemc sindical 
de Puerto Barrios . Estanislao de Leon (miembro del PGT) y el ex-tenieme 
Rodolfo Chacon. fucron comisionados para establecer en las montaiias del Mico. 
e n lzaba l. un campame nto gucrrille ro de entrenamicmo de campes inos 
lugareiios. Segun cl plan. una vez. que los campesinos hubieran rc<.:ibido e l 
entrcnamicnto. rcgrcsarian a sus lugares de origcn a Ia espera del llamado para 
iniciar Ia guerra de guerrill as (Yon Sosa. 1968). En estos preparmh·os se 
involucraron los esw diantes. miembros de Ia JPT. Edgar Ibarra. Carlos Ordonez 
Monteagudo y Francisco Madas (hermano de Cesar Macias). 

Pcro e l campamento rue descubieno por cl Ejerci to y sus responsables se 
vieron obligados a internarsl.! mas en las montaiias y comenzar a operar 
mil itarmente desde principios de 1963. Fuc asf como. senaln Yon Sosa. de forma 
aprcsurada se inicio Ia lucha gucrrillera en Guatemala a principios de 1963. El 
area de operaciones de esta incipieme guerrilla fue bautizada con el nombre de 
frente guerTillero Alaric Bennet en honor a un obrero portuario asesinado por los 
liberacionistas en 1954 (Yon Sosa. 1968). 

Hacia marzo de 1963 Chacon comandaba una columna guerrille ra de 30 
hombres, compuesta por ex-soldndos y cx-sargentos. obreros ponuarios y 
campes inos de Ia zona; solamcntc siete estaban armadas. Aun asf realizaron un 
par de maqucs ex itosos a pcqucnas guarniciones militarcs y se apodcraron de 
algunas armas. entre e lias dos ametralladores MG-3-+. Pcro el re lajamiento de Ia 
di sciplina guerri llc ra genero crrores que provocaron el dcscubrimicnto. en julio. 
del campamento insurgente. El Ejercito sorprendio a los guerrillc ros en un 
ataque re lampago en e l que murieron 22 rebeldes. en cuema cl cx-teniente 
Rodol fo Chacon. Mcses despucs. Yon Sosa se establecio en Ia zona y e l fre nte 
fuc dcnominado Alejandro de Leon. 

El segundo frente, a l mando de Luis Trejo Esquivel. intento establecerse en 
Ia montana de La Granadilla. en Zacapa. A Trejo to acompanaban los j6venes ex
ofic ialcs Bernal Hernandez Marroquin y Galicia. Estc grupo acampo en Ia 
entrada a Ia montana, en Ia linea Johnson. con plane de intemarse desde ese 
punta. Comenzaron por concentrar armas, botas. alimemos y a lg unos 
explosives . Pero las desavenicncias entre Trejo y Bernal Hernandez terminaron 
por desmovilizar a t grupo. dcjando abandonado el trabajo preparatorio. Bernal 
Hernandez insistfa en tomar Ia base militar de Zacapa y provocar en e lla un 
alzamiento. Trejo, por su parte, ya se habfa convencido de Ia lucha guerrillera 
(Oebray y Ramirez.. 1975). 

El tercer frente, que deberfa estar al mando de Lui Augusto Turcios. tenfa 
que ubicarse en Ia Sierra de las Minas, en Zacapa. Julio Cesar Macias inicio Ia 
exploraci6n desde el !ago de lzabal hacia el sur. junto con Darfo. un ex
trabajador chiclero miembro del PGT. Entre los dos establecieron. desde 
mcdiados de 1963, diversos puntas de concent ration de vituallas y armas en Ia::. 
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estribac iones de Ia Sierra de las Minas, donde llegaba un lanch6 n que los dejaba 
en un punto de Ia costa dellago, para lueg~ buscar hacia e l su~ Ia Sierra. En e!'>e 
punto fueron recibiendo durante los s igmentes meses a vanos hombre!\ que 
engrosarian Ia futura guerrilla. 

E l 2 1 de octubre uno de los grupos que operaba al mando de Yo n Sosa e n 
lzabal viajaba en un autobus de pasajeros, en el que casualmente e ncontraron a 
Angel Rodriguez, agente de las fuerzas de seguridad. Rodriguez y Edgar Ibarra. 
el antiguo presidente del FUEGO ( 1959-60) que habfa recibido entrcnamiento 
mil itar en Cuba, se reconocieron y se liaron a tiros. A Ia altura del kil6metro 242 
de Ia carretera al Atlantico, ambos resultaron muertos. Dos d fas despucs. a trcs 
kilometros del Iugar, chocaron una patrulla milirar y los guerrilleros de Yon Sosa. 
y en la refriega result6 muerto Estanislao de Leon. 

El 29 de octubre de 1963 Ia columna de Turcios, que adopt6 el nombrc de 
Guerrilla Edgar Ibarra (GEl), inici6 desde ellago de lzabal el ascenso a Ia S ierra 
de las Minas, buscando el macizo montanoso hac ia Zacapa. Poco antes. e n Ia 
capital, Ia policfa descubri6 unas casas de apoyo a Ia futura gue rrilla, dondc 
habfa mapas, pianos y listas de colaboradores. 

El modus operand; de Ia primera edici6n de las FAR no cumpli6 con las 
pautas de despliegue y detonante que postu laba el foqu ismo guevari sta. La 
combinacion de ex-militares, estudiantes univers itarios y algunos campes inos y 
obreros dio un caracter distinto a cada agrupac i6 n. Pero serfan los 
acontecimientos politicos que estaban por ocurrir en e l resto del pafs los que lc 
dieron al fen6meno guerrillero un relieve inusitado. 

7. El golpe del 63 

En enero de 1963 el ministro de Ia Defensa, coro nel E nrique Pe ra lta 
Azurdia, veto a Arevalo como candidate presidencia l. Sin e mbargo, e l 28 de 
marzo ArevaJo se present6 sorpresivamente ante Ia prensa guatemal teca. 11 E l 3 I 
de marzo el propio Peralta, con el apoyo de otros quince coro ne les. quic nes 
ocupaban los p~incipales p~1estos de mando, derroc6 a Ydfgoras y asumi6 c l 
control ~el gob1emo en un .~~cruento golpe de Estado. El primer manifiesto de 
los golp1stas comenzaba d1c1endo que Ia Reptlblica se hal/a a/ borde de w1 
conflicro interno, como resulrado de Ia subversi6n permanente que hem 
prop;dado sectores procomun;sras; y que Ia ;nji.ltrad6n comun;sra se ha ven;do 
acentuando en forma a/armante cada c/fa mas ... 

Por prirnera vez el Ejercito como instituci6n asumi6 el contro l del 
gobiemo. Segun The M;ami Herald (24112/66), Ia resoluci6 n de de rribar a 
Ydfgoras parti6 de una rcuni6n que a finales de 1962 e l presidente John Ke nnedy 
sosruvo con sus consejeros politicos y con e l director de Ia C IA, Richard 

13 Dcsde que fue claro que cl ex-prcsidente Arevalo cstaba dccidido a regrcsar al pafs punl 
participar en las eleccioncs, tanto el gobiemo de Ydfgoras como divcrsos sectores politico:. 
conscrvadores trataron de impedirlo. La fucrza que su candidatura habia tornado cmpuj6 a 
que grupos simpatizantcs conformaran nuevas agrupaciones politicas. Aun en la l-. 
concentracioncs de los otros part idos e escuchaban gri tos a l'.U favor (Palmieri. 1963). 

38 



He llman. adcmas del propio embajador de los Estndos Unidos en Guatemala. 
John 0. Be ll. En cambio. el coronet Peralta Azurdia en sus memorias afirma que 
e l golpe militar se prcpar6 cuidadosamente a lo largo de dos anos. por inic iati va 
de un grupo de oficialcs cncnbezados por el. y que Ia embajada de los Estados 
Unidos no tu vo conocimiento de Ia acci6n hasta que se realize. Como fuere. 
Wash ington no objet6 a Peralta Azurdia y las relaciones entre los dos pafses no 
sufrieron aheraciones. 

La triple alianza de panidos opositores (PR-MLN-DC) respald6 e l golpe en 
declaraciones de sus lfderes. Mario Mendez Montenegro. Mario Sandoval 
Alarcon y Salvador Hernandez Villalobos. El mismo apoyo manifestaron varias 
e ntidades empresarinles . como Ia Camara de Comercio. Ia Gremial de 
Exportadores de Cafe (ANACAFE) y Ia Asociacien Nacional de Caneros. 

La poHtica de Peralta Azurdia 

Los militares gobcrnaron mediante una Carta Fundamental de Gobierno y 
decretos ley enu·e 1963 y 1966. mientras estaban suspendidas las ga.rantfas 
constitucionales. En cfecto, el gobiemo militar derog6 Ia Constituci6n de 1956. 
disolvi6 el Congreso. cancel6 Ia personerfajurfdica del partido de Ydfgoras y de 
su aliado. el MON. y emitie el Decreto 9. Defensa de las lnstituciones 
Democnilicas.'J El Decreto I estableci6 que todos los delitos contra Ia seguridad 
del Estado serfan juzgados por tribunales milirares. Se penalize condos aiios de 
prisi6n Ia distribucien de literawra comunisw. cinco aiios por Ia fabricaci6n de 
explosives. diez aiios por pertenecer al partido comunista y quince afios por 
terrori smo. Cualquier persona involucrada en un acto de ten·orismo que tu viera 
como saldo muertos o heridos. serfa ejecutada. La aplicaci6n de este decreto fue 
bastante arbitraria y se utiliz6 para perseguir a quienes organizaban a los 
trabajadores o fo rmaban parte de los sindicatos. 

Poco despues de que entr6 en vigor el Oecreto 9. Ia sede de FASGUA fue 
cateada y sirvi6 durante meses de cum·tel. Victor Manuel Gutierrez, uno de sus 
principales asesores, fue detenido. A rnediados de abri l Ia policfa captur6 a tres 
miembros del SAMF y los encarcel6 como medida de seguridad. En mayo, por 
medio del Decreto Ley 17, se cre6 un Consejo de Estado, organismo corporati ve 
en el que tuvo represenraci6n el sector empresarial y el laboral. En esos dfas 
surgi6 otro grupo paramilitar, la Asociaci6n para Ia Defensa de Ia Democracia. 

El PGT reaccion6 al golpe militar constituyendo el Frente Unido de 
Resistencia (FUR), de effmera existencia. que se proponfa unir a diversas fuerzas 
de izquierda con el prop6sito de oponer al gobiemo un frente amplio, ademas de 
expresar apoyo al naciente movimiento guerrillero. Eso confundi6 a los grupos 
arevalistas que habfan sido convocados, mientras que el MR-1 3 lo vio con 

14 Esta Icy fue emitida el 10 de abri l. En su Articulo 19 establecia que el ministerio de Ia 
Defensa Nacional debenl organizar inmediatamente un registro tecnicamente elaborado 
donde aparezcan: I. Las personas afi liadas a partidos o entidades comunistas. 2. Las 
personas condenadas en sentencias firmes en conformidad con esta ley. 3. Los palses que 
deben ser conccptuados dcrmo del bloque comunista. 4. Las agrupaciones. organizaciones. 
entidades o partidos de tendencia comunista ... Articulo 20: El hecho de figurar entre las 
personas a las que sc refiercn los incisos I y 2 del articulo anterior. constituye presum:i6n 
de culpabilidad. salvo prucba en contrario. 
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suspicacia, creyendo que la intenci6n de formar e l frente era que e l PGT que rfa 
dirigir un organismo polftico del cuaJ Ia guerrilla serfa su braze armada. " 

Por otro lado, el nuevo jefe de Estado inici6 una polftica de sancamiento 
econ6mico contra Ia corrupci6n del regimen de Ydfgoras. Como di scurso oficial. e l 
gobiemo se hizo portador del proyecto desarrolli sta que preconizaban las agencias 
internacionaJes y del modelo de industrializaci6n plasmado en Ia idea del Mercado 
Comun Centroamericano. El gobiemo ademas puso en marcha una polftica 
interventora y reguladora de las actividades econ6micas. Se establecieron. en unos 
cases, mecanismos de control sobre Ia producci6n agricola (algod6n. azucar. 
granos basicos); en otros, sobre Ia siembra y producci6n (t rigo), y Ia vc nta de 
exportaci6n (cafe). Tambien se forz6 a que los caficultores se organizaran en una 
asociaci6n nacional , a fin de que pudieran cumplir los compromises 
internacionales. 

En abril el nuevo gobierno emiti6 Ia Cm1a de Trabajo, con simi lares garantfas 
a las que reconocfa Ia Constituci6n de 1956. Peralta Azurdia sc refiri6 a Ia fij ac i6 n 
de salaries mfnimos y Ia obligaci6n patronal de pagar el aguinaldo. asf como e l 
establecimiento del impuesto sobre Ia renta, que afect6 a menos del I% de Ia 
poblaci6n. Guatemala era el ultimo pafs en America Latina e n aplicar este 
impuesto, pero tanto Ia AGA como el CACIF sc opusieron a estas medidas. 

La situaci6n en el campo sigui6 siendo crftica. A mediados de afio e l 
comisionado militar de La Esperanza, Jzabal, orden6 a 200 familias desalojar Ia 
finca que trabajaban, pues Ia habfa comprado un finquero de apellido Padilla. Ante 
Ia negativa de los campesinos, los soldados quemaron sus casas y des truyeron los 
cultivos. Un ano despues Ia guerrilla asesin6 en Quirigua Viejo a los hermanos 
Padilla. Walter Withman, propietario de una importante plantaci6n azucarera, 
orden6 despedir a cienros de familias que habfan organizado un sind icato y cre6 su 
propio sindicato con el apoyo del coronet Pedro Cardona, administrador y 
comisionado militar de Ia finca. 

El L9 de junio de 1963, por medic del Decreta 52, Peralta Azurdia orden6 
revisar todas las transacciones relacionadas con las fincas nacionales realizadas por 
el gobiemo de Y dfgoras. En pecos dfas fueron recuperadas 16 de estas fin cas. 
T~mbi~~ _anunci6 que, para demostrar Ia sinceridad de su gobiemo, pondrfa a 
diSpOSICIOn deJ INTA las extensas y magn(ficas tierras estatales de £1 Quiche e 
/zabal. 

Los proyectos de ampliaci6n de Ia frontera agricola comenzaron a tomar 
forma. En junio, el jcfe de Estado asisti6 a una reunion de directores del Banco de 
Guatemala y de La Comisi6n de Planificaci6n Econ6mica para estudiar Ia propuesta 
de Ia F. M. Warren de Ia Costal Timber & Lumber Company, que pretendfa invertir 
US$ 100 millones en Ia explotaci6n fores tal de Peten. El proyecto se llamaba 
Vitrina para fa Democracia. AI mismo tiempo se organiz6 Ia zona de colonizaci6n 
de Seboi-Chinaja, para establecer 25,000 familias , a un coste de Q64 mil Iones. El 
proyecto se inici6 instalando I ,500 familias en Fray Bartolome de las Casas. 

l 5 Un documento del FGEL escrito mas de un ai1o dcspucs, senala que c l FUR fuc concebido 
hacicndo una imitaci6n del Frcntc de Liberaci6n Nacional (FLN), de Venezuela. que era el 
frentc politico de Ia~ Fuer.£as Armadas de Libcraci6n Nacional (FALN). Scgun cl FGEI. esc 
C!>qucma no corrcspondla a las condiciones del pab (FGEL 1964). 
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El 15 de octubre cl inspector general del ministerio de Trabajo advirtio a 
los algodoneros que debfan construir casas para sus trabajadores. ya que un 
e levado mlmero de ellos cstaba obligado a dormir a Ia intemperie. El IGSS 
anuncio que habfa registrado. entre julio y septiembre. cinco casos de muertc y 
151 de intoxicac io n dcbido a cnvenenamiento por insecticidas e n las 
plantac ioncs de algodo n. El director del lGSS sostuvo que 325 ftncas hablan 
recibido pcrmiso para furn igar sin Ia inspeccion legal necesaria. 

Busqucda de otra institucionalidad 

En 1964 c mpezaron los preparatives para un nuevo pacto de 
institucionalizaci6n del regimen politico. El 5 de fcbrero el gobierno y Ia triple 
alianza (DC-PR-MLN) lij aron las reglas y requis ites para Ia constitucio n de los 
partidos politicos. Establccieron que para inscribir un partido el mlnimo se rfa de 
50.000 aliliados dcpurados. de los que un 20% debcrfan ser alfabetos. 

En cse mismo aii o se ce lebraro n las elecciones a Ia Asamblea 
Com;tituyente . en las que participo una planilla unica. Los partidos que habian 
apoyado el golpc de Peralta Azurdia (PR. MLN y el PID. en formac ion) se 
distribuycron las candidaturas. El abstencionismo rue cercano al 70%. y solo 
partici paron 333.643 votantes:••· en Ia capital. de los 8 1.40 I e lectores. 25.-l-63 
anularon sus bolctas. 

El 6 de julio se instalo Ia directiva de Ia Asamblea con Vicente Dfaz 
Samayoa (presidcnte). Hector Menendez de Ia Riva. Leone! Lopez Rivera y el 
mayor Manuel de Jesus G iron Tanchez. en nombre del gobicrno mil itar: Manuel 
Villacona Vielman. fuc en represcntaci6n del MLN: Mario Fuentes Perucc ini y 
Marco Antonio Villamar Contreras. estuvieron por el PR. Los diputados Jorge 
Skinner Klee y Carl os Tcodoro Recinos prcsentaron un proyecto de legis lac ion 
!aboral , apoyado por Ia AGA. tratando de evitar que los derechos laborales 
tu vie ran range cons tilllc ional. En septi embre se formnliz6 e l Partido 
lnst itucional Democn1tico (PlD). con el padrinazgo del gobierno militar. Entre 
sus fundadores cstaban Menendez de Ia Riva. L6pez Rivera. Jose Trinidad Ucles 
y VIctor Aguil ar de Leon. Cinco meses despues presentaron nominas con 54.665 
aliliados. El Ejcrcito se sintio mas comedo con este aliado que con e l MLN. 

En 1964 se creo tambien Ia URD, con Hector Zachrison. Manuel Ce lo m. 
Alfredo Balsell s. Cesar Augusto Toledo Peiiate. Adolfo Mijangos. Rolando 
Co llado, Jorge Mario Garda Laguardia y Francisco Villagnin Kramer. entre 
otros. Un aiio despues el gobierno militar expulso del pals a sus principales 
diri gentes. La DC sufri6 una escisi6n por su apoyo al regimen de Peralta 
Azurdia. Larry Andrade, Herbert Quirfn y otros apoyaron al gobierno . en contra 
de Rene de Leon, Carlos Gehlen Mata y Jose Miguel Gaitan. La DC present6 su 
nomina de afili ados con 57,000 ftrmas, pero el Registro Electoral Ia redujo a 
49.275. y el partido no quedo inscrito. Tampoco logro inscribirse el Partido 
Social Guate malteco, del mayor Jorge Lucas Caballeros, pues en Ia li sta 
aparecfan 734 personas sospeclwsas de ser comunistas. 

16 En las elccciones presidcncialcs de 1958 habfan participado 492.273 clectorcs. 
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En ese ano el Ejercito impuls6 un plan de alfabetizaci6n. y se c rc aron c l 
Institute de Prevision Militar (IPM) y el Banco del Ejcrcito . S urg ieron otrn~ do~ 
grupos paramilitares, Ia Ju ventud Nacionalista y Ia Resis te nc ia Popular Secreta. 

Situaci6n socioecon6mica y laboral 

Durante el gobiemo de Peralta Azurdia se levant6 el segundo Ccnso 
Agropecuario que reflejaba que las condiciones en el campo no habfan 
mejorado desde L950. La cantidad de tierra por propie tario de parcela habfa 
bajado de 1.3 hectareas a 0.8 hectareas y casi e l 98% de los campes inos 
solamente ten(ao 37.4% de Ia superficie cu lti vable, e n tanto que e l 62.6% de 
la superftcie cultivable quedaba en manes del 2.1 % de los finqueros 

El gobierno decidi6 invesligar Ia s ituacion de 89 fincas nacionales que 
fueron vendidas por Ydigoras, mientras e l director del FYDEP (e l 
departamento del gobierno responsable de Ia co lonizaci6n de Peten) coroncl 
Romeo Samayoa. anunci6 Ia intenci6n de crear J 25 grandes Iincas, de 22.5 
caba!Jerfas ( l ,008 bectareas) cad a una. 

De acuerdo con el Censo s61o el 35% de Ia poblaci6 n e n edad escolar 
recibfa alguna instrucci6n, lo que significaba para los estratos de ing resos 
mas bajos que solo el 8% de los niiios tenfan acceso a Ia educaci6n. La 
situ~ci6n fiscal no era menos dramatica. Las recaudaciones de impues tos ucl 
Gobtemo ascendfan apenas al 7% del PlB, y los impuestos direcLos 
representaban s6Jo el 11 % de los in.gresos tributaries. 

El gobierno con.Unu6 su politica desarrollista con Ia aprobacion d e l 
primer Plan de Desarrollo de Guatemala ( 1965-69), que contemplaba Ia 
colonizaci6n agraria masiva de Jas tierras nacionalcs situadas en Ia region 
norte del pais. En junio de 1965, Philip Murphy. presidente de Ia Murphy 
P~cific Co. de California lleg6 aJ pafs para finalizar Ia inversi6n de US$30 
J:?tllones destinados a Ia colonjzaci6n del norte del pais . D erivado de ello se 
forrn6 Ia Companfa lmpulsadora del Norte, para Peten y Alta Verapaz. 

La situaci6n !aboral s igu io siendo conflictiva. Los sindica listas 
f~r:ocarrileros denunciaron Ia detenci6n s.in orden judicial de numerosos 
dmgentes acusados de comunistas. La empresa constructora INDAUCO 
cerro temporalmente y despidio a todos los trabajadores para evitar la 
d~m~ndas laborales. En agosto, la UFCO suspendi6 la producci6n en 
T1qtusate Y 2,500 trabajadores fueron despedidos . Los empleados intenlaron 
comprar las tierras de la Compafiia, pero el adminlstrador, Ted H o lcombe, 
argument6 que las tierras ya habfan s ido vendidas a antiguos empleados 
(aunque esos antiguos empleados era.n e l propio Holcombe, su hijo y su 
yerno). 

Los dirigentes socialcristianos de la finca Concepcion intentaron 
revitaJizar e l sindicato, pero fracasaron ante Ia violenta reacci6n de los 
empresarios y Ia polida. Meses despues 17 trabajadores fueron detenidos 
acusados de portar propaganda comunista. Mientras, e l 18 de abril , la prensa 
denunci6 e) reclutamiento forzoso de 123 campesinos de San J uan 
Sacatepequez. El reclulamiento, por orden del minis tedo de 1a D efensa, 
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habfa sido llevado a cabo por lo contisionados militare y sus auxiliares. En 
Ia costa sur los a lgodoneros se quejaban de Ia falta de 5,000 trabajadore y 
el riesgo de que Ia co echa de 70.000 quilllales se pcrdicra. El Ejcrcito 
empezo a reclutar forzo amentc a campesinos de San Marcos para que 
trabajaran en las plantaciones de algod6n. Lo mismo ucedi6 en otros 
dcpanamcnto~ por 6rdene de los Gobemadores. P 

En 1965. cl ailo en que se promulg6 Ia nucvn Constituci6n. los 
connictos laboralcs l!ll Ia costa sur sc militarizaron. Los sindicato de las 
plantaciones fueron cons ic.lcrados una amcnaza comunista y muchos 
dirigcntes fucron cncarcelados, como una medida prevenriva. El gobicrno 
envi6 a policfa~ secrctos a trabajar entre los campesinos con el !in de 
identi!icar y captumr a los lfdcrcs de las organizacioncs. Pero cuando Ia 
policfa encontr6 cxce., ivnmcntc diffcil esa misi6n. c l jefe de Estado 
promulg6 el Occrcto 30 que ordenaba al Ejcrcito asurnir las obligacioncs de 
Ia Policfa Nacional en las fincas. Esta ley declaraba que cualquier ayuda 
requcrida por los linqueros les scrfa proporcionada. y que las personas que 
agi taban a los cnmpcsinos debian er reportadas al Ejercito. Sin embargo. Ia 
extcnsi6n de las organizacioncs de trabajadores era limitada. Un informc de 
1965 de Ia Organizac i6 n l nternacional d0l Trabajo mcncionaba que solo 
ex istian 16 indit:atos campcsinos en Guatemala. 

Los cmprcsarins sc mantuvieron activos durante cl debate de In nue\'a 
Constitucion. El CACI F pidio que no sc inc luycra en e l nuevo cuerpo jurfdico 
Ia obligac ion de rcparto de utilidades de las cmpresas en tre los trabajudores. 
ni Ia rcinstalaci6n forzosa de los dcsped idos si n raz6n: tampoco Ia 
indemnizaci6n universal o c l aumento de los dfas de vacaciones. Esas 
demandas patronalcs rueron cfect ivamentc atendidas por Ia Asamblea. 
Mientras tanto. c l Consejo Agrico la Nacional sigui6 advirticndo que las 
expropiacio nes y di stribucioncs de tierras privadas provocarfan convulsiones 
polfticas. En 1965 sc aprob6 un nuevo C6digo de Mineria que le reconoci6 a 
Ia emprcsa Exmibal Ia ventaja de las industrias de transformaci6n. 

El calendario de Ia institucionalizaci6n polftica s igui6 avanzando. E l 15 
de septi cmbre de 1965 fue promulgada Ia nueva Consti tuc i6n; a Ia vcz. sc !ij6 
e l 5 de mayo de 1966 como Ia fecha para celcbrar las elecciones 
pres idenciales. Entonccs cada partido comenz6 a adelantar a su candidato 
presidencial. El PR, c uyos diputados habfan renunciado en Ia Constituyente y 
roto e l pacto de Ia Tripartita. anunc i6 a Mario Mendez Montenegro. El MLN 

17 En 1965-66 el numero aproximado de trabajadort:s agrfcolas c.:st~tcionales era de 200.000 a 
250.000. lo cual !>ignifica que habfa casi un mill6n de pt!r\Onm. dependientc..:~ de Ia!> 
actividades agrocxportndoras. Esas cifras no inclufan a los arrcndatarios y aparccros qut: 
vivian en las plantaciones. El Conscjo Nacional del Algod6n c~timuba que ~c requcria de 
300.000 a 400.000 tmbajadores para Ia cosccha s61o de algod6n. ~in contar el cafe y otras 
activi~ades agricolas. Ya que no siemprc acudfan suliciente~ tr~tbajadores. los finquerm. 
rccumc.:ron alguna~ V\!ces al gobicmo y solicitaron Ia ayuda del Ejcrcito o de algun oLro 
cucrpo de ~eguridad para encontmr Ia mano de obm necesaria. 
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se pronunci6 por el jefe del Estado Mayor del Ejercito, coronel Miguel Ange l 
Ponciano, con lo que fractur6 e l proyecto militar. Ponciano y cl M LN 
montaron su campana electoral prometiendo una colaboraci6n rna~ c~t recha 
con el gobierno de los Estados Unidos, y acabar con Ia gue rrill a. El PID 
present6 Ia candidatura del coronet Juan de Dios Aguilar, y Ia DC sc incline> 
por e l hasta entonces ministro de Economfa, e l mayor Jorge Lucas 
Caballeros. Sin embargo, Peralta Azurdia instruy6 para que se atrasura Ia 
inscripci6n de Ia DC, dejandola fuera de Ia contienda e lectoral. 

El 26 de octubre se reform6 Ia Ley Electoral. Adermis. sc rcdujo e l 
perfodo presidencial a cuatro aiios; se cre6 Ia figura de l Yice prcs idc ntc: sc 
ororg6 nuevamente el voto a los analfabetos, fijandose en 50,000 cl numcro 
de afi liados para inscribir un partido. 

La Constituci6n del 65 

El tense ambiente polftico existente limit6 el espacio para Ja 
discusi6n de Ia nueva Constituci6n. Varies constituycntes, como Mauro 
Monterroso, se quejaroo de que cada vez que presentaban sus moc iones 
se les iohibfa acusandolos de comunistas. 

La Carta Magna mantuvo Ja separaci6n de poderes y una estrucrura 
similar a Ia anterior del Organisrno Judic ial. En materia de garantfas 
ret~m6 varias de Ia Constituci6n de 1945 e incorpor6 las garan tfas 
socrales, dandoles un caracter conciJiatorio. Pero a Ia vez facil it6 Ja 
suspensi6n de ciertas garantfas segun diferentes estados (de s it io, de 
alarma). Por primera vez conrempl6 un sistema de control a travcs de Ia 
Cone de Constitucionalidad (artfculos 262-265). Se limit6 la compc te nc ia 
de los tribunaJes mi li tares, sa lvo en los casos e n que civiles encabczaran 
actos. armados contra el orden establecido (que e ra e l cnso de los 
guemlleros). Las garantias constitucionales se limitaron frente al artfc ulo 
49, incise 2, que decfa: Toda acci6n individual o asociada de carckter 
comuni~ta, anarquica o contraria a La democracia, es punible. La ley 
determmara to re/ativo a esra c/ase de delitos. 

8. El gobierno de Mendez Montenegro 

Las e lecciones del 6 de marzo de 1966 fueron ganadas por e l candida to 
del P_R, el abogado Julio Cesar Mendez Montenegro con e l 43.9% de Ia 
vota~ t6n. AI no obtener mayorfa absoluta, c l Congreso tuvo que e legir al 
pres tden_te e?_ lo que se dio en llamar desde c ntonces, hasta que fue derogada 
Ia C:~nslttucron de 1965, eJecciones secundarias. De ahf provino un s igno de 
deb tltdad del nuevo gobierno, que se acentu6 cuando c l centro de l debate 
pas6 a ser si a Ia Constituyente o al Congrcso le correspondfa esa c lccci6n. 

Sin embargo Ia candidatura de Mendez Monte negro, un dcstacado 
abogado y profesor universitario, y e l slogan promovido por e l PR, de que 
harfa el tercer gobiemo de Ia ret•oluci6n. lcvant6 cxpectativas entre Ia 
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poblaci6n. 1
N Este rue llll perfodo intenso en Ia polltica de Guatemala. En e l 

seno de las FAR. que habfa adoptado un cese al fuego unilateral. esperando 
Ia realizaci6n de refonnas profundas de corte dcmocnitico. se abri6 e l dilema 
de Ia vigenc ia de Ia lucha armada. De hecho en ese entonces se discuti6 por 
primera vez Ia viabilidad de una soluci6n negoc iada al conflicto. Pero las 
redadas lanzadas por d Ejercito dcsde cuatro dfas antes de las elecciones en 
contra de dirigcntes de las organizac iones guerrilleras. anunciaban que 
Peralta Awrdia y los comandantes de las zonas militares habfan decidido 
ap li car una salida militar al conflicto armado. lo que traerfa consccuencias 
trag icas para Ia socicc.lad en los siguicntes anos. 

El caso de los 28 

Las capturas. to11uras y posteriores asesinatos de dirigentes y miembros del 
PGT, las FAR y el MR-13 de Noviembre. ocurridas los dlas 3, 4 y 5 de marzo de 
1966. fucron el inicio de una escalada de violencia que marcarfa Ia segunda 
mitad de los anos 60. Aunque estas desapariciones forzadas entraron en Ia 
historia como el caso de los 28 (pues fue el numero que manej6 Ia guerrilla). en 
real idad no fueron me nos de 32 las personas detenidas y ejecutadas 
extraj udic ialmente; algunas nunca constaron en los listados de denuncias. 

El dfa 3 rueron capturados cinco miembros del PGT. entre ellos Leonardo 
Castillo Flores (rniembro de su Comisi6n Polftica): ademas unos cmorce 
militantes y colaboradores del MR-13. y Francisco Amado Granados (Rudy. de 
Ia direcci6n tn!cista). El dfa 4 . en Retalhuleu. rueron desaparecidos Leonardo 
Garda Benavente y Humberto Pineda (del PGT): el dfa 5 fue Vfctor Manuel 
Gutierrez (fundador y dirigente del PGT desde 1949). Oentro del grupo tambien 
estaban Iri s Yon Cerna (pariente de Yon Sosa), una mujer mexicana. Eunice 
Campir~\n de Aguilar (que habfa llegado al pals para inquirir sobre su esposo 
David Aguilar Mora, miembro del grupo trotskista del MR-13). VIctor Manuel 
Palacios, Raul Alfaro (PGT) y Fernando Arce Berhens. entre otros. Luis Turcios 
Lima (comandante de las FAR). Bernardo Alvarado Monz6n (secretario del 
PGT), Gabriel Sala-:..ar (secrerario de Ia JPT) y Julio Cesar Macias (segundo de 
las FAR) estuv ieron a punta de caer en Ia redada. Todos los capturados, segun 
una version conocida. habfan sido seleccionados de unas listas entregadas a Ia 
inteligencia por Ia embajada de los Estados Unidos. 19 El golpe para Ia guerrilla 
fue conrundente, especialmente para el MR- 13. 

18 Julio Cesar Mendez habfa sido llamado por cl PR dcspucs de Ia slibita y num:a adarada 
muerte de su hcrmano Mario. quien fuc proclamado candidato presidencial en Ia convenci6n 
del partido. Julio Cesar tenia vfnculos muy fuertcs con elmovimicmo octubrista. pucs habfa 
formado parte del grupo de catorce estudiantes universitarios que a Ia medianoch~ del 19 de 
octubre de 1944 ingres6 a la Guardia de Honor junto con el capitan Jacobo Arbenz. un 
hecho decisivo para el movimicnto que lograrfa Ia renuncia de Ponce Vaides. 

19 Est a cs Ia version que sostuvo en entrevista personal Julio Cesar Macias. que en esc cntonces 
era dirigeme de las FAR. y que fuc ratificada en su libro La guerrilla fue mi camino. Macias 
( 1997) afirma que Ia informaci6n :.cIa dio, mientras permanecfa sccuestrado por cl EGP. el 
cx-ministro de Gobernaci6n Roberto Herrera lbarglien. El funcionario habria afirmado. 
adcmas. que un micmbro del PGT desplazado de los 6rganos de direcci6n en 1965 fue quien 
confeccion6 esc listado. 

45 



Representantes de familiarcs de 180 dcsaparccidos dcmandan a las autoridad~.:s que invcstigucn. 

Folo Revista Cr6nica 

Ningun recurso de exhibici6n personal dio resultado. Entre e l 3 Y 4 de 
mayo un comando de las FAR secuestr6 aJ Vicepresidente del Congreso. al 
Presidente de Ia Corte Suprema de Justicia y al Secretario de Jnformac i6n del 
gobierno, poniendo un ultimawm para Ia exhjbici6n de los desaparecidos ( no su 
liberaci6n), sei'ialando a Ia vez los lucrares en los que supuestamente los 
mantenfan: carcel de Ia Guardia de Hadenda carcel de Ia Po licfa Nacional , 
algunos cuarteles militares y una prisi6n de I~ Policfa Judicial (£/ !mparcial, 
7/5/66). El 10 de mayo el cardenal Mario Casariego tambien pidi6 a Peralta 
Azurdia Ia liberaci6n de los detenidos, pero este declare a Ia prensa que el 
gobierno ya habfa dicho todo lo que tenfa que decir. El 19 de mayo, Ia Corte 
Suprema declar6 haber Lramitado mas de 200 recursos de exhibici6n personal , 
pero las auloridades encargadas de presentar a los detellidos siempre los 
negaron, lo cual ya 110 es nuestra culpa (Ei lmparcial, 2015166). 

Hasta antes de esta redada s6lo las bases campesinas de Ia guerri ll a en 
oriente hab(an sufrido una polfLica de terror sistematico. En ade.lante, Ia 
dirigencia izquierdista padecerfa esta misma persecuci6n.20 Por e l contexte e n 
que ocurrfa, el mensaje del Ejercito era clare para los particles politicos : Ia lucha 
contra Ia guerrilla es a muerte. Unas semanas atras, el PGT y las FAR habfan 
decidido apoyar a Mendez Montenegro. Despues de las eleccjones los contactos 

20 Dirigemes notmios como Bemardo Alvarado Monz6n (1963). Alejandro Sacha ( 1964? Y 
Alfredo Guerra Boroes ( 1965) y otras decenas de mililantes y gucrrilleros habfan ~tdo 
capwrado y mantenidos en divcrsas prisioncs del pnfs y cl regimen les habfa rcspetado Ia vtda. 
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cmn: d prcsidcntc y Ia~ FAR continuaron. pcro sin resultados.:1 Para el PR cl 
dikma era: ncgociar con Ia~ FARo ~oponar Ia presion del Ejercito y del Partido 
ln~titucinnal Ocmol.'r;itico (PI D). Elmensaje para los rccicn clectos gobcrnantes 
rue que ... i ~c incl inaban porIa ncgm:im:i6n nose lcs cntrcgarfa el podcr. 

El-+ Jc julio cl nt1cvo jere dd Ocparmmcnto Juuicial de Ia Policfa Nal'ional 
ascgur6 que cl gobierno hahfa crradicado Ia tortura y cualquier abuso de 
autoridad. Unos dfas de-;put:s un agente de Ia Policfa Judicial y un ex-agentc de 
Ia Pol ida . · acional. que hahfan cksenado. ascguraron que los 28 lwMm1 sido 
asesinculo.\ haec 111/tdw. 11110.\ por cirdeues del cormwl Rafael Arriaga B(lsque 
I nomhrado ministro de Ia Dcfcnsa por !'vh!ndc7 ~ lontcncgro). (£1 Grcijico. 
1917/66.) Torturado~. pll~lcrionncntc asesinatlo~. los dctcnidos fueron llc\·ados al 
acropucno tk Ia capital en boba~ pUsticas. de to que ~c deduce que fucron 
t irado~ al oceano Padtico. El hccho causo gran indignacion en Ia socicdaJ. En 
un cuitorial de £1 Cinifico dd 17 de julio. e1 pcriodi~ta Mario Carpio Nit:olk 
~intl!li/.6 cl clima socialqlle sc vivfa: 

Las nircell's tic toclo el pals <.'ll\'iabau sus il!f(mnes nm el resulwdo de que 
·no lwh(a tletenidos fWiiticos '. <: Ccimo los pod(a haher si wdos eswlum 
bien 1111ter10s? (: Por que; implcmtd e/ Eswdo de Sitio (cl gobicrnol en tot!o 
el pw:,? Porque el Estculo de Sitiv IW .fiU! mra cosa que el sitio que pu.m 
e/ gohienw a/ esnil/{/alo que crecfa conw tlllll Ci\'(/lanclw que ya nadie 
comenfa ... £1 gohiemo s61o se defend/a. 110 de sus ell<'llligos amwdos. ni 
de C:OIISpiraciOIIl'S terri/J/(!.\'. se defencf{a de Ill/ C!IIC!IIIigo 11/QS inquietallfe: 
de ese escdndalo de 28 ciudadmws asesinodos. atro:meme asesinados. 
co11 tal IL~jo de cmeldad que Ia imaginaci(J/1 nuls enfermi:a no pod(a 
COI/Cebi 1: 

El 18 y 19 de julio familiares de los detenidos dcnunciaron ante cl Ministcrio 
de Gobernaci6n y el Juzgado Quinto de Primera lnstancia el asesinato de los 28. 
incluycndo una acusaci6n en contra de los ex-jefes de Ia Policfa Judicial Alberto 
Barrios y Jose Marfa Moreira. del ex-director de Ia Policfa Nacional. Luis 
Gonzalez Salaverria. del ex-directory ex-tercer jefc de Ia Guardia de Hacienda. el 
coroncl Luis Coronado Urrutia y el capiu\n Justo Rodrlguez.~1 El gobierno. el 
Congrcso. Ia Cone Suprema y el Ejercito se comprometieron a investigar el 
crimen multiple. pero estc qued6 en Ia impunidad. 

2 1 Se planific6 un l!ncuentro en Ia Facultad de Economia de Ia Universid:td de San Carlo,. pero 
no sc llev6 a cabo. El prl!sidcnte clecto. acompaiiado de Emilio Arenaks Catalan (futuro 
canciller). Albeno Mende L. (sobrino suyo y dirigcnte del PR), ademas de oficialcs del 
Estado Mayor Presidencial. asistieron al Iugar. pero Mendez Montenegro no lleg6 a cntrar 
al sal6n indicado para Ia reuni6n. Turcios tampoco ingrcs6. En cualquier caso. cl 
mand:ttario continu6 cnviando mensajes a Ia dirigencia guerrillcra en los que decfa que Ia~ 
presioncs de los militarcs podrian impedir su clccci6n en cl Congreso. o que si salia clecto 
scria derrocado, por tanto. que no existian posibilidadcs de ncgociaci6n con las FAR. 

:!2 Raul Diaz., quicn se idcntifica como sobrevivicntc de los 28. sindica tambien al oftcial Rudy 
Solares Caravantc-.. jcfc de opcraciones de Ia campaiia antiguerrillcra. de haber comandado 
el grupo de tonura y asesinato (Caceres. 1980). 
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Con fecha 28 de abril Ia Asamblea Constituyente. que estaba a punto de 
disolverse, decret6 una extraiia amnistfa para rodos los miembros del Ejen·iro y de 
las policfas del Estado, asf como para sus superiores jerdrquicos por todos los 
hechos o acros tipijicables como delitos que, a partir del 3 de julio de 195-1 
hubiererz realizado para reprimir o prevenir actividades subversivas de crwlquier 
orden, actividades tendientes a atacCII; vulnerar o desrruir el sistema de gobiemo 
en que se ha basado Ia vida institucional de La naci6n, y aclividades cOJU!.ws con 
las e.xpresadas. El gobiemo admitfa haber realizado una labor represiva para 
defender el modelo de Estado creado en 1954. 

El pacto con el Ejercito 

El 4 de mayo de 1966 el presidente electo Julio Cesar Mendez Montenegro 
finn6 un pacta con el Ejercito, que no s6Jo resolvi6 el dilema del PR frcnte u Ia 
negociaci6n con las FAR, sino que le dio autonomfa a las fuerzas armadas para 
ejecutar un plan militar contra Ia guerrilla. Cuando el Congreso decidi6 Ia e lecci6 n 
del nuevo gobemante, el pacta ya estaba firmado. El rumor de Ia existencia de l 
pacta se neg6 durante los siguientes dos meses, porque nadie pudo dar a conocer 
el texto. 

Aunque se han hecho circular distintas versiones de ese pacta, todas 
coinciden en los puntas esencialesY Por media del pacta e/ Ejercilo de Guatemala 
garamiza Ia entrega del Poder Publico a los licenciados Julio Cesar Mh1de: 
Montenegro y Clemente Marroqufn Rojas ... y garantiza igualmente Ia 
permanencia de dichas personas en e/ ejercicio de sus cargos durante el perfodo 
constirucional. Las garantfas a que se rejiere esta cldusu/a quedan .H~jews a que 
se observen las condiciones que se consignan en este documenlo. 

Las condiciones eran: I. EI cumplimiento estricto de los artfculos 27, 49 
(parrafo segundo) y 64 de Ia Constituci6n, que seiialan que toda accidn 
comunista y contra Ia actual democracia es punible. 2. La garantfa de todos los 
bienes de los funcionarios civiles y militares del gob ierno de Peralta Azurdia (Ia 
amnistfa habia excluido Ia protecci6n de los bienes conseguidos irregular·me nte 
por acciones de vendetta polftica o contrainsurgentes). 3. La garantfa de plena 
autonomfa del Ejercito. (Por ejemplo, Ja decisi6n de nombrar at ministro de Ia 
Defe_nsa o a! jefe del Estado Mayor del Ejerci to se hizo en base a propuestas del 
prop10 alto mando militar.) 

Varios aiios despues Mendez Montenegro asegu r6 que e l pacto 
simplemente reiter6 las percepciones de Ia Constituci6n del 65 y que su unico 
compromiso fue aceptar que el nombramiento del mando del Ejercico se hic ie ra 
en base a una tista elaborada por los mil itares (Yinegrad, 1988). Sin e mbargo, 
Clemente Marroqufn escribfa en La Hora pocas semanas despues de Ia fi rma de 
los compromisos, cuando aun eran secretos: Hacemos Ia advertencia de que 
dificilmellfe e/ gobiemo militar Izard enlrega del poder a/ PR y que posiblemente 
exigira muchas condiciones, elllre ofl·as, no tocar al Ejercito en su organizaci6n 

23 El diario &1 Hora. cuyo director era el cntonces vicepresidente Clemente Marroquin Rojas. 
uno de los suscriptores del pacto, public6 una versi6n el 26 y 27 de noviembre de 1973. La 
versi6n a Ia que en este texto se haec alusi6n es Ia que dieron a conoccr Gabriel Aguilera y 
Jorge Romero [mery en: Diateclica de/1error en Gualemala (Aguilera. 1981 ). 
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y desem·ol vimiellfo. Esw es. que lwbrci 1111 Eswdo miliwr dentro de 1111 Eswdo 
ci1•il (La !-lora 15/4/66). 

Como fuerc. Ia lirma del pacta marco un hito en las relacioncs civi les
militares. No era Ia pr1mera ,·ez que los militares aseguraban su autonomfa antes 
de accptar a un gobicrno civil , ni serfa Ia ultima. Pero cl hecho de que cl 
prcsiclentc c ivil tirmara un pacta clundestino con el mando militar. salicndo de 
las estructuras institucionales y jurfdicas. en el contexto en que las polfticas de 
Estado comenzaban a girar en torno a Ia contrainsurgencia. a lent6 Ia creaci6n de 
un formidable potlcr ocu lto que darla su sella a los metodos de Ia polftica de 
scguritlad nacional. Estc fuc cl punta de partida del surgimiento de unas 
cstructuras estatalcs clandestinas de terror politico que acabarfan volviendo 
ineficicntc el sistema de justicia y Ia propia capacidad de arbitrajc de los 
connictos por pane del Estado. 

Hasta entonccs. Ia violencia institucional se habfa mnnifestado a traves de 
Ia acci6n represiva regular de los cuerpos de seguriclad del Estado (cl Ejercito y 
Ia Polida). Aunque hubo acciones ilegalcs y lcgislaci6n desencajada del 
ordcnamicnto del Estado de Derccho. fue hasta ese momento que los cuerpos de 
seguridad actuaron como una cntidad paralcla de Ia institucionalidad civi l. con 
crcciente autonomfa operativa. 

El nuevo aparato militar 

Durante los trcs aiios del gobierno militar de Peralta Azurdia Ia 
colaboraci6n del Ejercito guatemalteco con los planes contrainsurgentes de los 
Estados Unidos no lluy6 como esperaron los empresarios locales, ni como to 
demandaba Washington. Sc lleg6 incluso a ciena polemica publica. Cuando Ia 
prensa rcprodujo las dec laracionc de un senador estadounidense en e l sentido 
de que su pafs intervendria en Guatemala s i Ia colaboraci6n no mejoraba, Peralta 
replic6 que no somos Ia Rept1blica Dominiccma, el gobiemo gumemalreco puede 
manejar cualquier subversion por su propia cuenta (Mel vi lle. 1975). 

Ahara bien. mientras los metodos de represi6n aplicados durante cl 
gobierno militar segufan siendo los tradicionalcs, notorios cambios en Ia 
estructura del Ejerci to sc fueron ejecutando durante este nuevo perfodo con Ia 
injerencia de los Estados Unidos. El numero de efectivos militares se duplic6; se 
fonnaron unidades especiales de contrainsurgencia dentro del esquema regular: 
se cre6 Ia Policfa Militar Ambulame espccialmente para las areas rurales: Ia 
Policfa Nacional y e l Ejercito se imegraron b<.tio una e tructura milhar de 
comando. Se organiz6 una red de comunicaci6n modema que se extendi6 a toda 
Centroamerica2~ y se estableci6 Ia agencia presidencial de seguridad (Oficina 
Gubernamental de Telecomunicaciones)!.l para co01·dinar los recursos del 6rgano 
de inte ligencia militar y policial. 

24 El 14 de diciembre de 1963 se organi:z.6 en Ia ciudad de Guatemala y con el apoyo de los 
Estados Unidos. el Consejo de Dcfensa Centroamericana (CONDECA). Su~ objctivo:-. eran 
coordinar las operacioncs mil itares y policiales contra el comunismo y cstablecer un 
:-.crvicio uniticado de intcligencia en Ia regi6n. 

25 PoMcriormente fuc conocida como Ia Polida Regional de Telecomunicacioncs o La 
Regional. Vcansc los capitulos: u1 imeligencia de Ia violencia y La esrmctttra militar de 
Ia comrainsurgencia en cl Tomo II de este lnformc. 
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El cambio doctrinario contrainsurgente se fue asimilando mas lc ntame ntc . 
pero fue decisive. Habfa dos preceptos clave de Ia contrainsurgcnc ia: c l 
primero , que no deberfa estar reg ida por !eyes. reg las de g ue rra o 
cons ideraciones morales; el segundo, que e l te rror de Ia guerrill a solo pod fa ser 
combatido con el uso fibre de l contra-terror (M cClintock. 1987). 

Despues de 1963 Ia as istencia militar de los Es tados Unidos s in,i6 
principal mente para fortalecer las unidadcs especial izadas en 
contrainsurgencia, que estaban concebidas como fuerzas auxi li arcs 
perrnanentes del ejercito regular. La as is te nc ia se cana li z6 a traves del 
Programa de Asistencia Militar (MAP), cuya importancia c rcc i6 dcspues dd 
levantamiento militar de I 960. Bajo e l MAP se ejecutaro n los planes de 
enrrenamiento en contra de operaciones g uerrille ras, tac ticas de unidade:-. 
pequefias y control de re beliones; se reemplaz6 el armamen to y se mcjoraron 
las comunicaciones y el transporte del Ejerc ito g uate malleco. El en tre nam ic nto 
se proporcion6 a traves de asesores. equipos ambulames y e n las escuelas en 
Panama y los Estados Unidos.11

' 

El esfuerzo se concentr6 e n cuatro brigadas: Mariscal Zavala y Guardia 
de Honor en Ia ciudad de Guatema la, Brigada general M anue l Li sandro 
Barillas en QuetzaJtenango, y Ia Brigada Capitan Ge neral Rafae l Carre ra en 
Zacapa, donde estaba Ia plaza fuerte de Ia g uerrill a.2

' Ya para I 966 estaban 
preparadas para entrar e n acc i6n Ia primera compaiifa aerea, las tropas 
formadas segun el modele Rangers, Ia primera compai'ifa de Kaib i les 
(organjzada segun el modele de los Boinas Verdes) y una fuerza conocida 
como Destacamento C-T (contra-terro r), calcada de los equipos C -T 
empleados en Vietnam. 

El MAP provey6 aviones y entrenamie nro a Ia Fuerza Aerea de 
Guatemala. Entre 1963 y l966 se organiz6 un escuadr6n de transpo rte aereo y 
dos escuadrones especia les de g ueJTa aerea con aviones de e ntrenamie nlo T-33 
y bombarderos B-26 para apoyo terrestre, asf como helic6pteros C -47 para 
transporte de tropas (McClintock, 1987). 

AI final del perfodo los principales cambios ocurridos en e l Ejerc ito e ran 
en organizaci6n, y no tanto en equipo o e ntrenamiento. AI ejercito regu lar se 
le sumaron 8,000 e lementos, mas I ,000 miembros de Ia PMA y 9,000 
comisionados mili tares. La fuerza armada a lcanz6 Ia capacidad pant 
estructurar un aparato de inteligencia y de con tro l ru raJ, dos e lementos c lave 
para desarrollar Ia guerra contrai nsurgente. 

El Ejercito no querfa competencia y boicotc6 los planes para fortalecer Ia 
Policfa Nacional y su aparato de inte ligencia, hasta q ue Ia asis tenc ia 
estadounidense para los 6rganos civiles de seguridad comenz6 a di sminuir e n 
importancia y estos quedaron bajo control militar. El aparato de inte ligencia 

26 Mas de dos tercios de Ia asistencia total duramc el perfodo de Peralta Azurdia fueron 
empleados en a esorfa y entrcnamiento en las escuelas militares estadounidenses. 

27 En Ia base militar de Zacapa sc cre6. con asesorfa estadounidense, un comando c ncargado 
de imegrar las fuerLas de seguridad mil iLar y policial para combatir a Ia g uerrilla en Ia Sicrrn 
de las Minas. Un informe de Ia C IA de 1966 evaluaba que su planteamicnLO meLOdol6gico 
era bastantc e feclivo . 
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prcsidencial mant uvo sus comunicaciones con Ia base cstadounidc nsc asentada 
en Panama y con ~u" ~imilarc!'> de Centroamc rica. El Ejcrcito intcm6 sacarlo de 
Ia Casa Prc:-- idcnc ial para cv itar que los gobcrnnntcs to usaran para sus 
intcrc~es politico~ particularcs. pcro La Regional. ya bajo el domjnio de los 
presidcntcs militares e n los aiios 70. sc mantu vo como brazo cstrat~gico dd 
Ejccutin) y lien) a caho una campana de terror politico en coordinat:ion con 
los otro~ aparatos de int..:ligcncia tnilitar. 

Los grupos paramilitan~s 

La organi;.aci t>n y actividadcs tic rucrzas paramilitares marcaro n Ia 
polftica tk contrainsurgcncia en los anos 60. El factor decisive de Ia ck tTOta de 
Ia guerrilla rue cl apnyo de los comisionados militares en las opcracione:-. 
militarcs rcgulan.!!'>. Ltl~ comisionados. dclinidos por el ministro de Ia Defcnsa 
del gobicnHl t.:ivil. Rarael Arriaga Bosque. como los ojos y oldos del Ejcirciw. 
rccibicron entrcnamicnto y armas. y sc k s cncarg6 Ia seguridad local con el 
prop6sito de destruir Ia inl"racstructllra guerrilkra: ademns cumplicron un 
papcl en Ia adquisicit)n de intdigencia (int'ormaban sobre Ia presencia 
insurgcntc. Lie o rganii'adores politicos y ex tranjcros). Trabajaron tambicn junto 
a l Ejcn.:ito en opaacioncs mi litarcs. De ser 300 en todo el pafs. los 
comisionados sc multiplicaron por 30, aunquc Ia densidad fuc mayor en las 
areas conllictivas del oriente. Ahora estaban. como una inmcnsa red de control 
poblacionaL en todos los centros: ciudadcs. pueblos. aldeas. caserfos y lincas. 

En ocwbre de 1966 Ia Re1·ista Miliwr del Ejercito reprodujo un articu lo 
de Ia Miliwry Rel'it' ll' de los Estados Unidos. Ahf se abord6 Ia impo rtancia de 
las o rganiza<.:iones paramilitarcs en Ia estrategia contrainsurgcnte. Sc 
rl.!comcndaba que Ia~ rucrzas contraguerrilla estuvieran formadas por gcntc de 
las localidade~ que tu vicran una motivaci6n especial para luchar. para asf tener 
Ia misma vcntaja tactica de movilizaci6n que Ia guerrilla. pero cntrcm'indolo 
mcjor y dotandolos de equipo superior. 

El cspac io de poder local para los comisionados se ampli6. Con c l dccreto 
283 de l 27 de octubrc de 1964 consiguieron el derecho de portar armas s in .... 
liccncia, y a Ia vez se lcs d io esc derecho a los linqucros y su administradores. 
equiparandolos a Ia categorfa de agentes de seguridad (articulo 26 del dcc reto 
283 y articu lo 154 del C6digo Penal ) y recibieron un sueldo . En 1965 sc 
no mbraron 9.000 comisionados (inc lu yendo linqueros. indus tri a les. 
g uardacspaldas y univcrsitarios) en todo el pals, aunque solo e n Jutiapa rueron 
acti vados 971 comis ionados. es dccir. uno por cada 50 ho mbres adultos e n esc 
departame nto. Los carnet que los comis ionados recibieron les daba un poder 
ilimitado para dctener e interrogar a sospechosos y no tardaron en cometer 
abusos contra Ia poblaci6n. 
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Los comisionados contra Ia poblaci6n 
(Testimonies) 

A pesar de que 1/egaron enmascarados para hacer to que hicieron con 
mi papa, conocimos a B. G. De apodo le llamaban 'el muerte baiiaclo ~ uno 
de los comisionados. El ahora (1996) hace to mismo, pero en lo que se 
llaman los grupos paramilitares. Ca.so 6556, Izabal, aiios 60. 

Cuando La guerrilla aqu£ se e.xtendi6 -porque es cierto que anduvieron 
por aquf- uno no pod fa tener rea/mente nada, porque los comisionaclos toda 
cosa le hadan a uno; que si uno trafa cosas para come1; que para Ia 
guerrillajalaba, le decfan los comisionados militares a 11110. Cualquier cosa 
fue sospec:hosa. Caso 6458, Izabal, 1963. 

Ellosfueron losjefes de conzisionados, se reunfan para hacer mct~·acres 
a los lugares, iban a hacer avedas. Pero de esos no queda uno vivo. Caso 
5458, Izabal, 1963. 

En ese ano, el mismo comisionado y el aw.?liar mataron a este sei'ior 
ah{ en el cem.enterio. Ese dfa, el pobre seiior que andaba vendiendo tei'ia 
s61o para conseguir su ma{z para Ia familia, llevaba le1ia adonde wws 
senores. Lo metieron dentro y no lo dejaron salir hasra que cay6 Ia noche. 
Entonces lo sacaron y lo mataron. Fueron a tirar su cuerpo as£ fuera de Ia 
aldea y /o echaron en un costal. Caso 1780, Jocou\n, Chiquimula, 1967. 

La adaptaci6n del sistema de comisionados a una funci6n contra insurgcnte 
fue mas marcado e inmediato en Ia costa sur y el oriente, y particu la rme nte e n e l 
nororientc donde se concentraban las actividades guerrilleras. Los comisionados 
~ sus_ auxiliares pasaron a constituir Ia cuspide de la pin1mide de poder local e 
tde~ttficaban sus funciones con Ia protecci6n de finqueros y come rc iantes. 
Qu•e_nes ~e sumaron a este s istema fueron en particular pequeiios y media nos 
proptetanos agrfcolas y los mi li tantes de partidos derechistas en los pcqucfios 
P~blados. La afinidad ideol6gica anticomu nista entre e l gobicrno m ili ta r y las 
ehte~ ~urales facilit6 Ia descentralizaci6n del s istema de seguridad a traves de los 
comtstonados. El Movimiento de Liberaci6n Nacional (MLN), e n partic ular. 
of~ec~6 los prospectos para los cargos de comjsionados, aunque su lea ltad 
pnnctpal fue con e l Ejercito. 

~dcmas del sistema de comisionados, el Ejercito ex tendi6 su capac idad 
operattva a travcs de grupos clandestinos que se denominaron escuadrones de Ia 
muene Y que actuaron tanto en Ia ciudad como en las zonas rurales. M ario 
Sandoval Alarcon, lfder del MLN, sostiene que los escuadrones surgieron para 
en.fi~emar a Ia guerrilla en sus mismos terminos, en una guerra sucia que no se 
regta por C<5digos militares (e1Peri6dico 20/4/97). Sandoval afi rma que esos 
grupo cstaban apoyados desde e l Cuartel General de l Ejercito, bajo e l ma ndo 
del Coronel Rafael An·eaga Bosque, pero que habfa otros a ltos mandos 
comprometidos, como el coronel Manuel Sosa A vi i a y e l comandante de Ia base 
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rnilitar de Zacapa. coroncl Carlos Arana Osorio. Los escuadrones em11 miliwres 
que se lwcftm pasar por ci1•iles. mmque lmbo organi:aciones que tambif!n 
actuamn en jon11a para/C'!t1 a/ Ejt!rcito apoyados por el MLN. confim1a e l 
innuy\!ntc libcracionista. Entre las primcras estaba Ia Mano Blanca. dirigida 
desdc el Cuartcl General. y entre las scgundas Ia Nueva Organizac i6 n 
An ticomunista (NOA). que recibfa lineamientos de l MLN a travcs de su lfdcr 
Raul Lorenzana. mientras otros sectores civiles (finqueros conscrvadores) 
org.anizaron los rccursos para c1 financiamiento y logistica del grupo. Adem;\s. 
cada cuerpo po lic ial ronn6 su propio cscuadr6n de Ia rnuertc. 

Las actividadcs de los cscuadrones ampliaron e l margen politico de acci6n 
del Ejcrcito l'r\!nte a Ia guerri lla . pues a 1:1 vez que lc propiciaban golpes 
clantkstinamente a las organizaciones insurgentes y su dirigenci<t. nutrfan su 
capacidad de intdigencia y gozaban de mayor libenad y legimitidad para 
avan.wr sus posicioncs estratcgicas. El ministro de Gobemaci6n. Hector 
Mans illa Pinto. insis ti 6 que Ia violcncia que se vivfa en csos anos era producto 
de luclws intestinas emre las extn•11ws. 

Los primcros grupos clandcstinos surgieron entre 1960 y 1962. pero Ia 
mayorfa open) en el momento en que el Ejcrcito lanz6 Ia fulm inante campaiia 
contrainsurgentc en cl nororicmc y Ia capital. entre 1967 y 1968. Emre los 
cscuadrones de Ia mucnc rmls notorios esta Ia Mano Blanca. Ia NOA y c l 
Conscjo Anticomunistn de Guatemala (CADEG). El prop6sito de cstos grupos 
era c liminar ffsicamcnte a los supucstos intcgrantcs. co laboradore. o 
simpatizantes de lu guerrilla o partidos aliados y a Ia vcz inspirar temor entre Ia 
poblaci6n. Sus amenazus ordinariamentc cran publicas, a traves de boletines de 
prensa, pannctos y lis tados distribuidos profusamente en las call es (pegaban 
can cles que inclufun rotografias de los amenazados) y en lugares cspecfticos 
como las sede~ de los sindicatos y Ia Universidad de San Carlos. Uno de los 
cscuadrones exprcs6 asl sus objctivos, en un volame que llevaba como tftulo 
CADEG cumple y 110 falla: 

Agmpaciones w1ticonwnistas de Guatemala y los pe/()(OIIes de 
ajusticiamiento diseminados en todo el pafs: deben buscar lwsta encontrar 
dcmde se hal/an wmaiios traidores castro-comunistas. quienes deben pagar 
con su vida el crimen de lesa pat ria cometido a/ pretender regresar at pafs. 
y sin piedad alguna tienen que morir como perms rabiosos y sus inmwulos 
cadciveres 110 deben ser cobijados porIa tierra bendita de Guatemala. sino 
deben servir para lwrta:go de las aves de rapiiia. 

Las vfctimas to vivieron asf: 

A los cinco dfas cabales de haberlo matado a el, ba/et11·on a 1111 mi cwlado. 
Y ese mismo dfa que balearon ami cwlado. mataron a 01ros dos amigos, a/ 
papaya/ hUo ... No sabemos decir porque ellos mawban como que era Wl 

deporte. A mi hermano /o balearon por gusto ... Y las personas que lo 
hicieron son personas conocidas, 1111 gmpo que le 1/amaban a/16 Mano 
Blanca. dirigido por 1m selior Mario Sanche: que todavfa vh•e. Yo cono:co 
hi en los nombres de las personas ... fuimos de Ia misma edad. conocidos. y 
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hasta uno de ellos es primo hermano de mi esposa. £/los estdn all! tronquilos. 
sin que nada les haya pasado hasw lafedw ( 1996) ... as( siguiemn lwciendo 
mds vfctimas por otros !ados ... eso se ha quedado en el oll'ido. se quedr) como 
que nada paso. Caso 7346, Zacapa, 1968. 

En marzo de 1966, siendo dirigente de Ia Federaci6n Cemral de Tmbc~jodores 
de Guatemala, fui amenazado prlblicamente por los grupos anticomunistos. 
MANO, NOA y CADEG. Me dejaron quince dfas para que abandonam el pcd,·. 
Caso 5060, Ciudad de Guatemala, 1966. 

La polftica del terror ya no dej6 espacios para los rccursos legales. La 
exhibici6n personal, muchas veces Ia medida para salvar Ia vida de los dctcnido:-. o 
secuestrados, dej6 de funcionar. El sistema penal, o sea el derecho cstatal de 
sancionar, quecl6 poso·ado ante un sistema penal subterraneo cuyo rundamc nto rue 
Ia impunidad garantizada desde los poderes pubJjcos. Una escalada irrcfrcnabk tlc 
terror habfa empezado en Guatemala. En una sola semana. del 27 de marzo al I tlc 
abril de L967, se reportaron 43 secuestros y trece cadaveres fueron loca l izados en un 
solo dfa. El 12 de abril ocurrieron cinco secuestros y se hallaron otros docc cuerpos 
con seiiales de tortura. 

Es dificil determinar el numero de vfctimas. Studentische Zeitung hablo de 
20,000 muertos hasta 1973; otras fuentes estiman que 8,000 personas murieron entre 
1966 y 1968 (Jonas, 1991). El Comite de Defensa de los Derechos Humanos. en un 
inforrne presentado en 1968 a Ia Comisi6n de Derechos Humanos de Nacioncs 
Unidas, detall6 los nombres y circunstancias de Ia muerte de 719 perso nas y e l 
secuestro de otras 252, violaciones que ocurrieron entre julio de 1966 y ocwbre de 
1968 como resultado de las acciones de los escuadrones. 

La escalada de violencia 

. Entre el I de julio y octubre de 1966, o sea en los primeros cien clfas de l 
gobtemo de Mendez Montenegro el clima politico se mantuvo en un impasse. 
Parecfa que el gobierno civil se abrfa hacia una posicion mas tolerante. Las FAR, 
entre tanto, no atacaron cuarteles ni tropas militares, s6lo llev6 a cabo acciones de 
pro~aganda armada a traves de Ia ocupaci6n de comunidades. La guerrilla p<u:ecfa 
r~la.Jarse. En las visitas a los centres poblados propiciaban actividades socwles 
Guegos de futbol, entre otras). 

Pero las presiones no tardaron en llegar. Un memorandum del vicepresidente 
Clemente Marroquin Rojas, despachado en agosto, urgfa a los jefes militares a 
tomar Ia iruciativa. La cosa no puede seguir asi, decfa: no pueden existir dos 
ejercitos. En septiembre repiti6 el llamado a que el Ejercito actuara (lC 5 19 
Guate~ala, aiios 60).zs y a partir de ese mismo rnes, Mendez Montenegro incorpor6 
en su dtscurso Ia explicaci6n de que Ia violencia, que comenzaba a arreciar, se debfa 

28 Sin embargo, antes de ganar las elecciones, Marroquin Rojas habfa insistido en sus 
editoriales del diario Ln Hora que. para lograr Ia paz en el pafs debfa pactarse con los 
gucrri lleros, aunque al mismo tiempo tam bien advert fa que debe nfrseles (a los guerri lleros). 
que si to que proponen es acepcable y dig no de ser considerado puede discutirse yen caso 
contmrio, hacerles Ia guerra a muene (citado en El Gra!ico, 3/3/66). 
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a Ia lucha en tre las extremas (de izquierdn y derccha). En julio se habln dccrctado 
una amnistla para favorec~r a los guen·illcros. con vigcncia desde 1960. El 
prc~ideme hiw llamados a los insurgcntt:s para que se incorporaran a Ia Yida civil. 
ode lu contrario ~erlan aplastados. El PR apoy6 csa lfnea gubernamental. 

La \!Ucrrilla rc~pondi6 a travcs de sus tn<lximos dirigentes. Bemardo Alvarado 
Mon1.6n ( PGTJ y Luis Turcios Lima (FAR). En una conf~rencin de prensa rcalizada 
en Ia capital lijaron su postura: dcclararon un cese al fuego unilateral. y lo 
mantcndrlan si d gobicrno civil dcsplazaba a los libcracionistas de posicionc~ de 
podcr y ~ontrolaba al Ejen:ito. La fucrza armada no se inmut6. El corond AtTiaga 
Bosque dijo que el Ejcrcito se mantcnfa vigilante y era respetuoso de Ia 
Con~iitucit)n. En apariencia natla se movfa. pcro d 2 de octubn: Turcios Lima muri6 
en un mi ~tcr ioso accidcntc de tnln~ito y nl dfa siguicntc el Ejercito Ianzo Ia ofcnsiva 
en oriente. 

Una cstrw.:t ura guctTilkra que comprendfa a unos 300 combatientes y ccn.:a de 
5.000 base~ de apoyo qu~d6 dcsartkulada entre octubrc de 1966 y agosto de 1967 
(Figueroa. 1996). En marzo de 1967 el poeta Otto Rene Castillo y ora Paiz fucron 
capturadth cxhau..,to~ tra" una larga camitwta y lucgo torturados y asc~inados por 
micmbro~ de Ia Zona i\ lilitar de Zacapa. La madre de Nora Pat tquien era hija de un 
coronel del Ejcn.:ito) identifico rcstos cakinados de su hija. En las afuera de Rfo 
Hondo. Zacapa. den hombres fucron ascsinados. dondc aun permanecc un 
cemcntcrio clandcstino. 

El plan estratc!!ico de comrainsur!!encia cstaba cuidado. amenle discilado con 
Ia asc~orfa estadouni<.Jensc. El coronet \vcber era d jefe del programa de asistencia 
militar de los Estados Unidos en Guatemala y rcsponsable de Ia promoci6n de Ia 
doctrina contrainsur!!cnte. Por esos dfas circul6 entre Ia olicialidad un documcmo 
traducido del ingl~s ti tulaclo La gufa para Ia fJian(/icacion de Ia contrain.no~f.?encia. 
que trazaba las !Incas de Ia estratcgia y sus objctivos. 

El plan ten ia tre~ fascs: Ia preparaci6n. Ia limpieza y el mantenimicnto. Los 
cambios ocutTiclos entre 1963 y 1966 muestran con claridad Ia primera fase. En ella 
se contemplaba Ia promulgaci6n de legislaci6n de emergencia. Ia adscripci6n de 
poblaci6n civil (comisionados) y un sistema de control de iclcntificaci6n (cedula de 
vecindad): asimismo. cl cntrenamiento de unidades convencionales del Ejercito y Ia 
Policfa para operaciones de contrainsurgencia: Ia creaci6n y entrenamiento de 
grupos paramilitarcs. que incluso rcalizarfan acciones de ofen. iva limitada bajo Ia 
coordinaci6n del Ejcrcito, y finalmcnte Ia estructuraci6n del sistema nacional de 
inteligencia (McClimock. 1987). 

En Ia segunda fase las acdones ofensivas serfan lanzadas con el prop6sito de 
desplazar a Ia gucrTillas de zonas espedlicas. Las fuerzas de seguridad. en 
combinaci6n con las fuerzas paramilitares, desalojarfan o elimimuian a las fuerzas 
insurgentes y sus bases de apoyo. En Ia tcrcera fase los grupos paramilitares 
(comisionados) deberfan ser instirucionalizados, manteniendo lazos de 
comunicaci6n directa con las autoridades centralcs. Efectivamente los comisionados 
continuaron, durante las siguientes dos decadas, realizando funciones de inteligencia 
para cl Ejercito~' y participando en actividades de propaganda y demostraciones de 
apoyo a las autoridades. 

29 Esto inclufa registro de los movimicntos de poblaci6n y visitas en lal. comunidadcl>. de Hderel> 
Y organizacionel> sociales. asi como cl ingreso de medicinas. alimcntos y otros bicnes. 
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9. La guerrilla 

El FGEI y el MR-13 

Jnicial menle el grupo que constituy6 1a Guerrilla Edgar Ibarra (GEl) cstuvo 
compuesto por 21 hombres, entre campesinos de la zona, estudiamcs y cx
rnilitares. El comandante del frente era L uis Augusto Turcios Lima, sccundado 
por Rigoberto Molina (Rigo), un pequeiio agricultor de las verapaccs de habla 
q 'ekchi' . El comisario politico era Ricardo Rami'rez (Rolando). Turcios. que 
provenfa del MR-13, se segufa considerando micmbro de los rrecistas: Molina 
era del PGT y sobreviviente de Ia frustrada guerrilla de Concuii e n I 962. 
mientras Rami'rez era un cuadro politico de cierta importanc ia en e l PGT. de 
mucha confianza para los cubanos por su antigua relaci6n con el Clu! Guevara. 

Las primeras actividades del grupo guerrillero fueron Ia cxploraci6n de l 
terrene, Ia construcci6n de escondites para guardar vfveres y anna mc nto . y 
esponidicos contactos con los campes inos de la regi6n ... 1 Fueron meses e n que Ia 

Fuer7as del Ej~rcito y Ia Policia a~ahan un refugio guerrillero cerca de Ia colonia Jardincs de Ia 
Asunci6n, en Ia cnpital (23 abril 1971 ). Foto Revista Cr6nica 

30 Ante:. de partir n Ia Sierra de las Minas, Turcios comision6 a Julio C~sar Macfas para 
contactar a un grupo de achics que en Rabinal actuaban por si mismos a nombrc del MR-
13. El ~lirigcnte era un cx-contratista y comcrciantc. Emilio Roman L6pez (Pascual) sc 
convert1rfa en una de los gucrri lleros de mas arraigo y prcstigio en las comunidades. Pascual, 
junto con Eulogio Xitimul (Socorro). Clwpe. Braulin. Sotero y Rene. todos achies de 
Rubina!, formaron pane del grupo fundador del FGEI. Con clio:. cstuvicron. ~tdem:b de Lui., 
Turcios Y Julio Cesar Macfas, Daniel, Lupe. Ft•lipe y Mito. originarios de Escuint la: Jorge 
Soto. Mario Lemus (l:."jigenio). Rigobcrto Molina (/?if:O). que era de Alta Verapaz. Ricardo 
Ramfrcz (Rolando) y Roberto Turcios (hcrmano menor de Luis Turcios). 
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guerril la sc implant6 en Ia zona y logr6 conoccr su area de operaciones y de 
refugio. El 30 de junio de 196-1- Ia GEl realiz6 Ia primera acci6n importanle. 
A poco:- mitwLOs dl.! Ia base militar de Zacapa. los rebeldes tomaron Rfo 
Hondo 0\00 habitanles). El 17 de octubre. Ia GEl realiz6 Ia segunda acci6n 
militar. Tom6 por asalto Panz6s. un pueblo tluvial de 2.000 habitantes. en 
Alta Vcrapaz. a 1-W kil6mctros de Rfo Hondo. En el trnyecto Ia columna 
gucrrillera reali z6 actividadcs de propaganda armada y requis6 armas en una 
linea de l cx-candidato del MON. Miguel Ortiz Passarelli . Los insurgcntes 
redujcron a Ia pcquei1a guarnici6n militar compuesta por nueve soldados y un 
cabo: convocaron a un mitin en Ia plaza central y uno de ellos se dirigi6 a Ia 
poblaci(m en q 'eke hi ' . El mitin sc prolong6 hasta Ia mcdianoche. 

La gul.!rrill a emprcndi6 Ia retirada a Ia montana. Tres dfas despues, cl dfa 
20. e l Ejcrcito cay6 sorprcsivamente a las seis de Ia manana sobre e l 
camparncnto rebeldc. y estos huyeron desordenadamente. En Ia persecuci6n 
fue muerto el insurgente Vicente de La Rosa. Segun Ia GEl el fue Ia unica 
baja que sufricron. El Ejercito inform6 a Ia prensa que habfa movilizado 
fuerzas del lnfanterfa. Ia marina y Ia aviaci6n. y que habfa dado muerte a tres 
facciosos. 

Despues del incidente. las acciones guerrilleras continuaron. En 
noviembre Ia GEl wmo Ia aldea Santa Rosalia de M<\rmol, en Zacapa: en Ia 
alden Pet6n. ccrca de Rio Hondo. embosc6 a una patrulla rnilitar, causando 
tres bajas. Entre septiembre y noviembre, el Ejercito Ianzo un cerco, s in 
resultados. Las emboscadas continuaron en La Cajeta. La Ceibita (tres bajas 
militares); tambien las tomas de poblados (aldea de Cabanas, en diciembre), 
Ia ocupaci6n de cuarteles de Ia policfa (San Agustfn Acasaguastl an), los 
ajusriciamienros (tres en Ia aldea El Jute, tres en Ia aldea San Jo rge. los 
hcrmanos De l Busto en Ia aldea Jones) y los hostigamientos (en Ia montana 
El Lobo. tres bajas). Turcios tambien planific6 secuestros e n Ia capital con el 
prop6sito de lograr financiamiento para las FAR. 

La GEl se transform6 e n e l Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI) y 
mas tarde en el Regiona l de Oriente, que comprendfa El Progreso, Zacapa. 
Chiquimula, Jalapa y parte de lzabal; con el traslado de los rabinales a Baja 
Verapaz, se convi rti6 en Regional de Nororienle. Con posterioridad Ia 
di recc i6n de las FAR decidi6 constituir Ia Regional de Las Verapaces. con 
R abi nal-Cubulco como eje vertebral , a cargo de Emilio Roman Lopez. 

El MR-13, entre tanto. habfa establecido con premura en marzo una 
guerrill a cerca de Puerto Barrios. con 30 hombres, ex-soldados. ex-sargentos, 
campesinos de Ia zona y obreros portuarios. Estaba a cargo del ex
subteniente ranger, Rodolfo Chacon. Los campesinos recibfan entrenamiento 
durante tres semanas y luego se les enviaba de regreso a sus lugares de origen 
por falta de arrnas. ' 1 La guerrilla estableci6 un campamento fijo en un s itio 

3 I La escuela del frentc cstuvo dirigida por Chacon. con el apoyo de Estanislao de Leon. ex
dirigente de Pueno Barrios y micmbro del PGT. A e.~te frente fueron destinados tam bien lo:. 
dirigentes estudiamiles Julio Edgar Ibarra. Rodolfo Payeras. Francisco Jose Macias y 
Chilano Ordonez (Cam i/o Sdnclte:). en ire o1ros. 
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agreste de dificil acceso, pero uno de los combatientes fue hecho pri!-ionl!ro 
por el Ejercito, cuando visitaba su casa en Ia capita l; lo wnuraron y mos tn) 
el campamento. A pesar de los csfuerzos ulleriores que e l capturado hi to para 
alertar a sus compaiieros, e l Ejercito desato un ataque feroz. M uric ron 13 
guerrille ros, solamente sobrev ivieron tres . De las d os gucrri II a-.. que 
formarfan el primer frente, solo qued6 una bajo el mando de Marco Antonio 
Yon Sosa. 

Yon Sosa teofa mucha simpatfa entre Ia poblacion de [zabal. de do ndc era 
originario. Sus combatientes permanentes eran pocos, pero creel a con rua /.as 
irregulares en el momenta de realizar un operative. Los campamento~ cran 
visitados por los pobladores, que los alimentaban, les daban informac io n y 
vituallas. Esta guerri lla se dedicaba mas a Ia propaganda y Ia organizm: i6 n que 
al combate. Varios de los choques con el Ejercito eran defens ives. aunquc 
llevaron a cabo acciones de ajusticiamiento. Asf, e l administrador de Ia finca 
Alsacia, Arturo Gonzalez, fue muerto por tratar de expulsar violentamcntc a los 
campesinos de siete aldeas, que se habfan establecido hacfa tic mpo e n los 
te rrenos de Ia finca. Tambien fue asesi nado un individuo apodado E/ 
Charrasqueado. bajo Ia acusaci6n de haber dado muertc a varios campesi nos en 
ticmpos de Ia Liberaci6n. La misma suerte sigui6 el caporal de Ia Oirecci6 n de 
Caminos en Izabal, Leopolda Vargas, acusado de maltra to a los trabajado res. 

El 27 de agosto de 1964, e l MR- 13 choco accidentalmente con un pclot6 n 
del Ejercito en Ia aldea Guacamayo, cuando los rrulitares acampaban en e l 
Iugar. Segun Yon Sosa, e l Ejercito tuvo 18 muertos, mientras los rebeldes 
perdieron a dos hombres. Otras acciones de este frente ocurricro n en Mixco 
(Izabal), donde se enfrentaron durante dos horas a una parrulla militar, y un 
mayor del Ejercito habrfa sido herido. En total Ia guerrilla tuvo. en 30 mescs d e 
lucha, J 7 muertos y tres heridos graves, en tanto habrfan intligido 142 bajas a 
las Lropas oficiales (Yon Sosa. 1964). 

Finalmente, el llamado segundo frente, aJ mando del ex-subtcniente Luis 
Trejo Esquivel y secundado por e l tam bien ex-subtenieme Bernal Hernandez. sc 
estableci6 en Zacapa, en las montafias de Las Granadillas, en febrero de 1963. 
El comisario polftico era Guille rmo Paz Carcamo. Este frente guerrille ro sufri6 
tempranamente Ia divisi6n interna que encabez6 Bernal Hernandez, quicn mas 
tarde acuerparfa al corooe l Carlos Arana Osorio en \a campaila 
contr~insurge~t~. :rras un bombardeo del Ejcrcilo contra el campamento. Ia 
guernl~a se d•v•d•6 en d~·;., grupo11. Hernandez y su gente abandonaron Ia 
monta't'.a. \uego de esconder sus armas. Trejo desmoviliz6 a sus fuerzas y se 
Lra.sl~d6 a Ia capital para organizar las FAR urbanas, a pesar de que e l PGT 
ex1g16 u destituci6n, a Io que Yon Sosa se opuso.H 

32 En Ia capilal, Trejo mat6 accidemalmentc a un compa1icro suyo. estudiame de Economfa. 
micmbro de Ia JPT. Aunquc cl cadaver fuc abandonado y reponado por sus comp::uiero)> 
como nlUcrto por Ia Policfa, Trejo rnismo inform6 de lo ocurrido. Esta v~;:z ulgunos 
miembros del PGT pidieron su fusilamiento. La ~entcncia qucd6 en su:.penso. mientras ~c 
le cnvi6 al FGEI sin grado ni cargo. AIH muri6 en un cnfrentamicnto. 
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En 1964 tan1hien se registraron dos acciones guerrilleras que causaron 
gran impacto publico. Fueron asesinados los coroncles Arturo Oliva Ortiz y 
Porlirio tiel Cit!. El primcro rue ametrallado en Ia capital el 24 de enero. y el 
segundo en lzabal. A Oliva se le atribufan mas de 30 muertes en lzaba\. 
mientras a Del Cid. que habfn estado al mando de las tropas que destruyeron 
b guerrilla de Concu;\. se le culpaba de haber fusilado a siete insurgentes 
dcspucs de habcrlos capturado vivos. 

En Ia capital al:tuaba un grupo operative. de no m~ts de 30 elementos. 
conocido como Los Bravos. que sc desarrollo a partir de militantes de Ia JPT 
y nuevos rcclutas. Su jcfc ern Jose Marfa (C/1ema) Ortiz Vides. La mayorfa del 
grupo cran hijos de obreros. emplendos y artcsanos. Habfan panicipado en las 
jornadas de marzo y ahril de 1962. y realizaban operatives y golpes de mano 
audal:es. 

En rcsutncn. cJ componcntc principal en el teatro de operaciones del 
FGEI era Ia movilidad y Ia propaganda armada. que revelaba Ia impotencia de 
las autoridadcs. A los coroncles no les preocupaba el ajusticiamiento de algun 
comisionado militar o capataz. de linea. pero si les molestaba encararse a una 
publicidad que ~emhrara Ia duda acerca de Ia habilidad del gobierno para 
garantizar al pafs cl ordcn pt.'tblico. 

Ante Ia complicidud de los habitantes y Ia adscripci6n de reclutas." los 
destacamentos mi I it ares comenz.aron a rcprirnir, n veces con matanz.as de 
inoccntcs. El cfrculo sc fue ccrranclo: Ia guerri lla ejecutaba a los slmbolos de 
Ia scguridad del Estado y a los supuestos orejas del Ejercito. mientras Ia 
poblaci6n era casti gada por los militares y los grupos paramilitares. As\ se fuc 
polarizando cl entorno polftico de las Minas. mientras los campesinos 
entraban en Ia escalade los enfrentamicntos. 

Luchas intct·nas 

En meclio de un panorama polftico crecientemente confuse. las 
divisiones comenzaron a aflorar en e\ seno de las FAR. Francisco Amado 
Granados, un comerciante que ya tenia tiempo de penenecer a\ MR-13, por 
razones fam i l iares habfa entrado en contacto en 1963 con un grupo trotskista 
mexicano perteneciente al Partido Obrero Revolucionario (POR). ariliado a Ia 
llamada rendellC.:ia posadista de la 1 V Internacional. Desde entonces, ese 
grupo comenz6 a apoyar a Ia guerrilla del MR-13 con abastecimientos y 
armas, y luego con varios cuadros polfticos que se integraron al grupo de Yon 
Sosa. Esos cuadros fueron David Aguilar Mora, Eunice Campiran. Felipe 
Galvan y Jose Marla Hoyos, mexicanos; un matrimonio argentino , Jose 
Fernandez Bruno y Marfa Teresa Confreta de Fernandez. y Adolfo Gilly, 
tambien argenrino. 

El contingente fue importante para el MR-1 3, pues le dio una perspectiva 
y una fundamentaci6n polftica de Ia cual habfa carecido. Asi, e l hecho de que 

33 En las escuclas de cntrenamiento militar. dirigidas por el ex-capitan Rolando Herrera. hubo 
hasta 90 cnmpesi nos en un curso de IS dins. 
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varios ~uadros trotskistas se incorporaran a Ia guerrill a y altrabajo <.:la nd~ .... tino 
en Ia CJUdad. y que construycran una red de abastecimiento. fuc altamc:ntc: 
valorado por el MR- 13, especialmente porYon Sosa. 

Las dispulas entre trotsk istas y marxistas- leninistas se dcsaturon cuandn 
Gilly acus6 al PGT de tender un cerco de abastecimicntos al M R- 1 ~ y 
controlar su red. En realidad Ia relaci6n entre el PGT y el M R-1 3 ohetlcda a 
factores mas complejos. Existfa una mutua dcsconlianza y rcscrvas <.h.: rivada :-. 
de prejuicios anticomunistas y anti-mi litarcs. En una temprana en trcYi:-.ta 
periodfstica. Yon Sosa se deslind6 del comunismo: (EI objc ti vo del 
movimiento) es puramente nacionalista, alirm6. Esto fo .wbe """" hien C'l 
gobiemo. EI PGT, por su parte, iba en Ia pn1ctica mucho rmls reza~wdo que 
en sus resoluciones y documentos. Entre 1963 y 1964 los comunista!'- no !'-C 
delinfan plenamente sobre asuntos como su estructura intcrna. h<lhitos de su 
militancia y l a cuesti6n del movimiento gucrrillcro. cuyo escenario era el 
ambito rural y en consecucncia su base era campesina. micntras que su 
cloctrina hablaba de Ia clasc obrera como Ia clase dirigentc de Ia rcvo luci6n. 
Ademas. su estrategia de revolucion por etapas, Ia busqueda de co lahorac.:i<>n 
con sectores empresariales y su deseo de mantencr simulu1neamentc vario.., 
frentes -politicos y mili tares- le acarreaba continuos roces con sus al iados del 
MR-13. 

Por todo ello el movimienlO trotskista se gan6 Ia conlianza de Yon Sosa. 
Asf, se oper6 en el seno del MR- 13 un paso de las posicioncs nac ionalistas et 

Ia lfnea marxista de cone trotski sta. En junio de 1964 los trotski!'-l<J!'
comenzaron Ia divulgaci6n de una rev ista llamada Revoluci<Jn Socia/i.~·w . que 
durante los siguientes 18 mescs alcanzaron a publicarse 20 numcros. El 
primer numero present6 claramente Ia concepcion de Ia lucha armada. de las 
guerrillas y de Ia revoluci6n que ahora ten fa el M R- 13. 

Sobre Ia propuesta del FGEI de conveni r Ia lucha guerrillera en guerra 
del pueblo, Revoluci6n Socialista replicaba que era una concepcion formal. 
burocrcltica y militarisw, y /leva en e/ fondo Ia .wbestimacir)n de los ma.ws. 
su urili::.acion y postergacion de su intervenci6n direcra. L os pocos vlnculos 
del FGEI con el PGT, a Ia altura de septiembre de 1964, eran mc nsajcs 
cscritos entre Josjefes guerrill eros y los respon:,ablcs de Ia direcci6n militar 
del partido. Mario Sil va Jonama (Samuel), Carlos Rene Val le (Neto? Y 
Joaquin Noval (Juan CluJ). asf como otros cuadros medios. La alimenta~ 1 6 n 
de lo · guerrilleros se logrnba mediante Ia compra de vfvcrcs a los cam pes• n~s 
de Ia region. Pero lomas relevante era que el movimiento guerrillcro carcc w 
de una direcci6n polftica y un mando militar unicos, pese a que formalmc nte 
intcgraban las FAR. 

Esta ausencia de dircccion inllula, a su vez, en que el movi m ic nto 
guerrillero estuviera privado de un programa general y un concepto 
homogcneo sobre los principales problemas politicos, las al ianzas, e.l papc l 
de Ia guerrilla y los objeti vos estrategi;os. Por ~sa raz6n, anre In pubh~.ac • ~ '~ 
de Revolucion Soc:ialisra, y ante el vac1o que deJaba c l PGT, el FG EI d1scut •o 
csos problemas y a Ia altura de septiembre elabor6 un documen.LO en. ~ I qu~c 
fij6 su posicion. El tcxto, Cana a/ mando de las FAR. DrreccJOII d~ I 
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Mm·imic•nto Nc•t·olucimwrio 13 de Nm·iem/Jre. Com itc' Centm l del PC T y 
i\1/m ·imit·nro I:! cle A ln ·il ( FGEI. 196-l} lij<tba sus posit:ioncs y re<.:onod a 4uc 
Ia~ cuatro o rganitac i onc~ c ran heterogencas y por tanto solo hab ia 
po~i hil idatJc.., de di rcc<.:it)n conj u nta.'~ 

t l dontnH.:nto Jel FGEI rue prcscntado en diciembre de CSI? <.lliO al ~ IR - u 
en una reunit)n rcalit ada en cl campamento Las Orqufdcas. en Ia Siena de las 
Mina~ .'' G ill~ prc~c nt t> un donunento para su aprobat:ion. denominado 
DcdamC'itin cle Ia Sierra de• las Minas. en que rel'orzaba cl plalllC<tmiento del 
1\ I R- 1 J <u.:en.:a de ht rc,·ollll:i6n socialis t<~ en Guatemala. Turcios aprob6 e l 
doc.:umcntn. pcro ya en cl !'rente gucrrillcro rue criticado por su dchil det'cnsa de 
Ia dedara~.: i 6n del 1-'GEI que cl llcv6 a Las Orqufdeas. Entont.:cs pidi6 una 
red i ~~.:u~ i t)n . pcro c l M R-13 hizo t:ircular prorusamcnte Ia dcclaraci6n. con Ia 
firma de Turc ios induida. 

La dil'usi6n del dm.:umcntn impacto rucrtcmcntc a Turcios. A mediados 
de f'ehn.:ro Lie 1965 ~c traslado a Ia capital a fin de ;u.:lnrar su participaci6n en Ia 
rcuni (m de Las Orquideas y convcrsar con Yon Sosa para reconsiderar lo 
aprohado. Yon Sosa le habfa dicho que no apoyarfa nada en to que ~ I (Turcios) 
no c:-. tu vic ra dl! acucrdn. El 6 de marzo Turcios dio a conocer Ia Carta abien a a 
Ia Dircct.: i6n Nacional del MR-1 3. en Ia que renunciaba a esc movimiemo y 
senalaha 4uc Ia ded araci()n habfa :;ido publicada inconsultamcnte. ••· La ruptura 
de Ia' FAR rue inevitable. ) ocurrio sin mayores sobrcsahos. pucs cada grupo 
gucrrilkro siguid operando autonomamemc como basta entonces. A to sumo. 
algunos micmhro~ de uno y otro grupo. que rcali Laban actividadcs en lug~trcs 
dondc no c~taba su organi1.aci6n original. rcgresaron. 

J~ El f-'GEI '..: d..:,hnJaha Jd J>GT } dd 1\ IR-13 en ,l,untus doctrin~uio:. ~ ..:'tr.n..:gt~:o:.. Ddinia tn::. 
ctapa' de Ia lucha annada: tkli:n.,iva c~mtt..:gim. cquilibrio de fw:mt) nfen:.i\'a g..:n..:r.tl. Pn:d .. aba 
que ,o,: 1 i1 ia kt prim..:r.t etapa. en Ia quo.: las fomw.f funclmllc'lllllh• ~ .\t'nin pammilitcm'.' · Et 
dtx.:um..:ntu ad..:m;i.' ttl' o una tkdar.u:ion que c:. impon;mte tle:.tncar: La gtwrrilla ... debe nj l<'jar 
Ia t'fllllfJO.\It'ttill <:llltca de IIII<'Sim pueblo. No debt• exisrir 11i11gtill ripo de cli.1nimuwnlill ntcial. 
t'.IJII'<'.Iitmc,, tJtW .1/'rtill cumlmridas y en aq11ellus caso.1 (/Il l.' lo m11etilell. smtcimwcla.l. /:\ t'/1 Ia 
~uerrilla. Ia primem m~cmi::acicill "" IJIW los i11dios gllltl<'lllltltc•co.l l'lletlllltTtl'dll ww <'tllltJI/eiCI 
igualtlml cle fJ/I,Iihilidacles pam s11 de.,w·mlfo. que los flll' JIIII'C' pam mci.1 umlt• clirigir: <'fllllll I<'' 
t•mn'SJitlltdt•. lo.1 tleslillos de su puc•blo. (Palahms tcxlllalcs quo.: habria dkho Turcio~. M.:glin can a 
tk Rouuin a Li: -1\nwnio F..:rnando.:z ILaguirrc- tiel 13 do.: fcbrcro do.: 1965.) El FGEI. puc~. sc 
in:.pmtba ..:n Ia~ con..:cpdono.::. castrisws y guo.:varistas: en :-.u vision go.:no.:t-;rl de Ia lucha annada. 
Ul.,lllllia lo:-. prindpim. de Ia guo.:rr.t rc1·olucion;uia chino-vio.:tmunita do.: Mao T-;c-tung y Nguyen 
Giap. Nu obstant..:. no rompia con ..:1 dogma do.: Ia cpoca que sciialaba Ia dir'l:ccion dt: Ia cia:...: 
obrcra. 

35 Habrian c:.tado pn:-.cnt..::. l'atun:c pcrsomL'i. Por cl FGEI. Lui~ Turciu~ (/ /erlwrt). Fiucl Rcxt·:u.:u 
Xitnnul <Somrm Si('((l). Mario Lemu:. <EJigenio) y Emilio Lopez. Rom~in (Pasma/). Pur d MR-
13. Marco Antonio Yon So:-.a (SnJ::itl). Jose Maria Rios dl' Hoyo:. (ci'Ciri.lm). bmacl. T~1mag:b } 
Monte:.. Por cl frcnte urb;um. Fr.mdsco Amado Granndos (Rudy). cl cx-tcnicntc coroncl Agu-.tin 
Vicente Loarc~t . David Aguilar Moray Adolfo Gilly. 

J6 En Ia <'tiiW, 7illnll.l cia .111 ,·er.litin de• lo .~uct•clitlo: En Ia di.1cu~icin de dinemlm! cm1 w tecle1. ell 
dmult· tlt•bia d<• lwher plallle(((/u lo expue.wo en el documenw (tit'/ FG£1) 110 llll't•la dariclcul para 
lwcerlo. a Jlelar dt• lmbc>r .1ido yo uno cit• fus principal e.\ impulsott'.\. El pardal dt•,conm·mlit•ma. 
por falw dt• cuuili.1i.l. de/modo cle aplicar las fomtas orgam::tuims de Ia Guerm dd Puehlo en lm 
crmclintme' I' ll que .1e rh'm• que de:mrmllar <'II Gumcmala. me lti:;o ctwr t'll 111111 aoiwt! 
c·tmfonni.,ra a/ cwt•pwr c·omo C'Orl'f!<'W fom ws 011!Wti:mit·as w/t•.) como C'C'IUrale.\ dt• malt/\ , 
t'OIIItl uwc/w pam m:~wti::.ar t' impulsar Ia ludw tmncula (Turcin,, 1965 ). 
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Las segundas FAR 

Ricardo Ramirez (Rolando) lleg6 de Ia montana a Ia capital a finak~ de 
1964. Ademas de buscar atenci6n medica, tenia el prop6sito de cont<t<:Wr at 
Cornite Central del PGT para exponerle los puntas de vista del FGEI contcnidos 
en la carta de octubre. Pocos dfas despues lleg6 Julio Cesar Macfas. con quicn 
tambien algunos miembros del PGT discutieron el documcnto. Mario Sil va 
Jonama te escribi6 a Turcios a finales de enero de 1965 sobre esos enc.:ucn tro:--: 

Escuchamos extensameme a Rolando ... y se advirtir) lltllcl/0 mayor 
coincidencia que Ia que inicialmente suprmfa... en cuanlo o los 
planteamientos de fonda ... (y que encontramos de inreres y so!Jre todo 
elaborados y plcmteados con altura y flmdame/llaci6n) queremos el 
docwnento y enw1 plazo relativamente corto les haremos lle!{arla opinir)n 
que tenga (el Comi te Central) ... reconocemos a Ia hi':. de toda ww rel•isir}n 
de casas, e/ error de no lwber hecho y haber dejado de /weer duranle t tl/ 

perfodo imporwnte, y tambien hemos explicado que nuestro posicir)n en 
problemas importantes esta mucho mas madurada de lo que c:refan porlas 
caricaturas que en e/ t1!!imo tiempo recibfa de Rudy (Francisco Amado 
Granados, trotskista del MR- 13). 

El FGEI daba un plazo de 30 dfas para estructurar un freme unico capaz de 
dirigir el esfuerzo armada. L a difusi6n de Ia Declaraci6n de Ia Sierra de las 
Minas habfa precipitado los acontecimientos. La renuncia de Turcios del MR-13 
produjo Ia ruplura con Yon Sosa. El incidente, por otra parte, acerc6 a Turcios Y 
al FGEI al POT. Ademas, en diciembre de 1964 habfa conclu ido Ia Conf'erencia 
de Partidos Comunistas de America Latina, en La Habana, con una condcna al 
fraccionalismo en cl imerior de los partidos comunistas. Asf, los miembros del 
FGEI que provenfan del POT y tenfan una in flucncia decisi vu en Ia guerri lla, no 
quisieron quedar en Ia situaci6n de fraccionalistas. 

En marzo de 1965 se reorganizaron las FAR con Ia integraci6n de una 
nueva direcci6n a Ia que se denomin6 Centro Prov isional de Oi recc i6 n 
Revolucionaria (CPDR). Los grupos que partic iparon en Ia constituci6n de estas 
segundas FAR fueron el FGEI, el PGT, Ja JPT y representantes de las llamadas 
zonas de rcsistencia.J7 El MR- 12 de Abril , que habfa participado en Ia formaci6n 
de las primeras FAR, comunic6 su decision de retirarse temporalmentc de las 
FAR para dedicar c a superar sus deficiencias organizativas. La nueva direcc i6n 
se formaba scgun cl lineamiento propuesto por Turcios en su cana-rcnunc ia al 
MR-13. El coordinador del CPDR fue Gabriel Salazar o El Indio (Fernando 
Hernc1ndez), secretario general de Ia JPT. A partir de entonccs las FAR operaron 
con cierta iniciati va polft ica y militar. El MR- 13 actuaba principalmente en 
lzabal Y en Ia capital, mientras las FAR mantenfan actividad en varias regiones 
del pafs. 

37 Se denominaron zonal> de resistencia a los nuclcos urbanos o suburbanos en los que 
opcraban comando!> guerrillcros. La zona de resi'>tencia que atcanz6 mayor dc!.arrollo fue Ia 
que corre~pondfa a Ia ciudad de Guatemala. 
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Panicndo th.: Ia Sierra de las Minas. el FGEI contabn con cerca de I 00 
comhatierHc~ espan.:idos en el nororiente del pafs. La columna guerrillera madre 
estaha compuc:-ta por unos 3() guerrilleros. entre quienes estaban Luis Turcios. el 
comandante: Jul io C~sar Madas (Cesar Momes). Rolando Hen·era (Amoldo). 
Rodnlfo Payeras (C/umo). Mirna Paiz Carcamo (Rosamarfa):'~ Rocacl Munoz 
(Dani/o). d Almelo. Rome/. Atulnk/es. Salvador Orellana(£/ Gallo Giro). Manuel. 
Roge/io. Pedro. Jorge Soto (Pa!J/o Monsanto). Marcelino. Benedicto y La Clumcha. 
entre otm:-. La guerrilla rural de Ia~ FAR rcaliLaba sus opcraciones en El Progreso. 
Chiquimula y fundamcntalmentc en Zacapa. Extcndfa su verticntc norte de Ia Sierra 
de hts Minas. hus<.:ando estabk<.:ersc en Alta Verapaz a lo largo de Ia cuenca del 
Polochi<.:. ''' 

El segundo !'rente rnilitar en importancia de las FAR era el frente urbana de Ia 
capital. donde operaba Ia Resisten<.:ia. Este grupo se componfa de unos 60 hombres 
que actuaban como <.:omandos urbanos. Estaban bajo el mando de Jose Marfa Ortiz 
Vidcs. conocido como Chl!ma Vicks. con Arnoldo Vasquez (Fuguche) y Percy 
Jacobs ( Ccmcidn o Ramiro Oio:) y otros. como lugartenicntes. El regional de 
occidcntc cstaba intcgrado por unos 30 combatientes bien armadas. y em dirigido 
por Leonardo Castillo Johnson. micmbro de Ia JPT: d regional del sur tenia unos 25 
hombres: d regional del norte otros 25. y el de Santa Rosa, un pequeiio grupo. A 
partir de 1966 cl f-GEI sc convirti6 en el Regional Nororicntal. 

En total scrlan unos 300 cl mlmero de efcctivos de Ins FAR en el momenta de 
su mayor cxpansi6n ( 1965-66). A cstos dcbcn agregarse Ia militancia del PGT y de 
Ia J PT. que a tinales de 19(H contaban con 860 y 350 militantes. mas 170 candidates 
a militantes. Si a cllos se sumaban algunas docenas de guenilleros bajo el mando de 
Yon Sosa, y unos 300 colaboradores. se tiene que en total el movimiento gucrrillero 
llcgo a contar con unos 2,000 cfcctivos. de los cuales entre 350 y 400 eran 
combaticntes armados. Esa era Ia ruerza que sc enfrentaba a unos 15.000 hombres 
del Ejcrcito y las policfas. 

Entre 1965 y el primer scmestre de 1966 el movimiento guerrillero logr6 
mantcner Ia iniciat iva militar y polftica. El hccho de que cl regimen militar de 
Enrique Peralta A7..urdia gobernara Ia mayor parte del tiempo bajo estado de sitio. 
proporcionaba a los guerrilleros una excclente justilicaci6n para su lucha y 
despcrtaba. adcm<ls. no pocas simpatfas entre Ia poblaci6n. La actividad del FGEI se 
concentr6 en Ia propaganda annada, que consistfa en Ia ocupaci6n de aldeas y 
pequciios poblados de Ia zona para hacer proselitismo con Ia poblaci6n. Pero 
ademtls. Ia guerrilla daba muerte a muchos individuos acusados de ser agcntes del 
Ejercito. de Ia policfa o bien que eran seiialados de participar en detenciones y 
torturas. La mayorfa eran comisionados militares. En particular de tacan en estas 
acciones los casas de los mucrto. en Ia aldea San Jorge. en Zacapa~11 y de los 

3g La primera mujcr de Ia hbtoria que se incorpor6 a Ia guerrilla de Ia montana. 
39 Lm. planes para 1965 del FGEI cran expandir~e asf: Cesar Montes se m:mtendrla en Ia 

Sierra: Rigo (Rtgobeno Molina) organizarla Ia guerrilla de Ia cuenca del Polochic y se 
cxtenderla to m~ls at occidentc que pudiera. y linalrncntc Turcio~ bajaria al llano oriental. 
principalmente en Zacapa. con 1!1 lin de accionar militarmentc sobre Ia zona militar 
c~tab lecida en cl departamento. 

40 En un reportajc c.le Mario Mcncndl!z sobre Ia guerrilla guatemaltcca en Ia revi•aa Suc£•.ws 
(No. 17 15. 26/3/66) de Mexico. fucron publicada' \'arias fotografias de este aj11.111damiemo 
que cl fotogr~afo Mario Moya capt6 en el acto. 
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hermanos Inocencio y Humbeno del Busto. propietarios de un a~erradero e~.r~·a _d~ 
Ia aldea Jones, que tras colaborar con Ia guerrilla hicieron planes con e~ 1-:Jer<..:ttn 
para tenderles una emboscada. L a guerrilla tam bien rnat6. en Ia aldca I:. I Jute. a 
Abraham del Cid, Samuel M orales y Alfredo Paiz. de Ia G-2. aeu~atlo!-> de.: 
tonuradores. 

Auge y ocaso 

A tines de febrero de 1966. el PGT realiz6 una confercncia nacional (a Ia que.: 
Turcios no fue invitado) en Ia que renov6 a su dirccci6n incorporando ·~ miemhn~!'> 
del. ~G.EI Y decidi6 apoyar Ia candidatura de Mendez M omenegro. Dos dta.., d~!->pU~ !'> 
se tntctarfan las redadas contra los di rigentes de Ia insurgencia. que dieron ongc.:n al 
caso de los 28. La primacfa en Ia conferencia del PGT de Ia~ po!->icionc.:!'> que 
prornovfan Ia lucha armada fuc tambien un intcnto de Ia llamada direc.:cion hi~tc>rica 
(encabezada por Bernardo Alvarado M onz6n) de ponerse a Ia eahcLa dc.:l 
movimiento guerri llero influyendo sobre lajovcn corrientc izquil!rdisw. de Ia q_ue yu 
se estaban deslindando. desde Cuba. dos intluyentcs personaje~. Ricardo RumtrcL Y 
Ant~nio Fernandez Izaguirre. Como producto de csa decision qued~ dc!->pht~:ud~t Ia 
corneme conservadora -que dcrcndfa Ia identidad de un parlldo comumsta 
bolchevique- cuya figura mas notable era VIctor Manuel Gutierrez. 

No obstame, los hechos que se sucedieron en los siguientcs siete mesc~ <2 de 
rnarzo a 2 de ocrubre) marcaron el ecl ipse de Ia guerrilla. L as FAR respondicron en 
mayo al golpe de principios de marzo con accione::. armadas. como el ::.ccucstro de.: 
tres altos funcionarios, cuyo costo politico wvo que pagar el regimen. El I 7 de mayo 
Ia guerrilla efectu6 su operaci6n mas espectacular al an iquilar en Sunzapotc a L!na 
patrulla entera del Ejercito comandada por el capitan Jose Dolores Amc~lJUILa . 
Freme al secuestro de Hector Menendez de Ia Ri va, por parte de Ia gucrnlla. cl 
gobiemo propuso un canje con el jere del regional central de las FAR. Ortiz Vides. 
que habfa sido caplllrudo por las fuerzas de seguridad . Pero el canje no sc pudo 
efectuar debido a que Menendez sc cscap6 . 

. A_ mediados de julio, el presidente Mendez M ontenegro promovio una 
ammstta para Ia guerri lla con vigencia a partir de 1960. El 28 de julio los dirigentc~ 
de l~s FAR dieron una conferencia de prensa en Ia capital en Ia que rcchazaron Ia 
amm tfa Y dijeron con claridad que Ia guerrilla persegufa Ia toma del podcr. Dfas 
antes. Yon Sosa, en una conferencia de prensa cclcbrada en lzabal tambicn habfa 
rechazad_o Ia oferta gubernamemal. Los siguientes tres meses rucron de expectati va. 
La. gucmlla ces6 sus acciones ofensivas y el Ejercito se mantuvo vigi lante. micntras 
ba.Jo cl mayor de lo~ . igilos preparaba su orcnsiva estrategica. 

La mucne de Turcios fue dccisiva para las FAR. El 10 de octubre sc anunci6 
Ia decision de Ia Comisi6n Polftica del PGT de nombrar a Cesar Montes eomo 
com~nda.1~te de las FAR. y e tc tuvo salir de Ia montana a Ia ciudad, dcjando a 
Cwmlo Sanche~ encargado del FGEI. Sduclte~ y Pablo Monsamo decidieron Ia tomu 
de S~n Agu Lin Acasaguastlan, que fue muy publicitado por Ia prensa. Pcro ya Ia 
ofcns1va del Ejercito habfa dado inicio el 3 de octubre. al dfa si ou icntc de Ia 
cle~aparici6n de Turcios. o 

Dc~pues de Ia toma del poblado los guerri lleros pcrdicron conwcto. se 
quedaron divididos en pequefias patrulfa y se dispcrsaron. El primer grupo que cuy6 
en Ia ofensiva del Ejcrcito estaba comandado por La Clwnclw. Simb61icamcrlle el 
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Ejcrcitn r~cup~ro la Bmll'ning 30 que la guetTilla habia capturado end opcra1ivo de 
Suntapot~ . l.a-. np~ra<.:inn~-. miliwr~s se incremenlaron ~n Zacapa. Chiquimula Y 
Puerw 13arriu:-. E111n: nc1ubn.~ de 1966 v mavo de 1967 cl FGEI rue aniquilndo. En 
marto rue a-.e-.inac.Jo un cari:-.tmilico lid-er es~udiantil v micmbro de las FAR. Mario 
Bol!oc. ~ en abril d jcfc de Ia rcsbtcncia urbana. An-laldo Vasquct. Rivera. 

Cmnilo Sanl'/1('~ k cncarg6 a Carlos Lopez que llcvara a quince gucrrillcros a 
Ia Si~tTa de La-. ~ 1 ina~. pcro cs1os no lograron contactarlos. Emonccs sc 
dc:-.movilitaron. pcro en Ia re1irada Ia mavoria rucron capturados. Al conm:cr Ia 
dcci'i('m . . \lontt'' pidi,) ~..·u~tllas a Scinche:. Una division de hecho '~nia ocutTicnc.Jo 
en Ia guerrilla. 

t:n julio tk llJ67 Ch'tll· Monrt•s decidi6 panicipar en Ia rcedit.:i6n de Ia 
Tricontincntal que ~c cclehraria en <H!osto en Cuba. con d lin de ascgurarsc d apnyo 
victnami la. Turl'io~ habia asis1ido ~n cnero a Ia reunil)n anterior. en Ia que rue 
nomhrado vi~..·cpre:-.idc tll~ junw con cl dclcgado vietnamita. En Cuba pcnnancda un 
grupo de uno~ 100 gucrrilkros (aunque d mkleo principal l.!ra de uno:- -l()) 
recibicndn ~ntrenamicnto mili1nr. Estc !!rupo intent6. sin cx ilo. relencr a Turcios. Un 
plan de akance continental :-.l' fra!!uaba en Cuba en cl que Ricardo Ramfrcz. cl 
hombre de conlianza de Fidel Cast;o. eslaba inseno. El plun consistfa en aear Ires 
foco:-. de conflictn ~n America Latina (Bolivia. Venezuela y Guatemala) para gcnerar 
una cri~i~ militar :-.emcjantc a Ia ue Vietnam. 

Ct'.wr Monte., rue invitauo a Vietnam dondc pcnnancci6 unas seis ~cmanas. 
Entrctanto. cl plan de im:cnuio de las Americas naufragaba. En octubrc d Clu' 
Guevara moria en Ia ~elva boliviana: e1 desembarco de Ia guerrilla vcnczolana fuc 
dc1cctado y d patrullaje constanle de Ia marina cstadounidense :-.obre d Catibc 
contu,·o In~ plane:- tk movilizacion del •>rupo de insur!!entes !!Uatcmaltccos que 
pcrmanecfa en Cuba. Pcro ya en esc mot~ento para los ~ubano~ era claro que l<L<; 
FAR ~c hahian dcrrumlxu.lu. 

La ofl.!n:-.iva del Ejcrci1o obligo a las FAR a concentrarsc en Ia capital. En una 
rcuni6n cclcbrada a linales de 196 7. los principales jcfcs gucrri llero:-. (Comito 
Sdnclw:. Pahlo J\1/on.,·muo. Feliciano Aroueta ,. Socorro Si('(l/) dccidieron scpararse 

~., . 
del PGT y unirsc al MR-13. Camilo Sanche: tom6 cl mando de las FAR. Scmanas 
ante:-. cl grupo tk Cuba habfa cnviado un documento de llncas cstnncgicas 
claborado por Rit:ardo Ramirez y £/ Indio Hemdnde:. pcro Cmnilo rcchazo el 
documcnlo. Los jefes guctTilleros interprelaban que el grupo de Cuba 1cnfa 
intcncioncs de dcsplazarlos de los cargos. El mens;~ero del grupo de Cuba. Percy 
Jacobs sc uni6 a Cwnilo y Monsanw y les rebel6 cl plan del desemban:o. 

La idea de Cwnilo era concentrar a los combatienles c irsc a Peten para 
rcorganizar Ia guerrilla. Pero el plan se retraso. El rompimicnto con cl PGT se hizo 
publico cl I 0 de cnero de 1968 a 1raves de un documcnto lirmado por Cwnilo 
Stinche::.. cl capitan Pahlo Monsanro. Percy Jacobs y Socorro Sica!: aunquc e:--taba 
fechado en Ia Sierra de las Minas. habia sido redactado en Ia capital. En febrero 
Camilo l<>m6 contac1o con Yon Sosa. cuya gucnilla no e habfa rccuperado Ira~ Ia~ 
rcc.Jadas de marzo de 1966: adem<b, en novicmbre de esc ano habfan sido cxpulsado!-. 
los trotskista:-. y Ia ofen:-.iva del Ej~rci1o habia barrido cl frente. 

Comito. Alejandro Sacha. Marfa del Rosario y Yon Sosa se reunieron a Ia orilla 
del lago Atitltln con cl prop6sito de fusionar el MR-13 y las FAR. Ahi le prescnlaron 
a Yon So:-.a un cuadro !'also de las FAR (relmaron que tenfan 300 combaticntcs en 
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orienre) y le pidieron que fuera el comandante. Marfa del Rosario protcst6 por c l 
engano. En cualquier caso Ia relaci6n no dur6 mas de Lies meses. Yon Sosa se 
percat6 de Ia situaci6n y Ia fusion no lleg6 a materiaJizarse. Socorro Sical. de I~L" 
FAR, decidi6 unirse a Yon Sosa. El PGT, mientras tanto, habia decidido en marzo de 
1968 crear las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR-Revolucionarias). 

La ofensiva del Ejercito sigui6 a Ia guerrilla en Ia capita l. dondc sc 
emplearon profusamente los escuadrones de Ia muerte. El PGT se rcagrupd y 
decidi6 no ir al enfrentamiento. Sin embargo, en enero de 1968 Rogclia Cruz rue 
capturada, y su cuerpo violado y torturado apareci6 en Ia costa sur. Leonardo 
Castillo Johnson, su companero, destacado j efe rnilitar del PGT. reaccion6 
enfurecido y desat6 una ola de acciones mili tares en Ia capital que tuvicron como 
secuela, en pocas horas, Ia muerte de un g rupo de ascsores m iIi LUres 
estadounidenses que estaban arribando al pais; el atentado contra e l libcracionis ta 
Manuel Villacorta Vielman; Ia muerte de Alfonso Alejos y un ataque con granadas 
conlra el Cuartel General. Esta cadena de acciones concluy6 con Ia mucrtc de 
Castillo Johnson en Ia calle Marti. cuando intentaba escapar de una feroz 
persccuci6n policiaca. A finales de ese mcs fuc capturado o tro micmbro del 
Comite Central del PGT, e l dirigente magis teri al Rafael Tishler. Luego 
aparecieron seis cadaveres en una supuesta casa de seguridad. Los comunistas 
decidieron replegarse para real izar un balance de Ia situaci6n. 

Camilo Sanchez, reducido a Ia capital, mantuvo una actividad mi litar 
constante. Pero una madrugada de agosto de 1968, en Ia zona 1 1, el comandantc 
de las FAR fue capturado. Entonces, en un intento por rescatarlo, un comando 
guerri llero quiso secuestrar al embajador de los Estados Unidos, Gordon Mein. 
pero en el operativo mataron al diplomatico. Las FAR siguieron con e l plan de 
Camilo de concentrarse en Peten y en enero de 1969 lanzaron Ia consigna todo 
para el frenre.~• A mediados de 1968, el capitan Pablo Monsamo habfa s ido 
enviado a reconocer Ia zona y sus rccomendacioncs reforzaban e l plan inicial de 
asentarse en Peten, en Ia regi6n comprendida entre los rfos La Pasi6n y Salinas.42 

Durante febrero. marzo y abri l, 24 cscogidos auerrilleros de las FAR buscaron Ia 
• . 0 

constuuct6n de su zona de operaciones, pero subestimaron el terreno y se 
perdieron. El hambre y las enfermedades les forza ron a ocupar milirarmente e l 
campamento Las Tortugas en Rubelsanto, Alta Vcrapaz, el 4 de octubre de 1969. 
El Ejercito ubic6 al contingente gucrrillero en las cercanfas de Ia finca San Luis 
lxcan a donde habfa llegado el 28 de noviembre y al s iguiente dfa Ianzo una 
compaiifa de paracaidistas para aniquilarlos. Los combatientes se dividieron en 
patru llas bajo el acuerdo de reagruparse en Chinaja, Peten, pero esa fue Ia ocas i6n 
para que vario desertaran.41 

.:1 I En realidatl e l pl_an de Cami/o estaba inspirado enla teorla de Regis Debray de unificar todo!> 
lor. esfucnos d1spcrso para fonnar una guerri lla madre en una zona remota fuera de l 
a lcance del Ejercito. 

42 Olro lltlcr guerrillero. Nestor Valle (Nery de Le6n Lccarde), in1e1116 sin exito establccer Ia 
guerrilla en Rabinal. Su campamento fue de~cubierto por el Ejercito miemras los alzado!> 
dorm ian. 

43 Durante c~a marcha ocurri6 el primer fusilamiento demro de Ia guerriii<J. En mcdio de Ia 
dc!>moralizaci6n un combatiente conocido como £/ AJ.:IIila fue ejccutado bajo Ia acu~aci6n 
de habcr<;c comido azucar de Ia provbi6n. 
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Mmlstllllo. Akjandro Sacha y otros regrcsaron a Ia capital en diciembrc de 
1969. ~alkron a ~ ll.!\ko pcro rctomaron de nuevo en 1970. En Ia capital nuevas 
prom()(.:ioJh!:- de gucrrilkros. sal idos de los centros cducutivos de secundaria 
(Aquechc. Normal ) Central). mantcnian las estructuras de las FAR. En 1970 se 
lcvant6 tk lllll.!\ o d c.likma ckctoral para Ia guerrilla. El PGT llamo a votar nulo 
o no votar. La~ FAR en cambio dccidieron convocar el voto popular en favor del 
general Carlo~ Arana Osorio. el comand<tnte militar que lc habia provocado Ia 
dcrrota a Ia guerrilla en d oriente. para e.wcerbar las cmllradicciolles en Ia 
socicdad y acclcrar c1 paso de Ia lucha am1ada. 

En feb rem de 1970 i\lmlsmllo y Percy Jacobs secucstraron al canci ller 
Alberto Fuente~ Mohr y lograron Ia liberacion de su companero Vicente Giron 
Calvillo. capturado por las rucrzas de seguridad. A los quince dias. las FAR 
secucstraron a Holly. asesor labl)ral de Ia embajada de los Estados Unidos. y 
pidicron Ia lihcratil)n de otros dos militantes. Dos semanas dcspues rue 
sccucstrado c1 t.:mbajador alcm(m Karl Von Sprctti y In gucni II a busc6 canjcarlo 
por otros quim:c dctt.:nidos. Pero esta vez el gobierno endurcci6 su postura. 
A fi rm6 que lo~ de ten idos no estaban en su poder. en tnnto las fuerzas d~ 
scguridad dcsrkgaron un plan preventivo p<u-<1 el cuerpo diplomatico y asf 
impitlicron que Ia gucJTi lla consumara su pr6ximo paso: el sccucstro del 
embajador de Israel. En abril las FAR negociaron con cl gobicrno de Alcmania 
un rescale para Ia libcracion del diplomatico. pero antes de Ia cntrega de los 
US$700.000 acordatlos. Yon Spreui aparecio sorprcsivamentc asesinado. 

No tard6 en dcsatarsc fuertes contradicciones en el scno de las FAR. Entre 
julio y agosto ocurri6 una fracturn importante. Percy Jacobs (responsable del 
sccucstro de Gordon Mcin). Susws y Arevalo BocaletLi rompieron con Pablo 
Monsanw. a quicn rcsponsabilizaron por el fracaso de Ia implantaci6n guerri llera 
en Pctcn. Mo11.WIII/O asegun.) que cl fondo de Ia rina era cl control del dinero. Los 
di~idcntcs salicron hacia El Salvador y despues se asentaron en Mexico. Ahf 
trataron de estahlcccrsc pcro fueron detectados por los cuerpos de scguridad. Los 
trcs cx-gucrrillcros (mas un muchacho de 17 anos que fue caplurado casual mente 
dcbido a una rclacion familiar con uno de los implicados) aparccieron ejecutados 
en San Marcos. El coroncl Maximo Zepeda Carrascosa era el consul guatemaheco 
en Tapachula. Landa Castaneda. ex-miembro de las FAR implicado en cl asesinato 
de Von Sprcu i. rue Lambien muerto en El Salvador. 

El I de ju lio de 1970 Arana asumi6 Ia presidcncia y en encro de 197 1 
desat6 una fucrte ola de terror. Decret6 un estado de sitio. cerr6 las vfas de 
acceso de Ia c iudad y llev6 a cabo un cateo casa por casa. En csos dfas fue 
asesinado cl dirigcntc politico Adolfo Mijangos L6pez, y Alfonso Bauer Paiz 
sufri6 un atcntado. El PGT, que estaba reconstruyendo su JPT. sufri6 duros 
golpcs!J El Ejcrcito desato una caceria contra el cerebro de los comunistas que 
supuestamente habia elaborado un plan militar. Quince militantes fueron 
capturados hasta que las fuerzas de seguridad llegaron a su objetivo: Marco 

44 El PGT habra celcbrado ~u IV Congreso en diciembrc de 1969 y claborado ~u esmucgia de 
guerra popular pmlongat!a y ~u programa de Ia re1·oluci611. A Ia vcz. rehabilit6 a ex
miembro., del Comitc Cen1ral que fueron dcsplazado:. en Ia Confcrcncia de 1966. entre c llol> 
Jo~~ Manuel Fonuny. quicn ingres6 clandel>tinamentc at pals. 
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Antonio Leoni. un joven militantc. responsable militar del PGT. quil..'n ru~ 
capturado en Ia 18 calle de Ia zona I . 

Las FAR pasaron a Ia dcfcnsiva en Ia c iudad. aunquc todavla reali/ab~lll 
algunas acciones punilivas, como el asesinato del periodis.ta Isidoro Zan.:o. d~..· 
Prensa Libre. El grupo de Cuba rompi6 sus contactos con cllos. dc~dc I <J6lJ y 
decidi6 formar otra organizaci6n. El MR-13 agonizaba tras Ia sangr ia de <.:uadro~ 
sufrida en los ultimos aiios. En esas condiciones Yon Sosa intent<> lcvuntar su~ 
estructuras. Junto con £/Indio Hermlndez y c l Coche Vides realizaron un par lk 
acciones militares de poca trascendcncia en Ia ciudad. Postcriormcntc intcntl> 
contactar al grupo de Cuba que estaba llegando a Chiapas. pcro rue <.:apturado 
junto con Socorro Sica I por el Ejercito mexicano. I\ A pcsar de que Yon Snsa ~c 
identific6 con su rango military entrcg6 su anna y dinero, a quien con d ticmpo 
llegarfa a ser el general Casillas, Ia vida no lc fue perdonada. Con Ia mucnc de 
Yon Sosa termin6 el MR-13. Hacia 1973 ya han sido asesinados. su~ ultimos. 
dirigentes, Luis Molina Loza ( 1971 ) y Thelma Gracioso ( 1973). 

A pesar del eli rna de persecuci6n politica el movimiento popular ~c rca<.:tiv6 
en medio del estado de sitio. Eso animo al PGT a rcalizar un reajuste t<ktico. un 
viraje que trataba de poner mas atenci6n a los grupos sociales y rclcgabu los 
planes mi l itares. Pero el 28 de septiembre de 1972 Ia policfa captur6 en una <.:asa 
de reuniones a seis miembros de Ia direcci6n hist6rica de esc partido: Bernardo 
Alvarado Monzon, Carlos Alvarado Jerez. M ario SilvcJ Jonama. Carlos Rene 
Valle y Valle, Carlos Hernandez y Hugo Barrios Klec. Con cllos tambicn fuc 
detenida Fantina Hernandez, encargada de Ia vivienda. De esc golpe el PGT ya 
no se recuperarfa. En diciembre de 1974 fuc asesinado el nuevo secretario. 
Huberto Alvarado. Asf se cerro el ciclo de Ia guerra de los aiios 60. 

l 0. La Ig lesia Cat61 ica 

. . En los afios 60 Ia Iglesia cat6lica estaba absorbida por su propio 
crecunten~o. Pero a Ia vez aparecfan scnales de un cambio que tendrfa un 
profunda 1mpacto en esta decada. En l959 el Papa Juan XXIII habfa anunciado 
Ia celebraei6n de un concilio ecumcnico, que se celcbr6 en cuatro scsiones entre 
1962 Y 1965, que fue conclu ido por el Papa Pablo Vf.••• El Conci lio Vaticano II 
fue pastoral. es decir, se prcocup6 mas por los contenidos y mctodos del mensajc 
evangelico en el mundo contemporaneo. Fue novedosa Ia vuelra y recuperachln 
de Ia sagrada Escritura, como ruentc de Ia rcflex i6n teol6gica: y Ia definicion 
de Ia Iglesia como pueblo de Dios. La Iglesia sc rcconciliaba con el mundo de Ia 
modernidad europeo. Pablo V I dijo en Ia apertura de Ia segunda sesi6n conciliar: 

<;?ue lo sepa e/ mundo: Ia Iglesia lo mim COli projimda comprensid11. co11 
smcera admiraci6n y con si11cero proposiro, no de conquistar/o, sino de 

45 01ra versi6n sostiene que Yon Sosa bu~caba alcanzar al l'rcn1c gucn·i llero de Ia~ FAR en 
Peten rero \e dcsv•6 de su ruta. 

46 AI ar1.0bispo Rossell y Arellano le toc6 <L<>btir a las primeras ~e::.ionc::.. hn)o.ta su mucnc en 
196-t cuando le succdi6 Mario Casariego. 
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.\('ITirlo: nn de cle'f"·eciarlo. sino de ,·a/ori:arlo: 110 de condenar/o sino de 
c-ollforTarlu y \lllntrlo. Tal ,·e: nunca como £' 11 c•sw ocasinn lw semido Ia 
lglc•sia Ia nccl'.\irlwl cle t'OIIOC<'J: acen·arsc•. comprende1: penetr(IJ: sen·ir y 
c' I'WJgdi:ar a Ia .\twieclad tfll£' Ia rodeo y de seg11irla: por decirlo as(. de 
olutn-:.arla en s11 ni{'iclo y continuo cambio. 

Cuando Ia lgk:-.iu latinoamericana. en Medellin ( 1968) hizo su lcctura 
dd Cunci lio acutlil) :-.i:-. tcm:itkamctlle a las cicncias soc iales para disponer de 
una explicacil1n raciunal Je Ia~ causas \.!structura le~ de Ia pobreza y subray() el 
acnmpaiiamicnto con ll"- pohre:.. Ia reno\'at:i()n del !>entido comunitario de Ia:-. 
iglc .... ia .... locale:-.. Ia implcmentacil)n de una pa~toral de conjunto y d impubo de 
Ia hu.:ha por Ia ju:-.ticia ~ Ia pa1.. Esta co1Ticnte pastoral se iria consolidando en 
h" ~iguicnte:-. aiio:-. y :1\·:tlaria muchos de los compromises posteriorcs de 
!>aceruote!>. religio~a~ ~ laico:-. con los mo\'imicnto~ rcvolucionarios: y en cl 
contincnte llegaria a !>i:-.tematitarse en Ia Teologia de Ia Libcraci6n. A pcsar de 
que Mario ca~aricgll a:-.cgun) que \'(}((; CcJJIIJ'(I cacla f>l/11/0 cle i\1/ede//in. csta:-. 
propLh.~"ta" l'ucmn penctrando en Guatemala (Bendaila. 1996). Ahora bien. 

los f>lantt•wnic•mm Tc•tlricos de Itt Teologia de Ia LiiJerach)n <'IWI 
de.,·cmwc·idm f1tii'CI 1J111c/ws de los agenu•s de pastoral. fomuulo.\ en 
cmlfe.\lo., edc•.,iaiC'.\ wuinnmmistas y Teolclgicos pre-cnnciliare.\. y ya 
despm'·' nm .~nmdc•s dUiculwdc•s pam <'111fll'l'llder de forma sisienuiTica 
11/tC'\'o,,· c•sftulios Teolcigicos a ca11sa de Ia .whreNu:~a de s11s 1mlmjos 
fWswrales. Serci Ia realidml. Ia experiencitt y prcinica de Ia fe de los 
pohres let .fitC'III<' £'1/ Ia lfll£' !Jeben S/1 eseirilllalidad y C0111promi.w los 
llf.:C'II/es de l}(tstoml ... (Aunquc) los docllmenros de Medelli11 so11 Ia 
rc~(erencia cl<' esws age111es y Ia file/lie inspiradora de su actuad(JI/. 
(REl'vlHI. 1-'resellcia y Accitin de Ia Iglesia c•11 el Cm(/7icto r\mwdo. 
Version 1.1. llJlJ7. limco.) 

Dos tcmas prcocupaban cspecialmente a los obispos en esos afios. segun 
~e de~prcndc de !>US <.:ana~ conjuntas: el regimen de propiedad de Ia tierra y Ia 
violcncia polit ica. que se torno mas aguda durante el regimen de Mendel. 
Montenegro. Una cana pastoral del episcopado guatcmaltcco en pleno rechada 
el 15 de agosto de 1962 y titulada Sabre los problemas sociales y e l peligro del 
colllltllismo e11 G11atenwla. sc rcliere a los problemas cstructurales del pafs: 

No podeJJios me11os de lwblams de Ia enorme desproporci611 que exi.\'le 
e11 111/C'Siro arcaico regime11 de propiedad lmiftmdisw. rai: de Tamo., 
males. que. erigido en sisTema. pen·ierTe Ia jt111ci6n social de Ia 
propiedad y t!escmwce el derec:/10 que wdo guatemal!ec:o. como wdo 
hombre. tiene a poseer su propia lien·a y a go:ar direcwmente de su.\ 
jimos ... (de csta rcalidad) 110 c11fpmnos a 11adie ... cuyas c:cwsas remolw 
proceden cle generacio11es arrcis. 

El primer pronunciamiento de Ia Confcrencia Episcopal de Guate malu 
(CEG). que habfa sido creada en 1964. sobre Ia violcncia. fue un mensaje del 9 
de mayo de 1967 en cl que aun no bubo alusi6n de rcsponsubilidade 
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No podemos permanecer indiferenres miemras pobflu:io_ne.,· enterw -'""!' 
dievnadas, sobre rodo en Ia region noroesre del p(l{s; 11uenrras clula dw 
aumema el mlmero de lwerfanos y viudas -vfcrimas inocellt<'.\ de 
misteriosas luchas y venganzas- o cuando s011 ya llllichos los lromhres 
arrancados violenramente de sus hogares por incognitos secuestmdores 
y son deteniclos en /uga res ignorados, o vi /mente asesil/(u/os. 
apareciendo fu ego sus caddveres horriblemenle destro:::wlos ." 
profanados ... Nos senrimos profundamellfe preocupados a/ conswwr 
que e/ c/ima reinante de inseguridad a/londa mas ." mas los gml'l'S 
problemas mora/es, sociales y econ6micos de nueslra Gumenwla ... 
Cal/ar ante tall/a injusricia, crimen y deso/aci6n, serfa folta r ol 11ui.\ 
sagrado de nuestros deberes ... 

En esos afios continuo Ia anuencia de clero ex tranjero inic iada e n Ia dccada 
anterior y Ia descentralizacion de Ia Tglesia con Ia creacio n d e di6c:c~i~: 
Huehuetenango (prelatura en 196 1. diocesis en 1968), El Quiche ( 1967). lzaba l 
(administraci6n apostolica en 1968) y Escuintla (prela tura en 1969). El n~mc ro 
de sacerdotes creci6 de 346 en 1959 a 608 en 1970. Los Padres Maryknoll I ucron 
a trabajar a Huehuetenango; los Misioneros del Sagrado Corazon se ccntruro n en 
El Quiche: los Misioneros del lnmaculado Corazon de Marfa e n Escuintla: l o~ 
Dominicos se ubicaron en Las Verapaces; los Franciscanos, los Carmelitas. los 
Capuchinos, los Jesuitas y el Jnstituto Espanol de Mis iones Extranjera. (I E lVI E) 
cubrieron otras areas y actividades en el pafs. Difercntcs comunidades religiosas 
femeninas iniciaron tambien diversas actividadcs misioncras en muc has 
parroquias. La tension entre saccrdotes locales y cxtranjcros sigui6 crecienclo. En 
1969 algunos sacerdotes guate maltecos decidicron o rganizarse e n Ia 
Confederaci6n de Sacerdotes Diocesanos de Guatemala (COSDEGUA). El 
movimiento creado para forta lecer Ia formaci6n de los sacerdotes perd i6 fucJ-,w 
y desaparecio. Gran parte de sus energfas se concentraron en pedir Ia dcslitu<.:io n 
del Cardenal Casariego. Ya en junio de L96 1 se habfa fundado Ia Conferencia de 
Religio os de Guatemala (CONFREGUA), que tuvo un apreciable impacro e n c l 
desarrollo de Ia Iglesia en las siguientes tres decadas. 

En el clero se manifestaron tres corrientes: Ia sacramentalis ta. Ia que sc 
centro en los movimientos y Ia desarrol lista. La sacramentalista ente ndfa Ia 
pnktica pastoral privilegiando Ia adminisrracion de sacramentos; Ia centrada e n 
los movimie ntos sc basaba en las actividadcs de apostolado scglar, 
especialmente los Cursillos de Cristiandad y el Movimiento Familiar C ris ti a no. 
La corriente desarrollista buscaba salidas a las ncccsidades inmediatas de Ia 
geme a traves del cooperati vismo, las ligas campesinas, los comites pro
mejoramiento. Ia construcci6n de escuelas e infraestructura basica. A veces 
daban ayuda asistencial temporal a traves de Oiritas y Catholic Relie f Serv ices. 

En muchos pueblos y aldeas los rniembros de Ia Accion Cat6 1ica Rural 
fueron quienes respondieron a Ia oferta de Ia pastoral desarrollista. Eran 
campesinos que con frecuencia alcanzaron un nivel economico y soc ial 
ligeramente superior al de Ia mayoria de Ia poblaci6n, y practicaron Ia revoluci6 n 
verde, a traves de Ia utilizacion del abono qufmico, o bien eran comerciantes que 
se dirigfan a los campesinos con mayor fuerza adquisitiva. La Democracia 
Cristiana (DC), partido creado por catolicos cercanos a Rossell e n 1956, I lev~ Ia 
bandera desarrollisLa innuyendo sabre cooperativas, Iigas campesinas y Accton 
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Cat6 1it:a. y las polit iz6. Por oposicion. las cofradfas optaron por e l MLN y el 
PID. Pcrn ya ~~~ csos aiios los Padres Melville. sacerdotes de Ia Sociedad de los 
Maryk no ll. que habfan llegado al pafs en 1957. y trabajaban en Ia formaci6n de 
g rupos de jt>vcncs. tlccid ieron apoyar Ia lucha annada. 

Ma rian Pefl•r ( l\lhu:joric Me lville) y Thomas M elville decidieron 
im ·o/ucmrse en Ia guerrilla. £1 Padre Thomas, que eswba o rgani::.ando 
coOJ1ermin ts en Huehuerenango y Qucrz;a/renango. y se a lre r6 cuando 
asesinwwt a unos indfg enos que et habfa formado. La Hemtana Marion 
Pere r esraba 0/:t;ani::.w u/o 1111 proyecro de rrabaj o emre los indfgenos lflle se 
1/anw/)(t Crtire1: A rrm·c;s del Crdrerlos esrudionres de los colegios urbanus 
de c:lases aco11wdatlas ( Monre Marfa. Liceo Jal'ie1: Liceo Guarem ola) 
clullu'n llllw n su con c:ie11da sobre fa reafidad a frededor de ellos. Por m edio 
cle los esrudial/l l.'s bien concicmi::.ados. Ia Hermana Pere r esw blecic) 
cm/lactos co11 el g uerrillero Turcios Lima. En 1968 alg uien info rm6 a / 
eJIImlces A r::.o/Jispo de Guaremala (Cardenal Mario Casariego) sobre las 
ocril·idades de l Crd!e1: lnmediawmenre el Arzobispo info rmo al gobiem o. 
Como resulrll(/o de es10, a los religiosos exrranjeros y a los esrudianres 
im·olucrodos con el Crcirer se les ordeno salir del pafs. M uchos de los 
esrudia l/(es poliri-;.ados f uemn reprimidos. Luego de este incidente se 
sospec/u) de rodos los Maryknoll en que 1•en fan a G uaremafa. IC 01 43. 
Guatemala. 1967-68. 

Desdc 1965 los j esuitas y los Maryknoll organizaron curs illos de 
capacitac ion sochll en las <treas rurales. en los que participaban estudiantes 
avanzados. junto con sacerdotes y religiosas. A rafz de esos curs illo es que nace 
el Cnlter. En csos cursi llos tnuaban de conciliar el marxismo y el cristianismo. 

Por e l ai/o 1967 rebeldes armados c:omenzaban a aparece1: sin previa 
noriflc:acion. a sis tiendo a los cursilfos. Afuera de los curs illos p la ricaban 
con los parricipanres privadamente. Ocasionafmente se dirig fan a/ g rupo 
entero. A rra ves de los curs illos se estabfeci6 tm pmceso de integraci611 
enrre los esrudiantes de las ciudades y los campesinos. Los esrudiam es 
rraj eron e/ insrrumenro de analisis mar.xista a los iltd fgenas-compesinos. 
que inrerprerabcm su s iruac i6n a Ia lu: de Ia f e crisriana. Cuando l/eg6 Ia 
c ris is a los cursillos, las FA R se acercaron a los dirigenres de los cursillos. 
proponiendo Ia inregraci6n de los parricipantes en e l m ovimienro 
revoluc.:ionario. En till rancho en Escuinrla w ws dirigentes de las FAR e 
inreg rcmres de los cursillo /!ega ron a w1 consenso para estab/ecer w1 Frenre 
Revoluc ionario Cris tiano; esre frente invitarfa a Ia comunidad c ris riano 
inclfgena a Ia revolucion. Los cursillos de capaciraci6n social explican La 
polarizaci6n de algunos clerigos y religiosas. lC 01 43, Guatemala. J 967. 

Estes son los tiempos de Ia Alianza para el Progreso, que impulsaba e l 
gobierno de los Es tados Unidos, tambien de los grandes proyectos de ampliaci6 n 
de Ia frontera agricola en el norte de Huehuetenango y El Quiche (Ixcan y la 
Zona Reina) y del auge cooperativista e introducci6n de nuevos cultivos en El 
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Quiche, Huehuetenango, San Marcos, Solo la y Peten. ,. La co l oni~:ac it) n del 
Jxcan Grande fue emregada por el I nstitute Nacional de Transfonnaci(m 1\graria 
(INTA) a los Maryknoll, que recibi6 un gran impulso con cl trabajo del Padre 
Guillermo Woods. 

A Ia par de los proyectos agrfcolas se impul. aron otra:-. w::c i onc~ de 
promoci6n en salud y educaci6n con participaci6n de rcligiosa!-.. Surgic ron las 
escuelas radiof6nicas con el fin de promover Ia al fabetizaci6n apoyadas dc~tlc 
emisoras de Ia Iglesia: radio Chortf en Jocou1n, radio Mam en Cabrican. ratlio 
Nahuala, rad io Atitlan en Santiago A titlan, radio Colomba. radio Quiche y 
posteriormente radio Tezulutlan en Coban. En el area de salud muchas 
parroquias crearon dispensaries, mientras grupos de religiosas trnbajaban a 
traves de los promotores de sa lud rural. L a A sociaci6n de Scr v ic:ios 
Comunitarios de Salud (ASECSA) naci6 en esos aiios como cxprcsi6n de los 
esfuerzos de comunidades de religiosas y sacerdotes. 

A fi nales de esta decada Ia I glesia aparecfa en el mapa nacional 
comprometida en el desarrollo social de los campesinos y las poblac ioncs 
marginates. 

47 Luis,Gurriaran. cspaiiol misioncro del Sagrado Coraz6n, promovio coopcrmivas de ahorro 
Y prestamo en J~yabaj. Chiniquc. Zacualpa, Chicam:in. Uspanran y Sacapulas. En 1964. 
cuando sc aprob6 Ia pcrsonerfa jurfdica de Ia primer..t de csas cooperarivas. varios sectorcl. 
aracaron a traves de l r~ pren~a el imento de imroducir el sistenw comtmista de Arben::. v 
mod~los e~·tflnjero:; de organi:aci6n ajenos a los indtgentJs. Gurriaran fuc cxpulsado de l pafs 
y VMIOS d1ngenrcs coopcrariviMas fueron secucstmdos. 
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Capitulo Tercero 

Los Gobiernos Militares de los Afios 70 

Primera Parte: 

El Proyecto Militar 

Ol:sde d gobicrno militar de Peralta Azurdia. cl Ejcrcito aparcci6 como Ia 
institucion capai' tic dominar Ia vida polftica del pafs. A partir de Ia gcsti6n del 
general Carlos Arana Osorio ( 1970-74) Ia fuerza annada sc insta16 en el 
gobicrno con un proyccto de desarrollo a mediano plazo. por lo que tuvo que 
rccurrir al l'rautlc electoral para mantencr Ia programaci6n de las invcrs iones. 
dada Ia dcbilidad intcrna de las alianzas polfticas que rcprcsentaban intercses 
ccon6micos contrapucstos. 

Asf sc abri6 un nuevo ciclo de crecimiento econ6mico que. al igual que al 
comienzo de los aiios 60. ampli6 las oportunidadcs para los grupos 
empresarialcs. AI mismo tiempo. para mitigar las tensioncs sociales. los 
militares pcnniti eron un cierto dinamismo del movimiento popular. 
especialmcme en el perlodo 1974--78. que rapidamente. ante Ia imposibilidad de 
conseguir reformas rcalcs por los cauces establccidos. se aproxim6 a un nuevo 
movimicnto insurgentc. llegando a cuestionar Ia totalidad del sistema y 
aspirando. dcspucs deltriunfo de Ia Revoluci6n Sandinista ( 1979), a lograrlo por 
medios insurreccionales. 

El sector industrial. que sigui6 disfrutando de las ventajas proteccionistas 
crcadas en el marco del Mercado Comun Centroamericano (MCCA). a pesar de 
que ya funcionaba de hccho como socio minoritario de grupos transnacionales, 
fue acentuando su intolerancia frente al movimiento sindical y al tina! del 
pcrfodo tenninarfa conduciendo a Ia dirigencia empresarial a alianzas sec retas 
con e l Ejcrc ito para desLruir violentamente las dirigencias y organi zaciones de 
trabajadores. 

Las nuevas oportunidades que ofrecfa el mercado intemacional para los 
productos de exportaci6n. el aumento de Ia productividad estimulada por Ia 
introducci6n y rapida generalizaci6n en los aiios 60 de los fertilizantes, y el 
avance de Ia frontera agricola con los programas de colonizaci6n, hizo subir e l 
valor de las tien·as consideradas amerionnente como marginales, cultivadas por 
comunidades indigenas. Grandes empresarios agricolas o militares convertidos 
en empresarios iniciaron un despojo sistematico de tierras comunales y serfan 
seguidos por innumerables pequei1os y medianos empresarios (especialmente 
Jadinos del oriente o clase media de los nucleos urbanos del interior) que 
intentaron apodcrarse de unas tierras que habfan adquirido un nuevo va lor. 
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1. El gobiem o de Arana 

El general Arana form6 un gobiemo de coal ic i6n con c l M ovim icniO de 
Liberaci6n Nacional (MLN) y el Partido I nstitucional Dcmocnilico <PI D ). a 
pesar de que entre ambos partidos existfan fuen es diferencias en Ia forma de 
conducir Ia polftica econ6mica.• Pero ambos coincidfan en Ia neccsidad de 
apoyar a un gobierno fuerte, presidido por un mi li tar, que pusiera punto linal 
a las activ idades de Ia guerri lla. 

Esta alianza de las dos corrientes dentro del sector empresarial dur6. sin 
embargo, poco. A unque en las elecciones municipales de 1972 Ia coa l ic i6 n 
MLN-PlD logr6 el 74% de las alcaldfas. en 1973 Arana se distanc.: i6 del M L N 
y procedi6 a eliminar a los principales dirigentes de Ia Mano Blanca. 
considerado el escuadr6n de Ia muerte de los emelenistas (Handy. 1984). A 
pesar de ello Ia alianza se renov6 en las elecciones de 1974. 

Estados de sitio y violencia polftica 

En su mensaj e de toma de posesi6n, el I de julio de 1970, A rana subray6 
que Ia acci6n pacificadora (de su gobiemo) estaba enmarcada dentm de Ia 
ley, que ningtin derecho sertl menoscabaclo ni limitadas las ga rantfas que 
establec:e Ia Constituci6n (Arana, 1970) . Esa garantfa, junto con otras que 
establecfa Ia Constituci6n, acabaron el 13 de noviembre cuando se decret6 un 
estado de sitio que se prolong6 por un afio. El gobierno lo justi fi c6 con Ia 
muerte de cuatro agentes de Ia Polic fa Militar Ambulantc (PMA) en ataques 
guerrilleros, mientras preparaba una ofensiva contra Ia guerri l la urbana. 

L a Consti tuci6n habi'a abier to muchas puertas para suspender las 
garanti'as individuales a traves de los distintos estados de emergencia 
(art fculos 143 a 155), dejando los detalles a Ia Ley de Orden Publico dccretada 
por Ia misma Asamblea Consti tuyente. Pero quedaba una l imitac i6 n de 
tiempo. L a Constituci6n y Ia Ley de Orden Publ ico determinaron un plazo 
maximo de 30 dfas para cualquier estado de emergencia, obligando al Poder 
Ejecutivo a prolongarlo con otro decreta que tenfa que ser aprobado por el 
Congreso. Arana entonces declar6 un estado de guerra civi l , para ajustar el 
estado de sitio at estado de guerra, que era el unico de los csrados de 
emergencia que no tcnfa necesidad de ser renovado cadu 30 d fas .~ 

En novicmbre cl mensaje del gobemante ya se ola distin to: Ustecles 
sac:rific:aron unos quet-;.a /es y w 1 d fa para emitir su voto, elig iero11 a A rana y 
a Caceres Lenhofly /es dieron tm mcmdato: pacificar a/ pafs y terminarla ola 

Bthicamentc cl MLN dcfendfa una polftica de libre emprcsa no intervencioni l>la. mic ncras el 
PID era panidario de que el Estado j ugara un papel activo en c l apoyo y promoci6n de los 
nuevo:, grupos econ6micos. que habfan surgido precisamencc aprovecha ndo c l 
intervcncioni!-mo e~c acal. 

2 Lo que pa~6 inadven ido con el decreco gubernativo 4-70 del I I de d iciembre de 1970 fue 
que, por primera vez. cl Escado admilfa que habfa una lucha annada en Ia socicdad. 
corricndo cl rie:,go de que Ia guerri lla ruviera argumentos para que :,c uplicara cl derecho 
humunicario inccnmcional. 
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de criminalidad y de cdmenes. No les pusieron condiciones ni /es dijercm 
nimo ... acatantlo l'l clamor ptlhlico se decreu) e/ Eswdo de Sitio y el Toque de 
Queda ... t: y q/({' 1m sa? L/ueren las protesws. las crfticas y las peticiones para 
que se ponga en lihertad a todos ... £1 gobiem o que ustedes eligiercm wt a 
ctllllf'lit: cuesre y 1'<'-"C' a quien le pese. au11 cuando tenga que recurrir a 
111edidas muy clrlisticas JWra .w/l'(lr a/ pals (La Naci<5n. 2 1/ 11/70). 

Las mcdidas ..:ran v...: rdadcrameme drasticas. Sc re inici6 Ia o la de te rro r 
polit ico y sc prol'und i76 Ia autonomfa del Ejercito. cuyo presupuesto sc 
duplic6 en 1970. ' La c...:nsura de prcnsa incluy6 Ia pro hibic ion de 
puhlicacioncs de dcspachos intcrnacionalcs con noticias de acc io nes 
subvcrsivas e n otros paiscs. El toque de queda vcdaba incluso Ia circulac i6n 
de amhulanci a~ y homberos. Y los cateos domici li:u cs alcanzaron tal mag nitud 
que ~c ll cg6 a ccn.:ar Ia capi tal impidiendo Ia salida de personas durante dos 
dfas. mic ntras sc rcali t.aba d g igamesco operative de rcgistro. No cs!ll clara Ia 
moti vaci6n precisa para tal movilizaci6n. pcro un informe de inte ligcncia 
militar de 1971 advcnia que el grupo de gucrrillcros que habfa pcrmancc.:ido 

Cementerio clantlestino en Ia £Ona 12 de Ia capital ( 13 abri l 1973). Foto Rev isla Cr6nica 

3 Auemas. c.:on e l dccn.!to 40-7 1 del 4 de mayo de 1971. que dio origen aJ Banco del Ejercito . 
.,e crcaron lal> baloe~ para Ia :tutonomia fmanciera de Ia instituci6n annada. 
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en Cuba durante varios aiios estaba ya en tcrritori o mcxicano pre~ 1 o para 
ingresar por Ia zona de Ch iapas e implantarsc en Ia LOn u none <.k 
Huehuetenango y El Quiche. La inteligencia militar suponfa que t.:sa guerrilla . 
a cuya cabeza identificaba a Cesar Montes. estableccrfa contacto~ con el PGT. 

Pero Ia acometida tom6 otro g iro soc ial. L as fucrzas de scgurillad 
agarraron a j 6venes con el pelo largo para raparlos y a las mujerc!-. j6vcncs qu~: 
usaban minifalda les marcaban las piernas con un ~clio de llltlc. La~ lic!-.ta .... 
quedaron prohibidas durante esc aiio. La sociedad vivi() una sucn c ck 
paralizaci6n. Mario Sandoval A larcon, que fungi6 como prc!-.idcntc del 
Congreso durante todo el perfodo de Arana, sostienc que dimos todo 11/Wstm 

apoyo a/ preside111e y en I 6 meses acabamos con Ia guerrilla Cel Periritlico. 
20/4/97). 

Uno de los pocos cstudios sobre Ia violencia de esa cpoca Jo I h~vc> a cabo 
Gabriel Aguilera en base a una revi~i6n hcmerogn1fic<t de Lre!-. peri<)dico~. qut: 
fue completada con una cncucsta de campo y pruebas parcialcs en base a sic tc 
diarios. El estudio clio como re!>u iLado!-. 724 a~e!-.i n ato'> y 562 
secuestros/desapari ciones en todo el pafs entre 1970 y 197-J.; 857 cadiivcr-c!-. 
fueron encontrados con seiiales de Lortura. L os sccuestros y a~c~ in a l os st.: 
concemraron en Ia capital , sobre toclo en los pri meros aiios. como sc puedc 
apreciar en el siguientc cuadro: 

Guatemala: Hechos de violencia registrados en Ia capital como porccntujc 
del resto del pafs. A iios 1970-74 

Hechos 1970 197 1 1972 1973 1974 
Asesinatos 33.5 45.7 16. 1 2 1.4 27.9 
Secucstros 65.8 79.4 57.7 59.0 66.7 
Cadavcres cncontrados 34.8 23.5 22.2 24.7 3 1.1 

Fuemc: REMHI en ba\c a Aguilera. 1981. 

La violencia pol ftica tcnfa como objetivo destruir Ia inf"racstructuru 
guerrillera en Ia capital. dondc particularmente las FA R realizaron en 1970 y 
197 1 acciones muy notorias. Pcro tambien en los cemros urbanos del interior sc 
vivi6 el clima de ten-or. 

Lo mmaban y lo dejabcm tirado embrocado debajo de tilt palo de nance: 
tenfa dos bala-:-.os. wto en Ia espalda y e/ tiro de gracia; tenfa las JJWJWS 

para atrtis bien amarradas con lazos. Tambien presentaba go/pes y seiiales 
de lwber sido tonurado ... Caso 244, Coatepcque, Quetzahenango. 1972. 
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Los recur o de exhibici6n personal 

El s i~tcma de ju. ticia • c vio imposibilitado de proteger a Ia 
ciudadanfa de Ia~ ilegalidade en que incurrfan Ia. fucrzas de seguridad. 
Los rccur~o~ de cxhibicion fu ncionaron solo cuando habfa una decision 
del Ej~n.:ito de cntrcgar a los secuestrados o reconocertos como 
prisioncrm. A veces los operadore de Ia juslicia qucrfan hacer u trabajo. 
pcro cl espacio era rcducido. 

£ran una !Jurlct. En Ia mayoria de las 1•eces 110 dieron resulwdo los 
recursos. Llegaba 11110 tt los ctwrreles o a los centros de derenci£111 y 
esco11dion a los presos o los .wcaban a pasear mientras se acababa Ia 
dilige11cia. Es Ia 111mtera en que se burlabw1 de Ia ftmci<'511 del Organismo 
Judicial ... I C. 097. Guatemala. 1972. 

Recorriamos 10das las instalaciones sin encomrar a las personas y 
teniamos que declarar el recurso sin lugw: No teniamos equipo, y daba to 
mismo. pucs lwbian infidencias. Ya se sabia to que ibamos a /weer y 
entOilCes siempre los ocultabtm (a los detenidos). Recuerdo que ww de las 
veces que practic:amos una exhibici6n personal en Ia ::.ona militar de 
Quet::.altenanp,o. el jefe de Ia :::.ona. el general Romeo Lucas Garcfa, nos 
pa.w1 las inswlac:iones para que vieramos que 110 ltabfa 11adie ... IC 079, 
Quetznltenango. 1973. 

En riempos de Arana nosorros exigiamos Ia e.xhibici6n personal del 
arque61ogo (Carlos) Navarrete. y cuando estabamos co11 los j ueces l'iendo 
en Ia polida donde estaba escondido, 110 to locali:::.amos y despues. a los 
pocos dias. lo tiraron at (rio) Suchiate (fromera con Mexico) desnudo ... 
lC 087, Guatemala, 1972. 

Los cspacios eran ahora mas estrechos que en los anos sesenta. 

Muclws Jueces del oriente no estaban de acuerdo COil Ia politico de 
las desaparido11es. Sa/varo11 Ia vida de nwchos compatieros a traves de Ia 
exhibici611 perso11al. Cesar Montes. Zacapa, anos 60. 

Gran parte de las desapariciones forz.adas ocurrieron a plena luz del 
dfa, poniendo en cvidencia Ia libertad con que actuaban los hechores. De 
acuerdo con un in forme de l Comiu! de Familiares de Personas 
Desaparecidas sobre Ia violencia bajo los gobic rnos de Mendez 
Montenegro y Arana, el 45% de las desapariciones forzadas en que se 
supo Ia hora en que ocurri6. sucedieron entre seis de Ia manana y seis de 
Ia tarde. 
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La represi6n selectiva cobr6 varias vfctimas. El 14 de enero de I 97 I fuc 
asesinado Adolfo Mijangos L opez, diputado dem6crata cristiano. El 20 de cncro 
fue mueno ellider campesino Teresa de Jesus Oliva. Tarnbien en esc me!-. pcrd i6 Ia 
vida el catedr~Lico de Ia Universidad de San Carlos, Julio Carney Herrera y fuc 
ameLrallado el abogado A l fonso Bauer Paiz. Mijangos, Carney y Bauer rormaban 
parte de una cornisi6n investigadora del contrato del Estado con Ia cmprcsa 
EXMIBAL. En septiembre fue capturada Ia Comisi6n Polftica del PGT. En oc.:tubrc 
fue asesinado ellfder estudiantil M anuel Cordero Quezada, lo que motivo una gran 
campafia de denuncia del Frente Contra Ia Violencia. Mucho. de estos c.:rfmcncs 
fueron atribuidos a los escuadrones MANO, Ojo por Ojo y NOA (Nell ' York Times. 
13/617 1). En mayo de 1973 fueron asesinados unos cornuneros de Santa Marfa 
Xalapan y su abogado Gregorio Fuentes. En ese mismo mcs se produjo una 
ocupaci6n de tierras por las comunidades indfgenas de Sansirisay. El Progreso. que 
fue sangrienramente sofocada por Efrafn Rfos Monll. 

Las organizaciones populares 

Bajo las lirnitaciones polfticas descritas, el mov1m1ento !aboral continu6 
organizandose. Desdc luego, tenfan mas espacio las corrientes que habfan 
colaborado con el gobierno del PR o que estaban vincu ladas a los partidos legales. 
En enero de 1970 se constituy6 Ia Federaci6n Nacional de Organizacioncs 
Campesinas, Ia Central de Trabajadores Federados y Ia Federaci6n Nacional de 
Comunidades Agrfcolas e lndfgenas. En agosto se celebr6 el IV Congrcso del 
Movimiento Campesino Organizado, convocado por los sindicatos cristianos 
(Jimenez, 1985). En 1973 se cre6 Ia Confederaci6n Nacional Campesina y surgi6 
el Consejo Nacional de Consulta Sindical, integrado por FASGUA. CNT, FTG Y 
FESEBS. 

Las necesidades de mano obra en las plantaciones agrfcolas crecfa. Las fincas 
de cafe empleaban hasta 200,000 trabajadores permanentes; las algodoncras a unos 
300,000 temporale. y las bananeras a unos 4,000 asalariados permanentes. Sin 
embargo, s61o el 2% de Ia poblaci6n econ6micamente activa estaba sindica lizada. 

Tambicn comenzaron a gestarse nuevos movimientos vinculados con Ia 
!g le~ ia cat61ica y el mundo indfgena. que a finales de esta decada adqui rirfan un 
mus1tado auge. En 1970 el sacerdote espanol Luis Gurrian1n inici6 Ia colonizac i6n 
de Ia Zona Reina, entre los rfos l xcan y Chixoy. En 1971 se cre6 Ia A sociac i6n 
lndfgena pro-Cultura Maya-Quiche. En I 972 se organiz6 el primer sem inario 
indfgena en Quetzaltenango, con representantes de todo el pafs, y surgi6 el grupo 
de jesuita conocido como Ia Comunidad de Ia zona cinco, Centro de l nformaci6n 
y Acci6n Social (CJAS). 

Situaci6n econ6mica 

Durante el gobierno de Arana las tendencias del comercio intemacional 
continuaron favorcciendo el crecimiento de la acrividad econ6mica empresarial. La 
rasa anual de crccimiento del PIB estu vo por encima del 5%. En esos aiios se 
produjo un rcpunte de las exportaciones de azucar, que alcanzaron su punto mas 
alto en 197-J. afio en que se liberaron las cuotas de venta en los Estados Unidos. El 
algod6n tuvo una vigorosa recuperaci6n de precio lras Ia cafda de los afios 60. 
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El gobicrno siguio una linea de intervencionismo ccon6mico. que se rellcj6 
end Plan 1acional de Desarrollo 1970-7-l yen el protagonismo de Ia Secrcwrla 
General de Planificaci6n Econ6mica. que logr6 mraer fuenes llujos crediticios 
del Banco lmcramcricano de Dc~arrollo (BID) y del Banco Mundial. En 1972 se 
comcnzu a crear el Sector PLiblico Agricola (DTGESA, BANDESA. !NDECA. 
FYDEP) y los campesinos lograron acceder al credito a traves del s istema 
coopcrativo. El 23 de mayo de 1972 el gobierno nacionaliz6 Ia Empresa 
Elcctrica de Guatemala y en 1973 cre6 el Banco Nacional de Ia Vivienda 
(BAN VI). 

E:-.ta polftica pcnnit i6 un sorprendente aumento de Ia inversion bruta 
imcrna. que en 1973-7-l rue del 38%. basada principalmcntc en un aumcnto del 
capital fijo privado y tambicn publico. Pero al mismo ticmpo. el dinamismo 
econ6mico provoc6 una aprcciablc inflaci6n que debilit6la demanda efectiva de 
los scctorcs asalariatlns. 

Alia nzas de poder 

Para podcr crcar un grupo ec:on6mico de poder dentro del empresariado. e l 
general Arana se a li(.) a travcs de exili ados cubanos con grupos emergentes del 
sur de.! los Estados Unidos. protegidos del presidente Nixon. Tambien estrech6 
intcrcses con e l grupo Somoza de Nicaragua. y varias familias que hablan 
perdido su lradiciona l podcr linanciero se unieron at plan aranista. Finalmente. 
numcrosos mando:-. y oticialcs del Ejercito recibieron ticrras que se estaban 
colonizando en Peten a traves del FYDEP. 

El surgimiento de esta alianza provoc6 choques con otros g rupos 
cmprcsari ales. como el qul! encabezaba Ia familia Castillo y Ia familia Novella. 
Estas desaveniencias sc rcflcjaron en Ia entente MLN-PlD. el pr1mcro mas 
ccrcano a los imercscs tradicionales de las familias de empresarios. y el segundo 
identilicado con cl proyecto militar. Los amiguos hacendados se oponlan al 
protagonismo econ6mico de los generales. y tambien dentro de Ia cupula militar 
surgieron discrepancia. que se rcllejaron en los partidos. Los Skinner Klee y los 
Garda Granados se aliaron a los militares en negocios de extracci6n de ni'que l. 
petr61eo y en asuntos financieros a traves del Banco Santander. En I 97 1 e l 
emprcsm·io Manuel Ayau fund6 Ia Universidad Francisco Marroquin para formar 
a Ins nuevas e lites y disminuir Ia influencia excesivamente intervencionista del 
lnstituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas (INCAE). tinanciado 
por A ID. 

En 1973 los sectores agrlcolas descontentos con el poder de Ia Asociaci6n 
General de Agricultores (AGA), formaron Ia Camara del Agro. con Ia intenci6n 
de aglutinar a las numerosas asociaciones que estaban surgiendo en todo e l pals. 
Tambien nuevos sectores. como los avicultores y los cardamomeros crearon sus 
propias asociaciones. AI final del periodo surgieron desaveniencias entre 
distintos secrore econ6micos (productores de came y leche, algod6n y textiles. 
trigo y pan, caneros y ganaderos) que buscaban resolver sus disputa. de mercado 
acudiendo a Ia intervenci6n del Estado. 

Los diferentcs intereses ccon6micos enrrentados terminaron por dividir e t 
bloque politico que Arana habia logrado construir y debili taron Ia base para su 
sucesor, el general Kjell Laugerud Garcfa. 

79 



El Plan de desarrollo 1971-75 

Con el plan de desarrollo puesto en marcha por el gobierno de Arana 
para el quinquenio 1971-75, el enfasis se fue a los servicios de extension y 
cn!dito a los pequeiios agricultores. las facilidades de mercadco de productos 
agdcolas, Ia promoci.6n artesanaJ y del turismo. En segundo Iugar !:>C 

ubicaron los pro()ramas destinados a Ia infraestructura, educacion y ~alud . 
En tercer Juoar, J~s programas destinados a Ia colonizaci6n o redistribuci<Sn 
de tierra y :Sistencia social. Se propuso por primera vez una estratcgia de 
regionaJizaci6n de Ia inversion publica y Ia nece idad de fomenlar Ia 
concentraci6n de Ia poblaci6n en centros urbanos para facilitar el suministro 
de servicios. 

Llama la atenci6n en el plan la desproporci6n entre metas y mcclios 
creados para alcanzarlas: para los programas de ex tension agricola sc 
cmplearon 400 agemes, y s6lo el 10% de los credi tos planeados para maf;., 
trigo y frijoJ se llegaron a otorgar, a pesar de cstar considerados entre las 
prioridades. Hacia 1973, s61o las mitad de los municipios contaba con un 
puesto de salud. solo el 20% de Ia poblaci6n rural asistfa a Ia escuela, a pcsar 
de que Ia poderosa figura de Arana habfa convocado a los finqueros de todo 
el pafs para que habilitaran las escuelas que por ley dcbfan funcionar en sus 
propiedades. En 1972, de 3,526 fincas s61o 894 habfan cumplido y apcnas el 
17% contaban con maestro tiLUlado. 

En infraestructura, las obras principales fueron la construcci6n de 
caminos en Ia costa sur y aqueJios que conectaran al altiplano occidental con 
Ia costa. Expresamente sc rechazaron los caminos de penetraci6n en el norte 
del alliplano en base a criterios de costo-bencficio. Tambic.~n recibieron un 
tratamiento preferencial los proyectos de irrigaci6n en el oriente, pero no 
estuvicron dirigidos a las pequeiias propiedades. L os programas de 
Desarrollo de Ia Comunidad que Jlegaron a Ia poblaci6n de escasos recursos. 
a pesar de un alto componente de gastos administrativos. tan soJo recibicron 
Ia ~signaci6n de Q 1.0 mill6n. L a co1onjzaci6n y ampliaci6n de Ia frontera 
agncola nose consideraron prioritarias en el plan. 

_A _pe ar de Ia reforma del Estado impulsada por A rana a fin de mejorar 
los mdrces de ejecuci6n de los programas publicos, no se lograron los 
resu ltados esperados. Ademas, en 1973-74 ocurri6 cl primer shock petrolero 
que produjo niveles de innaci6n sin precedentcs, a tal punto que los avances 
logr:a.dos en Ia productividad agricola gracias at uso exLendido de los 
fertthzames qufmkos, retrocedieron frcme al brusco incremento de los 
precios. en especial de los componentes importados. 

2. EI gobierno de Laugerud 

El 5 de marzo de 1974 sc rca lizaron las clccc ioncs y en votaci6n de 
.,cgundo grado cl Congreso cligi6 presideme al cx-ministro de Ia Del"ensa de 
Aruna. el general Kjell Lauocrud. La oposici6n cncabczada por Ia Demm:rm: ia 
Cri.,tiana CDC) que habfa ~romovido. en una amplia alianza que incluyo a 
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socia ld~mtkrata' ~ t:nmunista:-.. Ia candidatura del genera l Rlos Monll. dcnunci6 
un fraud~: ekctnral. La coalich)n 1\ILN-PID s~ mantenfa con fragilidad dcspues 
de qu~ .\rana impu'l' Ia candidatura de Laug~rud y cl l\ ILN em·i6 a su Hder. 

Iarin Sandm :tl. para m:upar Ia viccpr~sidcncia. Pcro un ailo desptii~S esa 
coalici(in :-.~ mmpid al no cncontrar un acucrdo para c l control de l Congreso.J 

En khr~ro d~ 1976. cuando Guatemala sufrid el tcrrcmoto. ,·olvi6 a surgi r 
Ia lucha emrc d II. y d PID. csta vet. por cl control del Comitc de 
Recon:-.trut:ci1in . acional <C Rl ). Laugerud sali6 derrotado y no pudo impulsar 
un plan al ~:-. til ll dd lJll\.' Snnw;a implcmcnto tras el tctTcmoto de Managua en 
1971. De todn:-. mndo:- en d pl.! riodo post~rrcmoto se produjo un i mponnme 
crccimicnto ~conomico que. man~jado por cl Estado. favorl.!cio especial mente a 
lo:-. politico:- y empn:-.ario:-. del PID y ckl aranismo. y cxcluy6 al !VILN. Pcro los 
proyccto:- J~ im er:-.i1in de mediano plaLO e-:igfan continuidad de los grupos 
politic,>:-. en d p11dcr. m<is alhl de los pcriodos clcctor:tlcs. Surgi6 entonces una 
nu~va ali<tn;.a PI D-PR-aranistas para las clccc ioncs de 1978 que prcscnt6 como 
candidaw:-. a l ~eneral 1~\)ll\CO Lucas. ministro de Ia Ddcnsa de Lau~crud v - " -ejccu tin.> de Ia Franja Tran:-.\'er:-.al dd Norte tFTN). y a Francisco Villagran 
Kramer. llll abogadn internat:iona lista micmbro del Partido Rcvolucionario. 

lmpulso a Ia inve rsion 

En ahri I de 1975 cl nlltllstro de Economfa. Edumdo Palomo Escobar. 
anunci6 que exist ian posibilidades de cxplotar pctr61eo en Ru beL alto. Chisec. 
Un ailo ante:- Rudy Weisenberg habfa obtcnido los dercchos y contrat6 a Ia 
compatifa Shcnnngoa. Paralc lamentc avanzaba Ia colonizaci6n de ti en·as en Ia 
FTN. dondc los grupos ccon6micos emcrgcntcs cspcraban iniciar grandes 
proyectns agropecuarios. Asf. sc iban consolidando las rortunas de un nuevo 
gru po ccon6mico surgido hajo cl gobicrno de Arana y que buscnba areas de 
expan:-.i6n en Ia:-. que no ~ntraba en choquc dirccto con los grupos tradicionales. 

La ccono mia sc vio dotada de liquidez provcnien te de Ia ayuda 
postcrrcmoto y de los buenos prec ios del cart!. Las tinanzas publicas sc vieron 
fortalccidas ya que Ia cstructura impositiva cstaba pensada para unos precios 
inreriorcs de Ia:- exportaciones. En 1976 el PI B alcanz6 un crecimiento del 7 .6Cfc. 
incen tivado por el auge de Ia construcci6n. En 1977 el crccimicnto alcanz6 el 
7.4%. pcro c l rcbrote inOacionario golpco el poder adquisitivo de Ia poblaci6n 
asalari ada. Los sa larios mfnimos que habfan sido revisados en enero de 1975 
quedaban ampliamcntc supcrados. 

El gohierno continuo el esquema de planiticaci6n elaborando c l Plan 
Nacional de Desarrollo 1975-79. En el mundo empresarial surgio un grupo de 
dirigentcs gremialcs que permaneccrfan al rrcntc de las dmaras basta 1983. En 
ranto. Ia organizac i6n corporativa comenz6 a pcrder fuerza y se desencadenaron 
de manera inaudila fcn6menos de gansterismo cmpresarial. La violencia dirigida 
contra intereses rivalcs en negocios vi ncu lados con varios partidos politicos 
lleg6 a scr comun en Ia segunda mit ad de los aiios 70. Lt1 l'iolencia fue resulwdo 

4 El 1\ ti.N prupu,n para Ia prc~idcncia ud Congrc:-.o a I lector Aragon Quiiidnc1. rcprc,cntantc 
de Jo, cafctalcm,. micntral> d PID pr.:~cnt(} Ia candidatura de Donaldn Aharc1 Ru11. 
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de una mayor centralizaci6n del poder econ6mico y de Ia tendencia a que Ia 
oportunidad econ6micafuera vinculada estrecltamellle con Ia injluencia politico 
y militar (Handy, 1984). 

En mayo de 1976 Arana mand6 a secuestrar a Olga de Novella e n su pc\en 
con el monopolio del cemento, imponjendo poste riormente un prec io oficia l dd 
producto que pretendfa hacer fracasar a los fabri cantes trad icionales ( IC 03?. 
Guatemala, 1976). Tam bien en 1976 el empresario Jorge Kong Vie I man, soc•o 
de Arana, fue acusado de asesinar en un restaurante de Ia zona 9 a los hermanos 
Leone! Enrique y Jose Arturo Paiz Masselli, miembros de un a destacada fam ilia 
empresarial; Kong fue absuelto por Ia Corte Suprema dos anos despues. En csa 
dimunica influy6 tambien que Ia guerrilla comenzara a s ituar e ntre sus objct ivos 
el secuestro o asesinato de destacados e mpresarios y los atentados contra las 
empresas de agroexportaci6n. 

El Plan de desarrollo 1975-79 

El segundo plan de desarrollo 1975-79 retom6 Ia preocupaciones del ant~rior 
en cuanto a dar enfasis a Ia e limjnaci6n de Ia ex trema pobreza y a reduc1r Ia 
dispersion global de los ingresos. Se propuso como meta asegurar un ingrc~o 
mfnimo vital familiar, pues mientras rmis bajo fuera estc menos discutible y mas 
imperativa serla su prioridad absoluta. Los instrumentos para lograrlo c ran Ia 
polftica lributaria y el gasto publico. Este orientado a los servicios que beneficiarfan 
a los grupos mas pobres: ampliaci6n de los servicios de sa lud, educaci6n. asistencia 
social y capacitaci6n. 

Se plante6 asimismo Ia nccesidad de introducir cambios sustanci ales tanto en 
Ia distribuci6n regional de Ia inversion, como del tipo de proyccros y sus criterios de 
evaluaci6n. Se consideraron como prioritarias las areas deprimidas en donde los 
proyectos se aprobarfan atcndiendo a los beneficios adicionales que tuvieran en 
materia redistributiva. 

Las metas de este segundo plan se vieron relegadas por Ia ocurrencia del 
t~rre.moto del 4 de febrero de 1976, que segun los calculos de Ia epoca habfa 
s•gmficado perdidas materiales estimadas en Q2,000 millones. Se decidi6 adoptar 
como estr~~eg ia Ia compatibili zaci6n del programa de rehabilitac ion y 
reconstrucciOn dentro de estc plan de desarrollo. AI no contar el Estado con los 
recursos necesarios, se emitieron los Bonos de Reconstrucci6n Nacional por un 
monro maximo de Q 122 milloncs, se ampli6 e l Presupuesto de Ia Naci6n en Q 190.2 
millones y se contrataron prestamos con el exterior por Q 11 5.2 millones. 

Dos afios mas tarde se habfa dotado de techo mfnimo a 252, 154 familias. 
construido 740 escuelas de caracter permanente, reparado centros de salud, editicios 
administrativos, puentes, carreteras y mercados. Lo que constituye hasta hoy el 
esfuerzo mas vasto en materia de rea/izaciones, explicable si se considera este 
perfodo como uno de distensic)n, que 110 fla vuelto a replicarse (REMHl, Evoluci6n 
de las polfticas sociales. 1996. Mimeo). 

Lo mas relevante de este proceso fueron los proyectos desarrollados por las 
ONG. lo que se atribuy6 a su alto contenido social, Ia autonomfa en Ia 
admi nistracion de los fondos, Ia e fic iencia en Ia cjecuci6n del trabajo, Ia 
parti cipaci6n de las comunidades y Ia coordinaci6n con el Comire de 
Reconstmcci6n Nacional (CRN) (Balcarcel, 1978). El punto mas debil del proceso 
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de rcconstnu.:c•on rue Ia coordinacion entre las 184 unidades que formab<m cl 
~obicrno central v de ~stas con las cntidades desccntralizadas. 
- El terrcmotZl acclcn> cl ritmo de crnigraci6n rural a Ia capital to que agravo las 
condiciones de vivicnda de miles de pobladores que sc asentaron en terrenos 
baldfos. 

Las luchas populares 

La lucha campcsina rue progrcsivamentc aumentando en 1974. aunque Ia 
Confcueracidn acional Campcsina hizo un llamamiento a los maestros en huelga 
para que de~ist ieran. Pero ya en junio hubo fuenes movimientos laborales en las 
fincas banancras y en los in!!cnios. Las tendcncias se fucron radicalizando. Y en 
scptiembre de 1976 cl director de Ia Policfa Nacional declar6 que Ia mayorfa de 
qucrnas de cailaveralc:- en Ia costa sur eran obra de grupos campesinos cspont{meos. 

Los problemas dcrivados de Ia posesion de Ia tierra no tm·daron en estallm· en 
Scbol. Alta Vera paz. en abri l de 1975: en Santa Marfa Xalapan. en juryio de 1977. Y 
en Santo Domingo Suchitcpequez. en julio del mismo ano. Estas y otras 
movilizaciones dieron contexte at surgimiento del Comite de Unidad Campesina 
(CUC). que publ ico su primer comunTcado en £/ Grrijico el 19 de noviembre de 
1978. Ya en Ia marcha del I cle mayo de 1977 habfan participado por primera vez un 
grupo de indfgenas del altiplano y de Ia costa sur organizados secretamente. La 
panicipaci6n sc repitio en Ia marcha conmemorativa del 20 de octubre Y fue 
preparativa de Ia gran marcha de apoyo a los mineros de lxtahuacan en noviembre 
(A ri as, 1985). 

El 8 de junio. el CUC difundi6 por todas las radjos regionales comunicados de 
denuncia en distintos idiomas mayas de Ia masacre de Panz6s. ocurrida una semana 
antes. A rafz de esto sc multiplicaron las adhcsiones de las Iigas campesinas Y 
cooperativas. Para entonccs las luchas en el campo habfan llegado a un alto grade de 
radicalismo. 

Tambien cl movimicnto sindical y popular urbano adquiri6 un fuerte impulse 
en el periodo 1976-78. Durante el gobierno de Laugentd se registraron 119 huelgas 
y paros en los que se involucraron mt'ls de I 00,000 obreros y originaron mas de un 
mill6n de dfas no trabajados. Desde luchas espontaneas acompafiadas de 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, hasta movilizaciones masivas de 
impacto nacional: Ia efcrvescencia prendio un amplio espectro de manifestaciones 
rcivindicativas. 

Para 1976 ya estaba funcionando el Comite Nacional de Unidad Sindical 
(CNUS) que propuso Ia unidad de acci6n con los pobladores y estudiantes. En 
marzo de 1977 se produjo Ia ruptura de Ia CNT con Ia CLAT, hecho que tendrfa un 
importante peso en Ia radicalizacion de esa central sindkal; en abril se creo el Frente 
Organizado de Sindicatos de Amatitlan (FOSA). yen diciembre se formo el Comite 
de Emergencia de Trabajadores del Estado (CETE). 

La radicalizaci6n parecfa estar muy relacionada con el resultado adverso de 
varias de las luchas emprendidas. En los primeros meses de 1977 los conflictos 
laborales adqu ilieron una mayor tension. En marzo, el CNUS denuncio un plan del 
CACIF contra el movimiemo sindical, acordado con las autoridades del gobierno. 
Los lfderes sindica les afirmaron que los atentados contra los sindicatistas de Ia 
Coca-Cola eran el primer paso de ese plan. La Nacion del 31 de mayo recogi6 esa 
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denuncia, y ocho dfas despues fue asesinado el abogado laboral i!-.ta Mario L<>pez 
Larrave. La violencia en el campo tambien estaba recrudeciendo. parti cu larmente en 
el norte de El Quiche, donde ya e habfan registrado algunos a!->c:-.inato~ de-..de 1975.' 

El afio 1978 represent6 el mayor repunte de las luchas sindicalc:-.. En di\ crsas 
empresas los trabajadores lograron mejoras salariale~. Simultuncamcntc divcr!-.OS 
sectores de los empleados publicos fueron anadiendo sus demanda~. y !-.U~ lucha-.. en 
el movimiento fueron adquiriendo progresivamente mayor convcrgcncia y uniuad. 
incorporando a sectores religiosos, estudiantiles y de pobladorcs. En Ia prote~ta por 
Ia masacre de Panz6s, ocurrida el 29 de mayo, se movilizaron rmb de I 00.000. 
Frente a esa situaci6n cl sector empresarial reaccion6 con mayor intransigcncia y 
violencia. Ese ano se registraron 879 casos de asesinatos y dcsaparicioncs forzadas 
(Figueroa, 1991 ). 

La organizaci6n indigena 

Durante los aiios 70 el movimienro indfgena continu6 su crccimiento. Los 
cambios econ6micos y sociales ocurridos en las comunidades facilitaron cl 
acceso a estudios secundarios y superiores de un gnrpo de j6vencs indfgenas. 
Un pionero de este movimiento fue don Adrian Tnes Chavez con sus obras 
lingi.iisticas, lilos6ficas y pedag6gicas sobre el Popol-Wuh y Ia cosrnovisi6n 
maya. 

En muchos pueblos surgieron grupos y asociaciones prcocupados por Ia 
defensa de Ia culrura e idiomas mayas. Estaban integrados por estudiantc. y 
j6venes profcsionales, promotores sociales y otros lfderes. Habfa grupos o 
asociaciones en Quetzaltenango. donde se fund6 el Comite Cfvico Xelju; en 
Totenicapan. Huehuetenango, Tecpan, Comalapa, Santa Cruz del Quiche y 
otros. En Coban se fund6 el grupo Cabracan, que trat6 de profunclizar en In 
rel igi6n maya. 

Estas difcrentes organizaciones indfgenas influyeron en Ia cliscusi6n sobre 
Ia participaci6n en Ia elecci6n de las reinas indfgenas para el Festival Folkl6rico 
de Coban y lograron apoyar a varias candidatas en su intento de dcnuncia de Ia 
opresi6n etnica. Las incursiones en Ia polftica se dieron a Lravcs de Xelju, 
Patinamit, el Frente lndfgena Nacional (FIN) y Ia elecci6n de diputndos 
indfgcnas en cl Congreso. 

Entre estas iniciativas fue creandose una Coordinadora de Organizaciones 
l ndfgcnas, que realiz6 encuenu·os y semina1ios en Coban, Solola, Tccpcin y 
Quctzaltenango. Sectores de Ia l glesia cat6lica habfan apoyado este movimicnto 
desdc tiempos de Rossell , cuando se cre6 el Instituto l ndfgcna Santiago y el 
Socono_ (ver en ei_Capftulo primero de este Torno el apartado Protagonismo de 
Ia IgJes1a). Posten ormente se fund6 el Centro Indfgena en Ia zona 8 de Ia 
capital, para estudiantes universi tarios. Este pretendfa ser un luC7ar de 

• 0 

encuenrro y reunrones para facilitar el intercambio de experiencias de j6venes 

5 El 7 de JUl io de 1975 paracaidis1as del Ejercilo !>eCuc!.lraron a 30 pcr.-on<~~ en Ia comunidad 
de Xalhal. lxc;in Grande. como represalia por cl a~csina1o del finqucro Jo'c Lub Arena~. 
ocurrida en junio a manm. de Ia guerrilla. 
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indlgena!-. en un ambicnte ho. til como Ia capital. Oesde cl centro tambien se 
atcndfa con programas de alfabetizaci6n y fonnaci6n general a Ia j6vcnes 
indfgcna~ que rcalii'aban trabajos dome Lico en Ia ciudad. 

En Qucllaltcnango un grupo de j6vene profesionalcs indfgcnas 
impul aban actividadcs culturale : ahf el P. Tomas Garda iniciaba u bu queda 
de una liturgia inc.:ulturada. En Chimahenango el P. Ronald Burke. junto con el 
P. Jo. c Scrcch y otros mbioncros CICM. fom1aron cl centro PROMIK.A. que 
ofrccfa c.:ur~o:. de formac.:i6n a catequistas y lfdcrcs indigcnas. En 
Chichic.:a!-. tcnango d P. Tonino destmollaba una imp011ante labor. En La 
Ycrapaz el P. Esteban Haescijn ClCM fue promotor, a Ia par del profcsor Andres 
Cui' Muc.:u. en cl cstudio c investigaci6n del iclioma q'cqehi' y su u o en Ia 
liLUrgia y Ia c.:atl!q ut!sis. En cl Centro San Benito Funcionaba un proyccto 
lingi.Hst ico y se ofrcci6 en coordinuci6n con Ia Univcr idad Rafael Landfvar un 
curso de antropologfa aplicada. 

En varias di6ccsis y pan·oquias se instalaron emisoras rndiales. Se 
rca lizm·on encucmms de Pastoral lndfgena en 1973 en Cob:1n y un curse de 
formaci6n de un mes en 1974 en Guatemala. Por otro Indo, algunas 
congrcgacioncs rcligiosas. parroquias y ONG, como IOESAC, apoy<u:-on el 
surgimicnto de las Iigas campesinas. Ins cooperativas y luego cl CUC. Un sector 
de estudiantes y profcsionales indfgenas subrayaba Ia ncccsidad de estu<.liar e 
incluir en los an;lli is sociales el colonialismo inremo. Ia discriminaci6n del 
indfgcna. no en opo icion al analisis c.:lasisLa, sino como complemento. La 
guerri lla. en cambio. no rue tan sensible a estos enfoques: 

£1 EGP asumi6 planteamientos basicos de Ia Teologfa de Ia Liberacion e 
incm710r6 instancias de reflexi6n crftica, como el Comiu! Pro-Justicia y Per: ... 
asimismo pm11uJ1'i6 insrancias como los Comites Re1•olucionarios Viceme 
Menclul. Pem. ;.por que no ttti"O Ia misma apertura ji"ente a/ movimiemo 
imlfgena? 0 como decia wt docwnento de estudio de MAYAS: i Por que se 
juw6 a Mm:r con Cristo. pero no con Tojil? l Sera que Ia hegemon fa era su 
objetivo principal? Yo entre los cristianos y campesinos Ia lwbfa logrado. to 
que provocr} crftica e inconfonnidad y Ia posrerior salida de WI gmpo 
signijicmivo de ellos. Los que insisrfan en inc/uir las reivindicaciones 
indfgenas y en combatir e/ colonialismo intemo, fueron acusados de 
culturalistas y promotores de una Lfnea divisionisw. Segtin Ia visi6n de los 
ideologos de Ia luclta de closes, co11 eltriwifo de Ia revoluci6n se resolver/a 
Ia cuesti6n etnica. Para Jines propagandfslicos Ia guerrilla wilizaba los 
elementos rfpicos indfgenas, sobre rodo en el exteriOJ: Hacfa solicitudes de 
ayuda en nombre de Ia poblaci6n indfgena o grupos, pero cana/izaba los 
.fondo.\· hacia sus estructuras. Esta instrwnentaci6n alej6 a muchos lfcleres 
indfgenas del CUC. (REMHI: Movimiento indigena y conflicto armado, 
1997. Mimeo.) 

ORPA fue Ia organizaci6n que levant6 el tema en sus primeros 
documemos, en lo que puede considerarse elaboraciones rudimentarias sobre el 
racismo en Guatemala. Tambi~n se preocup6 de formar e incorporar a los 
pucstos de mando militar a j6venes indfgenas. 
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3. Otras tendencias del peiiodo 

Into/erancia del sector empresarial 

Surgi6 en esta epoca una franja de dirigcntes grcmialcs que pcnnancccrfan al 
frente de las camaras practicamente hasta 1983, lo cual implic6 Ia marginac i6n de 
otros grupos empresariales. Entonces, aumentaron las pelcas entre el nuevo Y el 
viejo empresariado (representados en el PID y el MLN, respecti vamcntc). que 
debilitaron al bloque politico que Arana habfa logrado crear. 

A pesar de que se estaba dcsarrollando un nuevo ciclo de augc ccon6mico 
(con tasas de crecimiento del PIB superiores al 7% en 1977 y 1978). los g rupos 
empresariales no desarrollaron mecanjsmos de concertaci6n que pudicran ca lmar 
las expectativas que csta situaci6n creaba en los trabajadorcs. Los algodoncros Y 
los nuevas empresarios que se vincu laron con los negocios del gobicrno fucron. el 
grupo que mas prosper6, aunque el sector industrial sigui6 disfrutando las vcn t<uas 
proteccionistas creadas en el marco del MCCA. Estos nuevas g rupos 
empresariales manifestaron una acentuada imolerancia frcn te a las 
reivindicaciones de los trabajadorcs, lo cual al final del per~odo terminar~a 
conduciendo a una parte de los empresarios a al ianzas con c l Ejcrcrto para dcstrurr 
violemamente a las dirigencias y organizacioncs laborales. 

Los nuevos despojos de tien·as 

La revaloraci6n de las tierra gener6 un nuevo ciclo de dcspoj o (s imilar. 
aunque de menor intensidad, al ocunido con Ia Rcforma Liberal ) que se tradujo 
desde Ia mitad del decenio en un aumento inusitado de Ia violencia contra las 
comunidades campesinas, superior incluso al ciclo de violencia contra los 
beneficiados porIa reforma agraria. Detn1s de muchos de los hechos de violcncia 
de l980-82. estuvo actuando este c iclo de despojo de las ticn·as campcsinas. 

El dererioro del sistema electoral 

El Ejercito sc instal6 directamente en el gobierno desdc 1970 con un proyccto 
de de arrollo econ6mico de mediano plazo, por lo que tuvo que recun·ir al fraude 
~lectoral para mantener Ia programaci6n de las inversiones, dada Ia debilidad 
mterna de las alianzas polfticas, que representaban inlereses ccon6micos 
emprc ariales contrapuestos. De csta manera, desde J 970, con Ia elecci6n del 
gen~ral Carlos Arana, se fue repitiendo un mismo esquema de sucesi6n del poder. 
medJantc el cuaJ el ministro de Ia Defensa pasaba a convertirse en candidate 
presidencial con el triunfo garantizado. Todo ello manteniendo Ia formalidad 
electoral establecida en Ia Constiluci6n de 1965. 

Este juego fue deteriorando Ia credibilidad del sistema elec toral como se 
rc~ej6 ~n Ia escasa p_articipaci?n en las clccciones presidenciales de' 1978. AI 
lllJSm? uempo los p~dos oposHores, especial mente Ia DC y Ia socialdemocracia. 
al ven ficar su exclusr6n del grupo politico en el poder buscaron aumentar su 
influencia en el movimiento popular.<• ' 

6 En Ia Xlll Convenci6n Nacional de Ia DC, celebrada el 13 de octubrc de 1974. sc acord6 
colaborar con lo1> scctorcs progrc,iMas del gobicmo. pasar a una oposici6n constructiva y 
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lrmpcid11 dl'lnw,·imieiiW indfgena 

El acckraJt> cn.:cimicnto cconomico tic los ailol' 60 se habfa alcjado de las 
cxpcctativa:-. tk mcjoramicnto de Ia poblaci6n. En cl caso de Ia pobladon 
indfgcna Ia frustraci<>n l'C \'ivia en un doble sentido. Sc sumo a Ia dcsigual 
re laci6n con cl mundo ladino. 1.!1 surgimicnto de un sector indfgena comerc ial 
pujantc que rcfouaba cl impulso de Ia conccntraci6n de ticrras y. a Ia ve:z.. cl 
control del mcrcauo Jc in-..umus. 

Por otro lado. rrcntc a ll>s cfcctos del terremoto de 1976. se produjo una 
crisis de lidcrazgo en cl mcdio rural. El Comitc de Rcconstrucci6n Nacional no 
logr6 controlar a las organi;aciones populares y crccicron nuevas fonnas 
organi.wtivas vim:uladas a Ia lgh:sia cat61ica y a las instituciones de desarrollo. 
que pronto sc aproximaron a Ia guerrilla o fucron infiltradas por csta. El 
temporal respiro para Ia economfa campcsina del altiplano. logrado bajo cl 
gobicrno de Arana con cl abaratamiento del transporte y Ia introducci6n de 
fcrtili za ntcs. sc hahf;~ vcnido abajo con Ia cri sis encrgctica iniciada en 1973 
(ECA. 1978). 

El terrcmoto fuc una verdadcra prueba de fuego para las comunidades y los 
centro)\ regionales indigcnas. ya que de Ia nochc a Ia manana se vieron 
efecti vamente obligauos a cjerrer todas las responsabilidadcs polfticas y socia les. 
asi como a solucionar las inmcnsas necesidades surgidas a raf:z. de Ia catastrofe. 
con un mfnimo de r~cursos c incomunicados con Ia cabecera departamental y Ia 
capital. en alguno!'- casos. por varias semana . A difercncia de los viejos lfderes 
nombrados por los podcrcs politicos extemos. los nuevos lfderes eran elegidos por 
su comunidad. con f'uncioncs cspccfficas. Y su desempeilo fue magnifico. Entre 
tanto. cl gobierno central dcsbordado por Ia magnitud del dcsastre toler6 el hecho 
de que las comunidad\!s tomaran Ia iniciativa y sc constituyeran pn'icticamente en 
podercs locales. negociando din.!ctamente con las agencias intemacionalcs Ia 
ayuda que recibirfan del exterior. 

Crecimie11to del IIIO\'imiellto popular 

El desarrollo del movimiento !aboral urbana. impuLado por un cic lo de 
crecimiento econ6mico e innacionario, sigui6 estrellandose con Ia intolerancia 
de scctores emprcsariales. El aumemo de Ia presi6n sabre Ia tierra inici6 bajo 
estc gobierno una etapa de despojos violentos. que no tardaron en dcri va r en 
masacres campesinas. AI mismo tiempo. el desarrollo del movimiento popular, 
que cl gobierno habfa tolcrado especial mente en el perfodo 1974-78, para reducir 
las tensiones socialcs ante Ia imposibilidad de conseguir reformas. se aproxim6 
al nuevo movimiento insurgente, llegando a cuestionar In totalidad del sistema y 
aspirando, sabre todo despues del triunfo sandin ista, a lograrlo por medio 
insun·ecciones. 

La nueva guerrilla, que se habfa iniciado con Ia decada, busc6 pronto puntas 
de contacto con Ia lucha social que se agudizaba en el campo yen Ia ciudad. Esta 
situaci6n llev6 a un sector mayoritario de Ia dirigencia empresarial a establecer un 

ccntrar Ia oposici6n en cl MLN. Ante los escasos resultados, en 1976 se dccidi6 poncr en 
marcha Ia maquinaria politica populur. y linalmcnte en 1978 propusicron como candidato 
prcsidencial al gt:neral Ricardo Peralta Mendez. upoyudo por un Freme de Unidad Nacmnal. 
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pacta con Ia cupula militar en el gobierno para desarticular el movimicnlO popular. 
considerado un brazo mas de Ia insurgencia. La alianza desat6 Ia pcor ola de 
represi6n contra las organizaciones populares en Ia hi storia del pafs. 

Desarrollo de Ia 1111eva guerrilla 

La guerrilla se reorgani z6 entre 1969 y 1975 partiendo de un es l'ucrzo para 
superar sus errores de fase anterior. En parte clio fue posible por e l dcfcctuoso 
manejo contrainsurgente de esa epoca. Sin duda, las opcraciones ukticas y el 
even to electoral de 1966 fueron fundamentales en Ia anterior derrota gucrri II era. 
pero ello no se acompaii6 de una reforma de Ia sociedad. Es deci r. ninguna 
acci6n se tom6 buscando eliminar el caJdo de cullivo que habfa propiciado cl 
prendimiento de los rebeldes. Por e l contrario, e l Estado mantuvo Ia 
exacerbaci6n represiva, de suerte que miles de guatemaltecos continuaron sic ndo 
vfctimas de ella cuando practicamente no habfa guerra. 

La oportunidad de una transici6n propic iada por Ia elecc i6n de un 
presidente civil no se aprovech6 en Ia medida en que ni los militarcs ni c l 
gobierno del PR tuvieron Ia voluntad para ello. Tampoco se produjeron cambios 
en las estructuras sociales, que continuaron produciendo desigualdades, pese a 
Ia relativa bonanza econ6mica. En definitiva, e l regimen polftico estaba mas 
interesado en el uso de l aparato estataJ para sus propios lines econ6micos y e l 
mantenimiento del poder por medics extralegales, que en e l destino nacional 
(Aguilera, 1986). 

Ya para 1976 Ia lucha guerrillera habfa logrado rearticularse en varias zonas 
del pals. La Organizaci6n del Pueblo en Annas (ORPA) estaba culminando e n el 
altiplano de San Marcos su etapa de preparaci6n para Ia guerra; las Fucrzas 
Armadas Rebeldes (FAR) iniciaban un debate in terne que les Jlevarfa a adoptar 
Ia polftica de frentes guerri lleros. Un tercer grupo, el Ejercito Guerrillero de los 
Pobres (EGP). extendfa un nuevo tipo de acci6n guerrillera, en tanto que e l 
Ejercito oficiaJ le lanzaba Ia primera operaci6n contrainsuroente en el norte de 
El Quiche. AL comienzo del mandata de Lucas destacaba especialmente Ia 
actividad del EGP.7 

Desarrollo de Ia contrainsurgencia 

~a doctrina contrainsurgente se adapt6 a una prolongaci6n inde finida de l 
c~nn~cto. Durante los anos 70, a pesar de Ia rclativa calma de Ia guen·illa, el 
EJcrcno fue ~decuando y perfilando una estralegia contrainsurgente que, a pesar 
de que seguta basandose en los postulados de Ia Doctrina de Ia Seouridad 
Na~ional_, incorpor6 las experi encias de mas de diez anos de

0 

luc ha 
~nu~uem!lera. La Acci6n Cfvica se elev6 a nivel de Estado Mayor; Ia 
mtehgencta y contraintcligencia se desarrollo con una proyecci6n de rnediano 

7 El 16 de enero de 1978 cl EGP embosc6 una putrulla del Ejcrcito en Ia cooperativa Los 
Angeles, lxcan. y en esc mismo mcs secuestr6 a Roberto Herrera lbargUen. El 18 de cnero 
e1~1boscaron a Ia polida en San Bernardino, Suchitcpcqucz. acci6n en Ia que muricron 
m•embros de Ia Dirccci6n Nacional de esa orgnnizaci6n, entre cllos Clemencia Paiz. En 
mayo secuestraron al c6nsul salvadoreiio. general Eugenio Vi des Casanova. y en esc mismo 
mes intentaron tomar cl ca~erfo El Cacao de San Pedro Pinuln, Jalapa. 
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plazo. aunquc ~:on aparatos que fucron controlados. at igual que en Ia epoca de 
las dictadura:-. libcralcs. dcsdc Ia Prcsidencia. La base del trabajo de intcligencia 
rue conccbir que Ia lucha comruinsurgente iba a ser ciclica en Ia historia de 
Guatemala. Pur tanto. intentaha golpear a las organizaciones en su ctapa de 
surgimicnto o reeomposit.:ion. sin apresurarse. buscando ante todo acumular 
informaci6n. 

Adem:b. sc introdujeron varias innovacioncs t:iclicas que serfan empleadas 
a fondo en Ia:- campailus contragucrrilleras de 1980-81. Asf, hist6ricamente. Ia 
estructura de dislocaci6n de fucrzas del Ej~rci to respondfa nu\s que nada at 
control administrativu del pai:-.. De 1976. aproximadamente. a 1982, con el 
rcsurgir de Ia lut:ha gucrrillcra en el altiplano occidental. sc comenz6 a 
implementar cl modelu contrainsurgente de Brigadas. Puestos de Comando 
Avanzado y Ba~l.!:-. de Patrulla. correlalivo a Ia ampliaci6n de las ;ireas de 
influencia gucrri llcras. aunquc Ia estructura anterior de Zonas Mi litares 
continuarfa vigcntc formalmentc.~ 

El Ejercito udopt6 cl Galil israelita como mejor anna de combate 
antiguerrillcra en Ia montana y se dot6 de hclic6pteros Bell. aviones Pilatus 
adaptados paru combate. y uvioncs de abastecimiento israelitas Arav;L En este 
proccso de prcparaci6n contrainsurgente. se crc6 el Comando Especial de Ia 
Escuela de Kaibilcs (COEK). Todo ello con ascsoramiento internacional que ya 
no provino dircctamcnte de los Estados Unidos, sino que de Israel, Taiwan y 
Argentina. 

Segunda Parte: 
La epoca de Lucas 

El general Romeo Lucas Garcia fue elegido en unos comicios seiialados 
de fraudulentos en los que particip6 unicamente cl 15% del clectorado. Su 
gobierno reprcscnto Ia agudizaci6n de las contradicciones que se venfan 
gestando durante los aiios 70. dcsde el general Carlos Arana. 

8 Esc modelo incorpora las tres r:unas a h1s opcracioncs antigucrrilleras y adopta una 
estructur:l territorial y operaeional adecuada a las fuerzas insurgentes (ver Capftulo cuarto 
de estc Tomo. El gobiemo de Rfos Monu. y del Tomo II de este lnfom1c: La estructura 
militar contrainsurgente). El mando y Ia coordinaci6n se centralizan. asi como Ia 
cooperaci6n de las annas y sus servicios. Las brigadas se establccen atcndiendo a Ia 
conliguraci6n de los frentcs guenillcros: csta~ correspondcn a un batall6n de infanteria 
reforzado con unidadcs de artillcrfa. blindados y cvcntualmente aviones y helic6ptcros. sus 
fucrzas nuctlian entre 800 y 1.500 cfectivos: se dislocan, simplilican sus estructuras y gozan 
de autonomia opcmcional ttlctica (Gramajo. 1995). Por ejemplo, Ia Lona militar de 
Huchuetc nango. fuc convertidu en un sistema de instalaciones modcmas. fortilicadas. con 
pistas de aterrizujc de cazabombardcros y comunicacioncs i\giles. 
En 198 1. cl Ejcrcito estaba organizado en diez brigada.s cspcciales antigucnillcra!>: Mariscal 
Zavala. Guardta de Honor. Huchuetcnango. Quctzaltcnango. Caban. Poptun. Puerto Barrios. 
Puerto San Jose. Zacapa y Jutiapa. Las brigadas dislocadas en areas de operacione~ 
utilizaban un sistema de puestos de avanzada y ba~cs de patrulla:.. correspondientes a lo!> 
nivelc!> tactico y operativo. 
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1. La violencia polftica 

Las tendencias del periodo le imprimieron al gobierno de l genera l Lucas una 
dinamica de extrema violencia y exacerbaci6n de las contrad icciones polfticas. En 
1979 se registraron 1,37 1 casos de asesinatos y secuestros politicos; en 1980 hubo 
2,264 casos, y en 1981 se lleg6 a los 3.426 casos (Figueroa. 199 1 ). Fuc como e l 
estall ido de una serie de perversiones polflicas que hablan vcnido madurando en 
los perfodos anteriores. En Ia memoria de\ pueblo guatemal\cco c~\ns anos 
pe16u:ran como una de las erapas mas negras de su hi stori a: Ia epoca de Lucas. 

Algunos de los componentes mas negativos de Ia trad ici6n del Es tado Y Ia 
sociedad, como el mito de Ia violencia, Ia impunidad, el racismo. Ia corrupci6n. 
terminaron por dominar Ia escena de Ia vida sociopolltica diaria. Como 
secuencia tn1gica, el pafs entr6 en una espiral de vio lencia que marcarfa Ia 
siguiente decada. 

Crimenes en el claro 

El presidente Lucas asumi6 el gobierno en julio de I 978. Entre esc mcs y 
octubre siguiente el espacio politico que se habfa abie rto en c l regimen anterior 
se fue ceiTando nipidamente. Como secuela de las jornadas populares de octubre 
de ese afio contra el aumento de Ia tarifa del transporte urbano, corncnza ron los 
primeros atentados y circularon listas de condenados a mucne. marcando c l 
inicio de una nueva ola de represi6n. En los seis ultimos mescs de 197H rueron 
encontrados 500 cadaveres, de los cuales 200 presentaban senates de tortura 
(Amnistfa, 1980). 

A lberto Fuentes Mohr. a~esinado el 25 de cnero de 1979. 
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Esta tcrccra ola d~ tcrTor tquc se inicio en 1978). tiene dos momemos. E l 
primcro. que dun) aproximadameme hasta 1980. estu vo enfilado hncia Ia 
destrucci6n Jd mm imicnto popular y. por tanto. se dirigi6 a Ia aniquilaci6n 
sindicaw~. nw' imicntos de pobladores. asociaciones estudiantilcs de 
secundaria y univcr~itarias. Eltcrrori smo rue una respuesta tajante a las luchas 
abiena~ y legale~. Ia~ cualcs llcgaron a su clfmax en las jornadas de octubre de 
1978. y destruy6 d avan~c popular ob ervado en lo · anos 70 (Figueroa. 199 1 ). 
El gobknm pre~ent6 to~ a~o:tos Jc rcpresi6n. al igual que en In ctapa de Ml!ndez 
Montenegro. como acciones d~ las dos cxtrcrnas. que cl gobierno de celllro 
i-:.quierda prc tendfa combatir: ' 

Probablcmcntc Ia decisit)n de recurrir nucvamcntc al terror cstatal se 
conlinn6 durarllc las jornadas contra cl aumento del transporte publico en 
octubn.' de 1978. Pcro tambicn se produjcron crfmencs que venfan <HTastrados 
de Ia viokncia dc~at ada en los ultimos mcses del gobierno anterior. Asf se 
puede ci tar e l asc~inato. cl 30 de junio. a pocas horns de Ia toma de posesi6n 
de Luca~ Garda. dd padre llc rm6gcncs L6pez. parroco de San Josl! Pinula. 
considerado como d inicio de Ia escalada de crfmcncs contra Ia Iglesia 
catolica. 0 d a~c~inato. d ~9 de junio. de Jos~ Alberto Alvarado. lfdcr de Ia 
CNT. prcludio de Ia campai1a que sc m ccinaba sobrc Ia dirigcncia del 
movimicnto sindit:al. End campo. Ia reprcsi6n estuvo muy vincu lada con los 
dcsalojos de tierras y con las opcraciones contrainsurgentes del Ej~rcito. 

La~ protesta~ contra cl aumcnto del transporte publico rueron rcprimidas 
con cl saldo de 1.500 capturados. 300 hcridos y -1-0 mucrtos. El gobierno 
cance16 Ia As<>t.:im:i()n de Tclcgralistas y Radiotelegrafistas y Ia de Empleados 
de Correos: adcm(\s . c l -t. de octubrc Ia polida ocup6 los locales de Corrcos y 
dctuvo a -1-00 trabajadorcs. La violencia tuvo en 1978 como ejemplos mas 
reprcscntativos lo~ ascsinatos de Oliverio Castaneda de Leon. sccretario 
genera l de Ia AEU. rcalizado al mcdio dfa del 20 de octllbrc en pleno centro de 
Ia capital ; de los abogados Santiago Lopez Aguilar. Jesus Marroquin y del 
dirigcntc s indica l cle Ia Coca-Cola. Pedro Quevedo. La ola de violencia 
polftica fue crccicndo a lo largo de 1979. Los dos dirigentes mas destacados de 
Ia oposici6n socialdcm6crata caycron abatidos. El 25 de enero fue asesinado 
Alberto Fuentes Mohr. dirigente del PSD. y el 22 de marzo. Manuel Colom 
Argue ta , lfder del FU R. ambos en zonas centricas de Ia capital , a plena luz del 
dfa y con un notable desplicgue operativo. que incluy6 hasra helic6pteros (ver 
recuadro). 

9 En 1978 surgicron organizaciones anticomunisla.s clandesrinas como cl Com ire de Padres de 
Familia Org:mizudos, Ia Unidad Pro-Libertad Nacional contra Ia Agresi6n Comunisra y los 
Oliciales j6vcncs. El 18 de octubrc rcaparcci6 el ESA publicando una lista de 38 personas 
condcnadas a mucne. 
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Manuel Colom Argueta 

Dos semanas antes de ser asesinado. cl dirigente polftico Manuel 
Colom Argueta habfa declarado a la prensa: En este momemo to d({fcil es 
/ograr que no me maten, ya que Las tecnicas de Ia ultraderecha pam 
sostenerse en el poder han cambiado ... han enarbolado fa bandem del 
crimen jugando a/ asesinato polftico, ya eliminarm1 a (Alberto) Fuentes 
Mohr y no estci lejano el dfa en lo que hagan conmigo. £1 asesinato politico 
ahora lo realizan a plena luz del dfa (La Hora 913179). 

Pocos dfas antes su agrupaci6n. el Frenle Unido de Ia Rcvoluc i6n 
(FUR), habfa sido final mente inscrito como partido en e l Consejo E lccLOral. 
Asf, Colom Argueta, que habfa ganado prestig io como alcalde capitalino 
( I 970-74), se perfilaba como el lfder mas carismatico de Ia oposici6n para 
las elecciones de 1982. Inc luso en una reunion celebrada en enero de J 979 
en San Marcos habfa recibido el apoyo de las bases y di rigentes intermeclios 
de varios otros partidos, como Ia DC, el PR e incluso MLN. Tambien era 
visto por el recien formado Frente De mocratico contra Ia Represi6n (FDC R). 
donde se agrupaba Ia mayorfa de las organizaciones populares, como cl 
aliado que podrfa encabezar una coalic i6n muy amplia de oposici6n. 

El asesinato de Colom Argueta se produjo c l 22 de marzo de 1979 e n Ia 
5 Calley 4 Avenida de Ia Zona 9. a las 10:30 horas. Unos quince hombres 
armados que viajaban en tres vehfculos y dos motocicletas participaron en c l 
operative, en el que tambien murieron sus dos guardaespaldas, Hector 
Barillas y Emilio Rodriguez. Los atacantes interccpt~u·on al lfder politico a la 
allura de Ia 6 Avenida y 5 Calle; el intent6 hui r pero f'ue alcanzaclo a dos 
escasas cuadras. Desde uno de los vehfculos atacaron a la victimn con 
rafagas de ametralladora por el Jado derecho, micntras por el oLro flanco los 
motociclistas completaban el cerco. Un testigo presenc ia! asegurn que uno 
de los Lripulantes de Ia moto, un hombre joven y corpulento. descendi6 
portando una subametralladora y remat6 a Manuel Colom. 

Cuando yo llegue todavfa el estaba vivo ... vi hacia au·cis y vi w1 bai1o de 
sangre en el carro ... cref que era (sang re) de los otros nzuclzachos ( los 
guardaespaldas) ... pero no, era Ia sangre de el. Fueron 48 6 58 balazos, 
todos expansivos ... entonces se vaci6. 
Dios quiso que muriera as(, porque no creo que e/ muri6 como un perro, 
como dijeron los del CACTF. Cuando a Manuel se le ofreci6 un carro 
blindado dijo ';.por que? icon que derecho? si e/ pueblo se atraviesa a 
pie ... todos tenemos que morir de una manera o de otra, lo importante es 
saber porque morir: me dijo. 'Pues sf, tenes razon : /e dije. Caso 419, 
Guatemala, 1979. 

Ese mismo dfa el presidente Lucas y el vicepresidente Franc isco 
Villagran Kramer cmitieron un comunicado acusando del asesinato a 
enemigos de l gobierno. Aludieron , a manera de defensa o para desarmar a Ia 
oposici6n, que el FUR estaba hacienda llegar a/ presidente Lucas, por 
intermedio del vicepresidente Villagran Krame1; tm valioso documenro en el 
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que sugierC' sofudones para estimular el dilifogo entre las fuer::.as de 
i:,.quierda demncrdtica y el gobiemo. para fortalccer el compromiso de Ia 
pa:. El dirccto rio del FUR acu 6 de cfuica Ia dcclaraci6n oficial y aclar6 que 
el documcnto era una declaraci6n emjtida un afio antes. 

El a'\c~innto de Colom Argueta caus6 una profunda conmoci6n en Ia 
sociedad. Vinua lmentc no hubo organiz.aci6n o insHtuci6n que no e 
pronunciara publicamentc. dcsde el propio ~jercito y el ministro de 
Gobernnc i6n. todos lo partido polfticos, basta las i nsurgcntc~ FAR, que 
aseguraron que si en quince dfa el gobierno no cnpturaba a los asesinos, esa 
agrupaci6n darla a conoccr los nombre de los re ponsables (lmpacto. 
25/3/79). 

Un informe prcliminar de Ia policia del 24 de marzo sena16 que los 
a cs inos utilizaron c ·copcws 12 y 16. No obstante en el Iugar fueron 
encontrados c<.lsqu illos de arma 9mm y .45mm. El atentado pudo haber 
movilizado hasta 300 clcnlcntos. Un dfa antes. el 2 1 de marzo. fueron 
reurados todos los ugentes de Ia policfa destacados en Ia zona 9 yen u Iugar 
fueron asignados micmbros del Sexto Cuerpo de Ia Pol ida Nacional. a cargo 
de Pedro Garcia Arredondo. Cerca de las olicinas de Colom varias personas 
idenLificaron al Chino Lima. interrogador de Ia PoJicfa Judicial .'0 en 
compaii fa de £1 Gring6n ( upuestamente vinculado con Ia CIA). A Ia rnisma 
hora de l atcntado, a varias cuadras, fue vista el cubano-estadounidense de 
apell ido Fuscolo quien. de ncuerdo con tesLimonios. era parte del grupo 
operative. 

Mic ntras se ejecutaba el atentado sobrevol6 el area. a baj a altura, un 
helic6pte ro en c l que viajaban dos oficiales del Ejercito: awuftte esto no 
pudo ser c:onjirmado, las versiones indican que se ll"(l(aba de los generales 
Spiegler .Y Ccmcinos (Sfntesis dt•l Coso Co/om Argueta, Guatemala julio de 
1995. Mimco). Ln noche de Ia velaci6n de Manuel Colom, Jorge Ton·es 
Ocampo, del MLN y ene mistndo con Mario Stmdovul, afirm6 que e n Ia ru,ta 
de Vista Hermosa. zona 15. a Ia zona 9 hubo un operative e ·e dfa 22. El, 
alarmado, se comunic6 con Donalda Alvarez. quieo le asegur6 que e l 
operative no estaba dirigido contra su persona. 

Dfas antes de ser asesinado. Colorn le confi6 a su familia que tambien 
(Carlos) Arana y Mario Sandoval ya se alinearon. lo que implicaba que 
estaban al tanto de los planes para eliminarlo. Manuel Colom habfa decidido 
no salir de l pals; pensaba que era consecuente con Ia memoria de su antigo 
Adolfo Mijangos, asesinado a principios de los ai'ios 70, denunciando Ia 
corrupci6n de las altas esferas politicas y empresariales. 

Meme le atribufa a Mario Sandoval el asesinato direcro de Fito 
(Mijangos) ... Fito y Meme esruvieron vigilados por un cubano, que 
dedan que era de Ia CIA, que habfa venido eutiempos de Ydfgoras, y que 
Mario Sandoval habfatrafdo para vigilar a Fito ... Tambien Ma11uel decfa 

I 0 Vcr Capitulo Li1s e.wrucrura.\ militares comrainsurgt•llfes. en el paragrnfo Policia Judicial. 
Tomo II d.: c:.lc lnformc. 
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que los industriales eran los dominames en ese momenlo de malan:as: 
'Elias estan manejando los escuadrones de Ia muerte ~ eso lo dijo 
Manuel. Caso 419, Guatemala, 1979. 

Todos los indicios apuntan a que el alto mando militar se involucr6 en 
Ia decisi6n de asesinar a Colom Argueta. Pero al parecer hubo emrc c llos 
incertidumbre sobre el impacto politico que tendrfa dada Ia crccicnte 
popularidad del lidcr del FUR. 

Hubo un sondeo emre oficiales (del Ejerdto), ge111e como los capiwnes 
dijeron que no conven(a que lo mataran ... pero Ia Ct'ipula lo odia!Ja 
;_Spiegler?, Cancinos ... Manuel mencionaba mucho a Llll Callejas ... Lo 
odiaban porque eran de Ia misma clase de Arana, los que se empe::.amn 
a enriquece1: .. Meme empez6 a demmciar Ia descarada union de Ia 
polftica COil el negocio, y que el sector privado estaba en colaboraci6n 
con Ia instituci6n castrense en los grandes negocios. Caso 4 19. 
Guatemala, 1979 

Tras el asesinato de Manuel Colom sus hcrmanos comenzaron a surrir 
persecuci6n. Por un campo pagado publicado en julio en los diarios en e l que 
sindicaban a altos funcionarios militares del gobierno, e l Ministerio Publico 
llev6 a juicio a los hermanos Guillermo y Luisa (Lulu) Colom, y un jucz lcs 
motiv6 auto de prisi6n por desacato. Finalmente e l caso qued6 sobresefdo en 
diciembre. pero el constante acoso y amenazas obligaron a Guillermo Colom 
a asilarse en la Embajada de Venezuela, donde pcrmaneci6 mas de dos mcscs 
antes de poder exiliarse. El ambienle de tensi6n se mantuvo sabre toda Ia 
fami lia Colom desde los dfas posteriores del asesinato. 

A los ocho dfas de muerto Meme recibo una 1/amada ... alguien me dice 
que sabe quienes son los asesinos de Manuel, y que si le entregaba una 
cantidad de dinero para irse del pais, elme daba los apodos, los 1101/lbres 
)' los retratos ... ell!onces le digo que me flame el jueves. Colocamos 1111 

aparato que consigui6 Guillermo y nos dijeron: 'tiene que registrar Ia 
llamada, si no registra es que viene del Cuartel General '. Cuando 
llamaron usamos los telefonos secu!ldarios para ofr y Ia m6quina nos 
registr6 a 110sotros. La /lamada venfa del Cuartel General. Caso 4 19, 
Guatemala. 1979. 

Tambien Ia violencia deriv6 hacia operaciones de limpieza social (en los 
primeros seis meses de 1979 fueron asesinadas 1,224 personas sena ladas de 
criminalidad comun) y de lucha de mafias. Segun denunciaba Amnistfa 
Internacional en mayo de 1979, habfan sido secuestrados trece grandes 
empresarios . Pero Ia repres i6n se cenlr6 especialmente en continu ar 
descabezando at movimiento popular. En estas acciones se entremezclaban 
detenciones policiales, a so licitud de los empresarios, con amenazas de las 
organi zaciones paramilitares o crfmenes y secuestros de dirigentes rea li zados 
muchas veces a plena luz del dfa y ante testigos. 
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En d m~uio rural cab~ uestacar que d 17 de marzo de 1979 comenzo c l 
de~alojo ,·iolcnto u~ to~ campcsinos de Ia region de Chixoy. Baja Yerapaz. dondc 
sc iba a constru ir Ia pr~sa hiurodccLrica. El II de octubrc. 200 campesinos de 
Ia linea El Lw tal d~ :11.:atcpcqua y los trabajndorcs de Ia fabrica Hilados y 
Tcjido~ San A ntonio de Chimahcnango ocuparon Ia iglcsia El Calvario. En cstos 
incidcntcs sc~uc~traro n al dirigcntc campcsino Miguel Archila Martinez. quien 
aparcc i6 asc~inauo e n Santa Catarina Pinula. Ambos hechos prcsagiaban las 
traged i a~ que com~tllarian a gcncrali zarse en los dos anos siguie ntcs. 
c~pccialmcnte en Ia' ;ona~ dondc sc rcgistraba actividad guerrillera. 

La ola de rcprc~i6n sc prolong6 durante 1980 y fuc tomando un cadctcr 
masivo. que tc rm im) d~ d~sarticular las organizacioncs si ndicales urbanas. cada 
VCi' m;b radicali;ada~. Si!!ni lica tivamentc. d I mayo fucron sccucstradas 32 
pcr~nna~ ~n d Parqu~ C~ntcnario. En los actos conmcmorativos del dfa dd 
Trabajo. c l CNUS llamd a damcar el dgimen l11qllisw e inswurar 1111 gohiemo 
/'(1\'()lllcimwrio. t!c•m oc'l'titico y f/OfJIIIar. Poco dcspucs, c l 21 de junio. rucro n 
secucstrados ?.7 dirigcmes de Ia CNT. Nucvamcntc c l 24 de agosto Ia policia 
militar ~ccuestr6 y dc~aparel:it1 a 17 dirigentc:-; y ascsores si ndicalcs de Ia CNT 
de Ia~ emprc:-a~ lnl:a:-a. Cidasa y Kern's en Emmis. Pal fn. Escuintla. Con esLos 
golpe~. qucdl) cl'el:t ivamentc de;cabczada una pane importame del movimiento 
sindica l. que hacfa apenas unos aiio:-; se habfa alcjado de Ia tutela de Ia DC. En 
total. durante 1980 rue ron ascsinados II 0 diriu.entcs si ndicales. 

El } I de encro de 1980. Ia pol ida ql~cm6 vivas a 39 personas en Ia 
cmbajada de E~txuia (vcr siguicmc recuadro). yen el segundo scmestre de esc 
aiio :-;c iniciaron las camtxti1a:-; de ascsinatos sclcctivos de lfderes comunitarios en 
el ;lrca rural. al til.:mpo que se produda una dpida radicalizaci6n de las 
organizacionc:-; campcsinas. En jul io comcnz6 Ia ofcnsiva del Eje rc ito sobrc el 
area lxil. con Ia destrucci6n total de la aldca Cocop. en Ncbaj. Poco despues. c l 
20 de agosto . cl Ejcrci to l'usild a 60 hombres en Ia plaza del pueblo de San Juan 
Cot.wl lucgo que Ia guerri lla atac6 cl destacamcnto militar. 

El inicio de In escalada 
La masacre de Ia Embajada de Espana 

E t 3 J de encro de 1980 un grupo de cumpesinos de El Quiche, realizaro n 
una Loma pacflica de Ia Ernbajada de Espana en Guatemala. Su objetivo e ra 
llamar Ia alencion sobrc Ia violencia en csa region y pcdir apoyo internacionaJ 
para una invesLigacion y exhumaci6n de siele campesinos asesinados en Chajul 
par c l Ejerc iLo. 11 AI cabo de cuatro horas en una accion extremadameme 
violenta, las fuerzas de seguridad destruycron Ia sede diplomatica y quemaro n a 
39 personas. Esa masacre fue e l inicio de una escalada hacia Ia violencia masiva 
ejecutada por c1 Ejercito en las zonas rurales emre 1980 y 1983. La masacre de 

I I En dicic rnhn.: de 1979 rucmn c tlt:\) fltrado~ sictc cnd:lvcrcs en Chajul de un grupu de nu.:w 
campc:-.ino~ (In:- utro:- do:- lograron escap:~r) que h:~bfan ' ido sccuestrados en scpticmbrc en 
Chicam(m. ccrc.:a de U~pant:ln . La violcncia cm11ra los c;mlpc:.inm. en el none de El Quiche 
c~taba rccrudcc:icndo .:n c:-th mcscs. 

95 



la Embajada de Espana signific6 el cierre de las posibilidadcs de lucha pacifica 
para de los movimientos populares. 

Los antecedentes 

El 28 de enero de 1980 tres destacados juristas guatemaltcco. (el ex
vicepresidente Eduardo Caceres Lenhoff, cl ex-canc illc r Carlos Molina 
Orantes y el magislrado Mario Aguirre Godoy) solicitaron una aud icncia con 
e l Embajador de Espafia en Guatemala, Max imo Caja l. Su secre tari a sug iri6 
Ia entrevista para el jueves 3 1 de enero a las l I :00 horns, dado que e l 
diplomatico se encontraba fuera de Ia capital. 

Mientras tanto, de manera clandestina, miembros de Ia direcci6n de l 
EGP responsables del trabajo de masas vcnfan preparando c l llamado Plan 
de La Subida, que consistfa en Ia ocupaci6n, por parte de un g ru po de 
campesinos quiches, de la Embajada de Canada. ubicada en el 5o. piso de l 
edificio Etisa en Ia zona 9. Sin embargo en Ia vfspera, por razoncs no 
establecidas. el grupo encargado de Ia planificaci6n decidi6 cambiar e l 
objetivo. 

La roma 

Los tres abogados astslleron puntua lmente a la cita a Ia embajada 
espanola. ubicada en una amplia casa residencial de dos niveles a pocas 
cuadras de la sede canadiense. A las I L: I 0 tres campesinos ingresaron a Ia 
misi6n -que carecfa de vigilancia- e inmediatamente sc les sum6 una 
veintena; cerraron las puertas y advirtieron que se trataba de una ocupaci6n 
pacifica. Entre el grupo se encontraba e l lfder del CUC Vicente Menchu. 
. Los ocupantes le pidieron al embajador Cajal que sirvie ra como 
mtermediario ante el gobierno de Guatemala para que se au rorizara Ia 
exhumaci6n de los siete cadavcres en Chajul , y anadieron que tenfan alguna 
otra petici6n, Ia que harian saber en un me mento oportuno. Cajal lcs asegur6 
que. ~aria Ia gesti6n y les conmin6 a que se retiraran para cv itar Ia presenc ia 
pohctal y eventuates accioncs violentas. Los ocupantes respondieron que 
c?n.templaban Ia salida de algunas personas, en especial de las mujeres, pe ro 
ptdteron antes entrar en contacto con e l pres idente de Ia Cruz Roja 
Guatemalteca, Augusto Bauer Arzu. 

A las 13:30. cuando ya los ocupantes habfan desplegado banderas y 
pancanas en los tejados, Cajal solicit6 permiso para ll amar te le f6nicamente 
a las autoridades a lin de evitar Ia intervcnci6n policia l. No logr6 contactar 
al canciller Rafael CastiJlo Valdez, s61o al vicecanciller Alfonso Alonso 
Lir:n_a. En ese momenta estaba llegando masivamentc Ia policfa, tanto de 
untforme como de c ivil, fuertemente annada. 

Cajal: La Embajada ha sido ocupada por gentes que dicen ser 
campesinos de El Quiche. 

Alonso Lima: ;. Pero son o 110 son campesinos? 
Cajal: Pues mire usted, no estoy en condiciones de verificarlo, yo lo que 

le pido es que traslade a! seiior minisrro y a las auroridades competentes mi 
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mego cle que Ia policfa se retire. porque creo que esto sera ww medic/a de 
pmdencia que comribuirci a alil'iar Ia tension y eritarti mayores problemas. 

Cajal tambicn tnu6 de hablar con Donaldo Alvarez Ruiz, minisu·o de 
Gobcrnacion. pcro Ia sccretaria le inform6 que estaba en reuni6n. El 
embajador lc in isti6 que era una llamada urgente dcbido a que Ia cde 
diplomatica habfa sido ocupadu. Ella dijo que era imposible que el mini ·tro 
sc pusicra al tclefono. Cajal olicit6 al viceministro como interlocutor. pero 
Ia sccrctaria rcspontli6 que no estaba y anadi6 que cl oficial mayor del 
Ministcrio sc pondrfa en contacto con Ia Embajada. Esto nunca ocu1Ti6. 
Ni nguna autoridad guatcmalteca se comunic6. Sf lo hicicron cl embajador 
cspai1ol en Co~ta Rica, Ia e posa de Cajal y algunos periodistas. a quienes lo 
ocupante. lcs contcstaron.'! En un momento dcterminado Ia policfa cort6 el 
tcle f'ono dcsdc afucra. 

El asalto 

Los acontccimicnto. cmpczaron a precipitarse porque Ia policfa inki6 Ia 
invasi6n. Uno de los ocupantes insistfa a rraves de un megMono en forma 
ncrviosa y exci tada que In policfa debia retirarse. El propio embajador hizo lo 
mismo en dos ocasioncs. sin que sus exigencias encontraran eco. Unos 300 
hombre. pcncnccicntes al Cuerpo de Detectives (Policfa Judicial), el Comando 
Seis (SWAT), Ia G-2 y Ia Policfa Nacional imunpicron en cl jardfn y Ia planta 
baja. y subicron al piso superior esgrimiendo ametralladora , fusiles, rev61veres 
y pistolas. Dcsdc las gradas Caceres. Molina y Cajal. rcpctidas veces. trataron 
de convenccr a Ia policfa que sc retirase, aludiendo a Ia violaci6n de los 
principios jurfdicos intcmacionales y seiialando que Ia ocupaci6n de lo 
c:unpcsinos era pacifica. Pcro Ia policia fue tomando una actitud cada vez mas 
agresiva. 

Los ocupnmes y su rehenes se refugiaron en el despacho del embajador. 
Con hachas y picos los policfas rompieron parte de Ia puerta. Cajal y el 
sccretario de Ia cmbajada Ruiz del Arbol hicieron nucvos esfuerzos por 
negociar. Las pcticiones de los ocupantes en ese momento se limitaban a que 
ingresaran Augusto Bauer y los periodistas para garamizar que no iban a ser 
cjecutnclos al ubandonnr Ia sedc, y que se les facilitaran autobuses de Ia Cruz 
Roja para ser trasladados a Ia Universidad de San Carlos. dondc los campesinos 
se habfan instalado desde hacia varios dfas. 

La policfa sc neg6 a aceptar cualquiera de las condiciones. Cuando se les 
solicilaba un plazo razonable para negociar, respondfan: De acuerdo .. . tienen 
dos minutos. Los ocupantes blandieron cocteles molowv. Uno de ellos lanz6 
una molotov que no estall6. Otro tir6 un f6sforo que Cajal apag6 con el pie, sin 
que sufriera represalias. Cuando Ia policfa den·ib6 Ia puerta. todos 

12 A Ia' 14:00 Chora d~ Guatemala) el canciller espaiiol Marcdino Orcj:l logr6 por lin 
cumunicar.,c con !>ll homologo Castillo Valdez y lc rcquiri6 cncrnicamcnt~ que Ia policia no . . • e 
mtcrvm1~ra en Ia :-edc. El mini,tro guatemalteco prometi6 que at~nderia Ia pctici6n y :-e 
tra-.ladarfa a l Iugar de lo:. hccho~. pcro no lo hizo. 
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retrocedieron unos pasos. Subitamente se produjo una IJamarada e n Ia puer1a y 
a continuacion una !eve detonacion arnortiguada. 

Uno de los ocupantes que tenia sujeto a CajaJ empuiiando un revolver 
(eran visibles ya tres o cuatro rev6lveres entre los ocupantes) le llev6 a l lado 
opuesto de Ia puerta. En ese memento CajaJ decidi6 atravesar Ia ban·era de 
fuego; forcejeo con Ia persona que lo sujetaba hasta zafarse y pegando un salto 
en medic de detonaciones fue a parar a Ia sala de recepci6n. Con Ia ropa 
ardiendo sali6 hasta el jardfn, donde un grupo de policfas quiso rematarlo, pcro 
por la intervenci6n de Odette Arzu, de Ia Cruz Roja, y Ia mediaci6n ffs ica de 
otros espaiioles, logr6 sal varse. 

A las 15:20 se vio salir un espeso humo negro del despacho del embajador 
y luego llamas. Se oyeron gritos desesperados de las personas atrapadas. perc 
todo concluy6 en tres minutes. Varies testigos presenciales, entre e llos Jaime 
Fuentes, de Ia mjsion espanola de cooperacion tecnica de trabajo, aseguran 
haber visto entrar en direccion a las gradas que conducian a l segundo pi so a un 
policfa gordo y de baja estatura con un exlrafio artefacto colgado en Ia cintura. 
En la revista Cambio 16 del I 7 de febrero de 1980 aparece una fo tograffa a 
color de este policfa portando el artefacto: Se trata de w1 lan~ador de niebla 
paralizanre e irritante de Ia pie/ y en especial de los ojos, que puede causc11· 
grandes dai'ios si se aplica en cantidad y a pequei'ia distancia. Su procedencia 
parece ser israelita. 

Tecnicos consultados, u·as analizar las condiciones de construcci6n del 
inmueble, Ia localizacion de Ia oficina del embajador y otras circunstancias, 
consideran que Ia babitaci6n, aunque pequeiia, tenia suficientes corrientes de 
aire por estar Ia puerta de entrada destrozada y rotos los vidrios de las ventanas. 
De ser solamente gasolina el clemente causante del incendio, Ia combusti6n 
hubiera sido mucho mas lcnta, propiciando Ia sali da masiva e inrnctliata de los 
encerrados en Ia habitaci6n. La persona que esluvo examinando y recogie ndo Ins 
muestras sefialo que Ia poslura petrificada de los cadaveres (algunos estaban 
sentados), su posicion frontal , Ia tigidez de movirniento en que les sorprendi6 Ia 
muerte, Ia no carencia de oxigeno en el cuarto (que descarta Ia asfixia) y e l hecho 
?e que ~ario~ de eiJos no prcsentaran quemaduras mortales (hay abund~ntc 
mformacton lotografica aJ respecto) Jleva a Ia conclusion de que no cs postble 
que Ia gasolina de cocteles molotov haya terminado con todas las vidas. 

Despues de Ia maranza 

Hubo un superviviente, el campesino uspanteco Gregorio Yuja, que fue 
trasladado al .hospital Herrera Llerandi. El era un tcstigo de primera l[nea de 
todo .lo ocumd~. A las ~:20 del I de febrero los dos policfas que vigilaban c l 
hoSJ?tta~ sc rettrar~n dtscr:ctamente a la parte posterior del edi ficio. Las 
h~bttacJOn.es de C:aJal Y YuJa quedaron sin vigil ancia. El embajador de Costa 
Rtca, Mano ~squtvel, ~~e salfa del hospital, vio que un grupo de 20 hombres 
armados, vcsttdos de ctvrl , con guayaberac; y sombreros de petate penetraron al 
sanarorio. Con Cajal se encontraban tres visitantes. Los hombres secuestraron 
a Yuja y su cadaver aparecio 48 horas despucs en el campus de Ia Universidad 
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de San Carlos. En su cucrpo sc haJ16 una nota que decfa que Ia misma suene 
corrcrfa Cajal. 

Media hora dcl>pue de ocurrido el secuestro los dos policias volv icron a 
ocupar su Iugar l!n Ia habitaci6n del embajador cspafiol, pero dos del gmpo de 
plagiaries de Yuj:i los contactaron y tomaron su puesto. A las 8:30 el canciller 
tenfa programada una reunion en Ia Nunciatura con cl cuerpo diplomatico para 
dar Ia version del gobicmo sobrc lo ocurrido. El cmbaj ador costarTicensc asisti6 
tarde y lcs inform6 de lo que habfa vi to. Emonces el cuerpo diplomatico 
dccidi6 iniciar turnos personates de vigilancia en Ia habitaci6n de Caj al. 

El 4 de l'cbrcro cl presidente Lucas cscribi6 una c:111:1 al presidente 
cspafiol Ado I l'o Suarc.t.. que fuc emregada por medio de M odesto Sanchez. 
cspanol. viccprc~idcntc de Cclulosas de Guatemala. En Ia misiva se anunciaba 
una cxhau. tiva invcstignci6n pru·a chu·ificru· lo ocurrido. pero no se hizo 
refcrcncia al asalto ni sc reconoci6 siquiera precipitaci6n en Ia actuaci6n de las 
fucrt.as de ~cguridad. A I contrario. en una declaraci6n en Ia televisi6n, Lucas 
Garcfa declaraba: ... Nosotms tambien nos sentimos dcmmificados por It t 

inteJW!Jtci6n tl£)1 embajador (Cajal) y tambien renemos que cobrar 
i/1(/emni:acidn por el dmio que causo a los eminenres hombres que all( ramhien 
pereciemn.n 

Las rclncionc diplomaticas entre los dos pafses quedaron rotas. Con 
postcrioridad c l gobierno espaiiol emiti6 una declaraci6n que m1n no ha sido 
satisfccha: ... Ia necesidad total y absoltaa de que el Gobiem o de Guatemala. 
en el mas brew~ pla:o posible, repare todos los dmios morales y materiales 
causados a las vidas y haciendas de todas y cada tma de las personas 
fallecidas, as( como supen •iviemes y familiares af ectados. Los vinculos 
diplomaticos sc restablecieron baj o el gobiemo de Mcjfa Victores. tras una 
dcclaraci6n o ficial de que se hnbfa violado el Convenio de Viena y las notmas 
diplomaticas intcmacionales. El gobiemo militar se compromcli6 a indemnizar 
a Ia v iuda del secrewrio de Ia embajada, pero el gobierno espanol no mantuvo 
ninguna de sus dcmandas sobre las otras vfctimas guatemaltecas. 

La vio lcnl: ia rcprcsiva cominu6 hasta finales de 1980, cuando rueron 
sccucstradus Ia pcriodista Irma Flaquer (ver siguiente rccuadro) y Ia pocta Alafcle 
Foppa, en Ia capital : y prosigui6 en 198 1 afectando tam bien a otros sec to res 
como los cstudiantcs. cspecialmcnte a los dirigentes del FERG y FRENTE. y a 
Ia Ig lesia cut61ica. hasta el pulllo de moLivar el cierre temporal de Ia di6cesis de 
El Quiche. El 4 de junio fue asesinado en Chajul el Padre Jose Marla Gran Cirera 
y su sacri stan D omingo Batz. El I 0 de julio fue asesinado el parroco de Joyabaj, 
Faustino Vill anueva. El 20 de julio fue cerrada Ia di6cesis yen agosto una pane 
de los relig iosos decidieron abandonar el pais y formar Ia l glesia Guatemalteca 
en el Exilio (IGE). Todav fa el 15 de febrero de 198 1 fue asesinado el Padre Juan 
Alonso, tras su caplllra en Ia region de Uspanu1n. 

13 El gobicmo de Lucall y vario:. scc1ores acusaron a Cajal de 1ener vinculo!. con cl EGP y cl 
CUC. lo que Cajal con,idera una calumnia para desprcs1igiarlo. 
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Irma Flaquer 

A las 19:00 horas del J 6 de octubre de 1980, Ia periodista y psic6Joga 
Irma Aaquer y su hijo Fernando Valle sufrieron un alentado provocado por 
hombres desconocidos en Ia Aven ida del Cemenlerio y J 4 Calle Zona 3 de Ia 
capital. Fernando VaiJe muri6 en un hospilal cuatro horas despues a causa de 
las heridas de bala, e lrma Flaquer no volvi6 a aparecer tras ser sccucstrada 
violentarnente por los agresores, mienrras pedfa auxlJio para que ruera 
atendido su bijo herido que permanecfa en el vehfcu lo en que ambo. e 
conducfan. 

El asesinato de frma Flaquer gener6 gran conmoci6n en Ia sociedad. pucs 
era una periodista muy conocida de La Hora y La Naci6n, donde por varios 
anos escribi6 Ia columna Lo que otros calla11. Dcsdc enlonces, aun mas 
controversial, ha sido Ia idenlificaci6n de los responsables inteJecLuales. Una 
investigaci6n especial de Ia Sociedad Interamericana de Prensa (SlP) concluy6 
que Ia autoria era del Ejercito, basandose en los tesLimonios de su ex-csposo y 
otros fami liares. 

Do11aldo Alvarez le advit1i6, dfas antes de su secuestro. que ten fa que :wlir 
del pafs, porque habfwz personas que le querfan /weer daiio. Caso 6529, 
Guatemala, 1980. 

Donaldo era amigo de Ia frmzilia desde Ia infcmcia. Nos habfamos 
distanciado uftimamente ... y mcis despues CIICI/IdO 110 Cllendi6 las peticiones 
de I~ familia para dar con el paradero de ella. El sabfa que Irma serfa 
vfcuma de las fuer:.as de seguridad. 14 Ya antes le habfa adve11ido a ella de 
amena-:.as, pero es1a vez dio a entender que el asunto venfa de mas arriba, 
ni e/ podfa inten,enir. .. El momaje del atentado, Ia prepotencia con que se 
actu~'~ Y_ Las amenazas posteriores que sufri6 Ia familia, incluyendo Ia 
local~zact6n relef6nica en Israel de otro llijo de Jnna, que era muy dijfcil de 
lo~~~~~m: .. todos estos son elementos que 11os ayudan a concluir que fue el 
E}ercao el que Ia secuestr6 y mato a Fernando. IC 30 I , Guatemala, 1980. 

Sin embargo REM HI conoci6 una versi6n totalmenle contrad ictori.a. Esta 
Ia conoci6 Ia invesLigadora de Ia SJP pero tuvo que desestimar Ia h ip6lcs is por 
falta ~e fue1~tes dircctas que Ia sustentaran. La informaci6n que REMHT 
conocJ6 provtene de dos fuentes distintas que coinciden en que Ia decisi6n de 
secuestrar Y matar a lnna Flaquer fue de la Direcci6n Nacional de las FAR. Esa 

14 Ademas_ de sus escritos periodf!>licos, por los cuales habfa varias veccs recibido amcnazas 
graves ~·~cluso un alentado con granada en 1968 que des1roz6 su vehiculo). Irma Flaquer 
era acliVISia de los dcrechos humanos aJ promover Ia Comisi6n Nacional de Dcrcchos 
llumanos, d_e Ia cual habia rcnunciado semanas antes de su sccucs1ro aduciendo que nadic 
querfa ~rabaJar en ella por l>Cr tma actividad imltil y .wicida. 

15 Un lesugo_presencial del hccho, Fernando Oliva. rcsuh6 herido de una pierna y fuc alcndido 
en d hospnal, pero un segundo lestigo accidenlal fuc pcrseguido y asesinado a 700 mclros 
del Iugar (Diariu Lt1 Tarde. 17/10/80). 
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versi6 n tambicn Ia soswvo en una columnae critn en Siglo Veimitmo en 1997 
y en el programa de telcvisi6n Libre Encuenrro. el ex-miembro de las FAR 
Danilo Rodriguez. Su argumcntaci6n sere ume asf: Irma Flaquer se aprestaba 
a abandonar cl pafs porquc sc temfa por u vida. Rodriguez conocfa Ia ruta de 
su alida. Ticmpo dcspues en Mexico el sc cnter6 por militantes de las FAR 
que Ia deci i6n de eliminarla habfa ido tomada porIa direcci6n de las FAR. 

Las (>tras vcn;ione. intcrna de Ia guen·i llu soslicnen que: 

Irma Flaquer era colaboradora ... rrabajaba con 1111 compwiero de Ia 
direc:cil)n. cwiado de Mcmsamo, que eswba a cargo del rrabajo de 
i111eligencia de Ia organi:aci6n. Esre compmiero fice asesinado 
misleriosameme y Sll llllll!r ll! se l'im:ulo COli Irma Flaqtter, COli qttien el 
habfa lenido wt conwcro Ia noche cmrerim: .. Stt c:uerpo apareci6 en 
Pamplrma (t.Ona 13 de Ia capital) y mosrroba signos de llaber sido lcmzado 
desde tma gran alwra. Let sospedw recay6 sabre Irma Flaque1: .. se dijo. 
sift pruehas. que era tma doble agcmle y que lwbfa enrregado a nuestro 
comruuiero a/ enemigo. Por eso se decicliu momar el operatil•o. Se le querfa 
prensar pam que calllara ... Se que se le tu\ 'O esa noche bajo 
imerrogworio ... se le torrurc5 psicol6gic:amenre. se le dijo que si hablaba le 
enrregarfan a su hijo sw1o ... se le hi:o creer que Ia vrgani::.aci6n tambien 
habra c:aplurado a/ llijv. Este fue Llll reporre imemo oft cia/ que yo recibf de 
La c/irecc:itJn ... lC 31-t Guatemala. 1980. 

En Ia Triparliw (antecedente de Ia URNG. integrnda por el EGP, FAR y 
PGT-Nuclco de Direcci6n) el delegado de las FAR inform6 o.ficialmellle en 
Nicaragua a jinales de 1980 que Ia direccilJn de esa organi::.ac:i6n habfa 
ajusliciado a frma Flaquer por ser agenre injiltrada del enemigo en el seno 
de Ia organi:aci6n. IC 327, Guatemala, 1980. 

Ciertamcnte lrma Flaquer como critica publica del gobiemo de Lucas 
pudo haber s ido considerada enemiga y por tanto probable blanco de Ia 
represi6n. Ahora. Ia presencia en Ia cabeza del ministerio de Gobemaci6n de 
un amigo con rafces en su familia tambien ern un elemento que vaJfa como 
advertencia. Pero por otro lado. si los supuestos vfnculos de Flaquer con las 
sAR ya habfan trascendido a Ia inteUgencia militar, Ia autoridad de Donaldo 
Alvarez pudo haber quedado desplazada. Todos los hechos posteriores aJ 
secuestro mucstran elmodus operandi tfpico de los casos cuya responsabilidad 
es atribuible a las fuerzas de seguridad. Lo que rompe el patr6n son los 
testimonies internos de la guerrilla recogidos por REMHI, cuya solidez 
estimamos alta. Una tercera hip6tesis serfa cntonces que el secuestro fue 
producto de una operaci6n de infiltraci6n de inteligencia militar manipulando 
relaciones y acon tecimientos c induciendo a las propias FAR a adoptar ciertas 
decisiones sin que tuvieran efectivamente control sobre ellas. Como fuere, 
hasta ahora ambas fuerzas s indicadas han ncgado Ia autona sin seiialar al otro. 
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Las ofensivas contrainsurgentes 

Con las masacres en el area Ix il , el Ejercito inic iaba e n 198 1 una a mplia 
ofensiva contrainsurgente, concebida y ej ecutada desde el Estado Mayor General 
(EMG), y at margen de los intereses e intrigas que para li zaban at Minis tc ri o de Ia 
Defensa y a Ia mayorfa de los altos rnandos mil itares. 

Segun relata Mario Payeras, Ia oje11siva a11tiguerrillera, en realidcul lwbta 
sido preparada ... con meses de antelaci611. Lo que alwra l'it·tamos em su let~tl 
apogeo. En silencio, segtin La 11aturaleza del verdadero sec:reto. el ach ·er.mn o 
mont6 pieza por pieza Ia maquinaria de su apamto de inteligenc:ia ... N ing 1t11 daw. 
por pequeiio que sea, carece de va!OJ; pues es parte de 1111 conjtmlo comp/~jo ." 
coherente. Solo u11a ve: que e/ conj tmto se conoce emra a cortar el lltecwliSII/0 
(Payeras, 199 1 ). 

Efectivameme, colocando sobre e l mapa los sangrientos succsos de l pcrlodo 
enero de 1981 a marzo de 1982. orde nados crono l6gicamc nlc . es posib lc 
reconstruir Ia 16gica de aquel bai'io de sangre. . . 

Los tres primeros mcses del ano nos muestran una o f'cns iva de l EJ6rc llo en las 
zonas del nororiente de Chima1tenango y sur de E1 Quiche. como respucsta a las 
acciones de propaganda armada que Ia guerrilla habfa dcsurrollado. que por 
primera vez arrojaban saldos estrcmecedores de vfclimas. Es pro bable que es1as 
campanas militares, dirigidas contra determinadas comunidades selecc io nadas po r 
su afinidad a Ia guerrilla, estuvieran cjecutadas por las autoridadcs de Ia Zona 
tv:Iilitar, a diferencia de las que sc desarrollaron a partir de junio, planifi cadas y 
CJecutadas directamente por el EMG. Sin embargo, esta primera campaiia militar 
contra Ia poblaci6n de Chimaltenango s6Jo fuc preludio de Ia autenti ca o fe ns iva 
que se desataria el I de octubre. 

Una situaci6n similar se observ6 en Altay Baja Verapaz. do nde sc rcgis lraron 
hechos aislados de violencia en los que no se percibfa mayor secuencia . par lo que 
er~ prcsumible que respondieran a Ia rutina reprcsiva de Ia comandanc ia de Ia Zona 
Mihtar correspondicntc. 

La inercia de masacres se fue pro1ongando, adquirie ndo cada vez un cankter 
mas d~amatico. Por ejemplo, en E1 Quiche y en el noreste de Chimalte nango. e l 9 
de ab_n l f~eron ba1eados y degollados 14 campesinos en Ia a ldea Choabajito de Sa n 
Marun Jtlotepeque; el 16 de mayo fue asesinado en Patzun, Chima ltc nango, e l 
sacerdote Carlos Galvez Galindo; el J 2 de agosto fueron ases inadas mas de mil 
personas en dos aldeas de San Sebastian Lemoa, El Quiche. En Baja Verapaz. de 
enero a agosto, fueron asesinadas 25 personas en Rabinal. Tambien e n Jxcan, 
Huehuetenango, Peten y en Ia costa sur•6 hubo una tendencia de campanas 
represivas ejecutadas por el mando de Ia Zona Militar en muchas ocasiones con Ia 
colaboraci6n de bandas paramilitares. ' 

16 A ~e~a~ de que Ia costa sur estuvo tradicionalmcntc militarizada, especialmente por Ia PMA. 
al tmctarse en 1976 Ia actividad del EGP (hist6ricamente las FA R habfan mantcnido 
prel>cncia en Ia regi6n oriental de Ia coMa) se instalaron cuatro destacamentos. Entre 1980 y 
1?82 se establecieron otros cuatro en Ia Colonia Popular de Escuintla, en Ia Dernocracia y 
Stpacate. La base mi litar de Santa Lucia Cotzumalguapa sirvi6 como centro operati vo 
coordinador de toda Ia represi6n en Ia parle oriental de Ia costa. La parte occide nta l. bajo Ia 
pre~enc ia de ORPA. cstarfa a cargo del puesto de avanzada de Santa Ana Bcrlfn . La 
repre:.i6n se agudiz6 despues de Ia huclga de tiabajadores de las lincas en e nero de I 980. En 
csta etapa todavfa actu6 el ESA amcnat.ando a los di rigcntes sindicalc!.. 
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Sin ~mhargo ru~ hast a junio cuando cl EMG. dirigido por cl general Benedicta 
Luca~ Garda. h~nnano del prt!sidente. comenz6 a aplicar una cscalada ofcnsiva 
contra Ia gw.:rri II a que mantu' o una cohcrcncia estrategica a media no plato. Hay 
que tencr en n11.:nta que Ia~ campanas antcriorcs no hablan dctenido las acciones 
insurgcntc'..: pnr otro !ado. varios apamtos de scguridad sc cncontraban en franca 
cri~i~. La D-2 hahia ..,ufrido un fucne golpe con el asesinato del general Cancinos. 
La Regional tic Tdccomunicaciones. organo de seguridad del Estado Mayor 
Pn::~idctH.:ial ( t:M P) en mano~ del cntonccs coroncll lanucl Callejas. cstaba inmersa 
ya en Ia~ con..,piradllllC~ que ascgummn cltriunfo del candidate presidencial olicial 
en Ia~ ch.:ccionc~ de 1 9~2. Finalmeme. Ia Policia Judicial. que cncabez6 en ciena 
medida Ia campatia de aniquilamil:nto dd movimicnto popular. habfa llegado a un 
allo grado de cmrupci6n ) dcgcncracitSn. 

La ofcn~iva ~e inicil) con una campatia para dcsarticular Ia retaguardia de Ia 
g,uerrilla en Ia ciudad a partir de unidades opcracionales de intcliacm: ia diriaidas por 
~ I EMP. Esta~ primcro dicron golpes aislados a dctennit;ados mil~ames o 
cstructuras para completar el cuauro de infonnaci6n y posteriormcntc, cl 8 de julio 
de 19g I. dcscncadenaron un:.1 campana donde combinaron los objctivos militarcs 
con Ia bt:bqu~da tk informacion y las operacioncs psicol6gicas. Las unidadcs 
opcracionalcs. ful.!rtl.!mentc coiiiJWrtimentad(ls y dependientes de un mando 
opcrativo dd m:b alto ni\ d (d Jcfe de EiviG). lanz:u·on una intcnsa campana de 
propaganda y guetTa psit.:ol6gica. Dejaron trampas suchas y sc apoyaron en Ia 
infonnaci()n de Ia emprc~a pti\'ada y otros organismos del Estado. Tomaron como 
punto de pan ida d Censo de Poblat.:i6n y Vi\'ienda elaborado en 1980 y. dcspues de 
ra~trcar Ia dudad. ~e lan1.aron a dcsbaratar las casas de seguridad de Ia guetn lla. 
cspccialmcme de Ia ORPA y cl EG P. 

La ofcnsiva comra Ia ORPA ·c inici6 con cl ataquc a una rcsidcncia en Vista 
Hcrmo~a e l 9 de julio de 198 1. El I 0 de julio el Ejcrcito destruy6 otro reducto de esa 
organizaci6n en Ia colonia d Carmen. al sur de Ia ciudad. El 18 de julio el Ejercito 
dcstruy<) Ia casa dontk cl EGP habfa juramentado a su primcra columna militar en 
Ia ciudad (Payl.!ra~. 1987). El 19 de julio el Ejcrcito dcsmantcl6 una casa de 
scguridad de Ia ORPA 1.!11 Ia zona 1-+. donde muri6 el comandante Antonio. de Ia 
dirccci6n de csa or!!ani zaci6n. El 13 de a!!osto fuc descubicrta otra c:.1sa del EGP en 

~ ~ 

Ia zona I I. y una mas en Sama Marfa Cauque. con abundantc material de guen·a y 
un cmprcsario sccucstrado. En esta campana, que dur6 scis scmanas, el Ejercito 
aniquil6 a unos 50 guerri llcros. 

El Ejcrcito mantuvo Ia presion militar en San Marcos, El Quich~. Pet en" y Aha 
Vcrapaz. para cvitar Ia cnopcraci6n entre las distintas organizacioncs o frcntcs de 
una misma organizacit>n. El I de octubre de 1981 inici6 una gran ofcnsiva contru cl 
Frcnlc Augusto Cesar Sandi no (FACS), que en julio de esc ano habfa dcsan·ollado 

17 La prnncra ma~al:rc en Pett!n :.c produjo en 1980 en El Lim6n. Santa Ana. provocando 
huida' ma'"":" 1.k puhlaci6n. En c:.c aiio d Ejercito instal6 !.ictc puc~IO'> avanwdo~ ) 11 
dc,l:lcamentlh lijo:. end dcpanamcnto. con 5.000 cfcctivos. En junio. d Ejcrcito tlc:.ato una 
campaiia contra Ia:. principalcs bases de apoyo de Ia~ FAR en S:1yaxchc. San Fr~mci:.co. El 
Chal. Doltm.:,. PaleMma. Lo~ Chorro. y las coopcrati\'a~ m:ls alcjada:. tiel U:.umacinta. El 
dc,pl~llam•cnt\l de poblacion :.c inicio en 1981 en cl area frontcnta con Behce. } pam 
thcn:mbre Ia gente de Ja, cooperativas. como La Tccntca. Bethel. El Arbolito y Pak:.tin.a. :-.e 
intcrnamn en Ia ,cJva por orientaci6n tie las FAR. Sc C~tima en 1981 un c>..otlo tic 3.000 
c<unpc,mo' a lc\icu. qucdando abandonada~ sictc coopcr:ui\':1\. 
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acciones espectaculares en el altiplano central con apoyo masivo de Ia poblacion, 
donde se habfan refugiado muchos acLivistas huidos de Ia capital unos mescs ames. 

Bajo Ia direcci6n en el mismo teatro de operac iones de l genera l Be ned ic ta 
Lucas, entre Tecpan y Los Encuentros, e l Ejercito despleg6 sus pucstos de 
avanzada de la noche a Ia manana y comenzo a arrasar todo caserfo pn)x imo a 
la carretera Panamericana. Mientras, por parte de Ia guerrilla. unicamc ntc las 
Fuerzas Irregulares Locales (FIL) y un pelot6n de unidad milita r pcrmunente 
intentaban esponidicos hostigamientos aJ Ejercito. De esta manera comenzaron 
a generalizarse las masacres, de acuerdo al grado de vinculac ion con Ia guerrilla 
segun Ia abundante informacion que e l Ejercito habfa acumulado. 

Territorialmente Ia campana abarc6 un area de 4,000 ki 16 metros 
cuadrados, afectando a 36 municipios y tres cabeceras e n los departamcntos de 
Chimaltenango, So lola, El Quiche y Sacatepequez. Participaron cinco brigadas 
con 2,000 e fectivos de las tres armas bajo e l mando unico de l j efe de EMG. e l 
cual cre6 un Comando de Operaciones Conjuntas para centrali zar e l mundo de 
las armas, fuerzas y servicios. Jnvol ucro a fuerzas de las Zonas Militarcs de 
Guatemala, Caban, Salama, Huehuetenango y los puestos avanzados de Santa 
Cruz del Quiche y Santiago Atitlan. Tambien d iversific6 y desccntraliz6 Ia 
retaguardi a, que ya no dependfa de Ia capital. El comando central de Ia Brigada 
se instal6 en Ia Escuela La Alameda de Chimaltenango, marg inando e l con tro l 
del Ministerio de Ia Defensa. 

La operaci6n tuvo una alta movilidad y diversidad de operac iones. La 
tactica fue mantener Ia iniciativa, responder a los ataques con agresividad y 
buscar el contacto con el enemigo e n Iugar del control de l territorio. Las 
acciones se ejecutaron sorpresivamente s in plan iticac ioncs divulgadas. Tambie n 
buscaron operaciones de cerco a las fuerzas guerrilleras para desarroll ar golpes 
de yunque y martillo, utilizando obstaculos naturales como c \ r\o MO\ac;!.Ut\, v 
cercos tacticos con maniobras de atracci6n de \n \lnhlnt.le~ guerri II eras. 1i]aci6.n 
en un lugar y erwoh\.nuem.o para lograr su aniqui laci6n. 

F>. pesar de 1~ comp}eji?ad militar de esta operaci6n, Ia parte operacional 
(no Ia preparaton~) duro solo tres semanas, a partir de noviembre. Pero los 
efecto~ de esta pnmera gran ofensiva estrategica los sufri6 espec ia lmente Ia 
poblact6n~ ya que en Ia zona de operaciones Ia guerrilla acababa de iniciar su 
tm~lantact6n _Y apenas tenfa algunos pelotones de fuerzas militares regulares. 
L~ !mportancta. estrateg ica para el Ejercito no residfa en descabezar unidades 
m1litares guemlleras, s ino en cortar detinitivamente e l corrector natura l que 
representaba el altiplano central como pasillo entre las zonas mas montaiiosas 
y Ia capital del pals. 

Ap~rte de l~s ~fctimas civiles de esra ofensiva, el Ej ercito s igui6 centra ndo 
su atenct6n ~n e~untnar las bases de apoyo de Ia guerrilla en aquellas zonas que 
era~ escenano dtrecto del enfrentamiento militar, o donde sabfa que Ia guerrilla 
habta logrado crear fuertes bases de apoyo. En este sentido. tanto Ia campana 
de asesinatos individuales como Ia de crfmenes colectivos continuo e n o tras 
z~~a. del pafs, ~ada vez mas dirigidas centrali zadamente por e l EMG del 
EJercrlo, pero baJO Ia responsabilidad operativa del Comandante de Ia Zona 
Militar. quien imprimi6 en cada regi6n una dcterminada dinamica a Ia ola 
represiva. 
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Pm.tcrionn~ nt t.:. en los primcros mcscs de 1982. cl Ejercito d irigi6 su 
ofcnsiva al alt ipla no norocciucn tal y Las Ycrapaces. conccntrando sus fucrzas en 
objcti vo~ succ"i' n:-.. pcro sin d isminuir Ia presion en las areas ya comroladas. 
recurricndo para d in a las PAC. Asi. en cncro de 1982 sc produjo una campaiia 
del Ej<.! rc.: ito contra Ia O RPA en San Marcos. a rafz de Ia cual se rcg istr6 Ia 
masacn:: de Ia alu~a Sacuchum. de San Pedro Sacatepequcz. adonde llegaron. el 
I de encro. 1.000 :-.oluauos y rodcaron Ia aldea. matando a -1-7 personas. Tambien 
en e~o:-. mismo:-. dia:-. se protlujo Ia masacrc de El Tablero. despucs de un 
enfrcntamicnto. que duro d nco horas. de Ia guerrilla con unos 1.500 soldados 
llegados de Sant;t 1\na Bcrlfn y de San Marcos. 

2 . Una epoca de cambio e incertidumbre 

La tro.lg ica sccucncia de hcchos criminates relatada se desarroll6 en un 
contexlo cx tremadame nle complejo en cl que se combinaron fcn6menos 
emergcntes en Ia soc icdad -como cl protagonismo del movimiento indfgena
campcsino o Ia cxpcctativa gcncralizada de un cambio revolucionario- con Ia 
decadcncia de Ia democracia de 1·in·ina. Ia corrupci6n y exacerbaci6n de 
ambicio ncs en set:lores de l apanllo burocr:itico y del sector emprescu·ia l. Si se ha 
de intcntar descntrafiar el w mportamiento de los distintos protagonisws de este 
dramatico escenario. tal vcz. convenga analizar en primer Iugar el contexto 
intcrnacional e n c l que se produjo. para despues pasar a analizar a los dos 
principales protagoni stas (Ejcrcito y guerrilla) y finalmcnte ir s ituando en su 
Iugar a los di stintos actores. 

La llegada del general Ro meo Lucas Garcfa a Ia presidencia en 1978 se 
produjo en un amhicme espccialmente agitado en Centroamerica. Ese mismo 
ano en Honduras sc rcgistr6 un golpe de Estado que instal6 a una Juma Militar 
en el gobierno. mic ntras que en Nicaragua cl asesinato del periodi. ta Pedro 
Joaqufn Chamo rro y Ia toma del Palacio Nacional por el FSLN aceleraro n 
rapidamcnte Ia tcns i6 n de Ia guerra revo lucionaria, colocandola en primer Iugar 
de las notic ias mund iales. Pero fue en 1979 cuando ocurrieron una serie de 
hechos q ue incid irfan con fuerza en Ia realidad guatemalteca: en julio el Frente 
Sandini sta logr6 dcrrocar a Ia dictadura de Ia familia Somoza y tomar e l poder: 
en octubre, en El Salvador. se produjo un golpe de Estado de un sector militar 
que instaur6 una Junta M il itar Revolucionaria, Ia cual prometi6 cambios como 
Ia rcforma agraria: tambien esc mismo aiio se celebr6 en Puebla Ia Confe rencia 
del Episcopado Lati noamericano, Ia cual se pronunci6 de manera favorable a Ia 
mayorfa de los postulados de Ia Teologia de Ia Liberaci6n. Estos hechos crearo n 
una fuerte expcctativa en aquellos sectores politicos y populares que pensaban 
que en esa coyuntura era razonable forzar un cambio radical de las cstructuras 
de poder en el pals. 

El comexto intcmacional fue especialmente negativo para el gobicmo del 
general Lucas. As f. en septiembrc de 1979 Amnistfa lnternacional organiz6 una 
campafia contra los crlmenes en Guatemala, afinmindose que en los ultimos I 6 
mescs los asesinatos , secuestros y torturas habfan costado Ia vida de 2.000 
personas. En fcbrcro se cre6 el Frentc Democratico Contra Ia Represi6n. 
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agrupando a 150 organizaciones. El 30 de marzo el presideme Lucas protcsto por 
Ia decisi6n de los Estados Unidos de suspender una ayuda militar de US$ 200.000. 
Aparte de estos hechos, hay que considerar un fen6meno que no tras<.:cndid en los 
amilisis de Ia epoca: Ia valoraci6n que tanto Ia Union Sovictica como Cuba hac fan 
respecto a Ia debilidad del gobierno de los Estados Unidos. lo cual, en un marco 
geoestrategico mas complejo, les movio a orientar y apoyar a los movimiemos 
revolucionarios para acelerar sus estrategias de toma del poder. 

Este ami lisis result6 excesivamente optimista. especialmente dc~puc:. de 
que en las elecciones estadounidense de noviembre de 1980 ganara Ia 
presidencia el republicano Ronald Reagan. Este hecho fue inmcdiatamente 
percibido por los sectores de poder en Guatemala. Una mucs tra signific.:ativa rue 
Ia visita, en diciembre, de Roberto Alejos y Manuel Ayau al rec icn clccto 
presidente Ronald Reagan, para discuti r los lineamientos de Ia nueva 
administracion hacia Guatemala. Los empresarios guatcmaltecos habfan 
aportado a Ia campana de Reagan US$ 2 mil Iones (Marroquin/Escoto. 1993 ). 

Sin embargo, ello no contribuyo inmediatamente a c larificar el cs<.:cnario 
internacional, que paso a oscilar entre el triunfalismo de quienes no percib lan los 
cambios que se estaban produciendo, y Ia incertidumbre de aquellos que scntlan 
llegar senates confusas. Las relaciones de los militares con los Estados Unidos 
eran contradictorias, desde que en 1977 el gobierno de James Carter dcc idiera 
suspender Ia ayuda militar a Guatemala debido a las denuncias por violacioncs 
a \o derechos humanos, pero tambien por presiones del gobierno ingles. dcbido 
at reclamo guatemalteco sobre Ia soberanfa de Belice. 

De todas mancras el gobierno de L ucas asumi6 el costo internacional. como 
se evidenci6 en Ia masacre de Ia embajada de Espana. En Ia regi6n. c l c l irna 
segufa adverso para el gobierno luquista. En El Salvador, Ia Dcmocracia 
Cristiana se imegr6 a Ia Junta Revolucionaria y Napoleon Duarte fuc nombrado 
Presidente: se anunci6 un plan de reforma agraria y Ia nacionalizacion de Ia 
banca. En Honduras Ia Junta Militar traslad6 el poder a Ia Asamblea 
Constit~yente. El afianzamiento de Ia revolucion sandinista y Ia ofensiva de los 
grupos msurgentes en El Salvador influyeron notablemente en las expcctativas 
de los distintos sectores guaternaltecos. agudizando de esta rnanera el cank ter 
del enfrentamiento. 

Lo principales acontecimicntos internacionales de 1981 aumentaron estas 
tensiones. En agosto de ese ai'io, Washington emiti6 el primer Travel Advis01y. 
Y ~~os meses mas tarde. en medio de Ia ofensiva guerri ller<1 y Ia contraofcnsiva 
mllnar dirigida por Benedicta Lucas. lnglaterra reconoci6 Ia independencia de 
Belice. aumentando cl aj sJamiento del gobiemo. Tambien en ese afio Ia polftica 
exterior de los Estados Unidos comenz6 a recuperar Ia iniciativa, buscando 
co~trol ~r Ia cri sis pol ftica en Centroamerica. El Ejercito guatemal teco tuvo 
ev1dcnc1as desde diciembre de 1980 de que las organizaciones gucrri II eras 
estaban aproximando sus posiciones tacticas con asesorfa de los gobiernos 
cubano y sandinista. creando Ia llarnada Tripartita, preludio de to que en febrero 
de 1982 serfa Ia URNG. 

Pero rue en 1982 cuando el desenfado con que el regimen perc ibfa los 
cambios internacionales se vio tocado. despues del comunicado f'ranco
mexicano que urgfa una salida negociada al connicto sa lvadoreiio y otorgaba 
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recono~: imi~nto al 1:1\ l LN-FDR. S61o cntom:es los militares guatemaltccos 
comprendieron qut: Ia ~iwac:ion internacional y regional podrfa llcgar a 
convcrti r~e e n una pn:~it)n l:nnsitkrable sobrc cl mancjo del conllicto imerno. y 
que debcrfan h;.K·~r l:OtH:cs ionc:-. en aquc llos puntos que los libe raran de las 
presionc~ diplom:'ttkas intcrnadunalcs. Signitkativamentc cl Eje rcito sc neg6 a 
invo luc ra:-c dir~c tam~ntc en Ill~ planes militarcs regionales de Ia admin istraci6n 
Reagan. Pa ra cntlmc~-.. lo:-. militarcs ya habfan claborado su propia estratcgia. 

3. La estrategia contrainsurgente 

A pc~ar de Ia rclativa calma de las organizac ioncs insurgcntes en e l 
perfodo Jl)70-76. d Ej~rcito nunca pcrdi o de vista cl horizontc de Ia 
recomposici6n de Ia gu~rrilla . Como analiLaba uno de los prowgonistas 
insurgc ntc:-: El l:jc:rcitn ... wlenu) su estructura 01:t:dnica y operacimwl a Ia 
guerra irregu/w: f1/"C'f1ttrml(/o .fill'r:.as estJeciales y lwhirutlndolas a/ terreno. 
£/aborri till plan nmj1111to lflll' l"inculalw las cuesriones politicas y las 
miliwres. of concehir (1/ mol"imic•1110 guerril/ero y a/ 11/0I"imiento de masas 
como 1111 todo. induycll(lo a Ia oposici(111 democrdti<:a. y prel"iendo los 
costos ... de Ia l"l'l)/"t•sitill generali:.l/(la. denim de ww escala de prioridades 
impuesta por el w tge re1·o/ucionario. Diseti<) ww estrategia de dimension 
nadonal ... y Ia articu/c) por fascs. sin dispersarse ... £1 Ejh"Ciro basci su 
acci{m en el <tmw de lc1 hueliRencia. decidiendo con base e11 ella el 
genocidio. e/ escarmie111o o el im·;Jiucramielllo de Ia poblaci<5n como l'irtual 
aliada .w ya en el cireo rural. medic111te elteiTOI: Con Ia misma an11a explor6 
las dehilidades conspin11il•as del mol'illli<'lllo renJiucio11ario. capturm1do 
vivos a muclws de sus miliranres ... para -a partir de Ia tortura y de dil·ersos 
mrJtoc/os de inteligencia para e/ trabajo COli prisioneros- lograr Sll 

co/aboracit)n en di1·ersas forma.\· {Payeras. 199 1 ). 
El Ejercito cont inud con un intento de programa de mo de rni zac i6 n. 

reorgani zac i6n y rccquipamicn to para Ia guerra inte rna. inc lu yendo en c lio el 
redcsplicgue territorial. Tambic.!n profundiz6 Ia di scusi6n te6rica sobre Ia 
seguridad nac io nal. y al contrario de Ia e tapa ante rior. Ia influenc ia ex tranjera 
fue rc la ti va mc mc me no r o. e n todo caso. provino de los ejerc itos de Is rael y 
de Argentina ( Aguile ra. 1986). 

El gobierno de Lucas. e mpcro. impuso su propio ritmo a este proceso. 
Si bien e l trabajo contrains urgente se centr6 en desarti cul a r las 
organ izaciones democraticas y populares urbanas y contener los brotes de 
rebeldfa campesina. en estos objetivos se entremezclaban inte reses propios 
del grupo militar que disfrutaba c l contro l de l aparalo estata l y s us socios en 
Ia emprcsa privada. Uno de los casos mas notorios fue e l del coronel Hector 
Montalba n y s u familia. que supervisaban y autorizaban los prestamos para 
los proyectos de Ia administraci6n publica a traves de l EMP ( IC. 132, 
Guatemala, anos 80). 

Mientras Ia luc ha g ue rrill e ra golpcaba especia lme nte a l sector 
emprcsarial con secuestros, extors iones y asesinatos, Ia a lianza e mpresarios
Ejercito se amp li6 a Ia colaboraci6n directa en ope rac iones militares. Una 
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muestra significativa de ese respaldo fue _Ia carla que_ u n ¥ruro de 
empresarios de origen espaiiol le envi6 al pres1dente Lucas Jnmcdw_tamente 
despues de Ia masacre de Ia e mbajada de Espa na , acusa~do al em~a.Jadnr de 
aquel pals de comunista y ser responsable de lo s uced1 do. Pero I uc e n los 
meses previos a mayo de 1980 cuando el CACJF. junto con c1 EMG. 
oroanizaron con orandes recursos £/ Plan de los Mil Dfas. una g igantcsca 
ca~paiia anticombunista cuyo objetivo era crear un c lima que j u:-tificara Ia 
escalada de Ia brutal represi6n que se avecinaba. 

Cabe destacar, como princ ipal ex ito de esta colabo raci6n. adcm~is de Ia 
rotal desarticulaci6n de Ia oposici6n polftica lega l, del movimiento :-.indical Y 
otras manifestaciones del movimie nto popula r. los fu e n es golpcs que su rrio 
el Frente Luis Turcios Lima del EGP. establecido e n Ia cos ta s ur. Ia zona de 
inte res de los empresarios agroexportadores. As f. a mediados de I <JHO e l 
Ejercito habfa desarticulado el frente de Ia costa sur aniqui lando a unos 80 
dirigentes fundamentales sin afectar al resto de Ia poblac i6 n c ivil. 

Desde e l segundo semestre de 1980, e l EMG habfa c labo rado s u pro pio 
plan contrainsurgente en el campo. En las prime ras etapas de rcprcsi6n 
selectiva recurri6 a comisionados militares. informantes y autoridadcs 
locales, muc hos de los cuales tenlan sus propios intcrescs econo micos 
aprovechando las tien·as de los indfge nas. Cuando se inic i6 Ia repres i6 n 
selectiva en el campo, numerosos empresarios agrfcolas que ocupaban cargos 
de comisionado militar o tenfan sus propios equipos de seguridad. 
colabora ron con e l Eje rc ito e n e l ases inato de lfde res campesinos. 
espec ialmente e n las areas conflictivas . Entre estos, nuestros declara ntes 
nombran insistentemente a Gustavo Anzueto Yie lman. El prestaba sus 
avioneras para que fueran artilladas y fue ran usadas en los bombardeos ... 
(Adcmas) llegaba a los cuarteles, nos exigfa que actuiiramos co11 IIWIIo 
dura ... se crefa COil autoridac/ quizcis por ser el hijo de Roderico An~ueto. el 
jefe de Ia policfa polftica de Ubico. IC 307, Guate mala, aiios 80. 
. Esta polftica de represi6n selectiva, en Ia que se cntre mezclaban 
•nterese_s Y_ prioridades de los g rupos en el poder. no dej6 de c rear sus propias 
contradtcc tones e n e l Ejercito, especialmente ante el avance de las acciones 
de los grupos guerrilleros. De esta manera, cuando e n 1980 c l EG P ases in6 
a! general Cancinos, jefe del EMG, Ia mayorfa de los a ltos oficiales y j e fes 
pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas dentro del Ejerc ito (Gramajo. 
l995), ya que a Cancinos le atribufan e l asesinato de los dirigentes 
socialdcm6cratas Manue l Colom Argueta y Alberto Fue ntes Mohr. Tambien 
cuando en septiembre de 1980 fue ases inado Julio Scow·a secre tario de 
Plan_ificaci6n Econ6mica y figura presidencial de un s~cto~· del Eje rc ito. 
crec1e~on los rumorcs de go lpe de Estado. 

Sm embargo e n esa precisa coyuntura se produjo una recomposic ion de l 
mando ~strategi co del Ejercito. Los aparatos de seguridad e inte ligenc ia se 
reorgan1zaron desde el EMG, tanto los de Ia D-2 como los de Ia Regiona l de 
Telccomunicaciones, dependiente del EMP. Oestacan como fi guras c lave de 
este proceso los coroneles Francisco Me naldo Ortega y Ma nue l Antonio 
Callejas Y Callejas, jefe de Ia Regional de Telecomunicaciones e n ti empos de 
Lucas. Este grupo de ofic iales. al que se suma Jose Luis Ferna ndez Ligorrfa , 
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cstuvo implicado :-.eg(lll Ius testimonios recogidos por REMHI. l.!n actos de 
violcncia vin~u l ado:-. L'On Ia del incue ncia comun y Ia corru pc i6 n 
administrati\'a en Ia 0pm:a de Lucas. y rue rcsponsable dirccto de las 
operacione!- contrainsurgcntes en Ia ciudad capital en 198 1. 

La cstratcgia dd L:j~Src ito en Ia capital abarc6 aspectos di stimos. En un 
primer momcntn !-C dirigi6 contra Ia tli rigen<..:ia del movimiento popular. 
apoyantln:-.c en cl director de Ia Pol icfa. general Gcrm;\n Chupina Barahona y 
en s u:-. s ubaltcrno~ i\ lanue l de Jesus Valiente Te llez y Pedro Garcfa 
Arredondo. y con amp! ia colaboracion de l sector cmpresaria l. Est a campai'ia 
sc desarroll6 rccurricndo al terror cxhibido. como rccurso disuasivo y 
desmoralit.antc. c incluy6 a dirigcntcs po liticos socialdcm6cratas. Pero fue 
e n 1981 cuandu c l Ejercito disci\6 y llcv6 a cabo una campaiia rcpres iva que 
realmcntc tu\·o una oricntaci6n cstratcg.ica contrainsurgcnte: dcscabezar Ia 
dirigcncia rc\·olu<..:ionaria e n Ia dudad y de paso dcsbaratar Ia infracstructura 
logfstica q ue sc cstaba acumulando acc lcradamcntc en Ia perspcctiva de una 
gran ol"cns iva gucrrilkra. 

Post~riorm~:nte cl Ejcrcito g.olpeo a los divcrsos frcntes gucrrilleros de 
acuerdo a una prioriuad cstrat~gica. Esta estr:ncgia le permit io supera r Ia 
dispe rsi6n qu~: Ia tactica gucrrillcra prctendfa imponcrlc y conccntrar sus 
golpe~ en ofcn~i,·as cscalonadas contra los divcrsos frentes g uerri lleros. 
Aunquc sc prcocupo de mnntcncr Ia presion militar sobre los frentes de 
ORPA y FAR. conccnt n) sus ot'cns ivas en los principales reductos del EG P. 

Estth ajustcs estratcgicos no se produjeron sin tcnsiones en el alto 
mando militar. Cicno~ oticialcs mcdios se quejaban en privado de los robos 
de los a ltos jcfes e n las compras de armas. Scgun las informaciones de Ia 
oficia lidad dcscontcnta. Ia guerrilla habfa abatido en los primeros cuatro 
meses del ano 1981 a ~~ o licia lcs y 250 soldados. Adem~is. en scptiembre de 
esc ai'io e l viccprcs identc de l gobierno Franc isco Vi ll agr:in Kramer, prescnt6 
su renunc ia. accntuando a un mas Ia imagen de inviabilidad de l modelo de 
gobierno que prctcndfa continuar en las clcccioncs de 1982. 

De hecho. una pane de Ia oficialidad estaba viviendo meme ntos 
decisivos para Ia continuidad del orden vigentc. como rcrleja esta cita de uno 
de los protagonistas de Ia epoca. En ... julio de 1981. los rerrorisws se 
proponfan declarar co11w 'rerritorio liberado '. ttllll porci6n del sue/a par rio. 
para darle caregorfa de beligera11tes a sus IJiiembros, co11 to cued tendrfciJI 
acceso a los foros intl!macionales y a/ recvnocimiento por parte de los 
principales pafses del h/oque totalitario ... Sus primeras acciones estuvieron 
encaminadas o eliminar el poder local mediante el aseshwto, secuestm y 
desaparich5n de alcaldes auxiliares, alcaldes municipa/es y comisionados 
milirares, quemando 25 a/caldfas; afecrar a Ia ec:onomfa nacional mediante 
La quema de .fincas, asa/ros. asesinatos y desrmcci61l de culrivos; desrruir Ia 
infraestructura de carreteras (Cnel. Terraza Pinot, 1987). 

Fuc asf como, e n los ultimos meses del gobierno de Lucas. el EMG 
disen6 una estrategia contrainsurgente que alcanzarfa su integralidad despues 
de l go lpe de Es tado de l 23 de marzo de 1982. 
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E l escenario de Ia confrontacion 

La estrategia del Ejerci to se desprendc de Ja natura leza del dcsaffo 
insurgente, en especial del EGP, sobre cuyas areas de innue ncia se conccntr6 
la ofensiva contrainsurgente. Esta priorizaci6n del combate aJ EGP sc de bi6 
a Ja combinaci6n de varios facto res: 

• El EGP recibi6 el apoyo organizado de Ia poblaci6n en dimc ns ioncs 
masivas, e n un area estrategica geopolftica (Frontera, nudo de 
comunicaciones) y geosocial (poblaci6n indfgena con re iv indicacioncs 
propias, debilmente integrada aJ Estado y con incidencia re levan tc e n Ia 
econornia de agroexportaci6n por la vfa del trabajo estacional). Por tanto, 
el control sobre Ia poblaci6n implicaba contro l sobre e l ten·ito rio y 
cuestionaba la capacidad del Estado para e:je rcer Ia funci6n de gobic rno. 

• El involucram.iento de Ia poblaci6n Je confcrfa legitimidad a t es fuc rzo 
insurgente y, sumado a t control territoda l, podfa conduc ir a q ue 
imernacionalmente se Je considerara como fuerza beligeranre (lo que 
ocurri6 en 1981 con el FMLN salvadoreiio mediante la declaraci6n 
franco-mexicana). 

• El involucramiento de Ia poblaci6n abrfa un riesgo de insurrccci6n y 
complicaba al maximo Ia respuesta contrainsurgente, pues debfa atacar a 
sectores muy numerosos y no solamente a fuerzas militares hostiles. L a 
dinamica insurreccional cobr6 cuerpo a partir de 198 J como u n desaffo 
de corto plazo at poder del Estado, en un contexto inte rnacio nnl 
parciaJmente desfavorable para este. 

• Lo que ocurri'a en los altiplanos se combinaba, de manera desigua l, con 
Ia presencia del EGP en Ia costa sur y Ia ciudad de Guatemala. Esa 
presencia implicaba una variedad de fonnas de confrontaci6n (polfticas, 
ideo16gicas, paramilitares y diplomaticas) y vfnculos con diversos 
sectores, especialmente con sectores de Ia Ig lesia cat61ica. 

Este conjunto de factores conform6 el escenario principal de Ia 
confrontaci6n. En consecuencia, el Ejercito diseii6 y luego ajust6 sobre Ia 
ma~cha su estratcgia g lobal. Seglin diversos documentos mililares, e l 
acc10nar en contra de Ia Organi zaci6n del Pueblo en Armas (ORPA) y las 
Fuerzas Armadas Rebcldes (FAR), fue ejecutado como direcci6n secundaria 
d~ Ia contrainsurgencia, cuidando que no dispersara las fuerzas de Ia 
d1rccci6n principal. 

Asirnismo esta prioridad se reflej6 en los aspectos politicos de Ia 
contrainsurgencia. En efecto, Ia dinarnica poblacional que se gener6 e n las 
areas de.l EGP mostr6 Ia insuficiencia de las acciones puramente rnilitares y 
Ia necestdad de adecuar primero e l aparato estatal para Ia atenci6n inmedjata 
de Ia pobJaci6n (Coordinadoras lnterinstitucionales) y, luego, reconvertir el 
n:tod.elo polftico global (reencuentro institucionaJ), como se vera en los 
SJgutentes cap(tu los. 
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La " tie r-ra arTasada" 

La okn~i' a l..'~tratl3gir.:a dd Ej~rcito t.:ontra las tu-c~JS del altiplano indigcna 
integrada~ cn Ia c~tratL'gia dd EGP se init.:id d I de octubre de 1981. Comenz6 
en Ia zona qui.' l·orrc~pnndia al Frt.:ntl! Augusto cc;sar Sandino (FACS). que en el 
segundo ani,cr .... ario dd triunfo sandinista L'n Nicaragua. habfa desarroJiado 
accione~ l(lll' i lu~traban Ia~ di mL'nsiones dd fcnomeno que ahf se prod ucla. En 
efccto. para d 19 Jc julin d FACS orientl> a su base socia l a que bloqueara Ia 
carrett:ra Panaml..'ricana dt:rribando arboles y colocando oLros obstiicu los a lo 
largo dt: un t.:l'lltcnar Lie kil\)lllr.:tms. en un~l magnitud qui! no dejaba dudas acerca 
de Ia partkipal..'it)n ma~i,·a dt.: Ia pohlacion 1!11 tales ac.:cionl!s. 

El Ej15n:ito. dcsdL' d t:\Hll iL'n.t.o 1.k Ia ofensiva. atac6 a Ia poblacion. Emrc 
Tecp<ln y Lo~ cnl..'ucrltro~ ccrrahan Ia carrctera casi durante todo e l dla mientras 
Ia tropa im:t:rH.Iiaha si:--tenHiticamentL' las c.:a~as contiguas. Entrctanto. Ia fuerza 
militar qui! t:l EGP tL'nla 1.'ll Ia 1.ona tun pdot6n de unidad militar pcrmanente y 
las FIL). imcntahan c~poddi\..'l)s lwstigamicntos. 

Lo que d Ejl5r~.·itu cnc\>ntr6 en cl tcrrcno at.:abo de conlirmar Ia 
participacil"m ma~i'<l de Ia (1\lhlaci6n. Por cjcmplo. constat6 que en un lapso 
breve (do:-- ~t:mana~ a In ~Ullll)). se hahlan construido muchisimas trampas 
con~istcnte~ en ro~l~~ de tre~ y m;is metros de profundidad sembrados de agudas 
estacas. Pur oricntacil)n tid EGP Ia gcntc c.:onstruy6 aprcsuradamente esas 
trampas como rccurso de autolkfensa. que rcsult6 incficaz. pucsto que e l 
Ejercito. dt:~plal<indosc tranquilamcntc sin asedio enemigo. dctcctaba 
facilmcrllc Ia tierra rL'r.:i15n rcmovida. 

AI poco ticrllpo de inidar~L' las ac..:ioncs punitivas en Ia zona (todada nose 
habian produddo masacn:~) d Ej15rcito. al pareccr sin much a convicci6n. 
procur6 que Ia poblaci6n acudicra a pucstos militnres con c l objcto de obtencr 
una ident ilicaci\'ln. Para clio. entre otros mcdios. sc va licron de Emcterio Toj 
Medrano. fundador dd CUC y lidcr ampliamentc conocido en Ia zona. que 
estaba en sus manos. Desdc un hclic6ptern Toj Medrano hablaba en k · ichc ·. 
llamanclo a acuuir al puesto militar de Chupol para obtener Ia credencial y 
enfat izando que los pobladorl!s nada tcnfan que temer del Ejercito. Algunos 
acudieron. pcro Ia mayorla no lo hizo. Par una parte. lo, dirigentcs del FACS 
rechazaron de plano csa posihilidad y. por Ia otra. sc regaron rtlpidamente 
vcrsionc~ scgun las cu<..~lcs los militares habfan capturado a gcnte que llegaba a 
los pucstos o bien ahusaban Lie las mujeres. 

No obstante a lgunos dirigcntcs locales de Ia poblaci6n habfan planteado 
tfmidarncntc Ia posibilidad de acceder a lo que el Ejercito demandaba. replegar 
Ia escasa fucr.t.a militar cxistcnte y sobre todo prescrvar Ia organizaci6n de forma 
clanclest ina. 

La ofensiva mi litar en c l s ur de El Quiche rue incrementandosc 
n1pidamentc. El Ejercito pcnctr6 c recientementc en e l territorio y se concentr6 
en e l ataquc a una poblaci6n que careda de los medios para defender!-.e . 
Mulliplc!-. cxpcricncias mostraron que e l Ejercito nose interesaba en perseguir o 
destruir Ia csca!>a fuerza militar existentc Ia cual. par otra parte. t:a!-.i no lo 
enfrent6. En cambio. arrasaba con viviendas y cuhivos y expu lsaba a decena~ de 
miles de campesi nos condcnados a crra r por Ia montana buscando Ia 
sobrevivencia. Muy pron to. las masacres comcnzaron a producirse. 
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A primera vista Ia represi6n fue totalmente indi.~cri~li n_ada .. Y. de alguna 
manera sf lo era (niiios, ancianos, mujeres, hombre~. ~111 nmgun dJsttngo). Pcro 
al analizar mas despacio se comprob6 que mientras dctcrminadas a ldca~ cran 
an asadas, en otras el castigo era puntual yen otras mas cl Ejercito daba <.:harlas. 
advertfa y amenazaba pero no masacraba ni arrasaba. Estc elemcnto 1110!->lro 
claramente que Ia fuerza armada contaba con informacion de inteligcnc.:ia 
bastante precisa. pues su accionar estaba correlac.:ionado con c l nivcl de 
profundidad y arraigo en el vincu lo de Ia poblaci6n con Ia insurgen<.: ia. 

L a represi6n del Ejercito cambi6 radica lmente Ia correlaci6n de fucrzas en 
el area mediante el desplazamiemo forzoso. pero tambien debido a que cxi!'>tfan 
nucleos de poblaci6n favorables a ellos. que se habfan mantenido agazapado!-> 
micntras Ia guerrill a hegemoniz6 pero que. al con tar con el apoyo ofic.:ial. sc 
involucraron de manera especialmente beligcrante en Ia repres i6n. A cllos sc 
agregaron quienes cambiaron rapidamente de bando. y aquellos otro!'> que ne> 
tuvieron mas remedio. De esa manera se conform6 -al mene>s en Ia zona de 
referencia- Ia base de lo que posteri ormente serlan las Patrullas de A uwdcl'cnsa 
Civil (PAC). 

La ofensiva a que se hace referencia fue inicialmentc dirigida por cl genera l 
Benedicta Lucas Garda. Jcfe del Estado Mayor de Ia Defensa Nacional y 
hcrmano del Presidente. Benedicta Lucas seiia l6 que tres meses nuis y lwhiem 
sido demasiado tarde.•~ Asimismo. reiteraba constantemcnte que Ia culpa de Ia 
situaci6n (ademas de Ia delillcuencia subversiva). le correspondfa a los 
gobiernos y sus funcionarios que habfan mantenido al campo en total abanclono. 
permanecfan en sus oficinas citadinas. a difercncia de los militares que sc 
empapaban de Ia rea/idad sobre elterreJlO. 

Los actos y las declaraciones de Benedicta Lucns fueron el preludio de un 
golpe de Estado que no fue encabezado por cl. No obstante. sus conc..:cptos 
ilustran Ia forma como distintos ofic ialcs fucron tomando conciencia de Ia 
si tuaci6n que se vivfa: pobreza y abandono, ineficacia oubernamc ntal. 
politizaci6n y corrupci6n del Ejercito. La concurrencin de tt~c r~m)m~nos. 
·uma?a al aislamiento internaciona\, hizo pcn~ar a no pocos oficiales que 1<1 
guern\\a PQd\a niunfar. a pesar que Ia ofensiva dcsatada por el Ejercito constitu fa 
un pas.eo desde el punto de vista militar y un cspantoso holocausto para In 
poblac•6n de las llamadas areas en conjlicto.'") 
. A Ia conflictividad interna propia de las reg ioncs se fue agregando unn 

Sltuaci6n en Ia que comenzaron a desarrol larse las contradicciones en el seno de 
Ia po?laci6n. todo lo contrari o de Ia estrategia que tc6ricamente Ia guerri II a habfa 
delinJdo. segun Ia cual se trataba de unir a difercntcs sectores y capas socialcs en 
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Bencdicto Luca~ hizo gain wmbien del nivel de informaci6n del cual disponfa c l Ejcrcito. 
Cuando cl EGP inicio accione!. militarel> en el oriente del pai!.. cl general inform6 a Ia prensa 
con todo detalle quicncs eran IO). que ali i actuaban y de d6nde habfan salido. Con L'sa.v 
a~·ciones tratan de dispersamo.1. pero s61o no.1· con.firman que estamos golpewulo en Itt 
dtrecci6n indicculo. seiial6 c l Jefe del Estado Mayor. 
Sobre Ia CMrmcgia de mnsncrc~ y Ia tierra arrasada sc abunda en el Torno 11 de cstc In forme. 
Mewnismo.1 del lwrmr. Lo que aquf interesa no C!. rcconMruir sus terriblcs formus :.ino 
aponar clemcnto!. accrca de Ia c:.lralcgia global )' Olro' ~"pcclos que pcrmilan cvaluar Ia 
conducta del Ej crc uo durante lo~ aiio' dave de Ia conlruin,urgcncia. 
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una ludw ~onuiu frcntc al enemigo principal. que ha sido Ia esencia de las 
llamada:-- guerra.\ pof>ulares. 

Qubi Ia dehilitlad jimclwne111al del EGP en los momemos tilgidos de Ia 
cm!fiwuadcin .Jiw Ia de no ltaber co/lslmitlo 1111 sislema de mando ." 
clireccirin e/t'C'fi\'(1 . . \tlllCftU' se creamn ot~r:,mtismos que en leorfa debfan 
Jimgir como f:",rutlo., ,\layores. esros organismos carecfmt del recur.,·o 
elemc•llfal {)(trct Ol1t'rctr: las connmicacimtes. Asimismo. Ia direcciti11 
ltislrirint tll'l l :'(ifJ 111111<'0 It• t>uso mayor ttlellcit)n a logmr Ia unidad de 
pen.wmienlo: ttlll<'.' hien. en Ia pdiclica se impuso 1111 cri1erio de cul/0 a Ia 
esiJOII/liiWicl(/(1 . . \iclltl1rl' y C/UIItdo se 'echnra pullla '. 
Como re{7C'io th· Ia wtsel/cia real de tmidad de mmulo. se desarrollt5 denim 
del I::CiP u;w lt'tulenrict a Ia tfll<' st• 1/mnc} frenlismo. £sill 1endencia derin) 
de clt:/inir Ia oulonomio opemcional uiuica de los difert'nresfrellles. lo que 
en Ia {Jrdclint clio Iugar o que• esosJi·enles cmnpiriemn enrre sf procura/1(10 
lllraerlw<"io el/os lo., recursos /ogfs1icos y \'OIClindose a tm acril·ismo en el 
que .,u/Jyuclo fmlll>ic'n Ia tlispulll porIa jemrqu(a. £1 EGP. por lo menos en 
eso.\ llW/JIC'Illo.,, no logni cons1ruir tiiW jemrqu(a bien esrrucltii'Clda y 
llU!IItl.'i Ia tlisC'it1lina 1/ecc.wria pam que flmcionara. IC. 147 Guatemala. 
aiio~ XO. 

En sfutcsi~. aun ant~:-- uc que c1 Ejcrcito sc hicicra presentc en las zonas con 
todo su poucr. ya sc habia gcncrado una situacion de divisioncs intcrnas entre Ia 
poblacion que <.:onstituyt) Ia base para Ia posterior formaci6n de las PAC. 
Nucleos aprcciahks de poblm:i6n estaban dispucstos a organiznrsc jumo al 
Ejcrcito. La labor de Ia:-- sc~tas protcstantcs tambicn jugo un papel importante en 
cstc momcnto. 

A rdfa11 e ll llamas los mndws en Clwpo/ ... Tudo em 1111 re/ajo. La genre 
sa/it) lwye/1(/o como pudo. >'ct pasados los dfm;, miemras camincibamos 
buscwulo 1111 Iugar ,\egum para l'Scomlemos. encomramos a \'arias 
puswres de las sec/a,,· reu11idos con grupos de genre a quienes /es decfan: 
'Usredes hay pm1·ocado Ia ira de Dios a/ desafiar a Ia auroridad. a/ dar 
comit!a y pmrecciti11 a los guerril/eros comuni.\·ras. La segundo l'enida del 
Seiior estli cerca ... t'sra es sd/o ww seiial. Ia tl!rima oponunidad para que 
se arrepiellll/11 cle rodos sus pecados '. IC 138. Chimaltenango. ai'ios 80. 

La orensiva militar del Ejer<.:ito produjo el rcn6mcno de los desplazados 
internes. Ycrdadcros rfos de poblaci6n que se qucdaron en cl monte. sin tener a 
d6nde regrcsar ni d6ndc scmbrar: crraron sobreviviendo de mil mancras, y estc 
drama humano tambicn consolid6 Ia recuperaci6n dclterrilorio por c l Ejercito y 
le traslad6 a Ia gucrri II a Ia enormc La rea de responder en alguna medida a las 
necesidades de dcfensa y sobrevivcncia de esa poblaci6n. 

Despues de que el Ejercito golpe6 de forma avasalladora a Ia poblaci6n en 
las areas del altip lano central dondc se implnnt6 el EGP. pas6 al noroccidental y 
a Ia regi6n de Ia~ Ycrapaces bajo Ia modalidad de concemrar sus ruerzas en 
objeti vos sucesivos. pero sin disminuir Ia presion sabre Ins areas en las cuales ya 
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habfan obtenido el resultado de desarticular cl vinculo entre Ia poblaci6n y las 
fuerzas insurgentes. En las areas recuperadas sc mantuvo presenc ia tic tropas. 
pero j unto con ello se organizaron nipidamentc las PAC. Con Ia implantaci6n de 
las PAC el Ejercito logr6 un objeti vo estrategico de primer orden: constru ir un 
poder local affn a las fuerzas armadas y supeditado a elias. 

4. La estrategia insurgente 

La inminente conquista del poder: esa era Ia perspccti va que akntaba Ia 
guerrilla, especialmente Ia oroanizaci6n mas acti va. el EGP. dcsde comicnzos de 
198 1. A partir de 1976 el EGP entr6 en una n1pida escalada de accionar militar 
en tanLo Ia ORPA, primero, y las FAR, despucs. articularon sus rcspcc tivos 
frentes guerrilleros en el nororiente y noroccidentc del pals.=" A pm1ir de 197S Ia 
guerrilla adopt6 el concepto de Ia Guerra Revolucionaria Popular. llc~a.ndo a 
crear una formidable base de apoyo social. A Ia par de las estrucwras mtl11an.::s. 
existfan los movimientos populares. 

Cuando Ia primera fuerza mi litar reoular del EGP incursion6 en Ia parte :-ur 
0 . 

de El Quiche. una alta proporci6n de Ia poblaci6n ya Ia estaba espcrando. LcJOS 
de repetir el ciclo previo de ganarse a Ia gentc y organizarl a. los cuadro~ Y 
combatientes se vieron crecicntemente sorprcndidos por Ia acogida 
muhitudinari a y porIa rapidez con Ia cual Ia poblac i6n se organizaba de acucrdo 
al modclo propuesto por Ia ouerTilla. En ello tcnfa que ver cl trabajo previo de 
organizaci6n comunitaria de i os aiios 70. en cl que scctores de Ia Ig lesia cat61ica, 
como se sefiala en Ia pagina 128 de estc Tomo Ill. dcsempefiaron un papcl 
rclevante: 

20 La' FAR cons idcraron Pctcn como rctaguardia para crcur un frcntc g uerri llcro en t\ lla 
VerapaL En 1969 dccidicron in~tu lar'>C en Pct~n. a par1ir de Ia aldc<t Nuena Lihcrwc.l. En 
197.0 comenzaron a organi7ur a Ia poblaci6n de ln-. cooperati'''" de lo'> rios u~umacinta y I .a 
Pa-.aon. asi como de Ia <aldca La'> Cruce-; y La Libenud. c<L'>Crio), del rio Suhin hacia 
S~yaxche. Yen los tramos de Flore~ a Poptun y Melchor de Me nco~. En 197 1 realitaron Ia' 
pnmern-; accionc~ mi litarc ... que M! :.u~pcndicron at mnrir t o~ capiwnes gucrn llc.:ro' 
Androclcs He rnandez y Lucio Ramirez. y cunndo decidh.:ron Ia organi1.aci<ln e n c l o~·cidc.: ntc 
del paf-;. Es ha~1u 1979-80 que I a~ FAR crcaron c l primer frcn tc gucrri llero. pr..:sionada~ por 
cl dc~arrnllo de la' Oint' orgunitacionc~ insurgente~. Se form6 cl Frentc Fe liciano Argucta 
en Ia parte ccmro-,ur dc Petcn. con proyccci6n de bajar hacia Aha Verapaz: c l Fn:nlc Lucio 
l~arnrr:z. en l<a zona de La Libcr1ad-Sayaxche: e l Frente Mardoqueo Guerra en Ia tmw dcl 
no Sahna!.-Petexb:min. lJUC en :.u!> mcjorc:. momcn1o~ 1uvu de 400 a 500 hombre.::.. P.n I 9X I 
~\laban iniciando lo' combme' de ho~t igamiento. aju\ticiamicnto y sabotaje. pc.:ro para 
cn1o~cc., ya Ia ba'>e l>Ocial habia ~ido di-.pcr:.ada por e l Ejcrcilo. 
~I ongcn de Ia O RPA c-.t:1 en el Regional de Occidentc de Ia., FAR donde. con cltrahajo del 

GT. '>C cre6 a comiento~ de to-. ano:. 70 una cMntcturu mili tar en Ia que prcdominaba cl 
llat~la~o aju~ticiamicnto. Po~tcriormcntc Ia~ FAR trajcron cuadn>!> de Mcxit:o para 
rc' llahzar.el frentc. pero a partir de 15 combatientc:. ~c inicio un proce~o de d is tanciamicnto 
qu~ culm1116 con Ia ruptura en 1973. Militame:. de Ia bocaco~ta se intc rnaron e n cl 
Taj~mulco para crear un frcntc guerri llero en Ia Sierra Madre. y ,e inici6 lu con-.trucci\in de.: 
un lrcn.tc en Ia capital. c-.pcci<tlmcnte cn1rc C\tudiantc.:' y prnfcsionules (ver C<tpitulo cunrto: 
hi go/nemo de RitJ\ Monti. de c'tc mi,mo Tomo). 
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A lmt·t;,, cit' Itt .·\ccitin Caui/ica y de 1111 conjtmlo de inici(l(it·as impulsodos 
por lo.\ pcirnl('o\ y por ca{(i/icos comt)I'OJ1Wiidos. m uclws de los cuales 
lwl>iwl de.,ctrmllmlo pmiciones cmlleSillla rios fn'IIIC' a Ia jerarquio 
l rm l icirmal t'll< 'ahe::ada 1un· el Cardenal Mario Casariego. Ia labor de 
cmtc·iemi::acirin sc• desarmllti lwjo los principia.,· del /Jie11 cmlllt/1 y Ia 
dignit/(1(/ de lu twrsoua humww ... por ello. desde el in ic:io. se combina ron 
Ia., reit·inclicucioue' .\Ocioecmuimicas cm1 las dt• fitw l;fllico ... e11 dis1i111as 
c'.\pc•riencia., ,,c. fllldn nnnpmlwr que Ia pohlacic}n respondia Ollie 10do of 
!emu de Ia dignit!(/(1 clc Ia twrsona lutmana. eFidenciando c011 ello .w a lw 
sensil>ilidt~cl .fi·c·nfc• ct las concepciones disc rimin(/fo rias con1ra lo s 
ind(t.:euas. IC 1-D. G uate mala. at1os 80. 

En d ~cgundo -..cmcstn.: de 1978 e l dima de vio lcnc ia guen·iJJe ra entr6 en 
una notab le e:-.calada. Vale Ia pcna destacar como hechos s ignilicativos que e l 
14 de j uni o un g ru po tk l PGT (PGT-PC) cmbosco un cami6n de Ia PMA 
mata ntlo a I H ek~.: t ivlb. El S de julio. e l EGP uistribuy6 volantes en San Rafael. 
Huchue tcnango. inkiando a~f un nue ,·o rrentc gue1Tillero. En agosto. e l PGT-PC 
embo:-.c.:t1 un t:OI1\0) mili tar e n Z uni l. Q uct.wltcnango. El 16 de scpt icmbre e l 
EGP ma t() at cm bajauor Lie Nkaragua. gene ra l Edmundo Meneses Cantare ro . En 
tanto. Ia g ue rra en las montatias del a rea lxil pasaba ya a una c tapa de lue lla por 
e l cont rol del pmler lot:al. 

En 1979 Ia lud1a !!uerri lle ra sc rue cxtendiendo por todo e l pa ls. con e l 
surgimicntn de m1evo:-; grupos que golpeaban al sector cmprcsarial agricola . El 
EGP c.:onsidcn) que s u impl tmta<.:i()n rue sufic.:iente y dct.:idio pasar a Ia guer ra de 
guerrillas genemfi: (/tla. cs decir Ia o rcnsiva contra las J'uc rzns (militares y 
econ6micas) uc :-.u e ne migo. Se llam6 a articular cl movimicnto popul ar en to rno 
a Ia lucha a rmada. obtc ncr Ia a lianza de las ruerzas dcmocnh icas. lograr Ia 
unidad de Ia:-. l'uerL.as revo luc iona rias y conscgu ir c l n::conocimie nto 
inte rnacio na l. Segtin Rolando M or d11. sc trat6 de atacar e l poder lo<.:al. cjccutar 
a los c uadros cnc migos . pero no de opcrac ioncs militarcs en forma. 

A mcdiados de cstc a1io. como se d ijo. surgi6 c l frc 111c de l EGP 
Co mandantc Erncsto Chc; Guevara en Huehuetcnango. El 9 de j unio el EGP 
mat6 a l gene ra l Canc.:i nos. En <HlOsto las FAR secuestraron a l vicecanc ille r 
Alfonso A lo nso Lima y lo li bcn~·on dcspues de que cl gobiem o pu blico un 
ma nifi c!-> LO pC1b li c.:o. El 18 de scptiembre apareci6 publicamente Ia ORPA. 
despucs de ocupar Ia linea M ujulia . en Quctzaltenango. El 7 de octubre una 
unidad del Frcntc O tto Rene Castillo de l EGP. secuestr6 a Jo rge Rau l Garcfa 
Granados. En esc mismo mcs las FAR secucstraron a Eli L.abeth Lippmann . Pe ro 
e l escenario de gue rra irregular m<ls abie rta se desarrollo en e l (u·ca lxil , al norte 
de El Quiche . 

En 1980 Ia g ue rra se extc ndi6 a casi todo e l pafs. dando Ia sensac i6n de que 
e l Eje rc ito e ra incapaz de contro lar Ia situaci6n. La actividad gue rrille ra se 
inte nsi fic6 e n Ia c iudad capital, destacando los atemados contra altos mandos 
militares. En e l media rura l las o rganizaciones guerrilleras pasaron rapidameme 
a formas mas f'uen cs de propaganda armada, como Ia ocupaci6n de poblaciones 
y toma de carre te ras. s iendo cada vcz mas frccuentes los cnfrentamientos con e l 
Eje rc ito. En e l area lxil. e l EGP lleg6 a organizar una columna gue rrille ra regular 
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(19 de £nero) y a proponerse Ia ocupacron y destrucci6n de instalm:iones 
perrnanentes del Ejercito. Eso provoc6 Ia inmediata respuesta de Ia fucrza 
armada, que ubic6 aquella region como el area donde e l EGP podfa dc<.:larar un 
terrirorio liberado. 21 

En otras areas del pals, tambien el EGP in tcnt6 crear rrcntcs guerrillcros. 
aprovechando el Ievantamiento espontaneo de los campcsino~ indfgcnas. Pcro en 
realidad los insurgentes enfrentaban un desborde que les impcdfa articular un 
verdadero plan militar estrategico. Apenas e n c l primer semestre de I <JHO tow 
patrul/a guerrillera inici6 su labor de asentamiento en el rfo Pixcayci. el/imlero 
que separa los departamentos de Guatemala y Chimaltenango. asemdndose 
inicialmeme en/a zona de Cruz Blanca; Ia patrulla guerri/lera penetrr5 en pocus 
semanas a las pobladas aldeas del sur de San Martfn Jilotepeque y Crmwlapa. 
organizando en secreta su red de bases de apoyo. relata uno de los protagonista~ 
de aquellos hechos , cl comandante B enedicto , Mario Paycras. En 
Huehuetenango, Ia costa sur y Ia bocacosta los frcntes vivian tambicn fascs 
preparatorias. 

"La guerra del pueblo" 

En esta escaJada militar el EGP colocaba e l involucramiento de los 
camp~sinos indfgenas en un Iugar central de su estrategia. Y por tanto. cstaba 
conscrente que Ia poblaci6n era el blanco de los ataques del Ejercito: 

2 1 

En las zonas en que Ia guerrilla ha eliminado el poder local (el Ejen:iw) 
tiene Ia dificultad para aumentar 0 repone r sus efectivos. El Ejercito ... 
sabe que cuando una unidad guerri/Lera opera en un IHgar /:1 poh/ct(:i~)n_la 
apoya, La alimenta, Ia esconde y fa gufa. En consecuencw. el E.;erc tto 
considera enemigos a todos los habitantes de Ia regi(}n Y reJn·ime 
buscando intimidar mediante e/te1.,-01: Ante Ia incorporach)n masil·a de Ia 
poblaci6n del altiplano ct Ia guerra, e/ Ejercito ha recurrido a Ia IIWSacre 
como forma de represi6n ... busca descargar su ira contra Ia poblacif5n. 
Pero esra ... organiza Ia autodefensa ... se preparan sistemas de aviso Y 
a/anna quefwzcioncm a/ detecrar/a aproximacidn del Ejerciro; se colocan 
tra~npas en su camino, se construyen refugios y escondites para personas. 
c~mmales Y alimentos, se fabrican armas popu/ares. La autode.fensa ... lw 
frenado en alguna m edic/a Ia saiia represiva en las regh;nes en que mds 
flJ:me,_nente estcl arraigada Ia organizacion revolucionaria. Pero el 
EJerct~o ha logrado go/pear a Ia poblaci6n en o11·as zonas, donde Ia 
orgamzaci6n del pueblo es atln incipiente, imponiendo w1 costo IIIHY 
elevado a Ia liberaci6n. (EGP. 1981 ). 

De hech~ el Ejercito logr6 trastrocar Ia cstratcgia guerri llera. a l dejar esta s in rcsguardo su 
retaguard1a en Ia sierra de Chajul. donde las fuerzas oliciales Janzaron rudos ataqucs. Un 
golpe eslrategico al EGP ocurri6 cl 5 de dicicmbrc de 1980 cuando muri6 en un 
C~ll_rcnrmmento con el Ejcrcito en Chajul e l comandante Maria11o (Willy Cruz). principal 
dmgente ~el Frentc l-lo Chi Minh. Con el cay6 vital informaci6n sobre los planes y los 
frentes de 111tluencia gucrri llera. 
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J6vl!nc;)> ..:amp..:sinu:- r..:..:iht'll t'rHr..:namk·r ll \1 u..: Ia gu..:rrilla con annas d..: mad..:w. Foto D. Baay. 

Parte de Ia poblac i6n indfgc na coml.!nzo a colaborar activamente en grandes 
ope rat ivos mil itarcs. C uando Ia guerrill a ocup6 los poblados de 
Chichicastcnango y Solohi. Ia poblac i6n cort6 hilos tclegr:lficos. bloque6 todas 
las carre teras con tachudas. barricadas. arboles cafdos y otros objetos por 
decenas de kilo metres en ambas dirccc ioncs a manera de impedir que el Ejercito 
pudiera dirigirsc por tierra hac ia los lugares ocupados. y una vez concluida Ia 
toma. recibi6 masivamentc como heroes a los protagonistas en Los Encuentros. 
di stribuye ndo tamales y chuchitos. tocando marimbas y gritando Hasta Ia 
victoria siempre y organizando una fiesta popular que paraliz6 el trafico por 
varias horas (A rias 1985). 

El ano 198 1 rue c l punto mas alto de l triunfolismo guerrillero. En varias 
zonas de l a ltiplano dondc las organizac ioncs guerrilleras 0 e l cue no habfan 
llegado au n. Ia poblat:i6n se organ iz6 espOJm1neameme . Una de las 
consecuencias negati vas de esto rue que algunos diri gentes regionales del cue 
que por di versos motivos se habfan separado o alejado. pasaron a capita li zar el 
espontaneismo y a servirse de Ia efervescencia revolucionaria para fines propios. 
Dirigentes regionales de Ia o rganizaci6n campesina pasaron de Ia noche a Ia 
manana a ser direcci6n de frentes guerrilleros, sin Ia preparaci6n ni los vfnculos 
de las organi zaciones insurgentcs. Lo que esa actitud ocasion6 fue que el 
Ejercito dcsat6 una fe roz rcpresi6n sobre esas zonas, que golpe6 du ramente a Ia 
poblaci6n c ivil y alent6 Ia deslcaltad de los dirigcntes. quienes se erig ieron en 
caciques de l Iugar. adoptando un comportamiento bando leril -violaci6 n de 
mujercs, asaltos, usufructo de dinero que llcgaba a sus manos por conducto de Ia 
solidaridad- (Ari as. 1985). 
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Esta polftica tuvo otras lecLUras. Un ejercilo necesiw rec:luws. Asf que Ia 
guerrilla adopt6 Ia es1ra1egia de alraerlos haciendo a Ia gellle par1ic:ipa111es de 
facro en las acrividades guerrilleras. Esto los po11dria (a l o~ pobladores) 
auromaricameme en oposici6n a los milirares ... La represalia 11wsh•a que segufa 
a cualquier acrividad guerril/era fue deliberadamenle dirigida. 110 a Ia 
guerrilla, sino a Ia poblaci6n civil cercana a cualquierlugar do11de Ia guerrilla 
lwbiera operado .... Lc1 i1llenci6n clara era, no s61o /weer que Ia ge111e reclw:ara 
cualquier relaci6n con Ia guerrilla, sino /weer que ... Ia mi.mw xuerrilla se 
abswviera de acluar antes de hacer correr a Ia genie el riesgo de s1~{rir ICIIIIO 

barbarismo. La guerri/la ... y el Ejerciro ... habfan desarrol/ado 11110 e.\'/HIIegia de 
guerra que f ue considerablemenre mas segura y probablemellle 1m1 efecfil ·a 
como enfremarse direclamente en el conflicto armada (M orrisey, 1989). 

Tal vez. uno de los aspectos mas siniesLros de esLa ofensiva guc.::rr i II era rue 
Ia campaiia de destrucci6n del poder local, que signi lic6 el ascs inaLo de rnuchos 
miembros en las comunidades rurales. Parte de cllos efecti vamcntc co laboraban 
con el Ejercito o con las bandas paramilitarcs, ya que en las c lcccioncs de 1978 
e1 MLN gan6 en muchos de los municipios. S61o en sepLicmbrc. el EGP se 
atribuy6 Ia muene de 97 colaboradores del Ejercito en diferentcs localidadcs del 
pals. L as ejecuciones que Ia guerrilla. pero en particular el EG P. llev6 a cabo en 
1981 sc resumen asf: 

Fecha Lugar Victimas Cargos 
14-01 Sta Lucfa Cotzumalguapa 01 Alcalde MLN 
3-02 Sta. Ana Huista, Huehue 0 1 Comi!.ionado Militar 
9-02 Amatitlan, Guatemala 01 Conlidcncial 
21-02 Huehuetenango 01 Contratista 
21-02 Huehuetcnango 03 Comisionados Mil itare~ 
24-02 La Estancia. Sta Cruz. Quiche 04 Colaboradores Ejcrcito 
26-02 Sn Pedro Jocopi las, Quiche 02 Colaboradores Ejercito 
3-03 Chacula, Huehuetenango 0 1 Adminisu·ador tinea 
5-03 E Lancia de Ia Virgen, Chimal. 0 1 Comisionado Militar 
6-03 San Juan Comalapa, Chimal. OJ Comisionado M ilitar 
6-03 San Juan Comalapa. Chimal. 02 Con tidcnciales 
6-03 La Gomera, Escuintla 01 Conlidencial 
8-03 San Jose Poaqui l, Chimal. 01 Alcalde 
2-05 Mangales, Mazatenango OJ Confidcncial 
7-05 Sn Pedro Jocopilas, Quiche 01 Conlidencial 
10-05 Tzanimicabaj. Quiche 02 Confidencialcs 
13-05 Amatitl:in, Guatemala 01 Contidencial 
15-05 Tiquisatc. Escuimla OJ Confidencial 
21-05 Santa Ana Huista, Huehue. 0 1 Alcalde 
21-05 Santa Ana Huista. Huehue. 0 1 Telegrafista 
28-06 Cotzal. Quiche 02 Contidenciales 
29-08 Choabajito, Sn Martfn Jilotep. 04 Colaboradores Ejercito 
7-09 Barillas. Huehuetenango 02 Comisionados Militares 
12-09 PatziLe. Quiche 05 Vecinos (en quema de Mun.) 
14-09 El Quetzal, San Marcos OJ Comisionado Militar 
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18-09 San Jo,~.· El ldolu. Suchi. 01 Administrador linea 
20-09 C oat~p~q u~. Qu~ttall~nangn 01 Conc.:cjal. linqucro 
22-09 Zona h. ~.·apital 01 Judicial 
23-09 Sn Juan Comalapa. Chima!. 01 Transportista t\'1 LN 
1-10 San lddfon'o 1\tahuadn. Hue 02 Personas desconocidas 
15-10 San Juan l xn1~. Huchu~. 01 Alcalde 
2- 11 San . \ndr~.:, S~.·m~.·tabaj. Qui. nd .. Poder local .. 
16-11 Zantalpa. Quiche 

Tct:p:in. Chimall~nangt' 06 Colaboradores Ejercito 
22-1 1 El Chal. P~t~n 06 .. Enemigos del pueblo 
2-l-11 Sn Barllllnmc JlK'OI.. Quh:hc 02 Alcalde y guardacspald. 
26-11 Sta Cru; 13alany;i. Chima!. 02 Alcalde y csposa 
13-12 Plata de chaj. Quiche 01 .. El principal de principaks 

.. 
17-12 La P~.·rla. Chajul. Quidtc 01 Gufa del Ejercito 
30-12 T tUJK'ah. Sacapulas. Quiche 03 Comisionados Militares 

Ful!nll:: RE;\ II II 1:11 h.1w :11 ln/ormador c;,,•rril!t n> dd EGP. 1981 . 

A linak:-. de ll)H I M: podia cstimar que Ia gucnilla contaba con 6.000 
hombre:- en anna:- y una base de apoyo de 276.000 personas. accionando en 16 
de lm. 22 dcpanamentu:-.. Pcro cuando sc dcsat6 Ia contraofcnsi\'a del Ejen.: ito. 
no hubo coordillaL'i<ln c1\lrc las distintas organizac iones gucrrill eras. que no 
compartfan Ia ,·i:-.ion t:ktica del EGP. El Ejcrcito com:entr6 a sus cfcctivos contra 
diversos l'rcntc:-. g.ul.!rri llcros consecuth;amcntc. y al nh!nos las dos orga
ni?..acioncs m;l:-. rucrtes militarmeme. el EGP y Ia ORPA. no articularon una 
rcspucsta cohcren tc. 

"Po br·cs contra •·kos" 

La intcgracion de Ius PAC fue un proccso que mostr6 las limitaciones de Ia 
labor insurgcntc. A I dcsarrollarsc c1 vertiginoso kvantamicnto de poblaciones 
rurales e indfgcnas se din una f<~lsa aparicncia de homogcncidad. Sin embargo. 
at.ln en lo:-. momcntos de mayor eufori a. existfan importantes nucleos de 
poblaci6n local ocultn:-. por Ia hcgcmonia insurgentc. que esperaban Ia 
oportunidad de cambiar de bando. 

El EGP. procurando simpliticar su mcnsajc a mancra de hacerlo didactico. 
instaur6 y divulgo Ia cnm.:cpci6n de que Ia lucha era entre ricos y pobres. Para Ia 
poblaci6n indlgcna del ;irca rural Ia imagen del rico no era Ia del gran cmpresario 
capitalino, at que no s icmpre conocfan. Por otro lado. cl area rural indfgena 
distaba de scr humogcnea en lo socioccon6mico y sociocultural: entre Ia 
poblaci6n indfgena ex ist fan multitud de connictos. Desdc c l punto de vista 
sociogcognHi co dichos conflictos se expresaban en contrudiccioncs entre las 
aldeas y caserf~>s y los cascos urbanos. La expresi6n los indios del mo11te -dicha 
por otros indfgcnas- ilustra Ia situaci6n. 

Ademas de cs tos connictos. en varios frentcs del EGP -principalmente e l 
FACS- sc dio Ia oricntacion de ajusriciar a los comisionados militares: estos 
comisionados. por aquclla epoca. no tcnfan una tradici6n represi,·a. eran 
campesinos como los dcm<is y por supucsto con amplios vfnculm. familiare:-.. 
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Ademas, en el area del FACS, yen otras areas del EGP, ocurricron ocupacioncs 
de cabeceras municipales. Por una parte, Ia guerrilla dio Ia oricntaci6n de 
incendiar los ed ificios municipales, lo cual impact6 negativamcnt~ a importantes 
grupos de poblaci6n. Por otra parte, en varias de estas ocupacioncs de cabeceras 
la situaci6n se desbord6: Ia poblaci6n que sc sumaba cspontancamentc a los 
destacamentos guerriiJeros -provista de hachas y machetes-. proccdio al saqueo 
de comercios e incluso, en un caso ocurrido en Ia cabeccra de Joyabaj. los 
insurgentes dinamitaron el acueducto que surtfa de agua a Ia poblat:i6n. 

La organizaci6n de masas, sobre todo en el altiplano cemrol. era de 
recienteformaci6n, hecha al calor del cfima insurreccional; los adherentes 
carecfan defonnaci6n sobre Ia estrategia a aplicar Ia cual, ademds. estaba 
poco deflnida y precisada; no se habfan organizado lfnew> de mtmdo 
efectivas, las orientaciones se recibfan de mcmera muy general y Ia 
poblaci6n las aplicaba segtln su entender y en el marco de Ia et~loria y 
radicalismo del momenta. As! por ejemp/o, Ia tcktica de bloquear las 
carreteras y aprovechar la concentraci6n de vehfculos para /weer 
propaganda en favor de Ia revoluci6n, en muchos casos deril •t) en saqueo 
a los conductores y pasajeros. (REMHI, lnsurgencia y contrainsuq~encia. 
conceptos y elementos de amllisis, octubrc I 995. Mimeo.) 

. En .~enor medida ocurri6 tambien que Ia poblaci6n armada o detenninados 
Jefes llllhtares insurgentes aprovecharon Ia s ituaci6n para sa ldar cuentas 
personates. En algunos casos no fue meramente personal sino rcpresa lias frente 
a_ otr~s- aldeas, to cual condujo a matanzas y a reclutamiento forzoso. La 
Sttuact?n de desbordamiento, de proliferaci6n de gente annada. hizo que Ia 
poblact6n en general buscara armas allf donde se las dicran, lo cual tambien 
favor~ci6 at Ejercito. Todo clio dispers6 aun mas las fuerzas militares de Ia 
guernUa qucdando en una situaci6n en Ia cual le era imposib le pcnsar en golpes 
contundentes contra el Ejercito. 

5. Socios interesados 

L A p:sar d~ Ia inestabilidad polftica, en los primeros afios del perfodo de 
d ~cas se tntcnsific6 el movimiento de capitales observado desde e l inicio de Ia 
e_c~da. Como ya se describi6, el modelo de gobierno impuesto por e l g ru po 

mthtar heredero de Arana hubiera resultado inviable de no asociarse con una 
parte del sector empresarial.22 A los empresarios tambien les interesaba Ia 

22 
En cste pcrfodo, aparte de las distintas directivas de las camaras destacaron en el mundo 
empre · · 1 M' ' ' sana tguel Angel Ponciano Castillo algodonero presidente de Ia Camara del 
Aoro T ' ' Pt' Y _m• llante del MLN;_ Roberto Castaneda, presidente de Ia A?A: Teodoro 
ocha~sky. cafetalero y entustasta colaborador del Ejercito en sus campanas contra las 

~omumdades campesinas; David Ord6iiez, empresario avlcola: Fernando Andrade Dfaz
urtln, abogado y entonces politico del MLN, vinculado a Ia Camara del Agro y 

ANA<;AFE: Herbert Fischer Saravia. presidente de Ia Camara de lnduMria, vinculado al 
negocto de Ia venta de carros. 
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soc il.!dad . Ya ~n I <>76. Ia s~cr~wrfa ejecutiva de Ia Asociacion de Amigos del Pafs 
habfa informadn en una n.:unitin con rcprcscntantes de l CACIF queforwlecer el 
dici/ogo que de.,tfc IICicc wios se lw lo~rado co11 el AllO J\la11do del £j£;rciw. ell 
especial co11 (~{idCIIt'.' cle ma11dos medios. cstaba entre las prioridades de imeres 
del sector pri,·ad<> (J im<5ncJ.. 1 9~5). 

En c:-.n:-. prim~ros ar1o:-. dd nuevo gobierno continuo e l c rcc imiento 
ecom.)mi~.:n h <..' r~dado lk Ia ctapa anterior. Las cxportacioncs. que en 1970 no 
alcant.ahan los liS$ .'H>O milloncs. lograron en 1979 supcrar los US$ 1.200 
millonc~ (Ai tk <..'nhcad. 19o9). El Yalor de las ventas de a lgodon paso de US$26 
millune!-. a ca~i US$ l lJO milloncs. 

Asi mis mo. los hl.'ndidos sc concentraban en unos cuantos socios del poder 
politico. En llJ77-7X. 4uir11.:c rami lias cultivaban cada una un promedio de 3.654 
hectarca~ de algmlt)n. La m~is dcstacada era Ia de los hermanos Hugo y Milton 
Mo lina Espinn.1.a. w n 11.490 hcct:1reas. ccrca de Tiquisatc. cquivalcntc al 10% 
de las areas productivas. La familia siguicntc <.!ra Ia Garcfa Granados con 7.062 
hectarcas . en los alrcdcdores de La Gomcra. que representaba e l 6% del total 
naciona l (G ue r-ra Borges. 1993). La expansion del cultivo del a lgodon orig ino 
una mayor cotH..'~ntraci6n de Ia propiedad de las grandes lincas en Ia costa sur. y 
al mismo ticmpo las tcndencias ravorables del mercado inte rnacional hic ie ron 
aumcntar cl numcro de mcdianos propietarios. acentuando Ia violencia en torno 
a Ia propicdad de Ia tie rra. 

El cxcesivo acaparamiento de recursos de Ia cupula militar empresarial que 
manejaba cl gobicrno y Ia cris is economica que se fue dejando venir sobre e l 
pals, terminaro n por provocar Ia ruptura de Ia sociedad y e l sector empresari aJ.~.1 
en medic de los pcorcs mescs de Ia guerra, opto por aumentar su seguridad 
personal , contracr Ia invers ion. c ludir las contribuciones liscales y recurrir a Ia 
exporta<.:ion de capitales para colocarlos en mercados financie ros mas atrac tivos. 

El gobie rno atribuyo Ia crisis a Ia fuga de capitales (que en el pe rlodo 1980-
84 sc cstimo en medios diplomaticos en US$2.000 millones-US$2.500 millones) 
y a los resultados ncgativos del comercio exterior. Ya antes, en enero de 1981. 
EXJMBAL habfa suspendiclo opcraciones alegando el alto costo de Ia energfa, y 
un juzgado ordenaba e l I 0 de sept iembre de ese aiio Ia declaracion de quiebra y 
cle tenc io n del reprcsentante legal de la empresa Basic Resources Inte rna tionaL 
por incumplimiento de contratos. Ambos hechos eran sintomaticos de Ia re tirada 
de cap ita les, y de c6mo cl proyecto militar, enredado en sus propias 
contradicciones y c nfrentado con Ia ofensiva guerrillera, habfa entrado en c ris is. 

23 El proceso de organizaci6n corporativa de los empresarios decay6 no1ablememe. y en 
c.Jiciembre de 198 1 las Ctimaras de Comercio, Industria. Turismo. Construcci6n y Ia 
Asociaci6n Gcncrnl de Agricullores crearon Ia Camara Empresarial. con apoyo de Ia AfO. 
Esta rue conccbida para capitalizar los benelicios de Ia llliciativa de Ia Cuenca del Caribe 
(ICC) y atraer apoyos a Ia iniciativa privada. La AID propuso un linanciamicnto de US$ 
800,000 de los rondos de Ia ICC. pero el Congreso estadounidcnse no lo autoriz6. En 
cualquier ca~o. Ia Camara Emprcsarial. que naci6 con Ia pretensi6n de algunos grupos 
empresarialcs descontemos de lograr cierta independencia del CACIF. fue inmediatameme 
incorporada al esquema de este y colocada bajo su control. Estc intemo de indcpendencia 
frentc a Ia dirigencia del CACIF se 1raslad6 hacia otro tipo de instituciones como FUNDAP. 
FUNDESA. Camara de Libre Empresa y Amigos del Pals. 
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Los empresarios consigu ieron algunos cred ito~ del ex terior a tran5s del 
Banco de Guatemala; algunos recogieron ~ u !-. co~echas. pero -.. i gu icron 
alimentando Ia corriente de capitales hacia el ex terior. micntras cnmcn /.aha Ia 
especulaci6n de los mercados cambiarios. Una aprcciahlc cantidad <.k fincas y 
bienes de militares tenfan vencidas sus hipotecas. Desdc principios de I tJX I . c1 
CACIF llam6 a los partidos para que retrasaran el inicio de Ia campw1a ckctnral. 
Segun algunos declarantes. existfa e l temor de que. ante los gastos de campaiia 
de los partidos, pudieran acrecentarse los secucstros de emprcsarios. 

El pafs se desplomaba. En el camino, habfan quedado miles de c ad:l ven!~ 
de dirigentes populares, asesinados en el intent<> de liquidur definitivamcnle c l 
movimiento popular. 

6. El movimiento Popu lar 

El gobierno de L ucas Garda constituy6 el perfodo de Ia mus arnplia Y 
violema represi6n en contra del movimiento sindica l. en todas SU'- formas 
conocidas hasta entonce. (torLUra, secuestro y desaparici6n) y en n tras nuevas: 
capturas y secuestros masivos de sindical istas. Apenas tres semanas dcspu~" de 
haber tornado posesi6n c l nuevo gobierno. c l CNUS corwm:6 a l llla 

manifestac i6n publica para protestar contra las dctcnciones de gruro-.. de 
trab~jadores que distribufan propaganda de Ia CNT, el ascsinato de dirccti vos Y 
dcs.ptdo~ injustificados. L a protesta fue violentamcntc disuelta por c l pclotc>n 
amtmotmes de Ia Policfa Nacional. 

En 1979 se implement<> una nueva modal iclad de pres ion en rnvor de las 
dc.mandas laboralcs: Ia ocupaci6n de embajadas e ig les ias ca16 licas. D cs<.k 
pnncipios de 1980 el csccnario del connic to !aboral sc amplio a las i'Otw~ 
rurales. Yael CUC vcnfa expandicndo su ruerza organi zati v~t desdc el altirlano 
hasta Ia costa sur. Fuc estc c l principio de grandcs movilizuciones en Ia co~ la sur 
que llcvaron a mas 80.000 trabajadore~ agrfcolas a acuerpar una giga ntcs~:n 
huclga (ver recuadros). 
. EJ gran v iraje para c l movimiento popular, aunque no habfa acucrdo 
mterno, c mani fest6 en Ia consigna que se adopt6 en Ia march a del I de mayo 
?c esc ano. Para cl gobierno Ia proclamaba que anunciaba Ia lucha por Ia 
1~Slauraci6n de w1 gohiemo revolucionario, denwcrdtico y popular porl aba 
~tgno~ de una alianza cxplfc itu del movimicnto popu lar con las organizac ioncs 
gucrn I I eras. 

Cuando se empe:(} a expresar Ia simultaneidad entre el resuq~imienw de Ia 
guerrilla y las JJWI'ili:acirmes de nwsas, nece.mriwuente se hicierrm los 
pr~pa~wivos de comenci6tt desde el pumo de vista cowrainsurgente. £sta 
c:mncu/encia en el tiempo plaweo a/ Estado 1111 problema estraufgico: e/ 
desarrollo del tJit)llimiento revolucionario imposibiliwba poder enji·entar a 
Ia guerrilla y Ia adhesicJn que a Ia mi.\·ma lwcfan las con11111idades 
indfgenas del al!iplatto y a/ mismo tiempo tener Ia retaguardia principal 
a/Jerada por e/ IJ IOl'imiento urbano de 111asa.\·. Sohre Ia base de es1e 
conocimiento se elahoro llll plan contrainsttl'/:ellll' (que) tenia q11e impul.wr 

122 



unct primem lit \t' de desaniculaciun del 11101'1111/l'JifO de 11wsas para 
permitir len n'11dicione" dt• enfrenwmit•nw co11 Ia guerrilla. (Pcro) los 
ermrt'' Clk Ia guerrilla y el tnO\'imicnto popular) le diero11 a Ia 
t!e.\ctrticuludon 1111 carcicter sangrie11fo muclw maym: 1mes le C:OI{/irmaro/1 
a/ J:' ,twln C'l Jldigro cJUt' rl'presemalm Ia continuidad del mm•imiemo de 
IIW.\Cl.\ C Rudriguct. -... r. ). 

EI cue 

A finales de I<J77 .\e comen:c} a l'tvtr en £1 Quiche una situacil511 de 
efen•esccncia que dun) lwsra que el Ejtfrcito /ogro imponer una nue\'0 
organi:acw11. las Pt\C. En Ia efetTe:>cencia toda conversacion (en el 
casamiento. d lmwi.\mo. Ia fiesta, en Ia cantina, en el.fiitbol, en los caminos) 
giraha alrededor del sistema imparante y lu que ocurria en Centroanuirica. 
Lc1 marclw dl' lo., minems de lxralmanlll fue para nosmros Ia primera 1·e: 
que apoymno.\ a Ill/ 11/0I'imielllo de /IU/Sl/S. Elllonces no teniamos el cue. 
pero mte.,lra <'Oilciellcia estaba clara de Ia necesidad de aprender de los 
demci.\ mm·imienlo,,. AIII<'S de ir a/ enc:uenlro de los mineros que 1•enfan 
marclwndo. l'll los comunidades nos junwmos pam preparar comida que 
fhamos a compartir C'OII ellos: era todo 1111 trahajo comtmiwrio do11de Jodos 
ten fa mo.\ fa reas. 
Una de las (.'1(11(1,\ del cue fue £1 Quic:Ju> ." por Ill/ /well tiempo se organi~6 
de lltf/1/era semiclwulestina. wl como }ite c·o11cebidv desde su nacimiento. La 
aswnblea de constitucir5n }ite el 14 y 15 de abril de 1978, pero antes ya se 
lwbfan dado on•rcamienlos e11t re las Ires regiones ( £1 Quiche. 
Chimaltena11go y cos/a sur). En Ia dirigencia se habfa a/can:ado cierTo 
grado de llomoge11eidad. Se tenfa claro que Ia luc/w era larga y dijfcil, por 
eso Ia consigna de 'Cabe:a Clara, Cora:.6n Solidario y Puiio Combmivo de 
todos los tra/Jojadores del campo'. 
Los plallleamien!OS de/ CUC f uero/1 inmediatamente {ICeptados, porque 
//ego co11 wz lc'llguaje accesible a Ia gente, con reivindicaciones propias, Ia 
lucha cOli/ ra Ia discrimillacic}n, los malos tratos y pagos en las fin cas, los 
robos e11 las pesas. las agarradas para el cuartel y el al10 cosro de Ia vida. 
Nose logrr) /weer una propuesta mas profunda en Ia cues1i611 etnica, ya que 
estdbamos supediwdos a w1 plameamiento c:lasisw. 
La primem ac:rividad fuerte, aprme de las mrmifeswciones en Ia capital, fue 
Ia toma de Ia carreLera en Clwmanzana. Chichicastena11go y otros lugares, 
en apoyo a Ia lwelga por el transporte en 1978. Esta Jn·imera experiencia 
fue WI reves, pues varios de 1111estros compaiieros fueron capturados porIa 
polic fa y sometidos a torturas en Solo/d. Esta captura baj6 Ia moral, a lo 
cued se aun6 el imemo de secuestro de Femando Hoyos. 
La accion que ayud6 a masificar Ia organizacir5n y ayud6 a perderle miedo 
a Ia represic)n fue Ia captura de ww banda de delincuentes que estabcm 
asesorados por el Ejercito. £1 CUC como Ia decision de caplurar a Ia banda 
y entregarlos a Ia comunidad. El juicio popular se hizo ante mcis de 5,000 
personas. 
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La organiz.aci6n del CUC se fue masificando, pem 110 10da Ia poblacit)n 
esraba organiz.ada. Nuesrra esrrategia era ir gcmando poco a poco a los que 
faltaban. Este proceso se perdi6 cuando se clio Ia generali:acion de Ia 
guerra de guerrillas, ya que a muchas personas se les organi:6 por presif)n. 
a veces con uso de violencia. Aunque los primeros asesinatos los com etir5 el 
Ejercito, como en el caso de Fabian Perez. de La Estancia ... ademds. puso 
retenes, patru/16/as comunidades, reclur6 a los primeros orejas ... £1 Ejerciro 
romaba las casas en las noches y desaparecfa a las personas. No.wrros 
empezamos a !weer de los enrierros de los c:ompai'ieros cafdos 
manifesraciones masivas. 
Por su parte Ia guerrilla, es decir, Los primeros recluwdos y las familias de 
las personas asesinadas comenzaron a pedirjusticia por sus muerros. porto 
que planificaron el ajusticiamiento de Chabelo Zap6n, persona conocida 
por su complicidad en las muertes de La Estancia; en seguida 1·ino lamuen e 
del alcalde Abelino Zapeta de Sallla Cruz del Quiclui y presideme de Accir)n 
Car6/ica, vinculado at Ejercito. 
Antes de sa/ir a /uz ptlblica se hizo un gran esfuer:o por Ia formacit)n 
polfrica de cuadros, y desde ahf se impuls6 ww relaci6n entre organi:acidn 
de masa Y organizaci6n revoluc:ionaria.u Desde 1978 1Jasta 1980 se permit/a 
mayor discusi6n en Ia direcci6n, incluso c:ambios de fondo en las 
orientaciones de La organizaci6n guerrillera. 
Los asesinatos de Co/om Argueta y Fuentes Molu; las masac:res de Panz6s Y 
~le ~a _Embajada de Espaiia, eltriunfo sanclinisra y Ia guerra en El Salvador 
lllcuh~I'On en el planteamiento de fa generali:aci6n de Ia guerrct de 
guerrtllas, en el que el CUC fire absorbido, hasta convertil:~e en el Frrmte 
Aug~rsro Cesar Sandi11o (FAGS). Asf se comenz6 a improvisor cuadros desde 
Ia dtrecci6n delfrente hasta Ia direcci6n regional y local. £1 CUC perdi6 a 
~uena cantidad de sus cuadros, dirigenres natos de las conumidades. Unos 

L~~ro11 _asesinados o desaparecidos por el Ejercito, otros guardamn 
dr.stancra porno compa1tirlos metodos de trabajo de Ia direcci6n del EGP. 
( R~MHJ. Aproximaci6n hisrori<:a sobre Ia represi611 en td Quiche. Tcstimonios. 1997 · 
M1mco). 

24 ~6~UC logr6 desarro llar una estmctura a partir de comisiones coordinadorns. Estaba In 
Co ":C?· o sea. _Ia Comisi6n N~cio~al de Coorclinaci6n: In CORECO. que era lu 
C ord!n,ld_ora Rcg1onal de Coordmac16n. y Ia COLOCO. Coordi nadora Loca l de 

oord1nuc16n. Por ejemp/o. t•n una coortlinadom {o('(t{ podfan pttrticipar !tasta -10 
t·omunidades. Se lwcfa11 asambleas por comunidad. se .1·acaban delegados. era tma e.1·pt•cie 
de cmtgreso. IC I 19. Gualcmala. aiio1> 70 u 80. 
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La huelga en Ia costa sur 

En cncro tlc 1980 mile de trabajadores agricola de varia fincas 
cailcras de Ia co~ta sur iniciaron prote Ia por mcjora de pago y condiciones 
de trabajo. El 18 de fcbrcro estall6 Ia huelga de lo trabajadorc-, paniendo 
de Ia~ lim:a' Tchuamepcc. Los Potreros. Florencia. Crist6bal. Ladero y 
Guanipas. en ama Lucia C01zumalguapa. EscuinLia y Retalhuleu. Se 
cxtcndi6 a RO lincas proc.luctoras de algod6n y ocho ingenios azucareros. 

El :2) c.le fcbn..:ro cl CNUS pre ent6 el pliego de peticiones a las 
autori dadc~ e iniciaron las negociacioncs con cl Ministcrio de Trabajo. Las 
demandas cran: d pago de Q5~ por ronelada de caiia cortada o por quintal de 
cafe y algodon rccogido. (en vez del Q 1.02 promedio que se pagaba): que se 
parara c l robo. por mcdio de pesos y medidas, a los tmbajadores; mejores 
condic iones de transponc para los cuadrilleros en camioncs, pues habfa 
muchos mucnos en c l camino; que se pnraran las fumigacioncs en las 
algodoncras mientras las mujeres y los ninos estaban cortundo. 

Las ncgociacioncs no prosperaron . Los campcsinos levan taron 
barricadus. bloqucaron caminos y se enfrentaron a las fuerzas policiales con 
machetes y pi~clras. quemaron caiiavernles y plrunacioncs de nlgod6n y 
dai'iaron maquinaria. La Policfa Nacional se moviliz6 a Ia rcgi6n y reforL6 a 
Ia Policfa Militar A mbulnme (PMA). que ya cstaba en Ia zona. Los 
enfrcntamicnto. dcjaron un muerto y tres heridos de bala en los primeros 
dfas. 

Los trabajadores ocuparon los ingenios Pantale6n y Santa Ana, en 
Escuimla. y El Pilar. en Suchitepequez. De fa carretera imeramericana para 
abajo eswba todo comrofado por ef CUC; de fa carretera para arriba se 
situ6 Ia pol ida. Las fuer::.as policiales nose atrevieron a entr{lf; ni a /weer 
guerra. ni a daiiar a IWdie. Fue 1m compels de espero, ww cuestion tensa. 
IC 188, Eseuintla. 1980. 

El 3 de marzo. despues de I 7 elias de huclga y ante las prcsiones 
ejercidas. cl gobicrno autoriz6 un aumemo a Q3.20 cl quimal de cafe y 
algod6n rccogidos o por tonelada de cafia conada. Lo empresarios 
agrupados en Ia Asociaci6n de Azucareros no lo pagaron. lo que indujo a un 
nuevo movimicnto a linales del afio. El CNUS consider6 que el aumcmo era 
un triunl'o del movimiento y llam6 a volver a las labores. El CUC consider6 
que el acuerdo era insuficieme, pues habfa otras demandas que cumplir, y 
llam6 a mantcner Ia huelga. Estas divergencias provocaron Ia ruptura de 
ambas organizaciones, y el CUC fue expulsado del CNUS. 

Esa polemica tenia mas su origen en Ia competencia entre las FAR y el 
EGP que en una cosa propia delmovimiento ... La lwelga se inici6 por una 
cantidad de reivindicaciones, no era s6lo el aumento sa/aria!. El CNUS no 
le quiso entrCll: boicote6 Ia lwelga todo eltiempo. tC 121, Guatemala, aiios 
80. Aunquc tambien otra version seiiala que el hegemonismo y el sectarismo 
visceral estaban rompiendo Ia unidad sindical en esos aiios. l C 149, 
Guatemala, afios 70 y 80. 
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Durante 1980 los sindicatos realizaron tomas de fabri ca~ en dcrnunda de 
mej ores salaries y condiciones de trabaj o. por ej em plo en las f:lbricas 
ACRJCA SA, Tappan, Coca-Cola, Ray-o-Yac y otras. Tambicn l o~ trahaj adores 
agrfcolas realizaron tomas de fincas en Suchitepequcz y Huc huc tcnango. L a 
protestas generaron incendios de buses y Jinchamic ntO!-> de polidas. y se 
organizaron ayunos frente a Ia Catedral. 

En Ia vlspera del I de mayo los sindicatos dcnunc..: iaron que rucrzas 
paramilitares hablan capturado a 18 de sus afili ados. Entre ··H>.OOO y 60.000 
personas participaron en Ia marcha del trabajo . En ella. d CNUS. el Frcnte 
Democnitico contra Ia Represi6n ( fundado en 1979) y c l CUC llamahan a 
derrocar al gobierno de Lucas e instaurar un gobierno rcvoluc ionario y popular. 
En el . curso del desfilc 36 personas fueron sccues tradas: 17 cadavcres 
aparecteron varios dfas despues, los otros quedaron rcpo rtados como 
desaparecidos. 

El 21 de junio fueron secuestrados 27 dirigentcs del CNUS y Ia C NT 
cuando estaban reunidos en Ia sede de esta ultima a dos c.: uadras del Palacio 
N?cional ~ Ia Guardia Presidencial. Segun testigos, Ia Po licfa Nac ional c..:crr6 cl 
U:afi~o, mtentras unos 60 hombres vestidos de particular ing rcsaron al local. L os 
smdJ<~alis tas fueron llevados en j eeps Toyota sin placas de c irc.: ul ac..: i6n. pcro las 
autonda_d_es negaron Ia captura. U no de los sindica listas que logr6 escapar 
reconoc to al Jefe de Ia Secci6n de Narc6ticos de Ia Policia Nacional. como uno 
de los secuestradores. 

. _EI 24 de agosto, 17 sindicalistas de Ia CNT y de Ia Escue! a de O rientaci6n 
Smd!~al fueron secuestrados en el cenu·o Emaus, en Escuintla. durante una 
reumon. En septiembre se promovi6 un nuevo movimiento de huelga de I 0,000 
recolectores de cafe durante el per fodo de cosecha en Quetza llc~ ~wgo Y 
Retalhuleu para ex igir el pago del nuevo saJario mlnimo que los llnqueros 
negaban. El movimiento no logr6 Ja rrusma fuerza que el de inieios del ai'io. No 
f ue 11165 que w z coletazo, porque entonces fa represi6n aquf ya era 11i va. Todo lo 
que_se h~bfa logrado organizar y todos Los que sacaronla cahe:a, w dos los que 
teman cterta ilus· ' d · · · - · ' E . ton e parttctpar en ese !tempo ya sufncm Ia pe rsecucttm. II 

septtem~':e fue el til limo coletazo que se peg6. (IC J 88, Escuintla, aiios 80). La 
conduccton estaba dt"e d · · · , d ·d ·t hab' . zma a, a qutenes ongmalmente habtan con uc 1 o cs o Y 

1~n tcntdo a su cargo Ia oroanizaci6n los habfan matado ya. De (ebrero a 
sepuembre habfc. "d 0 

' · d 1 1 corn o ya bastan.te sangre. Habfan heclw retroce e r a a 
gem e (Femnndez, 1992) . 

. El movimiento sindical ya habfa sufrido detenciones-dcsaparic iones 
mas1vas e · d" ·d . . . . 6 · .10 

I V! uales, asesmatos allanamientos de sus scdes y masacres. Y 
stglll. radJcal izandose. El 20 de' octubre el CUC hizo estallar bombas de 
~orooprda~anda ~ realiz6 actos de sabotaje, al mismo tiempo que empez6 a 

mar acetones de p . d · (COP) el Frente Estudi . . ro~agan a con Ia Coordmadora de Pobladores y 
frente, el fp_31_ antll Robm Garcia (FERG), preparando Ia integraci6n de un 
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7. Las vfctimas 

La dimlmica lkl cnfn:ntamiento militar coloc6 a l movimiento popular 
totalmcme dc~protegido en mcdio de Ia linea de fuego cruzado. Continuando con 
Ia tcndcncia de In-; arios antcrion::s. distintas organizacioncs popularcs s iguieron 
una oposici6n cn:cicntc tras Ia lkgada del gobicrno de Lucas. El aumento de Ia 
prcsi6n ~ohre Ia tierra hizo suhir nlpidamcnte el numero de cnfrentamientos y 
luchas campco.;ina~. 

En los primcro~ arios dd nuc,·o gohicrno hubo un auge de las luchas 
popularcs. Asf. apcnas instaurado cl gobierno. cl 16 de agosto. se produjo un 
paro de lo!-. trabajadnres tk autobuses. que sc oponfan a un aumento tarifario. 
Enton<.:c!'> rue di:-.th.:lta una manifcstacion en Ia capital con tanta violcncia que 
hasta c1 akaldc. cnroncl Abundio 1\ laldonado. protest6 porquc Ia mayorfa de Ia 
vktimas cran j6\'encs t.k 1-J. v 17 aiios. El 2 de octubre de 1978. Ia CNUS y el 
CET E convoc:mm a una huciga genera l. En Amatithln. clirigido por el FOSA. e l 
paro rue masivo. y 1..'11 Ia capital los pobladorcs de las colonias San Francisco. 
Carolingia y El t\lilagro lcvantaron bmTicadas. La huclga se cxtendi6 a 
Quct1.altenango. ha:-.ta que d gobicrno anulo d aumento del pasajc. 

Si ~n 1979 s1..' ~mpcz6 a scntir el peso de Ia represi6n contra las dirigencias 
sind ica lcs. para 19HO cl Ejercito habfa lanzado su g ran ofensiva 
contrainsurgcntt:. que dcspucs ~Jc destruir las estructuras gue1Tillcrus en Ia 
ciudad. avanz6 en 19X I sobrc Ia:- zonas ruralcs. 

En 19X I. miemras las cstructuras sindicales se encontraban dcsmantcladas 
por Ia rcprcsi6n. surgi6 cl Frentc Popular 31 de Enero (FP-31 ). agrupando a 
aqucllos scctor~s del movimic nto popu lar que nu\s decididamente apoyaban Ia 
lucha gucrrill era y. sign ilicativamcnte. para cl I de mayo ya no se rcaliz6 e l 
deslilc de los trahajadores. La reprc~i6n que para esas alt uras habfa sufrido el 
movimiento popular lc habfa dcjado pnicticamente descabczado y. para muchos 
activistas. no sc prcscntaba otra altcrnativa que el exilio o Ia incorporaci6n a Ia 
lucha armada. 

Esta campaiia rcprcsiva. unida a Ia crcciente ofensiva gue1Tillera que el 
Ejercito no parecfa poder controlar. incentiv6 aun m<ls una nipida radicalizaci6n 
de los movimientos popuhu·es y las comunidades indfgenas. El 14 de febrero de 
1981 cl CUC convoc6 a los lfclcres indfgcnas en las ruinas de Iximche y 
acordaron el documcnto Los Pueblos lndfgenas de Guatemala ante el Mundo, o 
Declarocidn de lximclu!. que llamaba a las comunidades indfgenas a Ia rebeldfa. 
Una rebcldfa que sc canalizaba en Ia incorporaci6n a Ia guerri lla. como reflej6 
lo succdido en Baja Yerapaz. En marzo se proclujeron los primeros 
enfrcntamientos entre habitantcs de Rfo Negro y el Ejercito. por motivo de Ia 
inundm:i6n de Ia prcsa Chixoy, y clespues varios militantes del CUC en Rabinal 
contactaron al EGP y solicitaron crear un grupo am1ado en e l municipio.1~ Poco 
despucs se desataba una brutal represi6n contra los sectores mas actives de 

25 Sin cmbargo. d EGP considcrc) t:sta <irea como un enclave logistico esrrarcgico por estar 
radicado t:nlrt: lo:- frt:ntc~ Augusro Cesar Sandino (Chimahenungo). Ho Chi Minh (Quiche
Aha Ycrapaz) y cl frcntc de las FAR Panz6s Hcr<iico (Oriente de Aha Verapaz e lzabal). 
Final mente 'e autorin} Ia crcac.:ion de estc por Tacho. jefc regional del EGP. 
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RabinaJ, mientras Ia unidad guerrillera apenas lograbu iniciar ~u!-. at:tividudc~. EI 
lriunfalismo del memento caus6 que Ia vasla mayorfa de IO!-> milittllllC" del cue 
se unieran a las organizaciones guerrilleras, disolvicndo ~us organintdone~. 

Eltema de Ia participaci6n de las comunidades indfgcna!'> en t:!--W ~uertc de 
estallido insurreccional tiene tambien otras lectura!>. A pcsar de que propagan
dfsticamente Ia ouerrilla hizo aparecer una identificm:i<ln int·ontlidonal del 
pueblo indfgena ~on Ia insurgencia. el fen6meno cs rna~ <.:omplcjo. Da\·id S10l l 
(1994), uno de los invcstigadores que mas acuciosamcntc ha anali;;ado lo 
sucedido en el area Ixil afirma: Yo no esloy solo en percibir el opoyo maya o Ia 
guerrilla como loc:alizado, frec:uememenle for::.ado y generalmenle tmnsiwrio. 

Y otro de los analistas de Ia guerra en estc pcrfouo ex pi i<.:a: Los 
revolucionarios trataron de convertir a los indios a su visif)n de /o ltistorio. Esw 
dimension misionera ya se manifesraba entre los pioneros. De.\"f)/(lrs. los 
dirigemes de Ia guerrilla creyeron /wber tt!canzado sus Jines y o/Jtenido Ia 
adhesion de una parte importante, casi lamayorfa, de Ia poblacir)n iJI(/f.~ena. En 
realidad. salvo ttiW fracci6n /imitada, que el desarrollo del cm(/licto ttniqui/rJ o 
apart6 cada vez mds del res to de Ia sociedad, Ia con l'ersif)n .wJio ./i1e 1e111poml Y 
supe1jicial: una relacion o w1 acercamiento impuesto por las circullsllii!Cills. Y 
110 ww mwaci6n en profundidad y Libremente decidida... La guerri/lo pudo 
parecer w1 tlltimo recurso contm Ia violencia injusta en Ia medida en que .wpo 
caP_t~1; ~tmque fuese momentcinea y parcialmente, las exigencias eticas Y ttJW 

re.ligtost~~ad profimdamente arraigada en Ia sociedad india. La Teologfa de Ia 
Ltb':J:actOII hi::.o posible aquello a to que aspiran una prdctica y un discur:w 
P.olutco Ull{vocos, pero que dijfcilmente podrfan pretender 11/0I'ili::.ar y con el 
ftempo ganar los espfritus y los corazones de los excluidos ... Los guerrillems 
creyeron que los indios que acudfan a e/los se tmfan a su proyec!O. que 
acep~ab~n Ia definici6n de to polfrico y su visi611 de Ia hiswria . ." que por 
COIISlgweme reconocfcm su preeminencia y aworidad. £.'tf0 sin {/lf{/a fire l'l!l'llad 
entre a.tgunos individuos y hasra en ciertos grupos. Pero el acercamiento de 
comwllc/ades o de fmcciones de comunidades y de Ia guerrilla se e.fec:tlf(J nuis 
como rrcms.ferencia que como conversion: se buscaba Ia pruteccir)n de los 
gmpos en armas, y Ia vo/imtad de emcmcipaci6n del provecto revo/ucionario. 
Ew r rc. · r. · • · - · ' : ISJ~nmcw. que obedecw a demandas morales y religio.ws y que n o lwbna 
·~·tdo t~ostble sin mediaciones de Ia misma naruraleza. no deselllboca/)(1 en una 
td~ntijicaci6n fnregra, y engendraba equfvocos (Le S ol. 1996). Ambos 
comclden en sen alar el papel c lave que jug6 Ia Iglesia cat61 ica en este pro<.:eso. 

8. La Iglesia Cat6lica 

. ~~rantc Ia dccada de 1970 Ia Iglesia cat61ica desarroll6 espccialmenle en 
1.as a•~a~ rura~es. un intense trabajo de formaci6n y consol idaci6n de 
comunldade .cn su ana~. Realmcnte rue una primera etapa de sicmbra y cosecha 
d~ Ia') comun1dade~ eclesiales de base. En diversas di6ce ·is y pa1Toquias y bajo 
d•ve_r~os nombres (cfrculos de estudio bfblico, fami lia de Dios. grupos de Acci6n 
Catollc.a. grupo~ de cateque. is y de celebraci6n de Ia Palabra de Dios) cs1as 
comunidades se constilllyeron como espacios de toma de concicncia. 
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l:'nc·t(('Jlfrtlll Ia 111\flirctc'ion para su pnkrica eclesial y social en Ia lecwm 
.\imulttill<'ct clc · 1(/ 1/iMi(/ y tic· las realitlatles socioecoll()micas y polfticas que 
.\l' clc·.,armll(/1/ c·n C'l l'ctt:,. Esto las d(/'erencia de los grupos carismdticos. 
CftW /ween ,,u cntrwlu c'Jt el c•scenario a 1wrtir de 1973 y que se limiwn 
estric·tctl/lc'lltc' a lctlll'illll'l'll de las lecfllros de Ia Bi!Jiia. sin crmtraswrla con 
el contc.rtn .wciul. ( R El\ II II. L(t Iglesia guateJnalteca en Ia segundo mit (I(/ 
del siglo .\'.\'. 19lJ6. i'dillll'n). 

Los ccntn•s de fonnad<)n 

En e:-ta etapa -..e nntltiplicaron los centros de fonnaci6n de lfderes cristianos 
(catcqui -..ta:-. dclq;ado-.. de Ia Palabra. coordinatlorcs. an imatlores de Ia l'c). Asf 
nac icron cl Ccntru de Capaci taci\)n Campcsina en QuctLaltenango. Casa de 
Emmh en bcuintla. Campn tk Dios y Centro Apostolico en lzabal. Centro de 
De:-arrolln lnt c~ral l'll lludwctcnarH!O. Centro tk Formacion en San Pedro 
Sacatcpcque/. San l\ brc\l:- ) C\:ntro San Benito en Cohan. entre otros. 

Son tlisrimos los nomhres. pero so11 conoc:itfos los progrw11as que se 
cle.wrrollmt ... 1/cty tllltJS co11stwlfes que se dan en wdos ellos: wreas de 
concienri::acilin. conoC'imiemo ,. clluilisis de' Ia realidad nacional. 
conciencio sociol. lcctum de Ia Biblia a Ia lu::. de Itt realiclad. animadon y 
or~ ani ::.aci c)n comun ita ria. e1·angel i :.acic}n Jibe radora. co mull idades 
eclesiales de hasc ... wlenuis de cllpaci((lcifln propia para c:ada rmbajo. 
f uem t!sre agricola. c·ool'<'mtil'islll. educatii'O. de salud o espec({icameme 
relig ioso. Estos n·ntms jiteron d coro::.c)n de Ia l'f!IIVI'acion de las 
colltttn idades y l'Sf}(IC'ios de formacif)n c:ri.wiana y capacitaci<5Jt social. 
Miles de l'lllllpesinos wnro i11dfgenas como ladinos porriciparon en cursos. 
ellcuemros. jomacla.\ de tml)((jo. (REM HI. Pn'sencia y accili11 de Ia Iglesia 
e11 t' l conjlicto ctrmaclo. 1997. Mimeo). 

Succrdotes y rcl ig io:-n:- trnbajaron fuertcmentc en cstos cemros. que fuero n 
apoyados udcmas por lo:- obispos que vefan en esta cstructura eclesial un camino 
para Ia cvangcliLac i6 n y formacion de las comunidades cristianas. Desde 1977 
hasta 1980 hubo una rcuni6n anual de quicnes trab<~aban en csos ccnt ros 
promovida por Ia Conf'crcncia Episcopa l. 

Una cx pcricncia signi licativa a nivcl nacional fuc cl Centro de Adiestramiento 
de Prornotores Socialcs (CI\ PS). auspiciado por Ia Univcrsidad Ral~1e l Landfvar. El 
programa desarro llo c icntos de laboratories vivcnciales. capaci t6 Jfderes 
campcsinos. promovi6 Ia organizaci6n social y Ia animaci6n comunitaria. 

La prcocupaci6n de Ia Ig lesia en esos anos se dirigi6 tambicn hacia los 
pueblos indfge nas. En 197 1 cJ obispo Juan Gerardi promovi6 en Ia di6cesis de 
La Vcrapaz un Encucntro de Pastoral Indfgena. que fue seguido en diversos 
lugarcs de occidente . Saccrdotes indfgenas junto con otros extranjeros tradujeron 
y difundiero n Ia Biblia en idio mas mayas. En Chimaltenango surgi6 e l Programa 
Mis io nero Kaqchiquc l <PROM IKA ). como una colaboraci6n entre Ia diocesis de 
San Francisco (los Estados Unidos) y Ia de Solola. Promovieron sobre todo cmrc 
los j6vcnes Ia lcctura y cscritura del kaqchiqucl. De ahf saldrfan l'uturos lfderes 
c inte lectuales indfgcnas. 
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Las Cartas Pastorales16 

La CEO hizo publicos desde finales de los aiios 60 y principia!'- de lo~ 70 
varios pronunciamientos coyun turales que pri vilcg iaron c ircun~tan<.:ias de 
participaci6n electoral. Por ejemplo, en el mensaje del 28 de mayo de 1969 los 
obispos reconocfan que el cri stiano debfa panicipar con su voto, porque pam el 
Cristiano Ia actividad polftica (es) como uno de los principales medios para Ia 
ordenaci6n jus/a de Ia sociedad, no es a/go marginal a/ ejercicio de Sf( fe. sino 
mas bien se convier/e en till deber que pesa sobre su propia com:iencia. 

Esta preocupaci6n por una sociedad mas participutiva y dcmoc:ratic:u. que se 
desprende de estos mensaj es, no se logra plasmar en estructuras duradcras. Por 
ella, los obispos en otro mensaje del 5 de febrero de 1971. caliJi can de un coos de 
illlranquilidad y de dolor Ia si tuaci6n nacional, verdadera flora especialmente 
trtigica en Ia que vive Guatemala. Mas aun, reconocen y denuncian que cada 
sangre derramada en esta luclw insana conmueve en s/ mi.mw los cora::.ones: los 
daiios son incalculables: Ia supresion malhadada de ,•a/ores !tullwnos Y 
patri6ticos, y las mfseras consecuencias que nos muestn.111 en wdos nffe.wms 
horizontes, lwgares destro:.ados, viudas r hue1j'cmos en do/oroso de.wmparo. Ia 
inseguridad en todos los caminos, Ia ang~tstia en todos los dnimos. 

La descripci6n ticne como escenario inmediato cl conflicto armado en cl 
orient.e del ~afs. En su denuncia. los obispos no llegaron a seiialar Ia f~clll~ de 
es~ ~•olenc1a. Es mas, Ia condena ante las vio laciones y abusos se cll l~yo en 
mult•ples sefialamientos de violencia, el anonimato del sujeto del denunc~tullc Y 
ante Ia cliferente gravedad de los hechos que se declaran: 

Como crislianos recha::;amos y condenamos Ia 11io/encia en todas sus 
J.orn~a~: Ia violencia de quienes explotan y oprimen a otm.~· hombres. 
tlllptdtendoles realizarse plenamente; Ia violrmciCt de los que tlllp.onen ~-1 
terror con Ia fuer::.a bru/Ct o con amenazas de toda /ndole; Ia l'wlencw 
organi~ada, de cua/quier ideologfa. cuyos funesto.\' nuftodos son el 
sabota)e, e/ secuestm, e/ robo y el asesinato alel'o.w; Ia violencia del que 
a~usa ~e La ctitedm, del mitin politico o sindical para sembmr odios: Ia 
v~olencw que se genera, ya en Ia misma infancia, por medio del cine. de 
Clertos programas de television, de publicaciones periodicas etc. 

. Pa.saron tres anos antes de que Ia CEG sc pronunciara en contra de Ia 
vtolcncm de una ·f· • -< • 1 .. I c . 01 ma cn~::rg tca. Nuevan1ente en una coyuntura e ec101 ·• . en un 
omun•c~do de prensa del 20 de marzo de 1974 los obispos reconocieron cl 
agr~vamtem~ de Ia situaci6n de violencia. Manifcstaron: Desde /wee tiempo 
'
1
't>ll t

1
mos. SL~{n~ndo profunda mente a/ ver el c:tlmulo de cr/menes en todo orden Y 

t e a Vlo/encw c1ue 1 . · · c 1 R ~ rfl w en.wngremado a Ill/est ra quenda pat na uatema a. 
w m!1

1~m~s con el Papa Pablo VI: 'Ia violencia no es ni cristiana ni 
el'(mge tea v 1 · , . 
d 

·. - nos a eJa cada ve<: mas de Ia verdadera pa::;. Un estud1oso de Ia 
ocumentac16n de 1·1 CEO d 11 - -' e aquc os anos senala que: 

26 Todos los documcnto:- de Ia CEG cmitidor. entre 1956 y 1997 c:-t:ln recogido-; en un :-.61o 
\Olumcn: CEG. AI 1erl'icio de Ia vida. Ia just ida y Ia pa:.. Guatemala 1997. 
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Una lc•c·tum cllc'Jllll cle algunos dm:umeJllOS. nos permite mwli::.ar las 
t!i.\1 ima., rC't!ttc ·c ·im~e •s y las din•rsas mmws que se en/ rela::.an en su 
reclacnmt. /: .,to mtwstra que en sus prmwnciamiemos los obispos 110 se 
n•t·e!ttn 111/tlltimn. e inclirectamente reflejan las distimas posiciones y 
tenclc•Jwia' tfltC' 't OJm•cicm en 1!1 imerior dl'l Episc:opado y que. en casos . 
. \(1/1 f>c•rc ·c'f1lihlc •, en otros prommcimnientos ptiblic:as de Ia realidad 
cotidiwtu. IC 151. Guatemala. aiios 70. 

E~ta apre~:iacion '~ ~:on tirm:uia con Ia !'alta de unanimidad de Ia CEG en Ia 
firma de uno de ~u:-. documcJHos m:h t rasccndcntalc~. como cs c l mcnsajc 
Uniclm c•n Ia /:.'f'C'J'ct/1':(/ Lk l 25 de julio de 1976. 

' 'Unidns en Ia Espcnmza .. 

La CECi se enco ntraba en un forcejeo con cl cardcnal Casaricgo. Yarias 
vcccs Ia C'onl'c n: m:ia quiso dar pasos en Ia lfnca conciliar y de Medellin. pc ro 
qucdaba fn.:nada por c l \'ct~) dc.:l arzobispo. El prcfcrfa arn;glar cada conllic to 
lglc:-. ia -E:-. tadn nH:d iame Ia int~n:es i6n personal ante las autoridadcs 
gubcrnaml.!nta Jc, . 

La:-. tcn:-.ionc:-. e ntre los obispos llegarnn a su culminaci6n con mo ti vo de las 
dccl arat:ione:-. e n torno al te rrc moto tie l -1- de lcbrero de 1976. Casaricgo lo 
intc rprc taba como un casti go de Dios. En un mcnsnjc por radio dirig.ido a los 
damnificados. tlijn qu~ Dios lwbfa puesro l'l declo sobre Guatemala y ojald 110 

fuera a fWIIer Ia muno. 
La CEG pub I icl) Ia carta pastoral Unidos en Ia Esperan::.a en ausencia del 

cardc nal. quicn estaba dl.' viajc. Los obispos adem:ls de reconoccr Ia solidaridad 
que sc di o e n lo:-. dia:-. dcspues del 1erremoto. el mlor lw11wno y cristiano de 
mtest ro puehlo. especialmente el mds sencillo y abcmdmuulo. seiia lan Ia 
si tuaci6 n mate rial en que vivc Ia poblaci6n. que sc cvidcnci6 con e l s ismo: 

Gumema/a l'it·e lwjo e/ signv del subdesarmllo y de Ia dependencia que 
aparta (t ntte.wros !temtwtos no .wJio del goce de los bienes m(l[eriales. sino 
de su pmpio reali::.acif)n como seres ltumnnos ... Vil'imos rea/mente en una 
situacitin de pecado, que nos qf'ecta a rodos ... Las llamadas closes alws. 
fonnadas por los que detentmt Ia rique-:;a y el poder lum ido cediendo 
paulmilw11te11te a/ tll •wtce de Ia i11moralidad, a/ deseo i11modemdo de lucm, 
a Ia /)ltsqueda i11sacia!J/e del p/{l(.:e1: Es increfble Ia bajeza y Ia decadencia 
moral que se dt'scubre11 en mucltos de estos sectores de nuestra sociedad ... 
Es aqul do11de cmt mayor c/aridad y dramatismo aparece Ia injusticia que 
l'it•e 11uestra pmria ... Este grave problema de Ia te11encia de Ia tierra 
agricola y urhww. estd en Ia base de toda nuestra situaci6n de injusticia ... 
lw crecu/o y mamiene 1111 clima de tension. inseguridad, de miedo. de 
represi6n en 1111estro pals ... Guatemala vil•e desde /wee largos atlos bajo el 
signo del temor y de Ia angustia ... La represi6n 110 se /wee esperm· y hemos 
emrado ... en lo que se lw dado en/lamar/a terrible 'espiral de Ia 1•iolencia ·. 
a Ia opresir)n responde Ia .wbt·ersion. a Ia subt•ersion Ia represil)n y as(, poco 
a poco. e/ climo se /wee nuls exasperante y el bmlo de sangre que padece 
nuestra patria es de caracterlsticas insu.fribles. 
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Esta Carta pastoral fuc sin duda cl hccho ma!-. relcvantc en C!--tO!-- <lllO!--. pues 
los obispos denunciaron las cond iciones sociak!-1 y cxprcsaron ~u opci6n 
preferencial par los pobres, pero adem as renejaron una con-icntc de a pro'> i maci6n 
a los movimientos populares que vcnfan gestando~c dc~dc ,·mio-.. ario!-- atr~ls. 
Rapidamcnte se produjeron versiones popu lares que. junto con cl o ri ginal de Ia 
carta. circularon profusamcme entre agente:-. de pa!->toral para Ia forrnacit>n de 
catequistas. delegados de Ia palabra. animadores de comunida<.lc!-- ) th:m<t!'- lfdcres 
sociaJes.17 

E14 de mayo de I 977 Ia CEG respondi6 u las acusacionc-.. de Mario Sandoval 
Alarc6n, lfder del MLN, de que Ia Iglesia era vehfculo del cornuni!-.1110 
internacional. La polemica sobre los espacios eclcsialcs continue> durante los 
si~uientes rneses. En una nueva coyuntura electoral. febrern c.k I tJ7X. los ohispos 
fiJaron en definitiva su posicion. En el documcnto Fey Polftica tornarnn postura 
por una verdadera participaci6n democratica que necesitcm los ciudadcmo., para 
constmir en todos los sectores elnece.wrio bien comtin que henejicil' a wdos. 

La polarizaci6n politica 

El acercamicnto entre Ia Democracia Cristiana (DC) y Ia Ac<.:ion Cat61ica 
<~9· como larnbien su opci6n coincidcnte par proycctos rcformista!-1. cntraron en 
~nsts a rn_ed.iados de los anos 70 debido al shock petrolero. el cncarccirniento del 
abono qullntco Y las expectativas frustradas en 1974, cuando al cand iclato de Ia DC 
a 1 ~ Presidencia, el general Rfos Monll, sc lc arrebat6 Ia victoria. La postura no 
bc~tgerante de los dem6crata cristianos dcccpcion6 a los miernhros d~ . Ia ~~· 
qut~~es se fueron radicalizando y buscando otras opcioncs de ranrctpac.:ton 
poltttca. 

. ~n el area l xil Y none de Ia di6ces is de El Quiche las act:ione!'- miliwrcs del 
Ejerctto entre 1975 Y 1976 ya estaban cobrando las primcras vfct irmt!'- l!lltrc Ia AC. 
E.l 19 .de marzo de 1976 fueron sccuestrados el presidcnte de Ia AC de Nebaj. los 
dtre~uvos de I~ AC de Cotzal y los directi ve!'> juveniles y adultos de Ia Ar; de 
ChaJul. De novtembre de 1976 a diciembre de 1977 143 directives Y catequrstas 
de Ia AC del area l xil Y del lxcan fueron secuestrad~s y asesinados. 

I, L'blndu~~blemente un sector de Ia l olesia cat61ica inspirado porIa Tcologla de 
a 1 erac10n que pro · • 1 o • · • d 1 . · . rnovto a llamada pastoral liberadora, se conv tn.ro en ~no 

de 1°5 m_as fuencs componcmes del auge del movimiento rcvolucionarro al ftnal 

1 e ~s an~s 70. La Guatemala indfoena de esa epoca parecfa ol'recer c l terreno Y 
05

1. ~gr~dtentes favorables para un °encuemro enlre el mesianismo guevarista Y Ia 
rc t0 tostdad popuhr • · (L B 
1996 C • .que no se habra observado en Ia decada antenor . ~ ot. 

). on frecucncta fue un sector de Ia poblaci6n ya trabajado por mtlttantcs 

27 Duramc lo:. !.iguicntcs . - .. 
del ln:.tituto P· . · cm~o ano~ !>C rcttlizaron en Guatemala unos cursos como extcn!-IOn 
promovcr rctl .ts~oral Launoamc.ricano (IPLA). con scdc en Quito. Ecuador. dirigic.lo a 
documcnto!- d~xt~ancs Y ~ctua~tonc~ pa~toralcs a panir de Ia~ orientaciones c.lc l_o:. 
p · · Confcrcncta Ept-;copal L·ttinoamcric·ma CCELAM) en Mcc.lclltn. 

L
antctparon

1
t
1
c6logos Y pa~toraliMa-. como' Raul Vidalc~ S~oundo Galilea y Jo~c Marin!-. 

o., cur~o:.. amados Mini IPLA . . o tl 
pastoral y laico!- de C • . . : cran de sci~ scmanas y cswb.a~ ucstinados a agentc:. e 

1 , , 1 ~ cntroamcnca. Muchos saccrdotcs y rehgaosas que comenzahan a 
tru >aJ.tr en °~ ano., 60 Y 70 paniciparon en csto'> curso~ que iban en Ia lincu de una pa:.toral 
ltbcradoru. 
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rcvo lucionari\l' d l(lll' din d impulso inicial dl.! aproximac10n a Ia guerrilla . 
A lguno~ pa,lorr' l'' angdko' 1ambicn fueron inducidos a rudicalizarsc del mismo 
modo qul' 'I huh1cran panidpado en las 1arca~ de desarrollo: bajo Ia presion de 
una parll' dl.' -.u gn:~ ~ por dc~.:1os lie una din;lmica ya pucsta en movimicnlo. 
Dc~puc-.. 'u adhc,1on Ill\ o un d"~.!rlo lie acam:o y ampliaci6n. 

La ntntiont' ' del nun/Jio sociai.Jiteron wwli::.adas hajo 1111 pun10 de dsta 
dartllllc'lllt' rdi::ttl\o, ,. Ia., acciones cle los /1(1/Jitmlle•s tie las aldeas se 
le~itimaro11 mu' I'll tt'rminm clef prc~(ew Isaias que• e'll termi11os de Mw:r. Los 
nllt'cllli,tcl., uu/i:-t/1'011 d discurso de Ia teologia de la/ihemciri11. iln·itmulo a 
Ia cTc·ul'itin del Ndno de [)ius en t'.'ilc' llllllulo ·. De 110 lwher sido por los 
em t' tfll i 'w '. lu' (1/:f.!a 11 i :-al'i onc•s rerol ucim w rias ,\end fltmlen r e no lw hritlll 
potlit!o rt'dllt(fr 1111 111imcm signUicmim de q 'eqclli 'es. Su {Jlll)(!/.file decisit·o. 
no s1ilo cnnu1 ltt!t •rt •., en lw aldt•as. silw tamhif!n 11orque p1uliem11 rraducir Ia 
tlrwrri11a dt • Ia rt'l'olucitill f1tl!ftica 1!11 (lirmilloS localmc•nre inteligibles. £1 
tultili.,i., tit • dusc· tit' Ia guerrilla jiw rej(mmtlado ell 1111 ideologic! de Ia 
t'fJ/11/IIIidad. l .o .' c'tllt'Cfllistas hahlahm1 de' C0/11/IIIidml e11 cmllraposicirin a 

teiT(ffc•niclltc•., particulares. o dt• cmmmidadfrente ct comerciantes y ladinos 
londc·'· n de· t'OIIIIIIIiclwl c·omo conrmpuesw o los l'l'f>I'£'Sl'lllllllles locales del 
l~jc;rdtu . . Vunca t ' II<'OIIfl'l; a 1U1die que 11i siquic•m pensase que eswlw 
ludwnt!o c·r,lltra ·Ia dose• gohemmlfc de Gumemala ' o cmlfm 'el Eswdo • 
(Wibon. 199X). 

En cl pa:-o tkl mm·i mkmo social a Ia lucha armada. las rclacioncs emre los 
re!-.pon:-ahk' th: Ia~ parroquia~ ) sus ticks no runcionaron de acucrdo a un solo 
esquema y en un linil:o scmido. No por clio deja de ser cieno que t'ueron un pumo 
de union. En1rc c1 grupo <k gucrri ll~ros dirigido por revolucionarios profesionaks 
y Ia!-. comunidadc:- indfgcna:-;. Ia religion fuc una de las mcd iacioncs principalcs. 
Pcrmitio a Ia g uerrilla dar un salto cualitativo a partir de 1976 . 

Elmovimicnw indfgcna no era sino debit y ocasionalmcntc milenarista ames 
de que en c l sc injc nara Ia Tcologfa de Ia Liberaci6n. 

Ciertwllc•nte (cl movimicnto indfgcna) trawba de edijicar 1111 mundo mej01: 
pem por ac ·tullulacir)n tie tran.~lormacione.~· parciales y progresh •as del 
mw/do presente. No aguardaba o pedia 11110 destmcch)n apocalfpriccl o 
revolucionaria de c;sre. Em claro y toralmente pragmcitico e11 cum11o a los 
medios del combio ( escuelas. cooperatit·as, abo11os. poder 11/llllicipa/) y sus 
fines. Allies de camhiar elmu11do, se rraraba. para los indios modemistas, de 
cambiar Ia sociedad, o mds modesrameme 0/tll. su siwaci6n en esa sociedad. 
La Teolo~:ia de Ia Liberaci6n in11vdujo tiiiCI radicalidod. predict) IIIIas 
mprura.\· y acellflu) Ia concepcion religioso de Ia rel'oluci6n hasw ral punro 
que pareciera jusrijicado considerarla como el esbo::.o de un milenarismo 
nuevo (Lc Bot , 1996). 

Sin e mbargo. o 1ros observadores seiialan que aparte de re ivindicaciones 
economicas, e l le ma de l res peto a Ia dignidad humana fue c l que m<1s prendio 
cnlrc Ia poblaci6n indfgena campes ina en el discurso de Ia iglcs ia progresis la. 
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Esto no era sino reflejo de una fuertc corriente .de co_n~iencia ~~cial que 
habfa venido tomando forma en el interior de Ia Iglcsta catollca. espccmlnu:ntc 
despues de que a principios de los anos 70 los jesuitas Ricardo Falla. Cesar 
Jerez Juan Hernandez Pico, Carlos Cabarrus. Ricardo Bcndana. Fernando 
Hoy~s y Enrique Corral fundaron el Centro de l nvcstigaci6n y Ac.:ci6n Socia l 
(CI A$) en Ia zona 5 de Ia capi taL connuyendo cl trabajo que ellos c~taban 
real izando en Ia capital y sur de El Quiche y Chimahcnango. con Ia uc.:tiviuad de 
los sacerdotes del Coraz6n de Marfa en el norte de El Quiche y los sacerdotc~ 
belgas y suizos que estaban en Ia costa sur.2~ Estc movimicnto fue evolucionando 
hacia Ia constituci6n del CUC en Ia costa sur y el altiplano. 

La alfaberi~acion, formaci6n, organi~aci6n y esrudios amropoft)p.icos del 
Cemro sugerfa una orgcmi~aci6n campesina. Por medio de los esHulins e 
im•estigaciones en que participaban tambien otros .wcerdmes y e.\:fiter;.os 
organi~arivos del CIAS. poco a poco, se eswblecir1 Ia jimdacir)n del CUC. .. 
La formacion de las bases de los campesinos. a l){(rtir de Ia colllfJOSicitin 
de pequeiios grupos y Ia seleccit)n de lideres ji1elm1 imporlwlfes fUIJ"CI el 
nacimiemo del CUC. (REM HI. La 1•ida religiosa en el }it ego del nn~flicw 
armado en Guatemala. 1997. Mimeo).~·· 

Gran parte de los procesos de reflexion que sc dcsarrollaron en las tonas 
rurales durante los afios 70 tuvo Iugar en un contcxto rcligioso. L a Iglesia posda 
Ia red de comunicaci6n mas extensa para podcr llcgar a las areas mas remotas Y 
Ia religi6n jugaba un papel muy importante en Ia vida de los indlgenas. A mcdida 
que los campesinos fueron dcscubriendo Ia vinculaci6n de sus problemas 
concrctos con el sistema econ6mico y pol itico, simicron Ia necesidad de crcar 
una organizaci6n propia (Fernandez. 1988). La mcdiaci6n rel igiosa sc dio de 
hecho en Ia transici6n que muchos indfgen~ts hicicron hacia un compromise 
dircctamentc politico. 

A fines de diciembrc de 1977 se crc6 el Comite Justicia y Pa.t de 
G_uaten.1~ 1a. El 29 de mayo de 1978 se produjo Ia masacre de 100 campesi nos 
q eqch• es en el parque municipal de Panz6s. El 3 de junio. el recien rundado 
Comite se pronunciaba: 

28 

::?9 

El CIAS se dcdicaba ;1l an<ilh,i., \Ocial. Ia invcstigaci6n y Ia formaci6n. Establecicron tn:s 
punt~s de apoyo: El Quiche. Chimalten:mgo (Comalapa. San Manin. San Andre~ lt.wpa) Y 
E~cumtla (c~becera y Santa Lucia Cotzumalguapa). El Centro sc distinguia por su mt!todo 
de Ia formac16n de Ia gentc. pcro fuc rechazado por alguno' agcntcs de pastoral en cl ... ur de 
~I Quiche. En San Martin. el p:irroco re~inti6 c:.a actividad. En E!>cuintla hubo una mayor 
mterpc~et~aci6n con los agcnte~ de pa~toral. 
El .~urgu~len~o del cue sin embargo C)> fruto de un largo y proceso complejo !>OCi:l l en cl 
alt•plano md1gena. El embri6n fue un proceso comunitari<> de campesinos que sc unicron a 
mvel lo~al en grupos de rellexi6n. Una de sus ba'lc.., originates cMuvo en el sur de El Quicl1~ 
(en parucular ~a aldea La E~tancia en Santa Cruz del Quicl1~) y comenz6 a cmerger a partir 
de las C0~1ll~lldade~ criMianal. de base y de las ligal> campcl>inas. Ellos conecwron con 
protcSO'> !>lmllarc~ que se cstaban dando en alguna!> comunidades de Chimaltenango y de Ia 
co..,ta \Ur. En eMe contexto cornenz6 en 1973 cl procc!>O impulsado por los jcsuita-; y un 
gn1po de c\tudiantc)> capitalino~. 
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Porqu<' .lc.'llt-ri.,lo 1/0.\ c' I/Sl'fi() a C0/1/fWdecemos de Ia mullitud y a darle 
j umo co11 C'l fWII tit• ,\II Pala/Jra dC' fe. de espermr;;a y de dignidad. el pa11 
que st1dt1 d homhrc cortwml. £1 desarrollo de Ia hiswria h11mmw nos lw 
heclw t 'lll£'1/dn: .. t fltt ' 110 S<' rrma d<• dar como regalo. si11o de 1·irir del fntlo 
d£'1 trahoJo n JIIlf )(trtitlo cm1 igtwldacl yjusticio ... Nos pmmmciamos porque 
hoy ctqllt t'll ( ;llcllt'lllttla. Pcm:c1s d <'IIIIU'Sira que se estd dis1mesto a 11wWr 
pam illlfJC't!ir t '.\tl j u,ticia y t•sa ig11aldad. 

Pnco tk:-.puc5 ..... con nHHi q> de Ia masacrc de Ia cmbajada de Espana. cientos 
de cris tiano:-. th:~idknm in~orporarse a las organi1.acioncs guerri lkras y tambit:n 
lo hizo un grupn de :-.accruntl':-. que habfan participado en cl proceso amedor. 

La brutal rcpre:-.il)n dl..':-.atada contra Ia Igk~in cm61ica rue un elememo que 
catali z6 c:-.ta radica l ita~il)n . La persccm:i6n contra Ia Iglesia sc inici6 con cl 
asesinalo del padre I krnH\gencs L6pe1 en San Jose Pinula c1 30 de junio de 
1978. a pl>l'a:-. hora:-. de Ia l{lllla tk poscsi6n de Lucas. El P. Hermt)gencs. dclinido 
por quiene:-. lo conocicnlll como 1111 au~t'nrico fWSinr. cstaba alejado de los 
movimicnto:-. polftko:-. pem era muy cl!rcano a Ia gcntc. Sc gam) Ia cnemistad de 
los mi liwn~ .... por .... u:-. prn!l: .... la:-. cnnlra el servicio militar for.wso. 

La camp;uia tk rcprc:-.i6n sclcct iva contra Ia Iglesia se encarniz6 
cspecia lmc lllc en 1 9~0. El I mavo rue ascsinado cl pnrroco de Tiquisatc. 
Conrado tk Ia Cn1/: 12 de mavo i·ue d Padre Walter Voodcckcrs. pCtrroco de 
Santa Lucia Cottunwlg uapa. E 1~ novicmhrc. cl gobicrno ncgo Ia entrada al pals 
del prc!->i<..kntc de Ia CEG y obispo de El Quiche. Juan Gcrurdi. En junio las 
aulo ridadc:-. cdc:-.iak~ habian ckcidido ccrrar csa di6cesis. 

Cier-rc de Ia Di6cesis de E l Quiche 

La tension militar e n c l norte de El Quiche se extendi6 al resto de Ja 
diocesis tras Ia masacre e n Ia Embajada de Espana, el 3 1 de enero de 1980. 
En marzo. supuestos cscuadro nes de Ia muerte colgaron de Ia rejas de radio 
Quiche los cadavcre · mutilado. de do catequi tas. En mayo. trcce mujere& 
fueron a:-.csinadas en la plaza de Nebaj. A trave · de comun icados publico 
Ia Di6ccsi:-. acus6 dircctamente al Ejcrc ito. Pocos dfus de. pues varios 
dirigentes y maestros de Ia zona lx il fueron rnucrtos; de nuevo Ia Di6cesis 
denunc i6 c l hecho. 

Asf fuc crec iendo Ia tirantcz emre Ins aulotidades militares y el obispo 
Juan Gerard i. quien vnrins veces fue llamudo a Ia zona militar. Gerardi le 
plante6 a los o fic ialcs: Ustedes so11 los q11e asesinan, usredes son los 
enemigos del pueblo. Nosotros te11emos que eswr co11 el pueblo. por lo umto, 
estamos allado opuesto de ustedes. Mientras ustedes 110 cambien. no puede 
lwber ditilogo. nose puede establecer 1111 puente de COIIUII!ic:aci6n, no puede 
lwber actterdos entre nu.wtros y ustedes. 

A partir de mayo e l Ejercito decidi6 atncar directamentc a los agente 
de pastoral. E l dfa 8 por Ia noche. un grupo de soldados rodeo el convento 
de Uspantan, donde se cncontraban Padres y Hermanns. y lanzaron b ombas 
y granadas e n e l patio interior de Ia pnrroquia. A los pocos dfas rodearon 
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nuevamente el convento y lanzaron rafagas de me trall a. Los agentcs de 
pastoral resultaron ilesos y decidjeron salir de inmediato. Asf qued6 
desmantelada Ia zona de Uspantan, Chkaman y Cune n. . . 

El4 de j unio, tras el cambio del comandante del destacamcnto mrlllar de 
Chajul, fue asesinado el P. Jose Marfa Gran, junto con u ac?mpai'iantc 
Domingo Batz, al regresar de una gira pastoral por las aldeas. Vanos agentcs 
de pastoral, entre e llos e l P. Javier Gurrian'in. salieron del area lx il. E l I 0 ~e 
julio mataron al P. Faustino Villanueva, parroco de Joyabaj. en su propto 
despacho parroquial. Asf qued6 neutralizada Ia zona de Joyabaj-Zacualpa-~an 
Andres y CaniiJa. El 19 de julio las fuerzas armadas prepararo n varros 
atemados contra el Parroco de la Zona Reina-l xcan Chiquito, Luis Gurrian1n; 
persiguieron a otros sacerdotes, como el de Chiche. y organizaron una 
emboscada contra el obispo Juan Gerardi cuando se dirigfa a oficiar misa en 
San Antonio llotenango, acompaiiado de unas religiosas. El obispo sc salv6 
del ataque gracias a que fue advertido por los propios vecinos. 

Gerardi, entonces, llam6 a todos los agentes de pas toral a concentrarse 
en Ia capital para reDexionar sobre Ia situaci6n y to mctr una decis i6n. La 
decision fue tremenda, diffcil, dolorosa: cerrar Ia diocesis. No habfa otra 
alLemativa. Despues de largas cleliberaciones esta es Ia decision propuesta 
por el obispo)' apoyada por los agentes de pastoral. Fue una decisi6n para 
salvar Ia vida. La mayor pa11e de los agentes de pastoral estaban 
amenazados de muerte, sus nombres habfa11 sido publicados en las /istas de 
los grupos parami/itares. (IC 183, El Quiche, aiios 80). U nos meses mas 
tarde, algunos de los que quedaron mas cerca se animaron a regresar, pero 
corrieron una suerte fatal. El 15 de febrero de 198 1 fue asesinado en 
Us pan tan el Padre Juan Alonso. 

La Di6cesis y el obispo se encontraron solos ante esta decis i6n. Se 110S 

culpo como causcmtes de Ia gravedad de Ia siruacion, incluso dentro de La 
misma Iglesia. (lC 156, El Quiche, afios 80). Gerardi fue deiegado por Ia 
CEG para asistir al Sfnodo entregar al Papa un informe sobre Ia s ituaci6n, 
per? al ~egres~. no le fue permjtido ingresar al pafs. Tuvo que permanecer 
v~nos ~nos extltado en Costa Rica. Solamente un sacerdote se qued6 en la 
dJ6ces1s, el Padre Axel M encos, ori gi nario de Joyabaj , quien dio 
acompaiiamiento pastoral a las comunidades, no obstante las constantes 
presiones que sobre el ejercfan los rnilitares. Torturaron a perso nas 
c~pturada:> por el Ejercito en la ventana de su casa y le am enazaro n de 
dwer.sa~ formas. El Ejercito ocup6 las instalaciones de Ia Iglesia y las 
co~v1rtr6 en cuarteJ y centro de detenci6n en los que se desarrollaron 
ses10~es de tortura. En varios conventos y casas parroquiales fueron 
local1zados posteriormente cementerios clandesrinos. 

Tambien en 1981 Ia Ig lesia cat61ica continuo sufriendo Ia represi6n. El J 6 
de mayo fuc asesinado e l P. Carlos Galvez Galindo, parroco de Tecpan, 
Chimaltenango. El 8 de junio fue detenido el jesuita Lu is Eduardo Pellecer 
Faena, colaborador del EGP. El 1 de julio fue ametrallado el sacerdote 
franciscano Tu lio Maruzo, en Quirigua, Izabal. El 25 de julio apareciero n los 
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cadc'ivcrc~ <.k Jo, nu,roner(h Jaicos Raul Joseph Leger (c::madiense) y Angel 
Mart ine; Rodrigo (~'P<IItol ). El '27 de julio rue asesi nado el saccrdotc 
cstadounidcn:-.~ Franci:-.cn Stanky Rother. en Ia casa parroquial de Santi ago 
Atitlan. Solohl. Tamhi0n ~njulio rue ascsi nado cl pastor cvangclico Felix Mox6n 
Chuu'i. '" El '2 de agn:-.1{) ru~ s~cucstrado en Ia capital cl jesuit a e. paiiol Carlos 
Perez Alon;.o. El 19 d~ nm il.•mbrc rueron sccucstradas cn Panajachel las mo njas 
domini<:a~ kan R~ i n~r ~ lldlcn Lavalley. pcro rcapm·ecicron una scmana 
dcspuc~ en Rctallwk·u. 

La CEG publin) un comun icado de prcnsa con fccha 6 de agosto de 198 I 
en c1 que sdialaba Ia gra\ ~ :-.it uacidn porIa que cstaba atravcsando a causa de Ia 
persccud6n y Ia 'ioknL·ia dc:-.atad.t contra los saccrdotcs y catequistas. que hasta 
esc momcntn hahfa l'\lhrado Ia \'ida d~ docc saccrdotcs. sicte de cllos solamentc 
entre cncro y julio u~ c~l..' ar1o. 

Tenenws tfll c> ser IIIII." daros a/ expresar a rodos los que se prec:ian de ser 
cauJ/icos. que lo sit11acidn de Gumemala lw 1/egado owl grado. que exige 
ww dt:finicic)n cotegtirka de cada 11110 de 1/0Sotros ... Es inconcebible que 
Itaya cattJ/icos CflW asis1e11 a misa y mm se acerc:an a recibir e/ Cue17UJ de 
Cristo y fuego per111anc•cen indiferenres cucmdo se asesina a sus sacerdmes 
o se Wrl/ira y IIUI.'iacra a sus hermmws. Algunos incluso aprue/)(111 esws 
hec:lws y 1111en sus t·oces a los que denigrcm a ... Ia Soma Iglesia. 
No pode111os 111enos de llumifestar wmbien nuesrra preocupaci6n conswnre 
por Ia 11ida y Ia intc•gridad Jf.'\ica de mu!stros sacerdores. religiosos y 
cclfequislas. porqttc' ... u causa ... de las campaiias de desprestigio cmlfra Ia 
Ig lesia .r por Ia impunidad co11 q11e se fum comerido los sacrflegos 
crfm en es. cua/quier persona. au11 por astmtos sin importcmcia. se siente 
auwri-:_ado y mti11wda o pmferir amena:.as y lwsra llei'D rlas a Ia pr6ctica 
collfra los 111iembros del clero y de las comtmidades religiosas. 

Pcro Ia o la reprcsiva continuo durante los primeros meses de 1982. El 2 de 
enero rue he rido a ti ros c l Padre Horacio Benedetti , parroco de San Antonio 
Suchitepequez. El 4 de e nero fueron sccuestrados los sacerdotes Pablo 
Schildermans y Roberto Paredes Calder6n. en Nueva Concepcion , Escuintla; 
trcs dfas despues fuc ro n dejados libres. El 5 de cnero fuc asesinado el re lig ioso 
Yenancio Agui lar Villanueva . El 6 de enero fue desaparecida Ia re li giosa 
bethlemita Victoria de lu Roca. e n Esqu ipulas, Chiquimula. El 19 de enero fue 
tambicn desaparecido c l re lig ioso belga Sergio Bcrten. El 20 de enero fue 
asesinado e n Ia capital e l do minico guatemalteco Carlos Ramiro Morales Lopez, 
dirigente del grupo guerTillero MRP- lxim. El 13 de febrero fue asesinado e n 
Huehuetenango Ja rnes Alfred Miller. hermano de La Salle. Parecfa e l pre ludio 
de una campana que en e l perfodo s iguiente adquirirfa un caracter casi de guerra 
relig iosa, aunque ya no se atcntara contra Ia vida de los relig iosos. 

30 Un aiio antes. c l 8 de julio. habian sido ascsinados los lfdcrcs cvangclicos Marco Antonio 
Cacao Munoz y Roberto Orrit Morales. 
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La Iglesia en el conflicto. Diferentes voces 

'La Iglesia apoy6 a La guerrilla', me dice el mili1a1: 'No -le aclaro
simplemente estaba contra Ia injuslicia'. 1C 065, Guatemala. 

1. Fue uti/izac/a La genie? La genie se lo debe responder a usledes de 
REMHI. lC 38, Guatemala, anos 70 y 80. 

El papel de la Iglesia en Ia epoca de recrudecimiento de l co~ nicto: 
principios de los anos 80 es todavia punto algido de debate. Dcspucs de 01r 
tantos testimonios extraemos las siguiente conclusion: Desde los aiios 60, 
pero sobrc todo en los 70, Ia Iglesia fue un motor de cambio social Y 
econ6mico en las comunidades el cual llevaba una direcci6n progresiva que 
choc6 con Ia rigidez del sistema y, por otro !ado, tambien provoc6 conOictos 
intracomunitarios. El marco de acci6n pastoral proveni'a del Concilio 
Vaticano 1l y de las reuniones del CELAM en Medellin y Puebla. 

Esle fue el tiempo del auge guerrill ero, que algunos agcntes de pastoral 
vieron como una opci6n liberadora. Mas alia. c l crecimiento inusitado de Ia 
guerri lla en las comunidades indlgenas diffcilmente hubiera ocurrido sin cl 
trabajo de sensibilizaci6n, capacitaci6n y organizaci6n que muchas di6ces is, 
parroquias y congregaciones habfan emprendido desde tiempo au·as. El 
cierre de los espacios polfticos e lectorales en 1974 y 1 978; los vio lentos 
despojos y e l diffcil acceso a Ia tierra por parte de los campesinos; Ia 
inviabilidad del modelo desarrollista para las comunidades; In percepci6n de 
amenaza que vefan los grupos de poder en la energfa que irradiaban las 
organizaciones de base, y el bloqueo sistematico a lu aspiraci6n de muchos 
indfgenas de ganar su derecho de ciudadanfa, fueron factores que nutrieron 
la tcsis guerrillera de l.a inviabilidad de las formas pacfjicas de lucha. La 
radic~Jidad que adquiri6 Ia dim1mica social entre J 979 y I 981 no dej6 
e:,pac1o para opciones. No lwbfa espacios para tercerismos, expresa e l 
obispo Gerardi. 

Algunos sacerdote y religiosm. abrazaron abierramente Ia opci6n 
~ev~lucionaria y otros, tambien una minorfa pero menos militante. se 
mclmaron por el Ejercito, incluso trasladando listados de catequistas Y 
sacerdotcs sospechosos de colaborar con Ia gucni lla. Eso ocurri6. por lo 
menos. en Ia capital, Tzabal, Petcn y Chimahcnango. Pero estaban aquellos 
cuya opci6n era Ia gente, no las ideologlas ni los inrercses politicos. Tambien 
cJios fucron vi'ctimas y pagaron con su vida Ia lealdad hac ia las 
comunidades. 

Hubo quienes abandonamn a Ia gente de clislimas fomws. Hubo quienes 
elllreganm listas de ccuequistas J otros revolucionarios. £stan los que 
encubrieron o legitimaron el accionar del Ejercito. Tambib1 los que se 
quedamn, como Axel y Melchm: .. o Falla que represenr6 el apoyo de Ia 
Iglesia a las CPR. lC 069, Guatemala, anos 80. 
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Ahoru bien. In ccrcania general de Ia Iglesia con las comunidades y Ja 
promoci6n de dbtintas fom1a de organizaci6n de base despert6 Ia sospecha 
del Ejercito y de aquello sectore que hubieran preferido una Iglesia 
tradic iona l. mas dcricul c idcmificada con los gmpos de poder, como Ia que 
se levant6 en los aiios 50 en una cruzada contra el comunismo. 

Mi papci era de Ia coswmbre ... se puso catolico para no ser acusado de 
comtmisfll ... e.\O .fue en lo.\ tiempos de Ia refomta agraria con Arben-::; ... 
yo crecf en e/ carolicismo y me acu:wron de comu11ista por estar 
reclamando 1111 fleda:o de 1ierra para cultiwu: .. eso ji1e e11 los tiempos de 
Ia gran ''iolencia o sea de Ia calamidad, como nos decfa mi mamci ... IC 
489. La E~tancia, El Quiche. 

0 lo intcrprctaron como un desaffo: 

La dit5cesis de £1 Quiduf demmcia Ia l'iole11cia e11 elnorte ... £1 Ejerciro ve 
el gesro como ww cmifmnlllcitin. JC 072. El Quiche. 

El compromise personal o de grupo que algunos agcnres de pastoral 
hicieron con los movimientos guerrillero o popularcs, lc confirm6 aJ 
Ejercito que Ia Ig lesia formaba parte del plan rebelde. Este di<Hogo entre un 
obispo y un genera l del Ejercito en 1980 ilustra Ia pcrccpci6n mutua de 
ambos actores: 

'General, wnelralle~rlas casas de Ia geme es deliro ', le dije. 'No s6/o se 
mala c:on ba/as. lambien con ideas ~ me respoudio. 
Le dije a/ general Mendo:a Palomo: 'ustedes IUlcen Ia guerrilla. ' 'i Por 
que no nos ayudan?' -me pregumo. 'No puedo poner Ia diocesis a su 
servicio. Yo no tendrfa agua bendita para bendecir lo que ustedes !ween. ' 
Eso fire en el Palacio dos elias despues serfa Ia toma de Ia Embajada de 
Espalia. Obispo Juan Gerardi. 

La represi6n contra los saccrdotes y religiosas fue selectiva. pero a la 
vez ideologizada, sabre todo en El Quiche. En las comunidades fue donde 
mas sufrieron los miembros de Ia Iglesia, pues ser cat6lico y. peor. catequista 
era sin6nimo de subversive. Muchos catcquistas enterraban su Biblia por 
miedo a ser identificados y pcrseguidos. 

'El programa de radio del obispo (en El Quiche) nos esrti chingando: 
decfan los mililares. En Nebaj amenazamn at P Lanz y este se fue a La 
guerrilla. Mataron alP Gran y pusiercm banderas del EGP en su maleta. 
IC l 07, Guatemala, anos 80. 

A Ia Iglesia como un todo el Ejercito y varies grupos de poder la 
percibjeron como enemiga deJ sistema y autora intelectual de Ja estrategia 
revol ucionaria. 
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En esa epoca ellos decfan que Ia Ig lesia estaba haci~!1do Ia~·- cnsas mal. 
ya no estaba predicando el evangelio sino que tambum IIU!It~m/os~ a/go 
en Ia poUrica, por el hecho de morivar a Ia gellle a trabtl)ar wudos ... 
Ellos empezaron a criticamos, a decimos que ya estdbwnos en el 
comunismo. Caso 1067 1, Los Amales, lzabal. 198 I. 

Pero obviamente era un error analizar a una Iglesia mon6croma 
inexistente. 

Un P. salesianv emraba en Ia zona milirar como en su casa. pero otros 
salesianos recogieron rejitgiados. Un catequisra era comisionado miliwr 
y 1111 jefe de patmlla era quien traducfa a/ Padre. IC 02 1. Guatemala, 
anos 80. 

La vieja idea de que habfa que influir a Ia escala mas al_ta de In socic?ad 
para sensibilizar a las elites y que estas provocarfan cambJOs dcsde arn ba. 
estuvo siempre presente en Ia cducaci6n religiosa de los j6vcnes de los 
sectores acomodados. 

Los del Crater son los nwt~vknoll. Tenfan closes en el Monte Marfa. 
hicieron como los del Belga en Operac:i6n Uspantan o los s(l/esicmos ell 

Operaci6n Carcha: una prvmoci6n con sentido social con los alumnos. 
pero se oponen algunos papas que so11 militares y .finqueros ... Por a/If 
pasan el Xol6tr Porras, Rodil Peralta, Stein, Yolanda Co/om ... IC J 07. 
Guatemala, anos 60 a 80. 

Tambien Ia Iglesia, como todas las comunidades vfctimas, fuc 
culpabilizada por e1 Ejercito, grupos empresariales. sectas neopentccostuJes 
Y sec.tores conservadores, por cl grave saldo de vidas y las violaciones 
ocurndas durame el conflicto. La Tglesia vivi6 el mismo sfndrome del 
vencido de las vfctimas. 

La_ represi6n fue por culpa del aprendizaje de Ia Jglesia. La Palabra de 
D1os trae muchos problemas. Caso 2 170, Sawachil. 

Y registr6 muchas bajas: 20 sacerdotes y religiosas asesinados Y 
secucstrados entre 1980 y marzo de 1982; hasta septicmbre de 198 I, 9 1 
sacerdotes (15% del tola1) y 78 religiosas que abandonaron e l pafs a causa de 
amenazas: ocho casas de formaci6n de religiosas fueron cerradas; dos casas 
parroquiales destruidas; 30 ccntros de capacitaci6n clausurados; 70 
patTOquias quedaron sin sacerdotes; dos emisoras cat61icas fueron cerradas 
~ otra.s cinco autocensuradas; ocho colegios cat6Hcos quedaron sujetos a 
mvesttgaci6n y control policfaco; innumerables catequistas y delegados 
fueron asesinados y pcrseguidos, sus casas y cosechas qucmadas. La Biblia 
fue considerada subversiva y quemada por el Ejercito; acercarse a un 
oratorio era un peligro inmincnte de ser ficlwdo (Saravia/Otero, 1997) 
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Dc..,dc lucg.o. vcr n Ia Ig lesia como el gran cncmigo era tambien una 
concepci6n maniquca oricntad<J <.1 neULralizarla globalmente sembrando el 
terror. obligando a un rcplieguc del que cl Ejercito y sus aliados e peraban 
que. alicran fonalcci do!:-> lo cctorcs rna conscrvaclores. 

£1 obi.\fW 11os dice: '/es han cerrado esa radio porque era cosa del 
diablo '. IC 0:!2. ailo~ 80. 

(, lla:-.ta que punto Ia gcme era objclO o sujcto? Ambas posturas parecen 
caricaturizar un hccho social muy complejo. En las comunidades subsistfan 
las dos tcndencias: Ia bt1squccla por el carnbio que implicabn el ricsgo, y el 
micclo ante In mtc o como una actitud que e aferra a las verdade 
consumadas y e!:'l agresiva cuando tiene Ia oponunidad de pasar a Ia ofensiva. 
i,D6nclc sc traza Ia frontcra entre el movimiento politico y el movimiento 
soc ial cuando ambos se neccs itan pcro tambien se alejan? (y a veces 
profundamcnte). 

Fue Ia ge111e que querfa ww postura mcis radical. 11os ja/aron. Ul 
}iter:.a Cll lllfN' sina se rraspasa a/ movimiento re1•olucionario. 
Convocamos (/ que se organicen. La mayorfa SOil del cue. Hay 
presencia de 11niversirarios, casi rodos de arquirecwra. en Ia reforma del 
11/0I'illliemo cristiono que apoyarcl a/ cue. £1 proyecro celllml esrcl mas 
en Ia ::.ona 5. en los cums de Ia cosra y en los MSC de El Quiche. 
Trabajcll>amos mas como grupos cristianos que como Ig lesia ... Nosotros 
es((/hamos e11 ese momellfo e11 tm organismo de masas del EGP, 1111estra 
luclw era de IIW.ms. 110 guerri/lera. Para el I de mayo ( 198 1) se pen soIa 
C:OIIsig11a de Ia oje11sil·a milirar para el derrocamiemo de Lucas, f ue 
precipitado. lC 037. Guatemala. anos 70 y 80. 

Como sc dijo. Ia experiencia mas grande de las comunidades era 
construir su c iudadanfa: ganar Ia sensaci6n real de ser personas con 
obligaciones pcro tambicn con derechos, como todos los demas. incluidos 
los ladinos y los poderosos. 

Yo me atrev( a hablar e11 una asamb/ec1 que los seiiores comisionados 
esraban violcmdo el articulo 57 de Ia Constitucif)n, que decfa que 
ningww autoridad te11fa permiso de entrar en el hogar ajeno si e/ 
dueiio no lo permit fa, a 110 ser que fuera con una on/en compereme, pero 
111/IICa em res de las seis (de la manana) ni despwfs de las seis (de Ia 
tarde)... Entonc:es dijeroiL que yo tenfa w1 libro polflico. ahf jt1e el 
comienzo q11e nos comenzaron a malinformar 1/evando partes a/ 
destac:ame111o milirar. Caso 10671, Los Amates, Tzabal , 1981. 

De Ia persecuci6n polftica nunca o casi nunca se desasoci6 el estigma 
de Ia relig i6n. De ahi el siguiente paso: Ia conversi6n forzada o inducida por 
el mas fuene, y siempre Ia rcsistencia de mas de alguno. 
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Nos dijo el comisionado: 'si usted no acepta lwcerse de Ia iglesia 
(Nazarena) viene La violencia por ustedes otra 11e: '. Acepte porque era de 
sofiarlo a el noche a noche. Me dijo mi lzija grande, La de 13 ai1os: 'mire 
mama, si usted sigue a esa religion, vdyase, yo !tasta aquf //ego. yo nuis 
no La sigo a usted porque papa no nos dej6 al/6, el aquf nos dejr5 en Ia 
iglesia. Los que elltregaron a los catequistas se lzicieron desptufs 
evangelicos, 11osotros venimos aquf a ver/es Ia cora a ellos y ellos a 
nosotros ... 'Solo 1111 mes estuve all[, por el miedo, porIa amenar.,a que nos 
hideron. Nos quedamos sin saber que vamos a /weer ... Caso 5303, Santa 
Jnes Cbivac, Salama, Baja Yerapaz, 1982. 

Como en nuesrra comunidad ya no hay ningtln selior que quisiera ser 
catequista, ya no hay ningttll senor que l/eve Ia palabra de Dios, que les 
do miedo. Toda La genre sefueron a/ Nazareno, yo no somas basronte.\' los 
catolicos. Caso 5057, San Miguel Chicaj, Baja Vcrapaz, L982. 

Nosotros antes somos catolicos, pero yo ahorita ya no. Soy evangelica. 
PorIa tristeza me entregue a/ evangelio. Sino ya me iba a mori1: Si ya no 
comia yo. La triste:a. Caso 3609, Macalajau, Uspantan, El Quiche. J 98J. 

Sefueron a otra religion, ya no volvieron y dijeron: vamos a otra religil)n 
porque asf no nos matan, aquf no morimos, no pasamos sufrimiento. Y 
allf se quedaron. Caso 2221, El Mu l, San Migue l Acatan, 
Huehuetenango. 

En cada di6cesis y parroquia la acci6n de los agentes de pastora l 
rcspondi6 a los contextos sociaJes en que vivian y segun sus propios 
principios. 

La Verapaz 

En el aiio 82 La geme pregumaba en una reunion de catequistas: me voy 
o no me voy (a Ia guerrilla) lC 027, Alta Vcrapaz, 1980. 

La Hermana Gloria conectaba a Ia gente, pero decfa que flO conviene 
habla~· de armas ... ella se encargaba de Ia formaci6n de los catequistas 
tra?ciJando en Chisec, desde La parroquia de Caban. Los de San 
Cr~stob~l (Verapaz} estabcm metidos ... IIOSotros decfamos: si alguien 
qutere tr (a Ia guerrilla) esra bueno. Se cometieron ,-nuchos en·ores 
forzando a La genre a organizarse. IC 029, Alia Verapaz, aiios 80. 

~osot~'Os en Ia parro~uia, en Ia pi/a del ba~uismo, tenfamos fotos del P. 
Valre1, Com·ado, Gutllermo Woods, Hermogenes, Mons. Rornero, para 

recordar que compJ'Omiso contiene el bautismo IC 026 Guatemala 
1980. . , • 

142 



Robina/ 

Hacfan reunilin en una c:apilla car6/ica y los cmequistas obligaron que todos 
los hombres se merieran altf. y emonces lleg6 el ltemtano mtis grande de mi 
finado papfi y le 1/egt'i a decir: renes que emrar con nosorros y 110s renes que 
dar ayuda a ese gmpo para mamenerlo y nos 1enes que dar tmas Ires o 
cualro gallinas semwwles. pm·que sino las das 1e vamos a venir a mawr aca 
a 111 casa. Los de ese gmpo despues sefueron a/amontaiia, lo dejamntodo. 
Caso 50R2. Rabinal. I 98 1. 

Los de Ia Colonia ( Pacux), donde nos refugiamos llllyendo de nuestro aldea, 
decfan 'ltay que tirar esos niiios con las monjas ~ Sor Gregoria fue a 
traerlos ... el P. Mc/cltor dio su 1·ida por Jwsotros. Caso 7463, Chichupac. 
Rabinal. 198 1. 

En 1 97CJ-80 10dm•fa como que ltabfa ya una vo:: por altf que decfa que 
habfa que /weer ww limpie::a. (: QmJ limpie::a? -se preguntaba- mtis que todo se 
empie:a COil los ca1equisws y los del comire. Caso 5027. Rabinal, 1980. 

Las Conchas 

La di6ccsis de La Verapaz rccibi6 y aloj6 en el convemo de Catedral a 
varias rantilias q 'cqchies que salicron de Ia montana despues de hasta seis aiios 
de permancccr cscondidos. 

Cua11do recibf e/ papel que supuestameltfe venfa de los que esraban en Ia 
momaiia y pedfrm ayuda. rece mucho. Tal ve:: em una trampa de los 
mil ita res. Decfamos, tal ve: es mentira. es peligroso ... TC 093, Coban, 1987. 

Gracias a Ia di6cesis de Verapaz., a Ia madre Rosario, tl Myrna Mack ... nos 
salvaron. La Madre dormfa en el convemo co11 IIOSOtros. cutmdo 1/egaba el 
Ejercito ella miraba que 110 pasara nada. IC 077. Las Concha , 1987. 

Chimallenango 

Apoyado por los c:uras me tire a! CUC. La sospecha cayo sobre mf y orros 
calequisras: yo era tambien guerril/ero. IC 027, ChirnaJtenango, 198 1. 

Fernando Hoyos y Enrique (Corral), sacerdotes muchachos, nos envfan 
como Je.nls a los doce: vaya us1ed a conseguir orro compwiero. Creamos el 
sindicalo, 110 hay local, solo IlliG imagell del Cora'l(Jil de Jestls bajo ll/1 tirbol. 
Como Jest1s encon1r6 a los doce discfpulos, asf se uso para organizar a Ia 
genie: que Jestls 110 este solo, que te11ga compafieros... vienen de todas 
partes, de Pet en. fzabal ... Saber si sabe Ia Iglesia porque aqueflos sacerdoles 
hicieron eso... La Iglesia quiere que se levantell, que progresen los 
indfgenas, por eso lo hac:en. IC 048, Chimaltenango, 198 1. 
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A mf (en Ia huida) me nombraron Padre clandestino. en tot~t! l~i;·e doce 
bawismos y catorce matrimonios. Despues cuando Ia gente se rmdw Y St~po 
que a mf me nombraron Padre clandesrino, se puso el Padre co11mtgo 
enojado, me l/am6: i no gan6 LISted, no te pagaro11? Nada, llltda. Se calm6 
1111 poco e/ Padre... Entonces hay que traer los datos... IC 015, 
Chimaltenango, 1982. 

Sacerdotcs y religiosas victimas3
' 

P. Co111·ado de Ia Cru:: 

El Padre Conrado de Ia Cruz ( filipino) pcnenccfa a Ia Congrcgm.:i<ln del 
lnmacu lado Coraz6n de Marfa (CJC M). En Guatema la Lrabaj6 e n San Cris tobal. 
Verapaz, en el pucno de San Josey a partir de 1979 e n Tiquisatc (Escuintla ). Ahf 
quiso experimel!tar lo q11e stt}dan los trabajadore.\' en lasjincas (t/goclrmems Y e:t 
algwws ocasiones f ue a trabajar como pe6n ... Esro le lli::o romar posruras mas 
comprometidas con los grupos popttlares ... especialmel/le con el C UC (REM H 1: 
Casos de sacerdores y religio.ws vfctimas, P. Cu11rado. 1996. Mimco). , 

La radicalizaci6n del P. Conrado lo llev6 a vincularse con c l EGP a travcs del 
CUC. En el mime6grafo de Ia parroquia de Tiquisate se imprimicron no solo 
material del CUC sino propaganda de Ia guerrilla, y esto fuc con tro lauo por el 
Ejercito. 

El I mayo de 1980 el Padre fue a Ia capi tal para participar en Ia 
manifestaci6n del Ofa del Trabajo. Lo acompanaba Herlindo Cifuen tes. sacrisuin 
de Ia parroquia y un hermano de este, menor de edad . AI linalizar Ia manifcstac i6n 
en el Parque Central, los tres bajaron por Ia 6 Calle hasta Ia 8 Avcn ida esquina. 
fren~e. a Ia farmacia Lourdes. Ahf se pusieron a conversar con conocidos ~ue 
parttctparon en Ia marcha. Llevaban algunos de los papeles que se habfan rcparttdo 
en cl desfilc. Un jeep verde, Toyota (los que utilizaban los judic ialcs) sc detuvo 
frente a cllos y descendieron seis hombres fuertemente armadas. obligando at P. 
Conrado Y al sacrisuin a subir at vehfculo. Ese dfa sccueslraron a muchas pe rsonas. 

. N~ hubo respuesta oficial sobre el paradero de l P. Conrado, a pesar de las 
ex tgcncws de los CICM y Ia CEG. Doce sacerdoles ClCM sa licron del pafs. Un 
sac~r~ote q_uc tenia como feligres al general German Chupina. director de Ia 
Poltcta Nactonal, al prcguntar por el P. Conrado recibi6 como respucsta: ese curiw 
que andaba con papeles subversivos. 

P. Walter Voordeckers 

El P. Walter Voordeckers (belga) tambicn pertenccfa a Ia C ICM. En 
Guatemala trabaj6 en Nueva San ta Rosa. Santa Rosa, Escuintla y Santa Lucfa 
Co~umalguapa. £1 proceso de evangelizaci6n que varios de los religiosos l'enfan 
rea/t':.ando en Ia prelcuura se oriemaba a ww pttsloral liberadora y el P. Walter 
ejwba en esa lfnea (ld .. Caso P. Voordeckers. C ICM). 

J I 1::.1 rc-.umcn uc uucc cu-.o' que sc prc~enta a continu<1ci6n no e-. ..:xhau-.th o. E'-to:- 'on lo' 
l"a"l' que puu1cmn 'cr documcntaun' por lm. Animadorc' do.: REM I II. 
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Ya en 197-t ~ llJ76 L'lllpe;aron a ejercer comrol militar !'Obre las reunio nes 
de catcqui-..ta-.. e n Ia parroquia de Escuintla y en Ia del puerto de San Jose. 
especialmcntc L'llando lkncdkto Lucas Garda fue comandantc de Ia Ba ·e de 
Paracaiui~ta-.. . El CL IC inicit) su trabajo en Ia Lona en 1978 y muchos de s us 
dirigcntc' cran L'a tcqui:--ta:--. A lgunos sacerdotcs lcs prcstnban sus locales. El 
eq uipo parroquial de Santa Lucia Cotz. se cncarg6 de Ia formaci6n de los 
dirigcntc:-- ) pidicnm a~ uua a los jesuitas de Ia tona 5. Fernando Hoyos y 
Eduardo Pel kt·cr Facna :--c cncargaron de esc trabajo. El P. Walter apoy6 est as 
I abore~ y en -..u-.. hnmilia:-- denunciaba constamcmcnte las injusticias que sc 
cometfan con tra ltl:o- c~ullpc:--imls en las lincas. 

C ua ndo ocurril·, Ia hudga de trabajadorcs de las lincas. en rcbrcro de 1980. 
e l P. Walle r c-..taha en B01g ica. pcro el Ejcrcito comcnz6 a vcr con hostilidad a 
todo c l cquipo pa:--toral ~ Ill' linqucros buscaron tomar rcprcsa lias. Un testigo 
a lirma qui.! cl comamlantc tk Ia base militar de Santa Luda Cotz. .. un coroncl. 
clijo en una rcuni,·ln qu..: c l P. Walte r e ra un politico y que pcrsonalmcntc lo iria 
a malar. 

El lunl!:-- 12 de mayn de 1980. a las 7:00 horas. uesconocidos que viajaban 
en una camio nl!ta v~ rdc v n ema s..: ubicaron ccrca del convcnto. A eso de las 
9:00 cl P. Wahl!r ru~ ai com~o. Cuanclo venfa de rcgn.:so. quince minutos 
dcs pucs. to~ dest.:nnociuos sal icron de till coml!dor y trataron de suje tarlo. El P. 
Waller sc les cscap6 y hu) 6 hacia c1 convento. pero otro hombre que cstaba e n 
Ia esquina ~e k at.:crcl) y 1c uispar6 a pocos metros de clistancia. Lc hizo sietc 
disparos y lc qui so acl! rtar d 1iro de gracia. pero fall6 . El P. Walter fuc tras ladado 
al IGSS y csa tarde: fa1lcci6. 

P. Jose; Al/arfa Gran Cirem 

El P. Jos\5 Maria Gran (cspanol) pertencda a Ia Congrcgaci6n del Sagrado 
Coraz6n ( MSC ). En 1975 rue e nviado a Guatemala y destinado a El Quiche. 
Pcnnaneci6 en Santa Cruz tres ailos y se dedic6 a Ia formaci6n de jovcnes. En 
1978 rue lrasludado a Zacualpa cuando Ia vio lencia. que ya venfa golpcando a 
los catcquistas del none de El Quiche desde 1975. comenz6 a arTcciar en esa 
zona. do nde los MSC con el apoyo de los jesuitas realizaban una acriva 
formaci6 n de catequi stas. 

El P. Gran rue asignado a Chajul en agosto de 1978. una zona que 
comenzaba a v ivir una rc rrea militarizaci6n del Ejercito. Gran em solidario con 
los pobres. pem no eslalw c'Ofll 'enc:ido de Ia opci6n annada como sf lo e.wabcm 
o1ros de sus compoiieros: tampoco eswba melido con las 01~ani-:.ac iones 
populares. Will cuando no se opon(a allrabajo q11e hacfa11 en Ia ::.mw 110r1e ( I d. 
Caso P. Gran). 

Dos semanas antes de ser ases inado por e l Ejercito, e l jefe del destacamento 
militar de Chaju l llum6 at P. Gran y le dijo que estaba molcsto porquc e l (Gran) 
estaba pasando Ia inf"onnnci6n de los comunicados en los que Ia di6ces is 
denunciaba lu reprcsi6n en Ia zona none. El P. Gran le respondi6 que el 
in fonnaba e n Ia rcunione~ diocesanas del trabajo pastoral de su parroquia y de 
lo que e n e lla ocurrfa. pero q ue eso no significaba que en los comunicados se 
alcntara Ia subvcr~ i6n . El militar acus6 que los saccrdotcs estaban levantando a 
Ia poblac i6n en~ciidndo l c:-. de Ia Biblia solamcnle a los pmfews \'ellJ:alims. y no 
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/o que dice San Pablo de obedecer a las aworidades. Y lc advini6 al P. Gran: 
atengase a las consecuencias. 

La mayor parte de los campesinos muerlOs en Ia embajada de 1:.'.\'f?t~iia SOl~ 
del CUC del norte de El Quiche. £1 Ejercito ac:u.m a los MSC ( MtsWite~r~s 
del Sagrado Coraz6n) de eswr apoyando, por ser Padres d£' Ia Acc:ton 
Cat6/ica. Crece Ia tension v exisle preocupaciiJn por los agellles de 
pas1oral que eslctll organi:;ados, ellos tienen nui.\ ries.~o: lo.~ Ci~11-riartll~ 
(Nebaj e Ixcdn), Mackena (Zacualpa), Lan: ( Rwlw Qtuclte) ·'~ los 
misioneros esp{//ioles del lnstitlllo de Misirmes Extranjeras que_ eswn : n 
Uspamdn. Los Padres Gran y Villw11u~va 110 eswbwr nu!ttdos. solo 
apoyaban a Ia gente. Agravo Ia cosa que muc:lws guerri/leros pm1·e1tftm de 
Ia misma Iglesia. lC 072. El Quiche, 198 1. 

En Ia ultima scmana de mayo de 1980 el P. Gran tcnfa programad<t una gira 
por varias aldeas de Chajul. Viaj6 acompaiiado por c l sacri stan D om ingo Bat~ Y 
dos rcligiosos maristas espaiio le~; estos visitarfan aldca!-. dil'crcntes. pao debtan 
reunirse los cuatro el 3 de junio por Ia neche en Ia aldea B itziqui<.:hum. Los 
maristas se retrasaron y no llegaron esa neche. En Ia manana del dfa 4 el P. Gran 
celebr6 misa y se dirigi6 con Dominoo Batz a Ia aldca Xcixojhitz. Los 
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testtmomos indican que el Ejercito habfa ocupado el cami no y un dfa antes un 
helic6ptero sobrevol6 el Iugar. El P. Gran viajaba en caballo y a eso de las I I :00 
u?a patrulla militar, que los aguardaba en un camino bastante solitario. lcs 
dtspar6 a ambos por Ia espalda; al caer de sus monturas los remataron. 

Ese dfa en el destacamcnto militar se clio un aviso a Ia municipal idmJ de que 
habfa dos cadaveres no idcntificados en el camino y que enviaran a los bom?c•~os 
a buscarlos. Los maristas que habfan tratado de alcanzar al P. Gran y al sac.:nstan. 
encontraron los cuerpos tirades en una cuncta. sus malet i nes hahfan sido 
registrados y los autores dcjaron dispersa propaganda gucrrillera. 

P. Faustillo Villauueva 

.. El P. Faustino Villanueva (espanol) pcrtenccfa a Ia cong regac ton de 
~ ts~oneros del Sagrado Coraz6n (MSC). En 1959 fuc cnviado a Guatemala Y 
strv~6 en Sacapulas. Joyabaj. Santa Cruz y lucgo en Cotzal , El Quiche. Era de 
caracte1_· sereno y muy re.flexivo. Era sensible a Ia brutal realidad que vivfan los 
cc~npesmo.~ .. pero buscaba soluciones por medios cmu:iliadores. Era muy 
parroco. V1suaba enfermos. lrafa enfermos en su carro ( ld. Caso P. Villanueva). 

En enero de 1973 fuc cnviado nuevamente a Joyabaj. tras colaborar en 
Santa Cru.~ en Ia formaci6n de las cooperativas y Ia radio Quiche. En Joyabaj 
p~r~anccto ha~ta 1978 cuando pidi6 ira Nicaragua, pafs que v iv fa los mementos 
dtftctlc_:; de Ia m urrecci6n sandinista. Su salud sc vio afectada y decidi6 viajar 
a E~pa~a, pero en 1980 volvi6 a Joyabaj. Para cn tonccs en toda Ia zona norte de 
El 9Utche se sufrfa una violcncia desen frenada. El 4 de junio habfa sido 
a~c~t n_a,do el P. Gran y los M SC se reunieron en Ia capital para cvaluar Ia 
sttuac ton que estaban vivicndo. Acordaron crear cquipos de dos o trcs para 
atcndcr a las parroquias. El dfa 10 el P. Villanueva regrcs6 a Joyabaj. Nose lc 
con~idcraba una per, ona que corricra un al to ricsgo. 
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El I 0 tk julio tk 1 9~() al mcdiodia dos personas desconocidas que se 
conducian ~n una moto lkganm a Joyab:u. Hi<.:icron compras en Ia rarmacia y se 
dirigicron a una a ltka cere a de Pa:.aguay dondc preguntaron por un hombre de 
nombre 1 anul'l I krn:indc 1. 7t'lllall pinta de judiciales. atinm1n los test igos. 

A Ia:. 20:.\0 hh do:. hombres tocaron Ia pucna del convento. La cocinera lcs 
abrio y pidicrun hahlar cnn L'l Padre. El acept6 rccibirlos. sali6 a saludarlos y los 
llev6 a su dl..':.pachu. Unu cntn). cl otro sc qucd6 csperando en Ia pucna. luego 
dccidid tambi~n ~mrar. i\ li nut1.l:. th.:sput.!s sc cscuch6 un disparo. La cocinera vio 
c6mo los dn' hnmhrc ... c:.capahan. tomamn :-a1 moto y se dirigi~ron rumbo a 
Santa Crut . El '"c~rdot~ qu~tlt) gran:mcntc herido. recibi6 auxilio dc los vecinos 
pero murit) ante' tk que lu pudieran tra:-.ladar al hospi tal de Santa Cruz. Su 
mucrtc nn t~nia una conc\il.)n ptllitica dirccta. Era una senal de que Ia Iglesia. 
como dit.kc .... i ..... ~ra con:-.illcrada cncmiga por cl Ejcrcito. Nuevc <.lias de pues 
ocurriria d intl..'nto de cmhtbl·ada contra cl obispo Gerardi y cl 21 de julio sc 
ccrraria 1 <~ ditk'esi:-.. l .a pDh1<~c i l)n de Joyabaj . que no pudo tcm:r cl cucrpo de l P. 
Faustino para cntcrrar1o. guardl1 :-u sangre l.!n cl altar mayor de Ia ig1csin. 

P. Juan 1\ltl//\(1 Ft.•r11tinde::. 

El P. Juan t\lnn~o (~~pafwl ) era micmbro de los i\ li ·ioncros del Sagrado 
Cora7.6n (1V1SC). Fuc cnviadtl ~~Guatemala t:n 1960 y su primer dcstino fuc San 
Andres Sajcabaj<i. En 1962 pi<.Jid ir como voluntario a Indonesia dondc 
pcrmanecio ha:-.ta 1965. /:"m 1111 hombre muy religioso. con profunda 
espiriwalidad. collsc·n·aclor y poco abier/0 a /Iueras ideas sabre el ser de Ia 
Iglesia. Le preoc1tpalw t.'l lt.'llut de Ia cosrwnbre ( espiriwalidad maya) y 
comhmfa sus prtirlicas ... Em l"lliielll£'. sil,mpre pee/fa esmr en los pues10s mds 
diflciles t/(.' lo llli.,itill. Era /Ill misionem £'11 el S£'1/lido mas cltisico. Dedicaba 
Jmtc:/10 esftter::.n a lt.1 ,·unslruccit)n de temp/os e inswlaciones (ld. Caso P. Juan 
AI0:1SO). 

En 1966 pi<.li6 ira Ia Zona Reina. Ia nuls inncccsible de E1 Quiche. y fund6 
Ia parroquia en Lancl.!ti llo. Visitaba las aldcas dispersas viajan<.lo largas 
dislancia~ a caballo. En csa rcgi6n pem1anecio trece afio ·. El no companfa Ia 
lfnea de sus compaikros dl!l MSC de apoyar a las organizacionc. populares ni 
gucrri II era~. Para cvitar confrontaciones. en 1978 pidi6 ir a Pet en donde el 
obispo Estrada Pcteau lc conli6 Ia parroquia de San Andres. 

Cuando rucron ascsinados los Padres Gran y Villanueva. Alonso se ofreci6 
para atcncler Ia rcgi6n lx il. convencido de que no era posible dejar sola a Ia gentc 
cuando cl conllicto era m:is fucnc. Se scmfa muy , eguro porque siempre 
cxpresaba su forma conservadora de pensar. En cnero de 198 1 sc traslad6 a El 
Quiche, cuya di6ccsis habfa tcnido que ser ccrrada cinco n1cscs antes. para 
coordinar con c l obispo Victor Hugo Marlfnez y otros sacerdotes el plan de 
atenci6n a las comunidades. Volvi6 a Peten unos dfas y e l lOde febrero reingres6 
en motocic leta via San Cristobal Verapaz y Uspantan. Viaj6 esc mismo dfa a 
Nebaj y durmi6 en Chichicastcnango. 

El dia 13 rue a Uspaman. donde sorprcsivamente fue citado por el jefe de l 
Oestacamento militar. quien lo acus6 de ser simp:uizante de Ia guerrill a. Neg6 las 
acusaciones, pero Ia detenci6n se prolong6 hasta altas horas de Ia noche. AI dia 
siguientc celebr6 misa en Chicaman y regres6 a Uspanu1n. El domingo 15 a las 
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15:00 sali6 de Uspantan rumbo a Cunen, pero fuc dctcnido por hombres 
enmascarados y fuertcmente armados a Ia allura de La Barranca. Er~ cl harram:o 
los esperaban unos soldados de uni forme. Ahl to golpcaron :--alva.JCI11Cntc. Un 
testigo asegura haber vista como al P. Alonso to sentaban en una piedra y 1c hadan 
tres disparos en Ia cabcza. Su cadaver fue recogido en U:--pantan. Lo.\ t~ficiah•s 
asignados a Uspanuin estaban memalmellle eJ{{ermos. .. La ComJwiifa de 
Paracaidistas del Puerto de Scm Jose estaba agregada a e:w :mw /){fjo el mm1do 
del reniente Mario Amonio Samayoa (fC 054. Uspantan. El Quiche. 19X I I. 

P. Tulio Maru zo 

El P. Tulio Marcelo Maruzo (italiano) pcnenecfa a Ia Orden de los 
Franciscanos. Lleg6 a Guatemala en diciembre de 1960 pa ra trabajar en lzabal 
(que en ese entonces pertenecla a Ia dioces is de Zacapa) y rue no rnbraclo 
coadjutor de Ia parroquia de Puerto Barrios. En 1963 fue cnv iado a Entre Rlos 
donde visit6 aldeas y creo oratorios dandole prioridad al trahajo sm.:rarncnwl. En 
esa parroquia permaneci6 basta 1968. Era w1 hombre Of)()S/tJ/ico. Jlltf.\' ctuerido 
porIa gente (Id. Caso P. Maruzo). 

En los anos 60 lzabal era un <irea crltica del conrlicto urrnado por Ia 
presencia del frente guerrillero que comandaba Marco Anto nio Yo n So~a. cl 
creciente papel de control poblacional que el Ejcrcito lc asignaba a los 
comis ionados y Ia presenc ia cada vez mas notoria de los mil itares. En fcbrcro de 
1968 se cre6 Ia Administraci6n Apostolica de lzabal y e l nuevo obi~po. Gerardo 
Flores . le pidio at P. Maruzo crear Ia estructura parroquial e n las .. H) aldeas de 
Morales. El proceso de organizac i6n comunitaria creci6 e n to rno ul tcrna del 
acceso a Ia tierra con e l importante apoyo de los claretianos en El Estor Y las 
carrnelitas en Bananera. En los anos 70 las organizaciones popularc~ ronnaron 
s61ida-; bases en el departamento. principalmentc en las fincas banancras. 

El P. Tulio conocla bien Ia situaci6n de los campes inos. Era un ho mbre de 
fo rmaci6n tradicional pero abierto. No participaba directamcnte e n IO!-. curses de 
formacion pero de alguna manera daba su apoyo. Tenfa 111w gran bondad Y 
senc:ille:, posefa una gran espirifllalidad y era pacienre: podfa pasar una 
maiiana entera escuchando a 1111 campesino (ld. Caso P. Maruzo). 

En 1977 cl obispo Luis Estrada Peteau fue nombrado para sustitu ira Gerardo 
Flores. Entre tanto subla Ia tension polftica en Ia di6cesis y varies sacerdotes eran 
acusados a travcs de vo lantes que propalaban en las call es . El nuevo o bispo, t.: uya 
vision de Ia cri stiandad era distinta a Ia lfnea que aquellos trafan, aconscj6 a los 
Padres a que hablaran en Ia base militar. A los delegados de Ia palabra se le acus6 
tambien de guerrilleros y comunistas. Las agresioncs no tardaron en llegar. El 8 
de .a~osto de 1980 atacaron con granadas el centro de formaci6n donde vivian seis 
rehgt.osas canadienscs, Ia parroquia que atendfa el P. Carlos Herrera y Ia casa de 
un latco que formaba pat1e del equipo pastoral. Solo hubo danos rnateriales, pcro 
en enero de 198 1 el P. Chris Newman. claretiano que ate ndla Rfo Dulce. fue 
det~nido por el Ejercito y e l obispo Estrada logro liberarlo. En los dlas poste rio res 
vanos ~acerdotes y rel igiosas sa lieron del pals. 

El P. Tul io fue destinado a Quirigua en mayo de 1980 s in que haya s ido 
objeto de amenazas. A fines de junio vis it6 las aldeas de las rnontailas entre 
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Quirigu:l ~ l.1h . \mat~_•, at~ntli~ndn un llamado de Ins comunidades que tenfan 
problema-., por 1.'1 r~o.'1.:lutamicntn militar l'orzoso. Los j6venes ~e habfan escondido 
y lo~ comi-.,ionado-. allanamn su:- l·asas. El Padre lleg6. cscuch6 a Ia gcnte y l'uc 
a hahlar al tlc,tacamcnw. No logr6 liberar a los muchachos y caus6 malestar 
emre lo-., militare-. . 1:1 I de juli~) tras dejar en sus casas a cursi llistas de Los 
Amatc:- qu~ 'i' ian en (a, linea:- hananeras. hombres armados lo intcrccptaron y 
ascsin~tron. juntoc~Hl -.u pi Into Ohtlulio Navarro. Por d cstado de su ropa parecc 
que huho l'or~o.·cjclh ~.·un lo-. a!.!r~o.·:o-l)J'C~. Un tcstir.o asc!!ur6 hahcr ofdo a un militar 
ebrio dccir: lct.,·timu cJIIc' /o m~l(amn porque es£: cum ~Wihia muclw. rcfiri0ntlose a 
que d P. tuliu cr;t ~I gran conlidcnh: de los campcsinos. En un taller de REMHl 
cclebrado en Pct0n en l'ncro de 19<.J6. un Animador cncontr6 a un agcntc de 
pastoral al qu~: cnmh.:i1) ~:n lnthal y dcspucs de 16 ailos sin verse Io primcro que 
lc tlijo t:on l:lgrima:-- en hb njns l'uc: t\lawrm1 a/ Padre Tulio por defellder a los 
ca 111 pes iJ 1 r '-"· 

P. Swnley Rot!t<'r 

El P. Fran~o.·i:--cu Stanley Rother (cstadounidcnsc) era p:irroco de Santiago 
Atitl<ln d~.:sdc ll)7X. dundc dcsarro116 una intcnsa :u.:ti\'idad pas10ral con grupos 
juvenile:-) en Ia l'onna~o.· i6n de catcquistas. A principios de los ailos 80 Santiago 
sc hahfa l'OI1\ Crt ido 1.'11 llll lu!!ar de ru~rt~ control ul'l Ejcrdto ~n rcspucsta a Ia 
cxpan:-i(m del ;\re~t de inlluc~1l'ia de Ia ORPA hacia cl. corrcdor voldnico. La 
poblm:i<)n. :--obr~: todo lo-., j6,·cnc~. comen?aron a sul'rir acoso. las reunioncs de 
los grupo~ l'ucron "i-.ta~ con sosp~:cha y Ia acti\'idad pastoral ya no sc desarrollo 
con normalidad. 

El P. Rother dcnuncit1 cs1os hcchos en cl propio pueblo frente a los 
militarc~ . 

Se hi:o If// ca/Jildn a/Jierto y el Padre .lite a dec:larar wdos los pmblemas ... 
Acu.wl ttl l:.j£;rci!o de sacar a los Jmtclwclws de Ia ig/esia para 1/el'(lr/os a/ 
seJTicio y de llltiC'has cosas e11 Sa111iago. 'i Quh!ll fiw e/ que secuestro a 
Gaspar Culd11 :' · pregtmf(J el Padre Francisco. Dec:lar(} wdo. Se /ei'(IJifO el 
comm1da11te y le dice: '(: UstedPio '! · Y e/ Padre que decfa 110 hay 11ecesidad 
de llll testigo. segum que so11 sus ejercitos; QI/(£'S de \'enir (los miliwres) 
aqui 110 hay sec11estms. no hay mawn:as. IC 055. Santiago Atith\n. 1981. 

En encro de 198 I rue secuestrado el catequista Diego Quic. El P. Rother 
infonn6 a Ia Acci6n Cat61ica que habfan s ido miembros del Ejercito los 
responsablcs del plagio y tambien se lo comunic6 al obispo Angelico Mclollo en 
Solola. El obispo lc so li c it6 a l P. Rother que no rcgresara a Santiago porque 
Lemfa por su vida. Entonces se le pidi6 al P. Pedro Bocel que temporalme nte 
atendiera csa parroquia. pero dadas las condiciones de inseguridad no fue 
posible. El trabajo de catequesis y los oficios fueron coordinados por do. monjas 
y algunos seminari s tas que asistfan a celebrar Ia Palabra. 

Tres mcses despues el P. Rother decidi6 regresar. pero en el pueblo habfan 
ocurrido cicrta~ transformaciones: e l Ejercito controlaba directamente Ia lgle ia y 
las o ficinas parroquiales. Cuando el sacerdotc quiso invitar a los catequistas para 
cont inuar los cu rsos (que sc celebraban a las 19:00) para Ia preparaci6n de 
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contrayentes, estes se negaron y sugu·•eron que se pidicra pl..!nni:-o en el 
detacarnento militar. para que no piensen mal de lo que estwJW.\' lwcil'ndu. dijeron. 

AI dfa siguiente el P. Rothery miembros de Ia direct iva de Acc idn Cat61ica 
visitaron el destacamento, donde fueron rodeado!-> por lo~ soldados. y 
presentaron Ia petici6n; el comandante militar dio el pcrmi~o. La idea de ir aJ 
destacamento, dice uno de los declarantes. era pedir unicamcn tc cl p!..!rmiso p~u·a 
las reuniones, sin embargo el Padre tambien reclam6 que el Ej 0n:iw habfa 
violentado las puertas de Ia radio. El 25 de julio en Ia nm:hc hubo una reunion 
para celebrar a todos los comrayentes. a Ia que c l Padre a~bti 6. y dijo a los 
asistentes que deseaba ce lebrar misa al dfa siguientc. La nochc del dfa 26 aviso 
que irfa a donar sangre para una persona que se em:ontraba grave en cl ho!->pital. 
A las 5:00 del dfa siguiente las hermanas av isaron a los ca tcquisw-.. que cl P. 
Rother habfa sido ases inado en Ia casa parroquial. 

Le decfa at P. Francisco que estaba en pelip,m. qtw se mm-r/f(lrll. twm IIU! 

dec(a: 'aquf me tengo que morir con ustedes '. Puro m clrti1: co/I/O .lf'Sits. Tal 
ve~ pens6 que por ser norteamericano los Eswdo.\ Unido.\ lo ilwn a 
de.fe,~del: Decfa que no tenfa llliedo, ellos ( los catcquistas) I'll// u 111ori1: yo 
110. £1 quiso volver a abrir Ia radio porIa utilidad q11e tenia. p em yo le 
mataron. IC 049, Santiago Atitlcin. Solo/d. ailos 70 y 80. 

P. Car los Pere-::. Alonso 

El P. Carlos Perez Alonso (espanol) pertenecfa a Ia Compaiifa de Jesus Y 
servfa como capellan del Hospital M ilitar. Fue capturado cl 2 de <~gosto de 1981 
a las II :00 en la 12 Avenida de Ia zona 10 en Ia capital. salicndo de c.:ckbrar misa 
en esc hol>pital. 

lnformacioncs no confirmadas sostienen que en el :-ccuc:-.lro parti<..:iparon 
?os carros con seis personas fuertemente armadas y que el P. Perez A lonso rue 
mtroducido en uno de esos vehfculos. Afirman tambicn que fue llevado a una 
~nca llamada San Miguel. cerca de Ia laguna del Pine. y ahf rue sometido a 
mterrogmorio y torturas en las que falleci6. 

Tnuandose de una personas al margen de las actuaciones polfticas hubo 
n~ucha cspcculac i6n sabre el m6vi 1 de su secuestro. Ciertamente. como sc ha 
VJSto, Ia comunidad j csuita de Ia zona 5 tenia un papcl centra l en el proceso de 
or?anizaci6n social que se habfa dado desde mediados de los anos 70 y que dio 
ongen al CUC: csa comunidad era Ia masa gris de estc sector de Ia Ig les ia 
comprometido con los cambios sociales. M enos de dos mescs antes del sccucstro 
del P. Perez Alonso. habfa side detenido eJ tambien jesuita Luis Eduardo Pellecer 
Fae~a, aunque el Ejercito no lo present6 publicamente sino hasta el 30 de 
sept•cmbrc (vcr Capitulo Los meca11ismos del horror en el Tome II de este 
lnforme). Quiere decir que el secuestro de Perez Alonso ocu1Ti6 mientras Ia 0-
? t , 
- en•a en su poder a Pellecer. Datos no confirmados indican que Perez Alonso 
pudo habcr cncontrado a Pellecer en el Hospital Militar reponicndose de las 
probables tortura~ y que su secuestro fue para evitar que hablara sobre ese hecho. 

Como fuerc, en cieno memento el Ejercito supuso que el jesuita espanol 
representaba un rie go para sus planes. El 4 de agosto de 198 I el general 
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Mendoza Palomu k c\pr\!Sl) nmlidcncialmcnte a un allcgado suyo que Perez 
Alonso hahia 'ido ,t:cth.:-.trado porqu~ era 1111 dohle agenre. Otra fucnte militar 
le conli6 a un micmhro tk Ia j~:rarqui'a cat6lica que efcctivamente el Ejcrcito lo 
habfa ~~cu~.?-.tradn. t:l g~:n~:ral lkn~.?dicto Lucas Garda prcguntado sobre el 
parad~ro tkl -.,xu~.·:-.trado rcspt)ntlic): lo mejor qttl' tmedcn //(leer es re:ar una 
nrach)n JWr t'l. con li nnandt) de nuevo Ia auLOrfa castrcnsc del plagio y e l 
probabk d~:~.·c~u dd P. P~.~rc 1 A lnn:-o. 

Scgtin fucntl.'' ~.·alilit:ada:- d Ejcrcito pudo habercrcfdo que eljesuita era un 
doblc ag~:r11e ckhidll a qu~.· tl.'nia acccso at Hospitnl Mil itar. a varios cuartclcs y a 
Ia ca~a <.k l l\ l inis tru d~: Ia l kf~:nsa: ~I tenia una cxcelentc memoria num~ri ca y a 
1•eces ingc'llllllllll'lllt ' rl'per(o mtllriculas cle af.~wws carros urili:ados por 
(~fic:iale.' cll'l Ejl'rciro. -.<.:r1ala una dl.' las t'ucntcs. En algunos rcductos gucrTi lleros 
locali;auo~ pnr Ia fut:l'/a annada en las scmanas anteriorcs a l secucstro. segun 
los diario~. ful.'ron halladas plal.'a:- de carros olicialcs y <:roquis de cuartcles e 
ins talac ion~s mi l i t ar~_•,: lucgn que d propio Pc llccer fue capturado. oliciales de 
intcligcncia militar r~:gi~traron su nlicina y cncomraron en ella un listado de 
placas de olil.:iak-.. del Ejcrcitn v tambicn cl nombre de Carlos Perez Alonso. 
Nada d~ e-..to ha -.itll) ~.<,rrohor;~dn. pcro intlicarfa como Ia inteligencia pudo 
haber f'ormulatlo Ia hip6tcsis del dohle ngcnlc. Para quicncs conocicron al P. 
Perez Alonso Ia :-up~lsit:il)n cs uhsurda. 110 e11caja para ll(l(la con Ia eer.wmalidad 
de Carlos. 

Hna. Vicrnri(/ cle lo /?t)('ll 

La I krmana Vit:tllria ( B lam:a Carlota)'' de Ia Roca Aldana (gualcmalteca) 
pcrtcm:da a Ia CnrH!rcu;H.:il'>ll dl..' las hcnnanas Bcth lcmitas. Sc fonno en ,·arias 
pafses de Cerllroarll~o;rit:7t c hit~,~~~' \'Otos pcrpctuos en Costa Rica cl 25 de enero 
de 1971. Fue de-.tinada a Qucl!altcnango durante varios anos y m;h tarde 
lrasladada a icara!!ua: ahf \' i\'la cuando ocurl'iola rcvoiLH.:i6n sandinista en 1979. 

Era IIIII_\' al('g~·(• y C(' I'Cc/1/(/ o los jth·e11es. Se pn•ocufu5 por illculcar/es el 
sen 1 ido social y ln.!!. n> que 1 rahajtiiWt e11 pequelias obms de !Jellejicio 
C01111111iwrio (ltl. Ca..;o Hna. Victoria de Ia Roca). En 1980 fuc cm·iada a 
Esquipula:-. Chiquimula. dondc las hcthlcmitas tcni'an una casa de misiones . Ahl 
se erH.:arg<l de Ia Cill<.:qucsis y de Ia pastoral ju\'enil: visitnba mucho las aldeas. 

En Rsq ui pu las los comis ionados mi litares habfan logrado inf'undir un 
sentimie nto de terror l'r<.:n tc a l comunismo. Varios testimonios sc rdicrcn a Ia 
fami lia Pacheco l:Omo Ia mCtxima autoridad de los comLionados. que cjcrcfan su 
podcr de manera vinlenta conviniendo su propia rcsidcncia l'n centro de 
detcncion y de tortura. E l jel'e de los comisionados era David Pacheco. 

En esc ambicn lc . e l hccho de que Ia Hna. Victoria hubiese c~tado en 
Nicaragua no era bien vislO. Entre los comisionados corri6 el rumor de que Ia 
rcligiosa tcnfa ncxo:- con Ia guerrilla. En Ia madrugada del 6 de enero de 1982 
varios hombres an nados entraron par Ia parte de atnis del convento y llcgaron 

:n Su nombn: t l..: pi la era Blanc.:a Carlow. pcro 101mS d de Victoria (por su madre) c.:uando hizo 
.,u., '1>1n., p..:rpc.:tuo ... en ... u congn:gac.:i6n rcligiosa. Esra era una pr;lctica ac.:o ... wmhrada en Ia ... 
6rdcnco; y Congrcgac.:innc., ha ... ta haec unos 30 aiw-.. como un ... igno lie renunc.:ia almundo y 
llll c...tiln lie vida uilo.:rcntc. 
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hasta Ia puerta principal, donde Ia Hna:. Beatri z. Ia :-.L~pcriora. _rue a abrir. ~?s 
hombres preguntaron por unas armas, dJJeron que habwn dctcnJdo a un camJon 
de verduras que llevaba armas escondidas y sus ocupantc~ confcsaron que a elias 
se las habfan entregado. Efectivamente una semana ante~ en un camion 
lesdejaron verduras a las hermanas, y Ia Hna. Victoria los atcndio por ~cr Ia 
ec6noma de Ia casa. Ella les afirm6 a los hombres que no habfa anna~. pcm c~tos 
Ia golpearon y Ia secuestraron. AI salir, el grupo prendio fuego al garage. pero 
las hennanas lograron comrolarlo. La estaci6n de Ia polida se cncontraba a 
media cuadra del convento, y a pesar del escandalo los agcntc!-> llegaron basta ya 
entrada Ia manana. 

Yarios testimonios coinciden en que Ia Hna. Victoria fue llcvada a Ia zona 
militar de Zacapa, donde fue torturada. Un declarante afirma que cl rcsponsablc 
del secuestro rue el capitan M arcos Perez Fuentes, qui en lo habrla con ksado a 
personas de su confianza. El general Benedicto Lucas dijo a Ia prcnsa c l 9 de 
enero que Ia Hna. Victoria era guerrillera. L a Congregaci6n bcthlcmita hizo 
esfuerzos por localizarla y Ia superi ora generala habl6 con el general Lucas. pero 
el le advirti6 que no siguicra investigando si querfu que Ia Congregaci6n 
continuara en el pafs. Un testigo asegura que Ia Hna. Victoria rue trasladada al 
Hospital Militar en Ia capital para tratar de recuperarla; una de las cnfcrmcras 
que Ia atendi6 sostiene que por las torturas y Ia falta de tratamiento de un cancer 
que ella padecfa. no pudieron salvarle Ia vida. Nose lleg6 a estab lccer que pas6 
con su cuerpo. 

P. Carlos Morales 

El P. Carlos Ramiro M orales L6pez (guatemalteco) pcrtenecfa a Ia Orden 
de Predicadores (Dominicos). Se form6 en Costa Rica en los primcros ai'ios de 
los 70, dondc trabaj6 con los indfgenas de Chirrip6 en Cartago: posterionncnte 
fue enviado a Panama, donde realiz6 una experiencia pastoral en el barrio 
marginado Las Cumbres. Se orden6 en 1976 y en 1977 fue asignado a Ia 
p::uT?qu~a de San Mateo Apostol en Salama, Baj a Verapaz. En 1978 creo un 
semmano mcnor en San Jeronimo, destinado a Ia promoci6n de vocaciones para 
Ia di6cesis de La Yerapaz. 

Pocos meses mas tarde dos personas comenzaron a 1/egar a Ia parroquia 
de Salama y establecieron contacto con el P. Carlos. £ran miembros del grupo 
de Edgar Palma Lew, una disidencia de ORPA (MRP-lxim). Para 111Uclw gente 
era extralio ver 1/egara esa genie de juerc1. 'Era evidente el compromiso de 
Carlos con esas personas ... en esas reuniones analizaban Ia realidacl ... le daban 
instrucciones de combate o de que /weer en caso de persecuci6n. Adopwron 
seudrJnimos y 1/egaron a entregar/e tma pistola para defenderse. El decidic) 
esconderla, JUtes 110 le agrac/6 Ia idea de rener wz anna ... Carlos era incapa-;. de 
usar/a., (ld. Caso P. Morales). 

A Lraves de su trabajo pastoral el P. Carlos involucro a algunos delegados 
~e Salama y Rabinal que eran mas scnsibles y de confianza. Algunos de ellos 
lueron a :sinados posteriormente. En 1979 el P. Gregorio Barreales, miembro de 
Ia comumdad, fue expul ado del pals a rafz de un contlicto con el gobernador 
departamental. El ambiente hostil de las autoridades con tra Ia iglesia afecto cl 
animo del P. Carlos. 
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El ohi~po Gl..'ran.Jn Flores fue infom1ado de las actividades del P. Carlos. en 
especia l (k Ia:- n:unionc:-. (;~)n P~tlma Lau. y lo cucstion6. Estaba preocupado por 
Ia scguridad de Ia parmquia. d dcstino del seminario y Ia actitud colllestatarin en 
lo cc lc:-.ial del P. Carlos . Consuh6 con los micmbros de Ia comunidad de Salama 
sobrc Ia conn:nil..'ncia de que cl sacerdotc sa licra de Ia di6cesis y. en base a e llo. 
a fines de 19HO. lc pidio ahandonar La Verapaz. 

Gcntl..' cen:ana k a..:onsl..'j6 a t P. Carlo, viajar fucra del pafs. pero e l no 
accpt6. En mauo dl..' 198 I dcjo La Yerapaz. se tras lad6 a Ia capital y se 
compromcti() aun m;is c~>n d g rupo guerri llcro MRP-Ixim. Explic6 su s ituac i6n 
a sus ~upcriorl..'s y pidi() su exclaustTaci6n para vivir fuera de Ia comunidad . 
Ento nccs ~1..' rue involunando e n tareas de alta rcsponsabilidad en cl MPR-lxim 
y pas6 a tcncr una vida 1.:landestina. 

El 20 de cncro de 1982 a las 10:00 horas cl Ejercito y Ia Po licla realizaron 
un opc rati vo pa ra dcsmantclar una casa de seguridad de Ia guetTilla en Ia 9 Calle 
33-72 Zona 7. Ti kat II. en Ia capital. La casa pcrtcnccfa al MRP- lxim. El 
combatc d un) unas dos hL>ras. y cuando finalmcntc los mi litarcs lograron entrar 
encontraron c l ..:ad;lvcr de Edgar Palma Lau (comandante Pascual) con una 
amctra ll adora: Palma Lau habfa cubieno Ia rctirada de sus compnileros. El 
Ejcrcito tambie n c ncontr6 annas y cedulas de vccindad . No hay confirmaci6n. 
pero sf indicios de 4uc Carlos Morales fue uno de los que escap6; el junto con 
otro militantc del grupo gucrrillero estuvieron huyendo cl rcsto de Ia tarde. A las 
17:30 ambo~ cntraron ncrviosos a Ia abarroteria Mary. en Ia esquina de Ia I 
Avenida y 2 Calle de Ia zona 2 (por el peri ferico). AI salir. dcsdc un picop. 
hombres armados lcs dispararon y ambos murieron inmediatamcnte. El rostro de 
Carlos Morales cstaba dcsligurado por los impactos de bala. Fue cnterrado e l 2 1 
de cnero. 

P. Andres um::. 

El P. Andres Lanz Andueza (espanol nacio nalizndo guatemalteco) 
pertc necfa a Ia Congregaci6n del Sagrado Coraz6n y habfa s ido enviado a 
Guate ma la clesdc princ ipios de los anos 60. Trabaj6 en difercntes parroquias de 
El Quiche, como Sacapulas. Chicaman, Chichicastenango y Santa Cruz. Realiz6 
un pro fundo trabajo pastoral, fund6 y orient6 a numerosas comunidades 
cris ti ana; adcmas impuls6 Ia organizaci6n de Ia radi6 Quiche. 

Dcsde 1969 e l P. Lanz comenz6 a ser objeto de amenazas de muerte, las que 
volvicro n a principios de los anos 80, y fueron mas constantcs tras el asesinato 
de varios sacerdo tes en Ia di6cesis y Ia persecuci6n contra Ia Ig lesia. Entonces 
decidi6 salir de Guatemala pero pronto quiso regrcsar y to hi zo, a mediados de 
junio de 198 1, cambiando su idenlidad. Volvi6 al pafs con un pasaporte 
guatemalteco bajo el nombre de Juan Garda. 

El I I de septie mbre de 1982, el P. Lanz visit6 en Ia zona II de Ia capital a 
Ia fami lia Samayoa Morales, originaria de El Quiche. En Ia casa se encontraban 
Ia senora Grac iela Morales Herrera, funcionaria de Ia Facultad de Econornia de 
Ia Uni vers idad de San Carlos y sus hijos Jose Ramiro (20), Gloria Iris ( 18) y 
Astrid Maritza ( 16), una joven trabajadora domestica y su hijo de cuatro aiios. 
Esa Ia noche ele memos armados allanaron Ia vivienda y secucstraron a todas las 
personas. Utilizaron un cami6n y vaciaron enteramente Ia casa. La no ticia del 
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secuestro fue dada a conocer e l dfa 13. Y hasta Ia fccha no ha sido posible 
establecer el paradero de ninguna de las personas mencionadas. 

P. Augusto Rafael Ramirez Monasterio 

El P. Ramirez Monasterio (guatemalteco) era franciscano. Sc ronno en 
Espana y fue ordenado como sacerdote en junio de 1967. Ere~ ttna ~~~rsona d~ 
trato amable, interesado en el trabajo vocacional y en Ia jonn~n:ron t~e lo:> 
estudiantes franciscanos; animo el grupo juvenil de Ia parroquw. <Teo una 
orquesta juvenil y trabaj6 con el Movimiento de Cursillos de Crislianc~ad. 
Colaboraba con parroquias de Sacatepequez (ld. Caso P. Ramirez. Monastcno). 

En Parramos (Sacatepequez), e n agosto de 1983, recibi6 Ia confesion de un 
campesino, Fidel Coroy, quien era catequista y babfa estado involucrado c~ ~! 
CUC y el EGP. Al enterarse que Coroy no tenfa papeles, el sacerdot~ lc ~L~g~no 
acompaiiarlo para regularizar su situaci6n. El P. Ramirez Monasteno VISit? ~! 
alcalde de Pan·amos, Gilberta G6mez, a quicn le explic6 Ia situaci6 n Y lc p1d10 
Ia extensi6n de una amnistfa para Coroy. Pero G6mez. quien habfa sido micmbro 
de Ia Policla Judicial, comisionado military era sindicado de varios ascsinatos. 
traslad6 su versi6n de los hechos al destacamento militar. 

Un dfa despues Ramirez Monasterio lleg6 acompanado de Coroy a firmar 
los papeles a Ia oficina de Gomez, pero at salir cuatro policfas los detuvicron Y 
los llevaron a Ia subestaci6n. Coroy llevaba consigo otra cedula (Ia cedula dr los 
?uerrilleros, como Ia llamaba e l), que fue enconu·ada por los agentes. Estos 
mterrogaron extensamente a ambos. Coroy fue encerrado e n una carcel Y e l P. 
Ramirez Monasterio fue mantenido en e l despacho del jefe policial. Este le dijo 
que no los iban a matar, pero que los interrogarfan en e l destacamento militar. 

Ocho soldados los llevaron al destacamento, golpearon al sacerdo te Y .to 
vendaron. Alllegar lo amarraron, to interrogaron y to sigu ieron go lpeando vanas 
veces. A Coroy lo introdujeron en un pozo, el griL6 que tenfa una carta de 
amnistia y se Ia quitaron. En Ia madrugada lleg6 un capitan, los interrog6 y pidi6 
nomb_res de supuestos guerrilleros. El oficial expres6 que Ia Iglesia apoy6 a Ia 
~uernlla Y por eso Coroy se habfa ido a combatir. AJ P. Ramfrez Monasterio lo 
llber~r~n a las 5:00, a Coroy hasta las 12:00. A partir de aquel dfa el saccrdote 
fue V1g1lado Y sus compaiieros de orden recibieron amenazas de muerte. Ellos 
(los militares) sabfa11 que el Padre no era guerrillero, pero yo para no 
comprometerlo mas deje de visitar/o, expresa Coroy. 

El.l~1nes 7 de noviembre de 1983, el P. Augusto fue a Ia capital a visitar a 
su .ra~ha. Cuando retornaba, al final de Ia tarde, fue interceptado en el 
penfenco. No se logr6 establecer c6mo ocurri6 Ia captura. Su cadaver, sin 
documentos de identificaci6n, fue abandonado en Ciudad San Crist6bal el dfa 8 
a las ! 6:00. Su cuerpo presentaba vari os impactos de bala y senates de tortura; 
parccla que habfa sido arrastrado 150 metros en el vehfculo, por las huellas de 
sangre en ~I camino. La version de Ia Policfa fue que una patrulla habfa sido 
atacada a t1ros desde un picop amarillo y que los agentes locali zaron e l vehfculo 
abandonado, con perforaciones de bala. Ese mismo dfa el jefe de Estado, Mejfa 
Yfctores. denunci6 ante Ia prensa que los religiosos apoyaban a Ia guen·illa Y 
P~~c~a de ello era que 19 catequistas se habfan entregado en un campan~ento del 
EJercJlO. Sobre Ia muerte del sacerdote, sin embargo, acus6 a Ia subvers16n. Pero 
para Coroy, a/ Padre lo mataron por ayudar a w1 campesino. 
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9. El final de Lucas 

La a li an/.a ~ntn: los partidos PID-PR y los aranistas que llev6 al general 
Lucas al podcr s~ ru~ Jcs intcg rando nipidamcnte. y murio cuando en 1981 e l 
viceprcsidcntc Francisco Villagran Kramer prcsent6 su renuncia y se uni6 a Ia 
oposicil)n al gohicnm. En cualqui~r caso. c l mismo triunfo del general Lucas 
habfa mo!-.trado daramc:ntc Ia l'ragilidad del sistema polftico electoral. que no 
pudo comr·arTC!-.tar:-c con Ia llamada apertum democrdtica que permiti6 Ia 
inscripci<)n Jc nuc,·os partidns. entre cllos e l Partido Nacional Re novador 
(PNR). Frcnt~ Llnido Nacional {FUN) y Ia Cemra l Autcnt ica Naciona li sta 
(CAN ). Era un intent~) de rccupcrar legitimidad buscando el fin del dominic 
politico de los cuatro partidos tratlicionalcs. 

En 198 1 \ 'OI\'i6 a desatarsc Ia C<u-rcra por Ia sucesi6n presidencial en un 
panora ma <.:laramcntc tcnso. en que Ia institucionalidad se encontraba scriamente 
en entrcd ic hn. Dt.:sdc scpticmbr...:. cl genera l Anfbal Guevara. mini stro de Ia 
Dcfcnsa de Lucas. hahfa inidado su campana apoyado por e l PR. PID y FUN. 
eligiendo al cx-akaldc lk Ia capi tal (y vinculado con cl general Arana) Ramiro 
Ponce Monroy. como compaiicrn para Ia vicepresidencia. Sc trataba una \'CZ mas 
de Ia formula de l'Orllinuism1J p;~ra mantencr los negocio~ del a lto nlando militar 
y sus soc.: ios l.!mprcsarios. Pcro para entonccs cstc grupo cstabn ya aislado en el 
mundo empr~sarial v militar. Gu~tavo Anl ueto Vielman se present6 como 
candidate prcsidcnci~tl por c1 CAN. con cl apoyo del general Arana y los 
licenciados Ernc!-.tn 13cr!!cr v Danilo Parrinello. Tambi~n el ex mini!-aro de 
Finanzas. c l cornnc l Hug~) T L;Iio Bucaro. anunci6 su candidatura presidencial y 
dijo contar con e l apoyu de Lueas . 

Por su pane. c l EMG. al margen de los aparatos de seguridad del Estado. 
habfa tcrminado dt.: clahorar su propio programa contrainsurgente. que dcjaba de 
lado Ia alian /.a en tre los cmprcsarios y el gobicrno cstablccida dos afios antes. De 
esta mancra. al nmocersc e l nuevo rrauclc e lectoral que daba Ia Pres idcncia al 
general Anfbal Guevara. e l Ejcrcito decidi6. en medic de una crisis institucional 
inncgablc. ro mper cl f'orma li smo y dar un go lpe de Estado el 23 marzo de 1982 
que permitiera. en primer Iugar. culminar Ia ofensiva contrainsurgcnte. y e n 
segundo Iugar redclinir un marco ins titucional acorde con esa estratcgia. 
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Capitulo Cuarto 

El gobierno de Rfos Montt 

I . U n giro dramatico en Ia histori a 

El 7 de mar1.o de 1 <JH2 se cdebraron ckcciones prcsidcnciales en las que 
el general Anfhal G ue' ara sc prodam6 venccdor. Sin embargo el 23 de marzo 
950 micmbros del Ejl.!n.:i tu lkvaron a cabo un golpe de Estado, nombraron un 
Lriunvirato prcs idido por cl general Efraln Rfos Monll y formado por cl general 
Horacio MaltlunaJo S<.: haatl (eomandante de Ia Guardia de Honor y proximo al 
MLN ) y c l corond Francisco Luis Gordillo Uefe de las brigadas de lzabal y 
Quetzaltcnango en I <JH I ). La DC y e l MLN apoyaron publicamente at nue,·o 
regime n. La causa tle tl!rminante del golpe de Estado habfa s ide Ia profunda 
cris is gcncrada en Ia at ianza de los sect ores militar y empresarial que domino 
Ia vida polltica en los ailos 70. 

El gob ierno militar dcrog6 inmediatamcnte Ia Constituci6n y promulg6 el 
Estatuto Fundamc mal tiel Gobicrno {decreto-ley 2~-82). ademas de cesar a 50 
funcionari os civiks acusatlos de corrupci6n. El 5 de abril el Estado Mayor 
Especial de l Ejercitu p rescnt6 al Consejo de Ministros el Plan Nuc ional de 
Seguridad y Desarrollo (PNSD). El 9 junio cl general Rfos Monn separ6 de sus 
cargos a los triunvi ros. y se proclam6 Presidcnte de Ia Republica. Rfos Montt 
se rode6 de una J unta Asesora formada por scis oficiales j6venes. de los trece 
que apoyaron c l golpe.' y promulg6 Ia Ley de Organizaciones Polfticas. 
colocando u los partidos tradic io nales en situaci6n de comites pro-fonm1ci6n de 
partido. Co mo rcsuhado de esta medida. de 1982 a 1985, se crearon 32 nuevas 
partidos po liticos. 

Ya para e ntonccs se habia iniciado en cl medio rural una serie de masacres 
de poblaci6n sospcchosa de colaborar con Ia guerrilla y se iba configurando un 
marco legal para e l nuevo reg imen. El 15 de abril se emiti6 el decreto 9-82 que 
prohibfa Ia divulgaci6 n de noticias referidas a violencia polftica. El I de junio 
el gobicrno mi litar c miti6 un decreta de amnistfa para delitos polfticos. El 16 de 
junio, por acucrdo g ubernative (3 1-82). el Presidente dio posesi6n a 324 
alcaldes municipalcs, recomendados por las zonas militares. E1 J de jul io se 
instaur6 e l estado de s itio (decreta 44-82) y se autoriz6 Ia integraci6 n a las 
zonas mil itares y destacamentos a ex-soldados originarios del Iugar. El L5 de 

Entre los olicialcs que encabo.:zaron cl golpe y ocuparon cargos de asesore~ de Rfos Montt. 
estan: e l coro net M•u1uel Argueta Villalta (jefe del EMP de Rios Montt). el capitan Mario 
Augusto Rivas. el tenicnte coronet Mario Enriquez. cl capit:ln Rodolfo Muiioz Piloiia. e l 
tcnicntc Hector Mauricio L6pcz Bonilla. cl coronet Guido Fernando AbdaJa y el coronet 
Ricardo Mendez Ruiz (nombrado ministro de Gobcmaci6n). 
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septiembre se instal6 el Consejo de Estado, como un 6rgano con~u lti vo donde 
participaron politicos. tecn6cratas y a lgunas persona~ publica~ nnmhradas por 
el gobierno. 2 

• • • , 

A comienzos de 1983 se decretaron las !eyes para regu lar Ia rnscnpc10n de 

Partidos el recistro de c iudadanos y los eventos elcctora le~. y ~e fij<> d 23 de 
, o R' 

marzo de 1984 para Ia convocatoria a e lecciones const ituycntcs (per~) ros 
Montt no estableci6 fecha para los comic ios presidcnc ialcs) . El 28 de novrcmbre 
varias organizaciones protestantes. con ocasi6n del ccntenario del i~gr~so ~e las 
iglesias evangelicas a Guatemala, organizaron una marcha _mu ltrtud~n~na de 
175,000 personas que concluy6 en el Campo Man e de Ia caprtal. prestdtda por 
Rfos Montt y Jorge Serrano. . 

Sin embargo, en 1983 se produjo un acelerado deterioro de Ia unagen 
polftica del gobemante en e l que influy6 su sectarismo re ligiose. Pcro e~ 
elemento decisive fue su enfrentamiento con e l sector empresaria l. que provoco 
inicialmente protestas, como la carta en marzo de esc afio de l general rc~irado 
Guillermo Echeverria Vielman pidiendo que e l Ejercito se retirara del gobrerno, 
y finalmente el golpe de Estado del 8 de agosto. 

La empresa privada cornenz6 a presionar abiertamcnte a l gobierno dc~de 
marzo y abri l de 1983, demandando medidas de libre comercio y lu devaluac r6n 
del quetzal, y oponiendose a cualquier reforma Lributaria. Los empresarios 
exigieron, ademas, garantfas de que el proyecto mi li tar no iba a afectar temas 
como el de una reforma agraria, provocando con ello el fracaso del ministro de 
Agricultura, Leopolda Sandoval , y su proyecto de banco de rierras financiado 
por Ia AID (Figueroa, 1991 ) . Los agroexportadores estaban atemorizados con el 
experimento reformista salvadorefio del gobiemo de Napole6n Duarte Y se 
identificaban con la postura radical del lfder derechista Roberto D 'Abuisson, 
quien ademas tenfa estrechos vfnculos con (lrupos conscrvadorcs en Guatemala. 

En definitiva, el gobiemo de Rfos Mo~tt no pudo superar Ia contradicci6n 
entre su visi6n polftica restauradora y el estrecho espfritu econ6mico-corporativo 
de l~s _empresarios. La propuesta de reforma tributaria de l gobierno milirar, 
agudtzo el enf:~ntamiento con los industri ales y los comerciantcs, a quienes Ia 
ley de v~lorac10n aduanera y Ia ley sobre e l impuesto selective al consumo les 
obstacuhzaba Ia evasi6n de impuestos. 

Los l7 meses de gobierno rfosmontista demostraron las Iimitacio nes para 
e~ intento de nuevas f6rmulas de gobemabilidad. El gobierno osc il6 entre los 
dtverso~ s~ctores empresariales, segun fuera Ia medida polftica o econ6mica que 
pretendta tmplantar. AI final , no habfa logrado quedar bien con ninguno de los 
grupos. Por ello el golpe encabezado por el general Mejfa Vfctores puede verse 
:omo una reestabilizaci6n en Ia que el nuevo equipo gobernante trat6 de 
t e~uperar el apoyo empresarial, atemperando las medidas que generaron recelos 
(Ftgueroa, 199 1). 

2 La _C?omisi6n. Politica del Consejo de Estado estuvo form ada por Jorge Serrano, como 
pres•dente. Cesar Augusto Toledo Pcnate. Oscar Clemente Marroquin y Carlos Armando 
Soto. Ellos el~boraron los anteproycctos de Ley Organica del Tribunal Supremo Electoral, 
Ia Ley de Reg•stro de Ciudadanos y Ia Ley de Organizaciones Polfticas. 
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2. Malos socios 

A p~~ar ck Ia rc,i-;tencia e mpresarial a Ia polftica econ6mica del gobie rno 
de Rfm. Monti. algu nos hombres de negocios jugaron un pupel protag6nico en 
aquellos mome ntns y ::-c e norg ullccen de que. a diferencia de los salvacloreiios. 
ello~ nunca ahandn n:tron d pafs (aunquc sf colocaron en rcsguardo internacional 
us capitalcs) ~ apnyaron al Ej0rL· ito en Ia lucha anti , ubversiva.' 

Rfns r-. tuml. enfrclllado a una aguda crisis ccon6mica. busc6 el apoyo de las 
camaras empre::-a riak-: lhindok~ los ministc rios de Economfa y Agricultura.~ 
En mart.o de 19X2 e l l.!ohienw anunci6 el Plan Econ6mico a Corto Plazo que 
ofreda cstfmulo~ li sL·ales a Ia agrocxportaci6n. restricci6n de imponaciones y 
reducci6n del dclicit ti!'.ctl. En junio se t!stableci6 un fondo de garantfa de creditos 
por QIO milloncs. pero ante 1:·, falla de un compromiso cmprcsarial de apoyo al 
gobicrno. d Prc::-idcntc actu6 en m<L de una ocasi6n como po11avoz de los 
rescmimi~ntos antiempn:sarialcs que cxistfan en algunos cfrculos militares. En el 
mismo j unio . Rio:- i\ ln ntt lani"o scvcras amcmwts a los comcrciantes para que no 
elevaran los prccins. 

La d~::-ct)n tianta sc rue ahondando. En julio. en una reunion con unos 300 
emprcsarios. los mini :-; tros de t::cnnomfa y Agricultura tuvicron que ascgurar que 
jamas !'.e iniciaria una rcl'orma ag raria a/ estilo de Ia que .fite establecida en £1 
Salvador. El 5 de a!.!nsto Lcond Sisnic!!a Otero. entonccs imponanlc di rigente 
del ML junto a t'::cderico Orti7 Saei~Z de Tejada y Oscar Valdiz6n Valdez. 
intentaron s in cxi to un go lpc de Estado.' 

Las rc lacio ncs con cl sector cmpresarial siguieron un curso de presiones y 
conces ioncs. En scpticmbre cl gobicrno mouific6 Ia Ley de lncentivos a Ia 
Expo rtac i6 n <.:om:cdicndo estfmulos fiscalcs y permiticndo Ia importac i6n de 
materia prima para Ia maquila. En octubrc Rfos Mont!. a traves del ministro de 
Finan~:as. coroncl Leonardo Figueroa Vi llate. pretendi6 cstablecer. en acuerdo 
con catorcc cmprcsa ri o~ n'tn·e.W!IIIatil ·os de Ia inicimil•ct privada " una propue ta 
de Acci6 n Conj unta Concertada. que pedfa a los hombres de negocios repatriar 
US$ 300 mi II o nes has ta 198~. contribuir linancieramenle al plan para CITadicar 
a Ia insurgenc ia con USS 195 millones (dinero que estarfa bajo contro l de lo 
emprcsarios) y accptar cl Dccreto 502-82 sobre regimen de esencialidades e 

3 Entre d los c-.t;in. por cjcmplo. c.:l agrocxponador y comerci:mte Juan Maegli. Gustavo 
Anzucto Vh!lman y Tcodoro Plochar:;ky. Por otro Judo. algunos grande~ y mcdianos 
finqu~.:ros aprnvccharon Ia ola d~.: viokncia a .;;u favor. A pcdido de algunol> propictarios 
fucron ot·upadas por d EjO.:rcitn varias fincas en Cahab6n. Sen:thii. Panz6;. y Lanquin. De 
hccho. las fucrzas armadas dcsplcgaron un amplio operativo militar en \!SO!> municipio~ 
dcsdc octubrc de 1982 hast a e l segundo scmestre de I 983. con cauda de varias poblaciones 
masacradas. 

4 En Economia nombr6 a Julio Matheu yen Agricultura a Otto Martinez. pero at morir estc 
en un accitlcntc. to -.ustilllyti pnr Lcopoldo Sandoval. un tecnico que habfa sido director del 
INTA en 196R y t ~.:nia publicatlo un tibro reformista sobre el tcma de Ia tierra. 

5 Tambien rue ron sciialados de participar en cl intcnto de golpc politicos que eswvieron 
vinculados al gcn~.:ral Arana como Rigoberto Orellana. Gonzalo Orellana. Mario Sanchez. 
Rigobcrlo Roble;.. Enrique Gucm1 Aldana y Arnoldo Vargas. 

6 Entre e llos. Francisco Reye;.. Migud Torrcbiartc. Juan Macgli. Mario Granai. Ernesto 
Rodriguez Brion..: ... Jose Toledo y Carlos Springmuhl. 
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impuestos progresivos a las importaciones. A carnbio. ~ I gobic rno .sc ofrecfa a 
aumentar Ia lucha contrainsurgentc, no irnpulsar una rc for rna agran a. conceder 
lineas de credi to especial , no generar mas em pleo estawl y poncr a Ia vcnta las 
empresas publicas de ferrocarriles (FEG UA ) y Ia naviera CFLOMERCA). Los 
empresarios rechazaron el impuesto de guerra. aunquc las camara~ o frcc icron 
US$ 60 millones. Tampoco se real iz6 Ia repatriac i6 n de capita lc~. ya que cl 
gobierno no acept6 Ia devaluaci6n monetaria que ex ig fan In!-> c m presar ios. 

Ademas de Ia rc forma tributari a. el tema de Ia ticn·a rue un pcnnancnte 
famasma que rond6 las crfticas relaciones entre el gobicrno y las d maras 
empresariales. Cuando en noviembre de 1982 Ia A ID cntrcg6 al ministro de 
Agricullura el estudio Tierra y Trabaj o e11 Cumemola (o /ibm ''erde). 
proponiendo Ia creaci6n de un banco de ti err·as, Ia continuaci6 n de los planes de 
colonizaci6n y Ia formaci on de empresas de desarro llo agrico la· (A I D. 1982). 
surgi6 una fuerte campaiia de presion empresari al. En cncro de I t.>B3 Mario 
Sandoval A larc6n, lfder hist6rico del MLN, envi6 un mcmon.1 ndurn a Rfos Monll 
advi rtiendole contra los intentos de reforma agrari a. £ 1 gobcrnantc rcpli~6 
acusando a los empresarios de estar pagando impuesto de g uerra a 1.,, insurgcnc.a 
Y de negarse a mej orar los salarios en el campo. . , 

Las di ferencias por eltema de Ia tierra llevaron otra vez a una confrontacton 
p~r .Ia polftica econ6mica. A principios de 1983 se anunci6 c l arr ibo de una 
mtst6n del Fondo M onetario I nternacional (FMI) para evaluar el descmpeiio de 
Ia economi~ . . La misi6n constat6 que se habfan rcducido las pcrdida~ de reservas 
brutas de dtvtsas, de USS 197.8 millones en 198 1 a US$ 1 0. 9 mi I Iones en 1982. 
Y que el deficit fiscal disminuy6 del 7.5% del PIB en 198 1 at 4.6~ en I 982. El 
20 de febrero Rfos M ontt rechaz6 las demandas empresariales de erog.acion del 
control ?e cambios, acusando a los empresarios de tener fuera del pais US$ 
l.OOO mtllones. En marLO se confirm6 un credito del FM 1 porUS$ 125 millones 
a desembols_arse en 1983 y 1984, a cambia de un programa de ajuste cstruc tural 
Y Ia promoc16n del comercio ex teri or. 

Dfas despucs, en su habitual aJocuci6n dominical del 17 de marzo. Rfos 
Monu .anunc~6 Ia implantaci6n del Irnpuesto sobre el Valor A gregado ( IVA). del 
!~%, •1 p_arttr del I de julio, ademas de Ia disminuci6n de impucstos a Ia 
d port~cton. Ia reducci6n del l rnpuesto Sobre Ia Renta (ISR) y una rcvaluaci6n 
e los unpuestos aduaneros, entre otras rnedidas. 
. Esto precipit6 el deteri oro del cJima poli tico. Un grupo cmprcsarial. 
~mcul.ado ~ las camar~\S de Comercio e Industria y a centros de inves tigaci6n de 
Ia l!~•verstdad Franctsco M arroquin. lanz6 una campana de ataque contra Ia 
pollltca ec~n6mica del gobicrno militar. Jorge Serrano, presidente del Consej o 
de E!>tado. mtent6 cvadir el golpe responsabi l izando al presidcnte del Banco de 
Guatemala Joroe Gonz:; l d I V II , . . . , . ' o a ez e a e. y acusandolo de las medtdas restncuvas 
en matcna de divisas. 

7 El nombrc olic i:ll de c 1• . • •• •• f E · · -c . . • ~a-; umuauC'> ue mprc~as Campc'>mm, A ... oc•a llvm. CE A). cuyo 
conccpto fuc rctomado en Ia polltica a<> raria del oobicmo de Vinicio Cerc1.0 y en c l propio 
Acucrdo 'obrc a'>pccto' soc· .t. ·"' s· e · • A · f" ·' • 1 G b" ·' , • ' IOCCOil\lllliCOS y II U3CIOI1 grana 1rmauo por C 0 ICrllO uC 

b Republica} Ia URNG cl 6 de mayo <.Jc 1996. en c l marco tic Ia ncgoci~1ci6n polltka tiel 
~:onflu:tn anna<.lo. 
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Pcro Ia promulgat:i6n dd paquetc tributario tambien introdujo divisiones en 
cl mundo cmpre:-.arial. Fcdcrko Pohi. presideme de Ia Cdmara de Comercio. se 
habfa mo .... tradu de at.:ucrdo con el IVA siempre que sc sup1imieran el impuesto 
sobre Ia rcma. lo-. de c~ponat:ion y el del timbre fiscal (£/ Gnijico. 13/4/83). El 
Con:-.cjo 1at.:ional dd Algodon y Ia Asociaci6n de Caticultores del Oriente 
dccidicrnn :-.alir-.c dd C ACIF. al mismo ticmpo que Ia Camara del Agro y 
ANACA~E .... c dt-.tanciaban l.k csa cntidad. Pcro. pa ada Ia tormenta. cl bloque 
cmprc:-.ari al .... c rccnmpu~o intcrnamcntc. En junio rcnunci6 e l ministro de 
Economia. Julio i\ lathcu. y d Consejo de Estado. nombrado por cl propio Rios 
Montt. t\:cha/tl Ia:-. medida~ tk rcl'onna tributaria. Aun en esas condiciones. e l 
II de julio cl gohicrno prnmulgt) siete de los nucvc decrctos de Ia rcforma fiscal. 
Para c:-.c momctllo un grupo <.k cmprcsarios ya apoyaban a Leone! Sisniega 
Otero y Danilo Rot:a. un politico salido de las lilas del PR. a lin cle que. por 
medio de :-.u:-. L'Oillacto:-. cun c1 Ejercito y utilizando c l telenoticiero Aqt!f el 
Mundo, de Mario David Garda. impulsaran un golpe de Eswdo. Este. 
ef'cctivamcntc. sc produjo un mcs dcspucs. 

3. La nueva contrainsurgencia 

Lo:-. jt)venc:-. o ticiaks que apoyaron cl golpe de Rfos Montt desplazaron en el 
Ejcrcito a l Alto Mando ,·inrulado con el general Lucas Garcia. a los integrados al 
Estado Mayor Prc:-.idcm:ial y a varios miembros de Ia comunidad de inteligencia 
militar conocida como La Cofradfa.~ En marzo de 1983 se reestrucLur6 el EMG 
mediante c l dccrcto 28-83 conslituyendose como Estado Mayor de Ia Defen a 
Nacional (EMDN) con una lnspcctorla General. Ia subjcfatura del Estado Mayor 
y las dircccioncs de Personal (0-1 ). lnteligencia (0 -2). Operacioncs (0-3). 
Loglstica (0-4) y Asu ntos Civi les (0-5). Estas medidas tambien desplazaron a las 
promocioncs que cstaban llcgando a las uiLimas ctapas de su can·cra militar. 

8 La Cofnulia ru~ cr~ada Ira.; d :1:-.~sinato en junio (,k 1979 del jcfe del E~tado tVIayor General 
del Ejcrcito. g~n~ral Oa\'itl Cancinos. Su Iiller fuc cl general Manud Antonio Callejas y 
Callejas. jef~ d~ Ia int~lig~ncia militar en tiempos de Luca:.. y mantuvo un dominio 
compl~tll ~ol>r~ l:ts fuco.:ts d~ scguritl:u.J. En ef..:cto cstc grupo. desdc l:l D-2. constitufa un 
sbtl.!ma de C\llllml tid Ejc5rcit\>. tk cada uno de los oliciales y del rcsto de los apnratos de 
scguridutl. La ~.·omunidatl cnnsistia en una hcrmandad interna di.! Ia imcligencin n Ia que cran 
adhcrido:-. lo' ekm-:mo:-. probado:-. de Ia D-2 y Ia contrnintcligl.!ncia que ademib pasaban por 
una :-.ucnc d~ cer~mnnia d-: inil'iad6n. La adhesion er:t vitalicia. Los integrantes ocupaban 
pucsto:-. clave -:n \!1 Estado 1\laym General. en cl E~tado Mayor Prcsidcncial. Ia:-. aduana:. y 
migraci6n. Emre los micmbros mas nOtorios estaban los gcncrale~ Francisco Ortega 
Menaldo. Carlos Enrique Pineda CarTmlla. Marco Antonio Gonztllcz Taracena y Hector 
Montalvan: lm, coronek~ Romeo Guevara Reyes. Cesar Augusto Cabrera. Juan Oli\'a 
131anco. Salan Sanchet. y c1 tenicnte coroncl Juan Oliva Carrera. Todo!. clio~ 'enalado!t por 
di~tinto' urgani,mo.; de tcn-:r responsabilidad en grave' violacione:. de lo~ derecho!. 
humano,, A pc,ar de liU~ con cl golpc de Estado del 23 de rnart.o de 1982. Ia Cofradla 
pcr<.ho 'u podcr omnimudo. mamuvo una inOucncia notable \Obr~ lo" apar::uo:. de 
intcllgcncia ha:-.ta 1996. En 1988. Callejas fue rehabilitado en mcdio de una wrbulcncia 
politica qu..: amcnat.aba al gobiemo de Vinido Cerezo: con Calleja-. 'ol\'i6 buena parte de 
'u cqutpo. A p:ttllr de mayQ tk 1993 y haJ>ta p1incipio:-. dl.' 1996 lo' cofr.tdc:-. '>Ufrieron una 
'-:ric de dc,pla,ramicnto:-. . 
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creando inquietud sobre su futuro; un clemente qu~ tamhien incioirfa ~n cl n\pido 
desgaste del gobiemo de Rfos M onlt. 

Sin embargo, este equipo mili tar fue capaz de aplicar LlllU c ... tr:llcgia anti
subversiva integral que combinaba aspectos mi li tares. pol ft i<.:o:--. r>'>i<.:o:--ociales y 
antropol6gicos. Asf lo reconocerfan posteriormcntc: 

£1 grado de pacijicaci6n alcan:ado fue produclo del c' \llulio y o11dlisis de 
los emplazamientos tdcti<:os del enemigo y de su e.\trolc't:ia gcm•ntl. /o cual 
ha sido objeto de wz seguimiento con.\lwlte para determi11ar .\If., pw1toS 
fuertes y sus debilidades, asf COJJ/O para pre1•enir nwhtuier sorpresa que 
pudiera instrwnentw: ... La labor de Ia.\ unidade.\ de tl.\ttn!os ci1•iles. se 
ftmdamenta en principios cielllfjicos y doctrinario.\ dl' Ia antmpolngfa y de 
Ia sociologfa misma, recurriendo a/ apoyo de Ia\ cie11cias .wwiales para 
poder comprender las gra11de.'i discrepancias que e11 1/uc•stru 11odo11alidad 
se agudizan. de ww aldea a otrct, de u11a comt111idad intl(t.:c'IIU u otm l'ecina 
y que, en conjumo, hacen 1111 mosaico e11tre1·erado t/(' 1wsionc•s. intl!reses, 
objerivos y procedimientos, los cuales lwbfa11 sido IIIII\ ' hit•11 explotmlos por 
los dirigentes termristas para enma.\c:arar los \'l' rclacleros ohjetil·os y 
prop6sitos de su agresi6n. (Cncl. Enriquez, 19X7.) 
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Durante ll)X:! d Ej~n.:ito lanz6 el Plan de Campana Victoria 82 contra los 
frcntc:- guc1Ti l krn!'\ del noroccidcnte y none del pal involucrando a las dos 
tcrccra~ parte!\ de: :-u~ dc.:cti\'o:-. La ofensiva que se dirigi6 en particular contra Ia 
poblaci()n civil (en :-u mayoria campcsinn-i ndfgcna). desarticul6 las bases de 
apoyo soc ial de los rc.:bcltks. provocando dcccnas de miles de vfctimas e 
inmcn~ns dcsplat.~unicJHos de Ia poblacion, tal como sc documenta en el To mo 
11 de cstc lnformc. unque Ia fuerza estratc.!gica insurgente no fue en sf 
scvcramemc golpc.:ada. pcn.lio su base de sustentaci6n y se repleg6 a los pumos 
inic ialcs de implantaci6n. 

Postcriormcntc cl Cjcrcito condujo otras ofcnsivas dirigidas a los restantcs 
frcntcs gucrri I kros. que no tu vicron el mismo ex ito. pero que junto con las 
inicia lcs signilicaron cl rcstablccimiento del control y Ia autoridad estatal en Ia 
mayor parte del tcrritorio nacional" (Aguilera. 1986). Fue un esfuerzo 
totaliz.ador. planitit.:auo :-;oc ial y geograficamente, orientado a modificar 
cualitati vamc ntc las ca ractcristi cas que hacen de Ia montana el plano cstrateg ico 
mas propicio para Ia acunllllaci6n de fucrzas. tratando de romper e l fac to r 
principal e n el que :o;e asicnta In estnnegin insurgcntc (Payeras. 199 1 ). 

Las ofcnsivas sc <.:aractcrizaron por su brutalidad, buscnndo Ia climinaci6n 
del cncmigo y de sus bases de apoyo. En cl Anexo H del Plan de Campana 
Victoria 82 el Ejerci to dice: 

E.riste suh1·ersitln. porque 101 pequeiio grupo de personas Ia apoyaron, y w1 

gran lllrmem de personas Ia toleran, ya sea por temor o porque exisren 
causas que Ia genera11. La guerra se debe combatir en todos los campos ... 
La mente de Ia pohlaci(511 es el principal objetivo. 

La estratcgia mi I itar propucsta buscaba impcdir 

£1 acceso de los sub1•ersi\'Os a Ia poblacion que constimye su base de Apoyo 
Politico Social: rescmar a los individuos de las Fuer:as lrregulares Locales 
(FIL) neutraU:.cmdu o eliminando a quienes nose quieran integrar a Ia 1•ida 
JWnnal: aniquilar a los Comites Clandestinos Locales (CCL); y eliminar a 
las Unidades Militares Permanentes (UPM). La tacrica se describi6 asf: 
Engaiiar/os: Ia sub1•ersi611 debe combatirse COil sus propios mrftodos )' 
tecnicas (siempre debe tenerse en ejecuci611 1111 plan de desiliformaci6n); 
encontrarlos: el mayor problema siempre fue encontrar a las tmidades 
miUtares guerrilleras, las que por sus sistemas propios de combath; 
permanecen escondidas (uti/ice inteligencia local y sawre el area de 

9 Es importantc cl enfasis en l:t misi6n que cl EjerciJo le conferia a estas operaciones 
militares: Conducirtin operaciones de seguridad. desarrollo. contrasub1•ersil·as y de guerra 
ideol6gica ... tma ve.;: ccmseguida Ia seguridad, el Ejercito penetra en Ia poblaci6n con el 
im:emivo del desarrollo. para corregir las vulnerabilidades que presem6 nuestra sociedad 
por el abandono que Ita vil'ido y que Ia subversion Ira explowdo en forma muy eftcieme, 
pues esta renin ya doce mios de buen trabajo polftico en Ia region. por to que se hacfa 
necesario conrrarrestarlo en Ia misma fonna y por eso fue que enrramos en Ia era de las 
operaciones ideol6gicas miliwres y desarrollisras que fum dado ltasra altora 1111ty buen 
resultado (Ejercito de Guatemala. 1985). 
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patrullas); atacarlos: cuando lwya logrado encon/r{lr tlllll fuer::o guerrillera, 
manrenga el conwcto a roda cosw e infonne inmediottllllc'lllc' flOra que Ia 
unidad superior apoye Ia operaci6n y se /ogre Ia aniquilacitln dl'l enemigo 
localizado; aniquilarlos: Ia destruccir5n de las .fua::w guerri/lem., es Ia 
misi6n. El control del terreno es WI medio pora ("UIIIfJiir esw misifln. pero 
nu11ca unfin u objeLivo final (Ejerc ito de Guatemala. I :MG. I 9H2 ). 

La estrategia reflejada en los planes de campaiia. adcrmb de Ia!-. opc.:raciones 
comrainsurgentes,l0 comprendfa otra~ de impacto e n Ia publacit>n wk..., como: 

• 

• 

La presencia mililar en todo el pafs para pmporcimwr seguridml y cmifian-;.a 
a Ia poblaci6n, creando nuevas zonas militarc~ en todo., It>!-. tlcpa rl<uncnLos y 
hacienda coincidir las jurisd icciones militarc:-. con Ia!-> admini~trativas. en un 
concepto de regionalizaci6n. 
Brindar proreccion a las f uentes de produc:citln para prcvcn ir c.:1 sabntaje en 
las fincas de algod6n y caiia de azucar. durame Ia epot:a de Ia cosc.:cll a. 
El control de los trabajadores extraordinario!-t que de l altiplano sc tras ladab:m 
a Ia costa sur. 
La conducci6n conjuma de opcraciones militares y operacioncs p!->icol6gicas. 

. El C?ncepto de contra insurgenc ia dcsarrollista atlqu iri6 una no table 
tm~ortanct_a en el discurso oficial, llegando incluso a sobrcponersc al discu rso 
anucomuntsta. Asf, uno de los documentos tacticos del Ejcrciw afinnaba: 

10 

Se ha comprobado que solo cm1. opemciones miliwres o policiales 110 se 
erradica definitivamente Ia accion subversiva ... por estas ra:.ones. 110 solo 
debemos atacar a Ia subversi6n en su brazo armado. sino COI IClfl"l"£11/lememe 
de~emos combmirla en sus orfgenes para eviwr que las dc.~ficiencias 
e.:({Sfemes en el desarrollo socioeconomico sean Ia bandera que uti/ice el 
comwzismo para Ia obtenci6n del pode1: (Ejerci to de Guatemala, 1982b). 

Sin embargo, Rkardo Falla escribe: 

£/factor psicosocial, definido por el Ejercilo en mar:o de 1982 cmno 11110 de 
los cuatr? elememos necesarios para el logro de Ia paciji<:acion. rec.:onocfa 
Ia necestdad de integraci611 de los grupos indfgenas a Ia nacionalidad 

~s modalidades opcr.uiva<; de campaiia del Ejcrciro en aquella cpoca comcmplaban estos 
llpos de unidades: 

Grupo (tambicn llamado cscuadra): con 20-25 cfcctivos al mando de un cabo o ~.:spccia l ista: 
~~~do~ con fusilcs _Galil y granadHs pcrsonalcs ARGESS. 

16
c 0 611 · 40-50 cfect1vos al mando de un subtenicntc: provistos de lanzagranadas M-79 con 

granadas. 
Compa·' · 12 
60 

d 1113• 0-160 cfectivos al mando de un renientc: dotados de ametralladora MAG oM-
!.. c 7·~2mm Y un monero de 60mm. 

Lo. oficmles de Estado Mayor 0 de Plana Mayor de Campana eran tenicnt~.::. coroneles. 
rnayorcs Y capitancs. El comandantc de zona milirur normalm~.:nlc ten fa el rungo <.k <.:oronel. 
En sus operacioncs el Ejercito se dcsplazaba a nivcl de compmifa, apoyado pur <.: ailones de 
57.75mm .. Y 105mm. Contaba con medios aerco~ como: avionc~ A-378. PC-7 Pilatus y 
Arav:i: hehc6prcrol>: UH-1 H Huey. Bell Jet Ranger. lroqui: avionera~ : Cessna y i>ippcr. 
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gumemalleca. Pem Ia respuesw que dio el Ejercilo a/ enfremamienlo no fue 
psicosocial. sino miliwr exc/usil·ameme. Esw respuesra miliwr. por Ia 
deficienC'ia tid elememo psicosocial. fue precisameme una discriminaci6n 
que 1/egt; a/ t'Xf remo. es decir a Ia muerre del despreciado e infram/orado 
(Fa ll a. I 990). 

Uno de Jo~ tdpi<:os que el Ejercito usaria posteriom1eme fue Ia necesidad. en 
aras de sah·aguardar Ia supcrvivencia del Estado. de qui tar cl agua al pez. Pero e te 
discurso sc contradijo con las mismas orientaciones tacticas. que consideraban a Ia 
poblacion de cxt ~o:nsas areas como parte de los objetivos mi litares. Asf lo re fleja e l 
s iguicntc tcx to: 

Las m~~oni:ociones rerrorisras han basado su esrrategia de guerra en el 
principio de que 'el[w: es a/ agua. como Ia poblaci6nfue a Ia guerrilla ' (sic). 
Los delillcuel/les rerrorisras e11arbolan s11s banderas para ofrecer Ia rierra de 
los ricos a los po/Jres. Ia de los ladinos para los indfgenas: {//lllOIIdo a esro Ia 
creencio de algu11os sacerdores injluenciados poria Teologfa de Ia Liberaci6n. 
U l siruacilJil jite tal que poblaciones emems se al:aron en armas y muchas se 
}lteron a las mmlfmias. engmiadas. con esperall": .. a de cmnbios y con Ia idea de 
logmr mejores perspecti\'[/s de 1·ida a/ ganar Ia guerra revolucionaria. £1 
tiempo f ue tm11scw-rie11do y el involltcramiento de lc1 pob/aci6n con Ia 
:wb1•ersifi11 fue de tal grada que ya 110 pudieron regresar a sus lugares de 
ari~en (Ejercito de Guatemala. 1990). 

Tambicn varios dcclarames de REMHI, que estuvieron vinculados al 
Ejercito, insistcn e n que las masacres que se produjeron en estas ofensivas no 
fucron actos incontro lados de las tropas. Tanto Ia ofensiva de octubre de 1981 en 
Chimaltcnango. que fue dirigida personalmente por el general Benedicto Lucas. 
jefc del EMG. como el rcsto de ofensivas, tuvieron cste mismo grado de 
central izaci6n.11 Como analizaria posteriormente el equipo de trabajo de Ia 
antrop6loga Myrna Mack: 

A troves de lesrimanios de supen ,iviemes y emrel'istas co11 personas que 110 
fueron vfcrintCI.'i d irec1as de las masacres, se lw /ogrado esrablecer que 
habfan criterios para 1/evarlas a cabo ... En Ia planijicaci6n y ejecuci6n de 
las nwsacres se co11temp/6 el factor so1presa. Los ejecutares 1/egaron e11 
lwras o dfas en que Ia poblaci6n 110 ltabrfa esperado wt acomecimiento de 
car6cter fit/mil/ante y desgarrador: Las ltoras de Ia madmgada; rwas 
inusuales: dfas como los domingos que signijican concenrraci6n de personas 
de uno o varios poblados para realizar distintas actividades, fueron 
elemem os tamados en cuema para rodear a Ia poblaci6n. Lc1 b1isqueda de 
determinadas perso11as; Ia concentraci611 ge11eral de Ia poblaci6n en Wl 

pulllo; Ia c/asijicaci611 y concentraci6n segtln sexo en determinadas 
insralaciones (hombres en e/ juzgado y mujeres en Ia iglesia, por ejemplo); 
Ia marcmza misma; Ia vio/aci6n de mujeres; Ia quema de Ia aldea despm!s de 

II Una cronologia de In~ ma. .. acres cometidas entre 1980 y 1983 sc presentn como anexo del 
capitulo pnmcro del Torno 11. Mecunismns dellwrror. de este infonne. 
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Ia masacre; Ia estancia relativamenle corw de los ejeclflore., y olms rasgos 
mas, han aparecido como constanles en los relatos (A \ 'am: so. I <Jl)2 ). 

En aquella epoca Allan Nairn publ ico un rcportajc en Ne 11· Re1mblic que 
ilustraba sobre el terrene esa planificaci6n . 

La planificaci6n de las masacres 

El sargento Miguel Raymundo, que esraba custodiando (en Nebaj en nbri/ de 
1982) a un grupo de 161 sospechosos de colaborar con Ia g uerrilla (el cued 
inclufa a 79 niiios y 42 mujeres), dijo: '£/problema fue que casi rod a Ia gente 
de Ia aldeafue guerrillera'. De acuerdo a los archil•os de este campamento 
militar; estos campesinos habfcm sido recogidos en acciones del Ejercito en 
las aldeas de Vijolom, Salquil Grande, Ttt)olom, Parram6s Chiquiw, Palob, 
Vuaj, Quejchis y Xepiwn. El sargento Jose Angel. que comanda tow tmidad 
de 40 hombres, con base en La Perla, exp/ica el procedimiento: 'Anles de ira 
fa aldea, lzablamos con los soldados ace rca de lo que deben /weer ellos y que 
no deben /weer. Todos ellos lo discuten, porto talllo van preparados. Primem 
lo coordinamos, nos pregumamos, ';.cut// es nuestra misi()n ?'. 

De acuerdo a Jose Angel, 'una patrui/a entra a/ pueblo desde WI /ado, y por 
el otro emran otras patrollas. Nosotros emramos antes del amanec:er porque 
10do e/ mundo esra dunniendo. Si viniemmos de dfa se asustw1an. verfan que 
fit~- el_ Ejercito y lwh1an, porque saben lJUe el Ejercito viene por ellos'. £1 
Ejercuo sabe que hacerfrente a tal componamiento ... Miguel Raymundo cit6 
tres casos en los cuales fa poblaci6n de aldeclS huy6 en masa: Todas las 
a~d~as de esros alrededores como Sa/qui/, Palop o aquf en Swual. tienen un 
v~gtlant~ con w1 silbaro, hay wz aldeano que vigila el camino. Si los soldados 
vtenen eltoca el silbato jfue una sefial, toclos saien corriendo!. ' 

Para los so/dado.\·, el tnatar civiles desarmados que estt/11 lwvendo se lla 
~;nve~ido en una rurina. Yo le pregulllrf a Felipe, el cabo de Nebaj, que c6mo 

accwnan los habitantes cuando llegaron las tropas. 

-~Qifos_htryen de sus casas. Huyen hacia Ia numtaiia. 
-t ue hac en ustedes? 
-Capturamos a algunos vivos, y otros no los podemos capturar vivos. Cuandu 
el~~'i sale~ corriendo hacia Ia montaiia, nos obligan a matarlos. 
-trOrque? 

- Porque ellos pueden ser guerrilleros. Si ellos no con·en, el Ejercito no Los va 
a matar. 111 ~ b' 1 ' us ten os proteoe ... 
-Entre a 11 ° 
1 b que os que ustedes tienen que matar, i que clase de gente es: 
10m res 0 mujeres? 

-Aigunas vece 1 b . 
E 

s zom res, otras veces mztjeres. 
-i n que ~Ideas ha sucedido eso? 
- Ha sucedtdo en una serie de aldeas. EnAcul, Sa/qui/, Sumal Chiquita, Stunal 
Grande. 
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-En esas a Ideas, (. cuanw genre mat a ron ustedes? 
-No muc/ws, ltiiCIS CUGIITGS. 

-i Mds de die:., mcis de veime. mas de cien? 
-0/t, no. Cerra de \·einte. 
-;,En cada a Idea? 
-Sf, por supuesto. Eso no fue muclw. Muchos mtis de esos .fueron capwrados 
vivos. 

De acuerdo a/ relato del so/dado y sobrevivientes. el Ejbr.:ito sigue w1 
procedimiento paso a paso despues de penetrar en una aldea. Primero, 
e.xplic:o e/ sm~~ento Jose Angel, 'nosorros emramos a Ia aldea y sacamos a Ia 
genre de sus casas y registramos las casas'. Entre los a11fculos que los 
soldados husc:an por ser sospechosos fuervn grandes canridades de granos o 
frijoles. £1 Ejerc·ito roma lo que puede usar y quema el res to. Despues, dice el, 
'se les pregtmta n los informadores quienes son en esa aldea los que estan 
haciendo cosas fuera de la /e)~ y asf es como usted logr6 identificar a los 
colaboradores de Ia guerrilla. Se les imerroga. se les hnce decir Ia verdad. 
;, Con qui en fum estado hablando? (.Quit!nes han estado 1/egando a Ia aldea a 
hab/ar con ellos ?. Los imenvgatorios generalmeme se /ween en Ia plaza de 
Ia aldea, de/ante de roda Ia poblaci6n' Le pregunto a Jose Angel como 
imerroga nla gente. El me e.-rplica: 'Los golpeo para hacerles decir Ia verdad. 
Les causo dano '. 

-iCon que metodos? 
-Con e.we. as! (enrol/a sus manos a/rededor del cuello e hizo w1 sonido como 
de estarse alwgcmdo). Mas o menos colgdndoles. 
-iCon que?. 
-Con 1111 /azo. Cada soldado dene w1 Jaw. 

Algunos ofic:iales del Ejercito dicen que aunque los llelic6pteros fueron 
ampliamente usados para bombardeos, fuerou de 11110 mayor importancia 
tdctica para entradas por sorpresa. 'Cuando entras a pie, dice el teniente 
Cesar Bonilla, ofic:ial a cargo de Ia reubicaci6n de los campesinos en el 
llelipuerto de Nebaj, ellos re ven 1/egm; pem desde el aire les puedes atacar 
por sorpresa ', e hizo con el fusil el sonido de una ametralladora. El mayor 
Tito Arias, coma11donre de Ia base de Nebaj, dijo a mediados de septiembre, 
que dos mil personas del area de Sumal Grande han Imido a las montaiias y 
que estcin siendo perseguidas por patmlfas terrestres y por lleliCl)pteros. El 
sargenro Jose Angel dijo que frecuentemente su patrulla /wee ese tipo de 
operaciones. Le pregunte al sargento que /ween sus tropas cuando 
encomraban refugiados. 
-Aigunas veces no los encontramos. Los vemos pem no los podemos agarrar:. 
- Y silos encuentran i Que /ween ustedes?. 
- Oh, los matamos. 
-iFueron poca gente, o aldeas enteras? 
-No, aldeas emeras. Cuando nosotros emramos en las a/deas, maramos a 
algunos, pero e/ resto sale lwyendo (Nairn, 1983). 
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Mapa No. 1 
Masacres 1980-1983 

-~· 
: 

' .. 

FUENTE: Proyec:1o Recupcrnc:i6n de Ia Memoria Hi~16nc:a (REM HI). Gu:ucmala. 1998. 

Mnsacre. 
E:~ _un hecho complejo, en dondc una comunidad alden o pueblo e~ IOln l o parclalmcnlc dcstruido . ~u:. ~icmbrus Y 
vrvrcnda~ qucmadas Y los animates y pcncnenclus robodas. Succdcn disrinws p:uronc' de violaci6n en cl IIIISIIIO hccho 
(muulacl6n de c<~dj.vcres. senate\ de ronura. violacioncs sexualcs. dc!.:lpnric:ionc,, clc.). E l numcro d.: vlcumu, pucdc 
:.cr. elcvado. ~ro no sicmprc, porque sc mcluycn comunidades que (ucron dc,1n11du~ cuundo s us hubil:lnh:< hubfnn 
sahdo a rcfug1ar.>C en las montaft~~S para sobrcvivir. 
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Mapa No.2 
Con1unidades con presencia de Organizaciones 

Guerrilleras y del Ejercito 1980-1983 

..... 
NO i\ IENCI .AT liRA 

FUENTE: Rccupcme~6n de In Memoria lilst6ricn (REtvlHI). Guatemala. 1998. 

t•rcsc:ocio del J;;j~rcllo. 
Sc rclicrc a Ia mohtariznci6n del tcmtono y de Ia poblaco(\n n lr.l\1!~ de Ia presencia don.-ctn del cj~rcito en las 
comunodade,. con cl c<l:~blecimocmu de dc,tncamcntos militarc< pcm1nnentes. tcmpornles o m6\llcs. 

Presencia de Ia Gue rrilla. 
Sc rclicre a Ia molitan1aco6n dcltcmwno y de Ia poblaci6n con presencia directa de Ins Oft!nnozacione' gucrrilleras en 
la.s comunodadc,. a trav~' de organl/.ocoonc< polftico-mihtar. campamentos guenilleros. charl:l\ e_spor:iticas a In 
poblaco6n o 7onu~ de paso. 
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Mapa No.3 
Comunidades Organizadas en Patrullas de A utodefensa 

Civil -PAC- y con presencia del Ejercito 
1980-1983 

-.... 
NOMENCLATURA 

A P. A. C. 6. Pre~ncia del Ejcrcito 

PUF.NTE: Recupcr:od6n de Ia Memoria ll iM6rica CREMHI ). Gumcmala. 1!1911. 

Sc rcfierc 3 Ia 1111111 • . • f>I"Cl>cncin del Ej~rci l o. 
. d anaco6n del ICrniOno y de Ia poblaco6n a '"'"~~ de l.o prc,cn~m dorcc1.o dd ejcn:uo en las 

comunodn "'·con cl C~lnblecimo~mo de dc..tncnmcmu;, mili1nrc~ pcrmancntc,, lemporafc,., on6vile' 
. l'rcscntia de A ulodcrcn.~a Civil · I'A <.:-

Se rcfien: a Ia nulnnnt:~ci6n control de Ia poblnco6n y cl 1cm1ono a uavc' tic Ia "'l!"m""coon de grupo, civiles 
comunu;ono;. que curnp~~n funcione!> de grupo' paraonolilarc,. ~o~cndo en un pnmcr mwuento 'u lunco6n pnnc1pal Ia 
"o(cn\1\a .onuguemllcrn >con el llcmpo <.:onsiiiU)cndo~c en el nuevo poder lncal cnmunolario. 
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4. Las ofensivas contrainsurgentes 1982-83 12 

E n cl area Ixil 

Tal ,·ct. Ia nr~n~i,·a tie mayor valor estrategico para el Ejcrcito fue Ia que 
descncadcnol:ontra d <lr<.:a lxil. Ia zona donde en dicicmbre de 1980 el EGP habfa 
constituido su prim~ra l:olumna militar regular (19 de £nero), y donde existfan 
mcjorcs condi<.:ilm~s para que csta organ izaci6n pudiern declarar un terri torio 
liberado y cxigi r rcnmm:imicnto intemac ional como pane bcligerantc en una 
guerra intcrna. i\pcnas pcrcibiL1 cl Ejercito e l alcance estn:uegico de esta region. 
rcforz6 Ia Zona f\ lilitar de Huehuetenango y Ia Zona Militar de El Quiche. y 
mantuvo a las unidatks militarcs en una permanente campaiia ofcnsiva. 

Rcalmc ntc Ia capacidad gucrrillcra estaba lejos de podcr alcanzar los 
objctivos que cl Eje rc ito lc atribufa. 

Una trampa guerrillera en clnone de 
Chimaltenango. (Foto D. Baz.zy). 

12 Las campaiim, milit:m:s de 1980 y 1981 est:ln reseiiadas en el Capftulo tercero, segunda 
parte: La efJOC{/ de Lucas. 
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Nuestro error habfa sido formar w w coltmllw a eXfJl'/1.\lt.\ de Ia mayor 
parte de los oficiales, com.batientes y an11os con que t·mtllihamos en el 
frente de Ia sierra (!xi/), yen haber enl"iado a esw jiter:a a combarir en 
La selva. Durante semanas cruciales (en diciemhre de /<)80). el jre111e 
sen·ano qued6 virrualmente inerme y el enemigo aprm·ec/16 las 
circunstcmcias. Pocos dfas desptufs de que partiera Ia nJ/wJlllll lwcia el 
norte, el Ejercito Lanz6 en e/ (irea !xi/ ww fem::. comJHtiia de c.aerminio 
que diezm6 muchas de las bases de a t }()YO y puso u lu deji.•nsiva a 
nuestras escasas fuerzas (Payeras. 199 I ). 

Pero Ia masiva adhesion de Ia poblaci6n l xil a Ia c.:au~a gucrri llera hacfa 
temer cualquier levantamiento imprevisiblc. Por tanto cl Ejerc.:i10 aprovech6 
en 1981 Ia llegada del verano para qucmar aldca~ ul cjada~ de las cabeccras 
municipales, yen abril de 198 1 comenz6 a c:rcar Ia!-> primera~ patrullas civiles 
en Uspantan, que luego extenderfa a lo largo de Ia f"ron1cra quiche.: con Ia zona 
Ixil (Ia barrera natural del Rfo Negro) yen c l area ladina de lluchuetenango 
(Chiantla y Bari llas), con una clara intcnc.:ional idad de aprovcchar las 
contradiciones etnicas para sus prop6si tos contra insurgcn tcs. 

Por su parte Ia guerrilla real iz6 el 28 junio un ~Haque de ho~tigam icnto a 
gran escala contra el cuarrel de Cotzal donde habfa una companfa de kaibilcs. 
Segun Fuentes rebeldes, despues de 20 minutos de enfrcntamicn to. murieron 
tres oficiales, 40 soldados y se registraron 30 heridos. Adcmas Ia guerrilla 
mat6 a Juan Ramos Chamay y Domingo Rodriguez Chanwy. ac:usados de 
orejas. En las siguientes semanas, siguiendo una tacti ca que ya habfa vcn ido 
aplicando en los dos afios anteriores, el Ejercito ejecut6 a 60 personas de 
Chajul, al igual que el 16 de abril habfa ascsinado a otra~ 68 personas en 
Cocop, Nebaj, despues de una emboscada de Ia guerrilla (Stoll. 1994). Esta 
acci6n guerrillera habfa dado inicio a una c:ampaiia de toma de roblacioncs, 
emboscadas y hostigamientos a puestos de avanzada del Ejcrcito. 

El Ejercito -que en 1981 tenia desplegada una Brigada con c l puesto de 
mand~ en Nebaj, una compafifa en Chajul, otra en Cotza l y o tnt mas en Nebaj. 
ademas de dos pelotones en las fincas La Perla dos en L a Taiia. uno en San 
~ranci~co, Y otro en La Panchita, los lugarcs ~as rem otos del area- inici6 
mmedtatamente acciones contra aquellas poblaeiones que mostrabun mayor 
apoyo a Ia guerrill a, y de tierra arrasada en las comunidades rmts pr6x imas 
a las zonas de refugio de Ia guerrill a. 

De este modo, en septiembre se reg istraron masacrcs en Xcucalbitz y 
S~m~l, Ncbaj, donde mataron a 35 personas y quemaron wdo. decapitando 
publtcam~ntc. a Geronimo Perez, el primer maestro bilingi.ie asesinado en 
Sumal_ Chtqutto. La gente sobreviviente sali6 cami nando para Sumal Grande. 
Ese ~tsmo mes el Ejercito realiz6 masacres de diez indfgenas en Tzalbal. de 
20 mas en Palop y arras6 Ia aldea Rfo A zul. Nuevarnente. c l 24 octubre de 
198 1, 6~ kaibiles llegaron a Palop y K ekchip y qucmaron las casas. La gentc 
se refugt6 en Ia montana. 

El 13 de diciembre de 198 1 Ia ouerrill a asesin6 en lu plaza de Nebaj a 
Sebastian Guzman, Principal de Prin~ipa les (Lc Bot. 1996). A I dfa siguicnte 
desat6 Ia mayor ofensiva contra el destacamcnto de Nebaj. que so lo ccs6 
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cuando lkgaron reruerzos y c l propio general Benedicta Lucas en un 
he lic6ptcro y amena/6 con malar a toda Ia poblaci6n. A partir de Ia visita de 
Lucas cl 1-l tk tliciembrc se comenz6 a organizar Ia pmrulla c ivi l con lad inos 
encuatlrado!-- en 'arios cscuadrones. cada uno de 15 hombres. encargados de 
asesinar a los lidcrcs oposi torcs. dos o tres por nochc, obl igando a que los 
patrullcros sc mancharan con sangre, y asesinando a los fami liares si no 
hallaban a los :-.chpcchosos (S toll. 199-t). 

AI mnmcnlo tic producirse cl golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. 
el Ej~n:ito calculaba que las Fuerza lrrcgulares Locales (FIL) en el area 
estaban i ntcgradas por 50.000 personas y que una poblaci6n de 14.000 
apoyaba al EG P en las montaiias. Se inic i6 entonces Ia campaiia de tie rra 
arrasada. que !'-C llcv6 a cabo por los dcstacamcntos de Nebaj. Cotzal. 
Chajul. Juil. Chcl. La Perla y San Francisco. apoyados por los de Aguacatan. 
Sacapulas. Cuncn y Usp:.ult{\n. El dcstacamcnto de Nebaj arras6 las zonas de 
Acul, Tzalbal. Salquil Grande. Sumal Grande y Sumal Chiquita, asi como las 
aldcas pr6xima!'- a Ndxtj. Los destacamcntos de Cotzal. Cunen. Uspantan y 
San Francisco dc~truyeron cl noroeste de Cotzal; y el dcstacamento de Chajul 
arras6 las aldca!'- del noroeste del municipio. El cuerpo de paracaidistas 
acampado en Ia linc:a La Perla y las tropas kaibiles de Chel destruyeron e l 3 
de abril de 1982 Ia zona Che i-Amajchel. 

Prccisamcnlc en esc momenta . Ia direcc i6n de Ia guerrilla atravesaba una 
profunda c ris is: 

Grupos de miembros de Ia DN (Dirccc i6n Nacional ), que 
indistinta111ente con11ergieron en frelltes de Ia monrcuia. en ciudades o en 
e l exte ri()J: ./i fllcionaron como mfc:leos aur6nomos de Ia DN, sin 
cem ral i -;.aci/in. s in coordinaci6n , muc:lws veces sin informacion em re sf. 
En febrero de 1982. tfll lllrcleo de Ia Direcc:i6n formado por el 
Cmnandante en Jefe y los miembros de Ia direcc:if5n de los Frentes Che 
Guevara y Ho Chi Min!t convocaron 11110 rewti<Jn de Ia DN en Ia 
1110111aiia. De ) 11nio a septiembre de 1982 e/ Comandante Benedicto 
(Mario Paycras) convoc6 wta reunion ampliada de Ia DN del EGP. £1 
grupo de Ia DN que esraba en Ia montwia desconoci6 esta reunion. 
Entre los acllerdos que se tomaron en Ia reunion presidida por 
Benedicto eswban responsabili-;.ar a Camilo y Milton para 1ras/adar los 
acuerdos a/ in1eri01; asf como w1 gran equipo militar destinaclos a los 
ji·emes de/norte. Has /a nol'iembre de 1982 se restablece Ia c/irecci6n del 
EGP (EGP. 1984). 

Por tanto , Ia mayoria de las acciones que se registraron como rcspuesta 
a las ofens ivas militares. consistieron en hostigamientos y alguna emboscada, 
acciones mas bie n de contenc i6n o defensivas, sin que volvieran a repetirse 
los ambiciosos ataques del aiio anterior. 
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Mapa No.4 
Masacres en El Quiche 

1980-1983 
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El come.xro 

Txacal Tze (Chacaltc) 
(Una mn acre de Ia guenilla) 

En dic icmbrc de 198 1 aparecieron los primeros intentos de PAC en 
Uspantt1n. En c ·c mismo mes y en enero de 1982 Ia guerrilla atac6 
repetidamentc Ia cabcccra de Corzal. En marzo se inaugur6 Ia primera aldea 
modelo Txacnl T lc. formada por cat61icos cari maticos y evangclicos, y 
cmpczaron a nctuar como fuerla paramilitnres. Eso provoc6 un exodo de Ia 
poblac i6n hacia los pueblos y las montaiias. quedando abandonadas un gran 
numcro de a ldcHs. 

La poblaci6n de Txatcal Tze dio grandcs problemas a Ia guerTilla. Es 
cuando se empicza a pensar en acciones directas contra Ia aldea par parte de 
Ia guerril la. Sc ti cne Ia idea que es una alden rencc:ionaria. La direcci6n del 
!'rente (Ho Chi Minh) y Ia jefntura miJitar empiezan a planificar que hacer. 
que tjpo de acc i6n emprendcr que pudiera ser ejemplilicante para todas las 
com unidades donde e l Ejercito hubiera implan tado una mentalidad 
reaccio11aria colllra In guerri lla. 

A princ ipio1' de mayo se atrap6 a un hombre de In aldea, de unos 20 6 
25 aiios. Se le traslnd6 a Sccoch (Rfo Bravo), se le somcti6 a interrogatorio. 
y dio informacion obre e l tipo de armamento que habfa en Ia aldea. Se le 
propuso que hablara bajo Ia condic i6n de guardar su vida; sin embargo. 
acabado c l inte rrog:llod o. se le al1orc6. 

Durante to<.lo mayo sc enviaron comandos de reconocimiento a Ia aldea 
y sus alrcdcdorcs. y una semana antes del operative se concentraron las 
fuerzas en Sccoch. En tota l eran unas 300 personas. incluyendo unas 100 
Fuerza Irregularcs Locales (FIL) y 150 de fuerza rcgulares. e l rcsto era 
personal de apoyo (con·eos, logfstica, abastos, cocineros). Se hicicron 
simulac iones de c6mo tomar Ia aldea. 

Los ma11dos 

Las personas que formaban e l mando militar del frcntc guerrillero eran: 
e l capit~~n Sandor, que en 1985 fue expulsado por indisciplina; cl capitan 
Guayo (que ut iliza e l nombre legal de Juan Lazaro Medina, pero su 
verdadero nombrc es Pedro Marroquin), segundo en el mando y que 
desmovilizado en 1997; el capitan Alfredo (que se desmovil iz6 con el 
nombre de Randal); el capitan Alvaro, primer responsable (se retir6 del EGP 
en 1988); e l teniente Oscar, que fue ex.pulsado del EGP en 1991, y el capitan 
Carlos, que dcsde 1983 se paso con el Ejercito. 

En e l mando polftico estaban el comisario politico del frente. Rafael 
Enrique Siguenza Vielman; Mario, un achf muerto de cancer en Cuba: 
Evaristo, que desde 1993 esta en Mexico: Guevara; Guayo. que servia de 
enlace en las dos cstructuras. 

Cuando habfa que tamar decisiones de combates con cl Ejercito, era la 
Plana Mayor quicn definfa que acciones se realizaban y c6mo. En el caso de 
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Ia masacre de Txacal Tze Ia decision primero se tom6 a nivel mililar y luego 
se discuti6 a nivel politico. Parece que hubo mucha inccrtidumbre, reserva Y 
recelo respecto de lo justo de l operative, pero nadie rechaz6 su panic ipaci6n. 
Alvaro y 6scar asistieron al operative, mie ntras e.l rcsto de la Plana Mayor, 
Alfredo, Sandor, Carlos y Guayo se quedaron en Ia or·il la. Fue ron Alvaro Y 
6scar quienes lo iniciaron, como los responsables maximos. Eran dos 
unidades comando y cuatro pelotones. Los jcfes de las unidades c ra n: Ivan 
Saquij , que desapareci6 en 1984; Roque o Juan Jose, quie n en 1983 se fuc 
con el Ejercito y en 1984 muri6 en combatc cont ra Ia gue rrilla. Los 
responsables de los pelotones e ran: Castillo, Oscar. Alvaro y Salom6n. El 
jefe del operativo era Castillo (de apellido Lima), cotzaleiio, que fue muerto 
por el Ejercito en combate en febrero de 1983. Los principaJes Lorturadores 
de gente eran Roque, Ivan, Patricio, hermano de Roque, que desde 1983 csta 
como G-2 en el area lxil. 

La ejecuci6n 

Las instrucciones finales se die ron en Secoch, durante Ia maiiana del 13 
de junio de 1982. AI mediodfa se levant6 Ia n·opa y a traves de sene/eros y co11 
todas las medic/as de seguridad avanzaron hasw wt area ados lzoras de camino 
de Txacal Tze. Alzf durmieron A las tres de Ia maiiana del J 4 de junio se dio Ia 
arden de levantada. Se hizo Ia distribuci6u por pelot6n y uuidades. A Ins cinco 
de Ia maiiana ya estaban cercadas rodas Las vfas de acceso a Ia a idea. Para esas 
horas todos sabfan a /o que ibcm. La orden era: todos los mayores de cliez alios 
dehen morh: Se pensaba que habfa mucho armamento concentrado en Ia aldea 
Y que hasta los nilios teufan armas. 

A los primeros disparos La gentefue SOIJJrendida. La guerrillales decfa: si 
nos decfs donde esta el armamento te resperamos Ia vida. AI principia Ia genre 
respondi6 agresivameme co11 palos, machetes y piedras. Pero a/ o[r los disparos 
les _emr6 _miedo. En wt momenta ell que los disparos dejaron de sonar, una 
mtyer salt6 de su casa. Los guerrilleros le dijero11: portate bien y note ltaremos 
nada. _lA mujer 1/evaba wt cucltillo y agredi6 a w1 guerrillero. Entonces los 
gt~ernlleros La torturaron, Ia patearon, Ia quemaron con cigarros y Ia violaron. 
Fmalme11te Ia mataron. Esto lo hicieron Patricio e /vti11, quien Ia vio/6. 

.. Venfa un anciano de unos 80 aiios y dijo: no me maten. Los guerri/leros le 
dtjero~: de acuerdo. pero a/ acercarse el anciano /es tir6 wta gra11ada. Los 
guernlleros lo patearon, lo culatearon y finalmeme /o descuartizaron. A tm 
homb~e que decfan que era jefe reaccionario y que tenfa amws en su casa, le 
prendteronfuego a Sl/ CCISa COile/ adentrO. 

1 
La_ consigna era: 110 th·en, a puro machetazos mudui ... Quemaron todas 

~s casas. En el cemro de let aldea quedaba u11a escue/a que lzabfa sido 
lla;tsformac~a en tmafm1ificaci6n Conforme e/ ataque avanzaba, Ia poblacWn 
mas Y rnejor armada fue tomando posiciones en Ia escuela, y ahf se 
concemraron los reaccionarios. La guerrilla imento ac:ercarse, pero fueron 
atacados. A/If es donde se dio Ia mayor pnrte de bajas de La guerrilla. Los 
mcmdos decidieron reorganizarse y se replegaron. Entonc:es decidieron romper 
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e/ recho de Ia e.\cuela. que era muy resisteme, con piedras grandes. Una vez 
roro. lan~aro11 gmnadas y bombas a/ illferim; y se dejaron de escuchar los 
disparos. 

Una mujer joven le dijo a 1111 guerri/lero: no me mares y me vuelvo ru 
nutje1: £1 Mllerrillero le golpe6 Ia cabe:a y Ia mara. Los nuis euf6ricos y 
emborraclwdos era11 los irregulares ( F/L). que dedan: con Ia guerrilla 110 se 
j uega, hay que respetar Ia re\·olucion. 

La guerrilla recogi(} 20 granadas de memo, tmas 3 minas; no se 
enco11tramn amws de guerra, sf lwbffm escoperas calibre 12 y 22. No mas de 
25 6 30 armas. Parece que sf encm11raron en el deposito unfusil M-1. £1 cttaque 
duro cumm lwras. apmximadamente. Termino alrededor de las 1111eve de Ia 
mmiana. Un guerrillero que parricip6 y 110 quiere decir su nombre confiesa 
ltaber comado 125 muerros. En Ia ttldea 110 qued6 11ada. Las FIL quemwvn las 
casas, y Ia ropa en /men estado se Ia 1/evaron. Se llevaron el ganado y e/ mafz. 
y se repani6. 

Despues de Ia m a.mcre 

En e l frc mc gucrri llcro no habfa Direcci6n Nacional del EGP. El EGP 
eslaba sumido c~ una de sus crisis mas profundas. Milton y Carlos 
(Fernando Hoyos) c hablan ido del freme en enero de 1982. Carlos regre 6 
e n marz.o a dar una vue lla y muri6 en julio, antes que ucediera Ia masacre. 
La mayorfa de Ia Oirecci6n estaba en Mex.ico o en reuniones. 

Nadie fuc sancionado porIa Direcci6n. Durante los primeros dfas hubo 
una ciena euforia colectiva e n e l frente. tanto en Ia poblaci6n como en las 
unidades m ilitares. Habfa Ia sensaci6n de que habfan cobrado to que les 
debfan. En agos to se realiz6 una asamblca que dur6 una semana. Se discuti6 
Ia ncccsidad de haber hecho esa masacre y sus consecuencias. Rafael 
S ig lie nza dijo que habia sido una carnicerfa y que no estaba justificada. Pero 
de ahi surg i6 un pacto de no contar a nadie lo sucedido y de no reivindicar 
la acci6n. Todos se voh·ieron mudos. Hubo gente, no muchos, que se 
atrev iero n a decir: se pctsaron. y a cuestionar las justificacioncs de Ia 
masacre. Los elias posteriores algunos guerrilleros empezm·on a lener 
contracli cci onc~ por to sucedido y sigu.ieron los cuestionamientos de que 
pro bable me nte no fue Jo mejor. IC 110. 09 J. 220 y 096, Txacal Tze, I 982. 

Por c l <.:ontrario c l Ejerci to. usando tropas cspccialcs de paracaidistas y 
kaibitcs, lanz(} una vcrdadcra campana de tierra arrasada contra detcrminadas 
zo nas del <.:orredor e ntre las zonas Ixil e Ixdn (retaguardia de Ia guerrilla) y 
contru las area~ inaccesiblcs donde se asentaban las unidadcs militarcs del EGP 
e n tcn·itorio lxil. Por cjemplo. el 23 de marzo. 150 soldados llegaron a Ia finca 
La E~trcl la Polur. Chajul. y mataron a 150 hombres. 50 de ellos de Xaxmaxan. 
El 3 de abri I. I 00 ~ol d ados masacraron en Ia a Idea de Chcl. Chaj ul. a 92 personas 
y regresaron cl 22. junto a pulrulleros. para matar a otras 45 persona . . En esos 
dfas se rcgi~lraron masacrcs en Jua (lrecc personas). Bisich. Covadonga (34 
personas). Caxix l<'i Cd iez personas) e lion ( It O personas) (Avancso. 1992). 
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Estas acciones del Ejercito fueron correspondidas por c:rfmcncs de Ia 
guerri lla contra aquclla poblaci6n acusada de colaborar con el Ej!Sn.:ito. Por 
ejemplo, el 18 de mayo, un grupo armado pidi6 ayuda a los putrullcros de 
Batzul, en Chajul, para enfrentar a Ia guerri lla y c:uando acudil.!ron los 
ametrallaron muriendo 14 de ellos. Ese dfa tambien supucsto~ gucrrilleros 
vestidos de soldados asesinaron a siete patrulleros en Ia aldea de Chic:hd (Stoll, 
1994). El 6 dejunio Ia guerrilla baj6 de un bus a 13 lfderes de Ia patrulla c.: ivi l dC: 
Cotzal y a sus esposas, los mat6 uno a uno de un balazo en Ia cabc1..a Y ordcno 
al conductor del bus pasar sobre sus cadaveres. £/ lnformador Guerri/lem del 
EGP describi6 csta acci6n como ejecucidn de trece lfderes de lum~las 
paramilitares. En julio de I 982 Amnistfa lnternacional rcportaba que Ia gucrnlla 
era Ia responsable de unas dos o tres masacres. 

L a violencia rural declin6 a panir de julio de 1982, pcro cs to rue dcbido 
probablemente en mayor medida a Ia retirada y rcagrupaci6n de Ia URNG que a 
cualquier orden de Rfos Montl (S toll , 1994). De octubre a dic:icmbrc. el Ejcn;ito 
concentr6 sus acti vidades en hostigar a Ia poblaci6n escondida en Ia mont<~iia Y 
en destruir sus cosechas en las areas de Cotzal y La pcrla. sin que por cso dcJarnn 
de producirsc masacres ocasionales. El 1 de diciembre. 23 campcs inos fucron 
asesinados en Sumal Chiquito. Nebaj, y el 22 de dic iembrc el capitan del 
destacamento militar de Cuncn reuni6 a los patrullcros de Ia aldca Chiul Y 
marcharon a Ia aldca Parraxtut, del municipio de Sacapulas. dondc masacraron 
a 300 personas. 

Por otro lado, cl Ejercito inici6 las labores de concentraci6n forzada uc Ia 
poblaci6n capturada, comenz6 a construir el campamcnto de La Pi !'\ta, o 
Ak'tzumbal - antes llamado Xejalvinte-. para recibir a los dcsplazados. y en Ia 
finca La Perla conccntr6 a unos 500 detenidos. En di<.:iembrc de 1982. I .400 
cam~e.sinos que se habfan entregado al Ejercito acampaban en refugios 
prOVJSJonalcs en Ia pista de mcn·izaje de Nebaj (S toll, 1994 ). y para csa fecha en 
total habfa 9.000 dcsplazado. en Nebaj (Avancso. 1992). 

E~ 1983 el Ejercito concentr6 su ofensiva en preparar el terTcno para 
construlr una pista de Nebaj a Salquil. En esos meses, llegaron a Salquil 
patrulleros de San Nicolas, Las Majadas y Quintin Novillo (Chiant la, 
~uehuetenungo) r~vucltos con militares, a matar a Ia gentc escondida y a quenwr 
as cosccha~. muncndo como 150 personas (Mack, 1990). Tambien rue arrasacla 

Ia aldea de T zalbal y sus cantones B atzuchil. Tzjulchc, Canaqui l . Vicoxo. 
C?rralcay. La Vega. Nepecbalam. Xecoco. Majal, Janlay. Chuche. Xolochc. 
VJp<~cna, Tuchabuc. El Ejercito perpetr6 masacres en otros lugares, como en 
~hajul Y en Nebaj. Por su pane, Ia guerrilla realiz6 algunos crfmencs contra 
colaboradores del Ejercito en Chef yen Cotzal (Sto ll. 1994). 

Limpieza de frontcm 

En Huehuetenango 

En 1979 el EGP hizo publica Ia creaci6n del Frente Ernesto CluJ Guevura 
en Huehuetenango, donde desde mediados de los anos 70 habfa venido 
reali.za~do l ab?r~~ de proselitismo, aprovechando Ia alta presencia de 
movun1Cntos cnMHmos que realizaban acci6n pastoral. En su cstrategia de asalto 
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del podl!r. Ia gu~rri !Ia pn.:11.:ndi6 en 198 1 aislar total mente a cstc departamento. 
do ndc estaha in~talada Ia Dircl!c.:ion Nacional del EGP: adern;.\s Ia zona cli sponfa 
de corrcdorc.:)'. naturaks con Ia r~gi6n del lxdn y cl area lxil. 

Fuc a:-.i ctllllO durante 1981 Huehuctenang.o e convirti6 en centro de 
operac io nc" del Frcntc Chi.! Guevara. cspccialmente implantado e n los 
munic ipith de San l igucl c.:at:in y San Rafael La lndependencia. El EGP inici6 
una camp~liia de t'limillod,in d£'1 podcr /om/ del enemigo. ascsinando a 
numerosth c.:nlahoradorc~ del Ejercito (vcr el s iguientc cuadro). para 
posteriormcntc pasar a hnstigar a las unidadcs mi litares. Tambien durante esta 
cpoca cl ECiP lngn) numcrosns apoyos. algunos de cllos masivos o colectivos. 
entre Ia~ comunidades m;b pnhimas a Ia frontera. En e l resto del departamento. 
sin embargo. lo" gruro~ d~ c-.;trcma derecha como e l MLN. tcnfan bastantes 
seguidorc~. 

Fccha l.u~ar Vic limns Cnrgos 

02 Febrcrn 19K I Co~..:gual. Sta Ana HuiMa 01 Comisionado militar 
21 Fcbrcro Hu..:huctcnangt' 01 Contr.nista 
03 ~tarzo Fim:ha Chacul:\ 01 AdminiMrador 
10 Mayo Cant()n T 1:uninicahaj 02 "Agcntcs del Ejertito·· 
21 Mayo Santa Ana Hui~ta 02 Alcalde y tclcgralista 
07 Scplicmbrc.: San Ramtin. Santa Cntz Barillas 02 Comisionados militares 
01 Oclubrc San luclfmt~o htahuadn 02 Civiles N.E. 
15 Octubrc San Juan hco) 01 Alcalde 
13 Mayo 198:! Colmcnango 01 "Paramilitar"· 
13 t\ tayo San lddfun~o h.t:thuadn 01 "Paramilitar" 
13 Mayo S<m Andrcl> Cuiko 01 ''Paromilitar" 
18 Dicicmbrc Quixic. San t\ ligucl Acman 01 "Colabomdor del Ejercito" 

Fuenle: REM HI en base al El lnformador Gucrrillcro del EGP (varios numcros) 
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Mapa No.5 
Masacres en Huehuetenango 

1980-1983 

A. Ejcrcito Par:tmilitare' 

e Guerrilla 

0 Ejcrciw 

6. EJcrcito Gucrnlla 

0 P.tramilitnrcs 

SAN MIGUEL ACATAN 
1. Coya 
2. Pacalaj 
3. Ticaju 
4. San Miguel Acatan 
5. Jorn 
6. Xocol 

SAN MATEO IXTATAN 
7. San Mateo lxtat:ln 
8. Yolt:!n 
9. Sebcp 

10. Petanac 
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA 

I I. Lajcholaj 
12. Nueva C:uarina 
13. El Limonar 
14. Tzi~baj 
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15. El Quetzal 
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FUENTE: Rccupcraci6n de Ia Memoria Hi~t6rica 
(REMHI). Guatcmai;J, 1998. 
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16. C:mana 
17. Puente Alto 

NENTON 
I 8. San Francisco 
19. Yalambojoch 
20. Nubila 

AGUACATAN 
SAN ANTON IO HUISTA 

21. Nojoya 
22. Ojo de Agua 

AGUACATAN 
23. Xenaxicul 

SAN SEBASTIAN COAT 
24. San Jose Jocup 

CHIANTLA 
25. San Nicolas 

SANTA ANA HUISTA 
26. Bucnn Vi~w 
27. Charnuchu 



La campaiia or~nsiva del EGP se prolong6 durante todo el gobierno de Rfos 
Monlt. De h...:cho. Huc huctc nango fue el departamento donde Ia guerrilla 
despleg6 I a~ mayor...:s acc iones ofensivas y posteriormente de conrenci6n del 
Ejercito. Asf. cl ~ d~ junio de 1982. el EGP atirmaba haber privado a 27 de los 
3 1 munic ipios de llu~huctcnango de luz. telcfono. telegrafo y radio, y a 16 de 
ellos de comunicacion tCITCstrc. con Ia cabecera departamental. 

Durante 19X I las fucrz.as de Ia Zona Militar de Huehuetenango fueron 
emplcadas c~pcc..:ialmcn tc en incursiones contra el occidente del area l xil. y 
tambic n rea li t.aron accioncs militares contra Ia poblaci6n en aquellas zonas 
don de c l EG P cksarro llaba mayor actividad. En Ia cabecera depart a mental 
fuero n ascsinados dos rcligiosos. El 12 de febrero cl religioso Clarence 
Dickinson. y un dfa dcspucs "Ct hennano lasallista James Miller.-Posteriormente 
come nzaron las campanas de masacres contra Ia poblaci6n campesina. 

Perc a mcdiados uc junio. cl Ejercito anunci6 el inicio de una operaci6n 
contrainsurgcntc en cl nmtc de Huehuetenango con 3,000 so ldados y 14 
hclic6ptcros. Es ta c..:ontraofcnsiva comenz6 en julio y no logr6 desactivar Ia 
acci6n gue rri II e ra. a pcsar de su alto cos to en vidas humanas. EI 13 de julio. en 
media de csta ofcnsiva. muc rc el jesuita Fernando Hoyos (comandante Carlos), 
miembro de Ia Dircc..:ci6 n Nacional del EGP. en las m<1rgenes del rfo San Juan. a 
Ia altura de lu a ldca C hojzuni l. Mas tm·de Ia guerrilla tmslad6 su cuartel general 
a las selvas de l lxdn y el teatro de operaciones militares guerrilleras se 
concentr6 e n c l area entre los rfos Ixcan y Xalbal (especialmente alrededor de l 
cerro C uache). 

En Ixcan 

Aunque desdc 1979 sc habfan registrado algunos asesinatos selectivos del 
Ejerc ito y c l EG P y Ia masacre de San Jose La 20 (octubre 1980). llevada a cabo 
por los militares. c l ti empo de las masacres en Ixcan empieza en 1982 en el 
Polfgono 520 y poste riormente en lxcan Grande. En un plano general, Ia 
ofensiva del Ejercito de noviembre de 1981 sabre Chimaltenango y sur de El 
Quiche, lleg6 a med iados de diciembre al <irea Ixil . a ~inales de enero de 1982 a 
Chisec y e n fcbrero a lxdn. 

Tras el golpc de Estado del 23 de marzo se agregaron las zonas mi litares de 
Caban y Huehuctc nango como puntos irradiadores del Ejercito sabre Ixcan. 
Playa Grande e ra e l punta de confluencia de todos ellos. A/If c/onde habfa 
emrado el EGP hacfa once aiios. se puede pensarque Ia ofensiva pretendfa que. 
por tUtimo, .wliera en retirada (Falla. 1987 inedito). 

A principios de febrero el Ejercito comenz6 a concentrar sus fuerzas en 
Ixcan. Era su retorno despues de abandonar Ia region tres meses antes, el 17 de 
novie mbre de 198 1. Primero. toda Ia actividad de colonizaci6n en el Polfgono 520 
fue suspendida por a rden militar. Tambien sacaron a todos los maesu·os quince 
dfas antes de Ia o fe nsiva y a los trabajadores del sector publico. AI este del rfo 
Tzeja, ya Ia ofensiva de 1982 se empezaba entre el 5 y el 10 de febrero: volaban 
aravas. helicopteros, avionetas: se sentfa que a/go venfa (Falla. 1987 inedito). 

En febrero ocurrie ro n las masacres del Ejercito en Ia zona mas cercana a 
Playa Grande: San Pablo. Trinitaria, Santa Clara, San Juan Ia Quince y El 
Quetzal. Luego vi nicron las matanzas en Ixcan Grande (Falla, 1992). 
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El Ejercito hizo su fuerte en Playa Grande desde donde se coon.Jinuron las 
operaciones, incluyendo los refuerzos que llegaban de Ia capital. Peten, 
Huehuetenango, Coban y el Oriente. Ahf entrenaban a los desw :;adores, 
especialistas de Ia inteligencia militar que se distinguieron por su crueldad en las 
maacres. Playa Grande, primero base mi l itar y luego zona mi litar. era wmbicn el 
Iugar de control para Ia poblaci6n que entraba y salfa de ese !ado del Ixcan. 
Numerosos testimonies recopilados por REMHI hacen referencia a Ia cstricta 
vigilancia sobre el aprovisionamiento y el transpor1e. 

La guerriJia, en ese momemo, aun no admitfa Ia envcrgadura de los golpes 
recibidos. Entre febrero y marzo sostenfan que Ia guerra de guerrillas m •an:.a 
incowenible (EGP, Informador Guerrilero, 1982). Un balance de Ia URNG 
sobre 1982 afitmaba que Ia ofensivaflnal y Ia Operaci<5n Vic:fOria 82 lw11 sido w~ 
rotunda fracaso. Aunque reconocfan que el Ejcrcito lw golpeado cast 
e.xclusivamente a Ia poblaci6n civil, considerwt que Ia coyuntura es 
particularmente favorable para desarrollar nuestra /uc:lw lwcia el tritll!/n. que 
es seguro, que estti a/ alcance de nuestras capac:idades ... (Documentos EGP. 
num. 20) 

Un amilisis crftico posterior reconocerfa que Ia Diri!cci6n Nacional del EGP 
no acert6 en su estrategia, con una vision de corto pla:o. cwt:ada de 
triwifalismo. £/ rebasamiewo consisti6 en Ia incapacidad de Ia OJ:r:ani:acit)n de 
conservar Ia iniciariva estrategica, all/e heclws c01110 el de.mwntelamiento por 
e/ enemigo de tresfremes guerrilleros, de sus campcuias de e.rterminhJ contrtt Ia 
bas~. de apoyo. de Ia proliferaci6n de patmllas cil•iles. de sus nwniobros 
poltttcas Y propagandfsticas. de su colu.:entracir5n de .fiter::.as miliwres e11 las 
llamadasfuerzas de /area ... (Opinion Polftica, 1985:3) 

Las ofensivas en el corredor central 

. -~1 Altiplano Central (o altiplano poblado) fue de hecho el prirncro que 
rccrbt~ una ofensiva del Ejercito disenada baj o cl nuevo modelo de guerra 
contramsurgent~ por el Estado M ayor General del Ejcrcito. L a muyorfa de los 
modelos operat1vo. de Ia misma serfa aplicada en las succsivas ofensivas que se 
desarrollaron bajo el gobierno de Rfos Monu. 

El teatro militar comprendi6 c l depar1amento de Chimaltennngo. una pane 
de Sa~atepequez, Ia pan e occidental de Baja Verapaz, c l sur de El Quich6 Y cl 
noronente de Solola. Ademas, el Frente A ugusto Cesar Sandino del EGP - que 
fue el que estu~o notoriamente preseme en esta zona- tambien lleg6 a realizar 
a lguna~ o_rerac1ones mil itares en Totonicapan. 

Sr bJen en el presente analisis se considerara Ia zona de Baja Verapaz por 
ap~rte. hay q~e _tener en cuenta que toda esta <irea geognifica constiruye una sola 
unrdad ~strate~rca: u~ cintur6n que enlaza los alejados frentes del norte, donde 
Ia gue~nlla ten1a plan•ficado instalar sus territorios /iberados y la misma capital 
del pa1s. ' 

No fu~ de extranar, por tanto. que durante 198 1 y el primer trimestre de 
1982 se regtstr~~· especial mente en Ia zona de Chimallenango, un sorprendente 
auge de Ia ~c~•vrdad guerrillera. El Frente Augusto Cesar Sandino, se habla 
creado prec1p1tadamente n mediados de 198 1, dcspucs de que el Ejcrcito 
comenzara su ofensiva contra Ia guerrilla en Ia capital y numerosos mi litantes 
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del EGP tu,·icran q ue huir. Asi. cstc frenle gue1Tillero surg i6 con gran cantidad 
de activbta:-. urhano:-.. y -.i n contar con un trabajo previa de aiios como habfa 
sucedido l..! n lo:-. rrcntcs C hc Gue\'ara y Ho Chi Minh. 

En fcbn:ro-mar/O u~.; 198 1 el Ejercito lanz6 su primera campana militar 
contra c l cent ro uc C himahcnango. en Ia cual muricron 1.500 campesinos (IGE. 
1985 ). Post~.;rionncntc s igui6 una campaiia de asesinatos selectivos o masacres 
contra aquc llas comunidades que mostraban apoyo o impatia por los 
insurgentcs. 

La guerril la rcacciono con un violento plan de ejecuciones de supuestos 
colaboradorc:-. dd Ejen.:i to y representantes del poder local. pasando despues a 
reali zar numcrosas ocupacioncs de aldeas, donde gencrnlmente se producian 
ajusticiw11ientos y dcstruccion de municipalidades, y cortes de can·eterns en los 
que panicipaba ahicnamcntc Ia poblaci6n encuadrada en las Fuertas rrregulares 
Locales (F IL ). 

Para cntonccs Ia insurgcncia ya habfa perdido. dcspues de las ofensivas del 
Ejercito e n Ia capital. c l aprovisionamiento de <mnas que le hubiera perrnitido 
equipar militarmcnte a csta poblaci6n. En septiembrc-octubre, cl EGP y Ia 
ORPA conjugaron sus csful.!rzos para controlar las ticrras altas de Quiche, Solola 
y Chimaltcnango. a lin de cortar e l acceso de Ia capital a las zonas indfgenas. 
Pero cste plan l'uc nc utrali zado dctinitivamente cuando el jcfe de Estado Mayor. 
general Bencdic to Lucas. dirigi6 Ia ocupaci6n de Chupol, el Iugar mas 
estratcgico del area. y anunci6 que rescataria a 3,000 familias secuestradas por 
Ia guerrill a (Lc Bot. 1992). 

La o l'cnsiva militur. que se inic i6 oticialmente el J de octubre . 
practicamentc dcsanicul6 e l Fre nte Augu to Cesar Sandino. La guerri ll a apenas 
rescat6 algunos pclotOncs de fuerzas militares regulares. A pesar de ello. tras Ia 
llegada del gobicrno de Rfos Monu. Ia insurgencia continuo con una actividad 
militar limitada a detcrminados hostigamiemos contra unidades del Ejercito. 
Incluso, e n agosto de 1982, las FAR implantaron su Frente guerrillero Tecun 
Uman, at misrno ti empo se que real izaban operaciones de unidades combinadas 
de varias o rganizac io nes. Esta actividad militar se desarroll6 especial mente en e l 
area occide ntal de Chimaltenango. 

E l Ejc rc ito c rc6 en junTo de 1981 las primeras aldeas modelo en 
Chimallcnango y pros igui6 una despiadada campaiia de masacres contra las 
poblac io nes que apoyaron a Ia guerrilla. o contra las poblacione que se habfan 
re fug iaclo e n Ia montaiiu. El 20 de marzo fueron asesinadas 13 personas en San 
Juan Comalapa; c l 3 I de marzo fueron muertas otras 19 personas y quemada Ia 
alden Estancia La Virgen: el 15 de abril el Ejercito mat6 a 14 campesinos de Ia 
aldea Agua Caliente. de San Jose Poaqui l; el 26 de abril fueron quemadas vivas 
20 personas e n Ia a ldea Chipiacul, Patztin (Falla, 1983; Amnistfa, 1982); el 28 
de abril fucron asesinados 13 campesinos en Varituc, San Martin Jilotepeque. y 
e l 20 de octubre. 5.000 campesinos de San Manfn Jilotepeque se entregaron a l 
Ejerc ito despucs de haber huido hasta el area del Motagua (3.000 fueron 
encerrados e n Ia a ldea Choatalum y el resto en un campamento en Las Lomas). 
Finalmente. c l 5 de abril de 1983. despues de una emboscada de Ia gue1Tilla, e l 
Ej ercito fusil6 a 60 campesinos de Ia aldea Agua Caliente. Chimaltenango. 
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Pachay Las Lomas 

Pachay Las Lomas es una de las aldeas mas golpeadas de San Martin 
Jilotepeque, Chimaltenango. Los vecinos recuerdan que durante 16 meses, 
durante los gobiernos de Lucas y Rios Montt, e l Ejercito enrr6 200 veces con 
elfin de intimidar, masacrar, destruir cosechas, quernar bosques y envenenar 
las aguas. El primer asalto roi litar fue en 1979, en Ia Linea El Centeno, sede 
del Sindicato de Trabajadores Independientes Liga Campesina, donde fue 
confiscada Ia lista de aetas de los asociados. 

Durante 1980 las incursiones y violaciones continuaron y se agudizaron 
en 1981, hasta que el 20 de febrero de ese aiio cerca del 70% de una 
poblaci6n estimada en 200 familias, se desplazaron de Ia comunidad Y 
fueron destmidas casi la totalidad de las casas. Los ancianos, imposibi litados 
de movilizarse, no lograron desplazarse. La gran mayorfa de habitantes 
huyeron bacia los barrancos y se refugiaron en los pocos bosques durante 
unos 18 meses. Unas pocas familias (once) buscaron refugio en San Martin 
y Chimaltenango. 

Las condiciones de la poblaci6n desplazada eran extremadamente 
precarias, sobre todo entre los niiios y las mujeres que sufrieron severos 
sfntomas de desnutrici6n y enfermedades graves. El Ejercito entre tanto 
avanz6 en Ia formaci6n de las PAC y envi6 a los patrulleros a buscar a la 
poblaci6n para invitarlos a regresar. La poblaci6n consult6 con los 
res~?nsables de los frentes guerrilleros del EGP y las FAR que operan en la 
reg10n, Y la recomendaci6n de estos ultimos fue que se rindieran, pues ellos 
no tenfan capacidad para protegerlos. E l 20 de octubre de 1982 los 
responsables de los cinco parajes de Pachay decidieron organizar una 
c~nata hacia Chimaltenango para que les reconociera como poblaci6n 
c1vll. Otras comunidades se les unieron hasta que llegaron a sumar unas 
4,000 personas. 
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NOMENCL AT U RA 

e Gucmlla 

0 CJcrcuu 

1:::. EJcrcuu Gu~mll.1 

Mapa No.6 
1\llasacres en Chimaltenango 

1980-1983 
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CHI~IALTENANGO 

SAN ~IARTIN JIL. 
I. Sacal:l. L."ls Loma" 
2 . Pachay. Las Lomas 
3. Chipocolaj 
4. El Molino 
5. Snnt:l Teresa. Chu:ualum 
6. Chunbajito 
7. S:lll Jos~ La~ Canoru. 
8. El Rctiro Las Canoas 
9. Santa Anita Las Canoas 

10. Barituc 
I I. S<~rgento 

12. Fincn Catalan 
13. San Miguel. Chu:ualum 
14. San Jo~c Las Rosas. Chuatalum 
15. Agua Caliente (Rio Pixcay:l) 
16. Rio Paxcaya. E.\lanci:1 Ia Virgen 
17. L"\ Cumbrc. L:l.~ Cnnoas 
18. Pacoj. Chijocon 

ITZAPA 
19. Chimachoy 

COMALAPA 
20. Xiqufn Sinai 
21. Pm.t:IJ 

FUENT E: Rccupcr;~c•t1n de Ia Mcmori;~ 
lli~t6rk;~ <REM III). Guatemala. 1998. 22. 
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En Solola 

Para el EGP, Solola y Totonicapan eran parte de Ia region d.c apoyo pan~ ~I sur 
de El Quiche, a Jo laroo de Ia carretera Panamericana. Clena poblac1on sc 
incorpor6 al trabajo y es~cturas organizati vas comunitarias a partir de m:ti vidades 
de Ia Iglesia cat61ica, de los catequistas y los micmbros del CUC. !--Obre todo en 
Argueta y Santiago Atit l<in en 1980. L a demanda mas sentida era Ia ti erra~ 

Pero en Solola convergieron varios grupos, ademas del EGP. Dcsdc l1nales de 
1979Ja ORPA habfa establecido campamentos en Paraxot y Chuimango (bo_ca~osta 
sololateca) y en las faldas del volcan Atitlan. Tambien ahf acw6 cl Mov1111~ento 
Revolucionario Popular MRP-Ixim, que realizaba un trabajo de rctlutam•ento 
selective tambien en Totonicapan y Quetzaltenango. £1/xim prosper6. pero _c!wndo 
lleg6 e/ EGP fue cerrando e/ espacio, at grado que Ia tlltima informanon que 
tuvimos de ww persona de Clzaquijyd es que el EGP matf) ahf a todos Ins 
combatiew es del lxim. (IC 207, Solola, aii.os 80.) 

El EGP hizo trabajo de propaganda y organizaci6n en las comunidades. 
Estableci6 su primer campamcnto en Pujuji l-L a Fe. desplazando~c entre esta 
comunidad, Chuchipaca (cerca de Chupol), Chichicastenango y Xepol. en El. 
Quiche. La gente tenia sed de actividades ... pero el EGP no tenia ni armas "' 
capacidad para movilizarlos. (JC 199. Solola. ai'ios 80.) En casi todas las 
~omu~idades las FIL tenfan como tarea Ia protecei6n de Ia gentc frentc a las 
mcurs1ones del Ejercito y tambicn apoyar a las ruerzas regulares de Ia guerrilla. La.\· 
FIL eran encargadas de dar alimentaci6n a los c:nmbatiellles r de buscar armas. Y 
si no .tenfan, iban a asaltar carms para abastecer el fren-te (gue•Tillero) ... no 
maneJaban armas, s6/o machetes. (IC 203, El Progreso, Puj ujil. aiios 80.) 

La acci6n mas notoria de Ia guerrilla fuc Ia toma de Ia cabecera de Solola cl 
28 de octubre de 198 1, fiesta de San Simon. dirigida por Diego (Julio lboy)." La 
toma de So/o/{t se realiz6 con dos objetivos: Ia recuperacif)n de amwmento de fa 
Comm_u!ancia de Reservas -que Jue sequeada- y e.'.:tender Ia iJ~fluencia del EGP en 
Ia reg!o~1.. (IC 199, Solohi, ai'ios 80.) La guerrill a cort6 Ia luz y a las cinco de Ia 
tarde •n•c•6 el ataque. L os miembros de las FIL se movilizaron durante el dfa para 
lle~a: al pueblo Y se di luyeron entre Ia multitud que asisti6 a Ia celebraci6n 
rehg_Jos~. En el ataque a Ia estaci6n de policfa murieron cuatro agentes. los demas 
se nndJeron. El EGP recogi6 todo el armamcnto y liber6 a los presos. El 
gobema~or muri6 en el tit·oteo en plena callc, junto con un miembro de Ia 
corporact6n municipal. 

Cuando ocurri6 la toma. Ia represi6n del Ejercito ya se estaba extendiendo. En 
feb~ero de 1981 cl Ejerci to a!)esin6 a catorce personas en el caserfo Sacbochol. En 
abnl de 1981 tropas militares llegaron a La Fe. Pujujil 11. en cuatro camiones 
procedentcs del destacamento de Chupol, j untaron a Ia poblaci6n en una casa Y Ia 
bombardearon Y. ameLrallaron: el saldo fue 46 muertos, entre mujeres, niii.os Y 
~~~nbres .• ~ mcdmdos de _1981 el Ejerci to ejecut6 a cuatro pobladores en Pujuil Y 

zaput. baJO Ia advenencm de que Ia gente no deb fa colaborar con Ia gue1Ti II a. 
, . Y~. _cuando el Ejercito se habfa posesionado en Chupol y alrededores. 
establecJO dcstacamentos en Ia rcgi6n: en 1982 en Pixabaj, en Guineales; en 1983 

IJ Julio lboy fuc un lfdcr natural de Solol<i que \!Mutli6 para sacerdotc y 1rabaj6 en c1 Comitc 
Pro-Ju.,licia y Paz. 
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en El Ent:anto-Pujujil: ~n Panajachel y Santa Clam La Laguna. La violenc ia 
continuo. El 19 d~ mar7o. d Ejercito mat6 a Lres miembros de una familia en 
Chaquijy;.L y II~' t '> -.us cucrpol> al destacamento de Los Encuentros. El II de junio 
de 1982 cl Ejcrt:ito a~cs i no a once personas en el caserio Buena Espcranza. En 
marzo de 1 9~~- Ia ~uctTilla cjccut6 a siete padres de familia en Los Encuentros. 
acu. <indolns tk cnlahorar con cl Ejercito. En septiembre del mismo aiio, e l EGP 
mat6 a 16 pohlauor~s en Pujuj il I. Chuacruz. 

La rdacintll.'s ~ntrc Ia~ comunidades quedaron danadas. Yecinos de Pujujil 
participaron en las an:ion~~ dd EGP de limpieza de comis ionados militares. (IC 
199. Solnl<l. ailos HO.) A m~uiados de 1982. los cornisionados. con el apoyo del 
Ejcrc ito. org.ani1.aron a I a~ comunidades en PAC e iniciaron Ia idcntificaci6n de los 
sospcc.:hosos d~ pcrtcncc~r a Ia guerrilla. En el canton Pujujil I. e l Ejercito 
establccio una ald~a modclo. que en Ia regi6n se conoci6 como Ia colonia. En 
realidad rucron se is ~cetmcs en que sc dividi6 1a comunidad que fueron construidos 
entre scptic mbrc d~ 198:! y l'ebrcro de 1983. 

Rclaciones interetnicas y de poder en Ia guerrilla 

La complcj idad de las reJaciones interetnicas se puso de manifiesto en 
plene confl iclo ann ado. Tal ve~ los kaqchikeles no querfan que los quiches 
dirigieran sus estrucwras, pero eran estos los que renfan mayor disposici6n 
individual de integrarse tl tiempo complero a Ia luella. Los kaqchikeles son 
mas comunirarios. mamienen mtis sus rradiciones y 1111 mayor apego a Ia 
tierra y a Ia familia. No rodos los padres acepraban que sus hijos se 
incorporaran a tiempo complero. porque tenfan que ayudar en el rrabajo de 
Ia rierra. (IC 199. Sololu, afios 80.) 

Otra dimension ofrecfan las relaciones entre indfgenas y ladinos. Los 
ladinos en Sololt:i SOil ulla porci6n minoriraria y habitan fimdamemalmente 
en Ia cabecera. trabajando como empleados pr'iblicos. Cuando fite Ia toma 
de So/old, Ia mayorfa de los que 1/egaron eran indf.~enas y algunos de Los 
comemarios de los ladi11os eran: todos los indios son guerrilleros. (LC 209, 
Solo la, aiios 80.) 

Los mandos g uerr illeros no estuvieron ajenos a estos avatares. La roma 
de Solol6 estuvo a pumo de suspenderse porque en pleno preparativo surgi6 
Ia discusi6n sobre quien deberfa dirigirla. Los indfgenas est6bamos 
opuestos a que los capitalinos vinieran de decirnos c6mo hacerlo. no 
importaba que ellosfueran delegados de Ia Direcci6n Nacional. Este era w1 
asum o nuestro y nuestros lfderes, que conocfan e/ ren-eno, debfan de 
comandamos. AI [t11al de arreg/6, pero fueron momenros de muclw tensi6n. 
En Ia zona !xi/ ocurri6 algo parecido. lncluso aM w1 comandante ixil 
propuso tm levantamiem o indfgena dentro de La guerrilla ame La 
insensibilidad de los ladi11os queformaban Ia Direcci6n y sobre rodo porque 
nos esraban llevando a w1 fracaso con rm altisimo costo en vidas lwmanas, 
sobre todo indfgenas. A este comandante se le disuadil5. Decidimos que no 
era el momenta, porque entonces sf ... podiamos quedar en dos f uegos: el del 
Ejercito y e/ de Ia guerrilla ladina. (IC 2 17, ex-combatiente, aiios 80.) 
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La ofensiva en El Quiche y Las Verapaces 

Aunque de hecho las ofensivas militares en estas dos zonas dcspues de 
marzo de 1982 pueden considcrarse como pane de Ia ofcnsiva global contra Ia 
zona del altiplano central, muestran claramente c6mo Ia v io le ncia fuc pasando 
de asesinatos selectivos en J 980 y 1981, a matanzas masivas -en los ultimos 
meses de 1981 y durante J 982- en las que e l Ejercito oblig6 a participar a una 
parte de Ia poblaci6n. 

En E l Quiche 

Como se reseii6 en e l capitulo tercero, desdc Ia decada de 1960 en El 
Quiche se desarrollo una intensa actividad de Ia Ace ion Cat61 ica. que e n los a nos 
70 se aproxim6 a las posiciones de Ia Teologi'a de Ia Libcraci6n: en csa a tmosfera 
se cre6 el CUC. Estas ultimas actividades fueron promovidas por c l EGP. que 
logr6 una implantaci6n si no tan amplia como en e l a rea lx il , s i' bastante fuerte. 

En los municipios del centro-su r de El Quiche los campesinos cs.taban 
au:avesando en ese momento un agudo problema de escasez de tierras. dcbtd~ al 
mmi.fu~dio progres ivo, a l despojo de tierras comunales y a l o~ baJOS 
rendtmJentos de las cosechas. Es ta situaci6n se reflejaba en tenstones o 
enfrentamientos e ntre comunidades, o entre campesinos y nuevos propictarios 
que les habi'an despojado de sus tierras. El 4 de mayo de 1979, por ejemplo. 37 
campesinos de Sachina San Miauel Uspantan denunciaron a los terratcnientes J . ' 0 , 

avte~ Y Julio Castaneda de intentar apoderarse de sus tie rras y obligarles a 
traba.~os forzados (Amnistfa, 1980). 

En este ambiente, desdc 1980, se inic i6 una persecuc i6 n contra los lfderes 
de las comunidades, especialmente contra Ia Ig lesia cat6lica y Jos catequistas de 
aquellas comunidades donde con mas fuerza se habia implantado Ia 
organ.izaci6n campesina. Entre los casos mas notables del perfodo pueden 
mencJOnarse: el asesinato, el 19 de abri l, de Juana Tum de Menc hu; cl 
a~etrallamiento de Ia parroquia de Uspantan; y e l J 0 de julio, e l crimen del 
~~r0oc~ de Joyabaj, .Faustino Villanueva. El 20 de julio fue cerrada Ia di6ce_s is de 

Utche. Postenonnente, en 1981. Ia guerrilla Janz6 una campana de 
ropa~~nda armada, hostigamiento a! Ejercito y asesi nato de colaboradores de 

E
0
.s, ~thtares. que provoc6 una reacci6n mucho mas violenta por parte del 
JCrctto . 

. EJ general Benedicto Lucas informaba en Prensa Libre del 21 de 
~~~i~nbre que estaban entren~nd? a 800_ campesinos en Joyabaj y 1.000 .en 

~1. Para entonces el EJerctto habta lanzado ya su primera ofenstva 
~.ontramsurgente contra el Frente del EGP Augusto Cesar Sandino, que inclufa 
a parte sur de El Quiche. 

r A pesar de esta ofensiva, durante 1982 Ia actividad auerri llera continuo 
a.ectando a cas· t d I d El E', · b • . t o o e epartamento. Jercuo respond16 con masacres 

d
mastvas de comunidades campesinas especialmente del area central del 
epanam ento, recurriendo para ello en numerosas ocasiones a los mismos 

patrulleros civiles de comunidades vecinas . 
. ~e~tacan en esta campaiia las masacres contfnuas contra las aldeas de 

mumctptos como San Pedro Jocopilas y los asesinatos ejemplificantes y 
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sclccti vo:-. ~n Ia" cah~c~ras de El Quiche y Chichicastcnango. Este breve 
recucn to corr~ .... pomk ap~na~ a los meses de enero y marzo de 1982: e l 5 de 
encro sc produjo Ia masacrc de San Barto lo Jacallcnango. dondc ascsinaron a 
300 pcr:-.ona-. n m Ia panicipacion de patrulle ros c ivi les de San Pedro Jocopilas 
(entre dlo:-. Chu:-. Barrio:-.. i\lincho Gir6 n y Ernesto Giron, seiialados de robar 
tierra~ a lo:-. tk San Bartolo): cl 21 de cncro en cl cant6n Chiticun. de San Pedro 
Jocopi las. -W .... old ado:-. q ul'maro n vi,·as a 19 personas. niiios y mujcres: e l 23 de 
cncro tropa tkl Ej0n:i to ,·iolo y ascsin6 a Lres j6venes en el cam6n San Pablo . de 
San Pedro Jm:opi Ia:-.: d 6 de marzo el Ejcrcito ascsin6 a 200 personas <>n 
Zacualpa. :-.Cgli n infDrmd Pren.w Lihre cl II de marzo: cl 29 de marzo fuero n 
ascsinado:-. cuatro ~.·amp~:-. inos ~n Santa Cruz del Quiche. 

En Alta y Baj a Vcn1paz 

En las v~rapac~s np~r6 d Frcnte Guerrillero del EGP Marco Antonio Yo n 
Sosa (MAYS). ~.· r~adn e n 198 1. y e l Augusto Cesar Sandi no. especial mente en e l 
area surnct:itknt;ll . Las vcrapaces. sabre todo Ia zona suroccidental. eran 
cons idc radas por d EGP ~.·omo un enclave logfstico cstrategico par estar 
radicado ~ ntrc los frc ntcs A ugusto Cesar Sandino (Chimaltenango). Ho Chi 
Minh (Quiche-A lta Verapa7) y cl Frente de las FAR Panz6s Hcr6 ico (oriente de 
Alta Yc rapa /. ~ l/abal). S in embargo. cl surgimiento de l MAYS y Ia intensa 
acti vidad que dcsplcg6 durante varios meses de 198 1 y 1982 puede atribuirse a 
un inte nto d e di:-.persar a las fuerzas del Ejercito. que ya habfan lanzado su 
prime ra ofcn~i va contra c l Au!!usto Cesar Sandino. asi como a Ia consigna de 
generali:ar Ia g11erra de gt~errillas. 

De toclas mancras. en esta zona Ia Iglesia cat6 1ica tambien habla 
desarro llado una intcnsa ac tividad desdc comienzos de los aiios 70. que al final 
de csa d ccada sc aproximarfa a las posiciones del CUC. Despues. con el 
su rg imic nto del r:r~n tc Yon Sosa. varias comunidades sc comprometicro n con Ia 
lucha g uc tTi II era. sabre todo en Baja Yerapaz. 

Durante 1980 Ia presencia de Ia guerri lla en e l area no fue muy destacada. 
Sin e m bargo. en Ia zona sc venfan ~enerando fuertes tensiones desde Ia egunda 
mitad de Ia dccada de 1970. Mie';nras en toda Ia zona none de Ia region se 
regis traban dcsalojos de comunidades campesinas por parte de finqueros . en Ia 
zona de Baja Yc ra paz. desde e l 17 de marzo de 1979. comenz6 e l clesalojo 
violcnto de los campesinos de Chixoy. donde se iba a construir una presa 
hidroelcc trica. Esc mismo ano. se inic iaron las represalias individuales con el 
ascs inato, e l 13 de novie mbre de 1979. de Pedro Chen. dirigente de Ia DC en Ia 
a ldea C hiac. de Rabi nal. Ese dfa ama11eci6 cm1 todas las vfas de acceso a 
Rabi11a l c:or tadas: l'fa £1 Clwl. Cubulco, Salama y Xococ. (IC 0288, Caban. 
afios 80.) 

Aunquc yn se habfan registrado algunos atentados previos. e l comienzo de 
Ia acti vidad g ue n·iJl e ra en Ia zona norte puede fecharse e l 12 de septiembre de 
1981, c ua ndo c l EGP hi zo explotar bombas en Caban (A ha Verapaz). 
destruycndo Ia Comandancia de Reservas Militares, yen Salama (Baja Yerapaz) 
do nde acab6 con e l edificio de Gobemaci6n departamental: ademas cort6 las 
carrcLcras e ntre Mixco Viejo y Granados y las de Granados con El Chol. Salama 
y Rabinal. 
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L a guerrilla tambien ocup6 Rabinal. Prensa Lihre informo. c l 25_ de 
septiembre. del asalto de 50 guerrilleros a C ubulco. en c l que rnaw ron al J~fe 
policial y a cuatro agentes. Tres mcses mas tarde. el 2 1 de dic icmhrc. l<t glll:rnlla 
destruy6 las instalaciones de Ia finca San Isidro en A lta Vcrapa; Cpropicdad de 
Gonzalo Berger) y de otras fincas en Coban (como Samac) y n~c~in6 a varios 
finqueros. E123 de diciembre, segun los reportcs de Ia g uerrill a que no pudicron 
ser confirmados, se produjo Ia toma guerrill cra de Purulh::i. con Ia dcstruc_c i6n de 
las instalaciones gubernamentales. En esos momento!'>. los mcdios anum:raron Ia 
instalaci6n de una fabrica de armamcnto y munic ionc-. del Ejcrc ito guatcmaltcco 
en Coban. 

Sin embargo, independientemcnte de Ia actividad guerrill cra. Ia reprcs ion 
se mantuvo cominua en Ia zona de Baja Verapaz. En total. de cncro a agosto. 
fueron asesinadas 25 personas en Rabinal. y en ago:-.to fueron asc~inadas 36 
personas en las aldeas de Xococ, Pati x lan y Buena Vista. siemprc en Rabinal. a 
manos de Cesar B aldiz6n y su banda de judic iales {EAFG. 1995 ). 

Fue a finales de 1981. despucs del surgimiento del Frcntc M AY S. cuando 
se iniciaron mas abiertamente las masacres, involucrando sistcmati camcntc a los 
patr~lle~os civiles. Solo en Ia jurisdicci6n de Rabinal sc rcgistruron. c nt•:c. o tros. 
los srgutentes hechos: c l 15 de septiembrc, el comandante de Ia Zona M rlnar de 
Coban, congreg6 a Ia poblaci6n de Rabinal en el parquc central y lcs umcnaz6: 
poco despues el Ejerc ito masacr6 entre 300 y 500 personas, que fueron arroj adas 
en e~ campo de aviaci6n de Pacux (EAFG, 1995); entre el 9 y el I 0 de septicmbre 
ases~naron a otras 200 personas en vari as comunidades de Rabinal: c l 23 de 
~eptr embre l'ueron ahorcadas 15 personas en Ia aldea Panaca!. Prl~~~ -~·a ~ihre 
mform6 el 19 de septiembre de una matanza de 14 campcsinos en Ia len a tttular 
de San . Miguel Chicaj y el 28 de septiembre se refiri6 al ascs inato de 3 1 
campe~mos en Rabinal ; en dic iembre fueron ases inadas 5 1 personas en Ia 
comuntdad La Ceiba y 104 en Ia a Idea Panaca!. 

. El 25 de marzo de 198 1 se inici6 Ia rcpres i6n en Alta Verapaz. con el 
asesmato a manos de los mjlitares de los catequistas Cri stobal L 6pez y M ariano 
Xoc Palma, _en Ia aldea NatiJabaj. San Cristobal Verapaz. 
C . D espues de Ia ofensiva de linales de 198 1 sobre el sur de Quiche y norte de 

1 
~tmahena~go, sobre Ia ruta Panamericana, el Ejercito se dirig i6, en encro de 

, 82• a l~ Sterra de Chuacus y despues a Ia sicn·a de los Cuchumatanes. En cncro 
5~ pr?duJeron ataqucs guetTilleros en Rubclsalto, Chinaja y Yalpemcch. El 
EJcrcno envi6 unidades de Ia Guardia Presidencial a estas areas, al tiempo que 
~omcnzaron los ametrallamientos en cfrculo alrededor de las aldeas de A lta 

erapaz, mientras el Freme Yon Sosa intensi licaba sus acciones hast a agosto, 
cuando repentinamentc ces6 su actividad. 

: or su pane el Ejercito concentr6 su actividad en climinar todo apoyo a Ia 
guernUa en las comunidades de Rabinal , Rfo Negro y San Cristobal Verapaz. las 
zonas geogralicamente mas estratcgicas para Ia guen·illa. Asf, entre septiembre 
de 198 1 Y agosto de 1983 fueron asesinadas entre 4 y 5 mil personas de Rabinal , 
de un total de 22,733 habitantes con que contaba este municipio (EAFG, 1995). 

En lo que se reliere a Alta Verapaz, el Ejercito aplic6 el mismo patron de 
masacres, en especial en las areas cercanas a la presa hidroeh!ctrica Chixoy. En 
octubre los militares iniciaron una ola de masacres en los municipios de Cahab6n, 
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Senahu. Pan/(l:-. San Cri~16hal. Coban y Chiscc (Yalicar, Semuy. El Limon) y 
probahlcmelll\.' Lanqu in. que duro hast a d segundo seme ·trc de 1983. A pedido 
de Jo.., propi\.'lari1'' fuernn or..:upatlas por cl Ejcrcito las fincas de Beh~n-Transval. 
El Plan. Ttt/\ il-pe~.·. E-.quipula!->. Chicancc. Chivite. San Marco . Chivitc-Santa 
Rosa. :-iluada!-> en ~.-·1 munir..:ipio de Cahab6n: adcm<is. en esc mismo municipio. 
rucron arra~ada ... Ia" alucas l lacolol. San Pedro Chicaj. Tzibalpec. Chajbul. 
Chimo'\an. Scaha-... Scr..:uam6. Scmococh. SctLapec. Chiax. Scbalante y Chiaca.x. 
En Senahu d r:j\.;rr..:iw Ot:Upll varias lincas y aldcas. Durante 1982 fueron 
asesinada:- 32.~ pcr:-nna:- en las comunidades de Chichupac-Xebaj ( 10-l). 
Xesigu<in (7lJJ. J>ir..:hcr..: (6{)). Nimacabaj (54) y Coyaj<\ (46). en Rabinal. 

lluho ntro:- \.'ll:-lllS :-ot:ialcs ck Ia guerra dcbido a divcrsas causas. La noche 
del 1-l de encro tk 19X::! Ia ~ucrrilla ataco d cuartel de Ia Policia Nacional en 
Cobiin. La pren:-.a r\.·port6 :-olm~ un ~Haque guerrillero a Ia policla con saldo de 
sicte t!UCrri llcro:- lllllerto~ . Testioos oculares i1U/icoro11 si11 embar~o r.7ue se trataba - ...... "" 
de 111/os cnhctc•ro., cflll' r<'gresahtm de unajiesw en ho11or a/ Seiior de £squipulas 
_\' lfUl' hajo fos t/<'t'(US tfe licor 1/0 respetanm 1111 I'OittfO (/lie prol!ibfa e/ paSO. 
Fuem11 WT<'Sfoclo.\, golpeaclm y asesi11ados (IC 201. Cobdn. aiios 80). Un restigo 
e11 Sw1 Crisuihal \h·apa: .wiiala que el tlfa 7 de abril de 1982 ww Q1•io11ew tiro 
gas so!Jre Ia ald<'tl Ra11dw. Por /o menos dos niiios. se sobe. muriero11 iwoxicados 
( IC 0 I ~n. Cob<in. a1ios 80). En cl Hospital Nacionn l de Coban ocwTieron 
misLcrioso!'> sccucstru!'> y ascsinatos de pacienLes. 

En dicicmbn.: comenzaron a entreg;use at Ejercito grupos pcquciio de 
desplaz.ados en Alta Verapaz. y los llevaron a Ia finca La Esperanza. Desdc 1980 
habfan huido m;is de 2.000 personas busca11clo refugio en /o 111011Wiia y I 00 
poblaciones desaparcdcron. En Chi sec unas 5.000 personas que se rerugiaron en 
Ia montana para ~scapar de las masacres se entregaron tinalmente al EjerciLo ante 
Ia imposibilidau de snhrevivir en Ia selva. y posteriormentc fueron reubicadas en 
Ia cabcccra de Chiscc yen las aldcas modelo de Sctzi y Seguachi l. Regresaron en 
condiciones de extrema debiliclad. a/gu11os padecie11do 1111 paludismo grave que 
resu/[() .fatal pam las perso11as al/(!micas (IC 0187, Coban. aiios 80). En Ia zona 
de San Cristobal. San Pedro y San Juan. Ia gente se fue a Coban donde surgi6 un 
cintur6n de miscria. pucs tambicn Jtegaron pobladores de Rabinal y de El Quiche. 

El general Rfos Monu d io una orden de cortar todo. los arboles en un 
margen de 50 metros a ambos !ados de las principale cmTetera del pafs para 
impedir ataqucs gucn·i lleros a los convoyes miliLares. Aunque parece quefue 11110 
ore/en verbal. e / cnmcmdante de lo Zmw Militor 21. con sede en Caban, lo osumi6 
y lo hi-:.o lle1•ar en we/a Alta Verapo-:.. resultando en mil/ones de arboles conados 
a/ /ado de c:arreteras as.foltadas y de 1erracerfa, como e11 Ia carretera de Cobcin 
a Chiuc, donde wlos despw!s se pudo todavfa observar los arboles de madera 
fin a pudriendose a/ !ado de Ia carretera (IC 0 187. Co ban, anos 80). 

En 1983, los patrulleros de San Crist6bal, Tactic y Chama, comenzaron a 
sali r a cazar poblaci6n escondida en Ia montana. Los patrulleros de SaJaqwin. 
vinculados con Ia Zona Militar de Playa Grande. destacaron en sus cacerias. El 
Ejerci to fijo Lres lugarcs de concentracion de poblaci6n: Salaqwfn. Las Conchas 
y Ia tinea El Rosario. En Las Conchas el campamento funcion6 basta 1985, y alii 
se ubico un campamcnto militar con 40 soldados de Ia zona militar de Playa 
Grande para recibir a Ia genLe. 
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En San Marcos 

El 18 de septiembrc de 1979 apareci6 publicamentc Ia O RPA. ' 1 uc~put!s de 
ocupar Ia tinea Mujul ia, en Colomba Costa Cuca Quctzaltcn<tngo. y durant~ ese 
mismo aiio estableci6 sus frentcs guerrilleros en el oc<.:idcntc y d centro uc lu Stcrra 
Madre,'s desarrol lando a panir de cntonces una crecicntc actividad militar. a pcsar 
de los golpes que sufri6 en Ia capi tal en j ulio de 198 I . . , 

Durante esta etapa no se produjeron crfmencs ma~ivo~ contra Ia _rohlacton ~n 
las zonas de influencia de ORPA. En esta situaci6n in fl uy6 tanto cl C!-. ttlo tlc trabaJO 
secreto y alejado de las orgcmizaciones de nw.ms que distingufa a ORPA . <.:?mo cl 
hecho de que cl Ejcrcito antepusiera dentro de su!-. objc tiVO!-. cstratcgtcos Ia 
neutralizaci6n del EGP. Sin embargo. las relac ioncs entre lo~ campc!-.inn~ Y ~ o. 
fi nqueros de Ia zona fueron hist6ri camente muy tensas. Por tanto. lo!-. proptctanos 
agrfcolas ordinariamente buscaron el apoyo y Ia protecci6n del Ejcrcito. Sc sabc 
por testimonies de personas de las comunidades que. duruntc el contlicto_. fuc 
comun Ia practica de algunos jefes mi litares de recibir aportcs mcnsuak:\en dtnero 
para cui dar especial mente algunas fin cas. En varias haciendas ~c t nstalaron 
destacamentos mi l itares. 

En (/c1 flnca) Los Cerros ruvo don Teddv Wl destacamenro e11 1111 liii£'XO que se 
llama AJrica ... Don Teddy prestaba st;s camiones para el Ejerciro ... ilum ~ 
recoger campesinos de saber donde v los rrafan aid allwttll: .. Ltl gente quedo 
ahf emerrada y otros los 1/evaban ciirectamellle a Xela. Sa/fan los camirmes 
de noc:he ... diez. onche de Ia noche, co11 10do ese gential amarmdo ... Ale 
comaba WI ayudame que una noche fueron a traer como a -10 calllfU!sinos 
e111re nilios, anc:icmos y jovenes de una a Idea y los 1/ei'C/1"011 y los motanm en 
los camiones de Teddy Plocharsk_\: (IC 010, San Marcos. aiios 80.) 

En San Marcos cl cjercito llevo a cabo vari as masacre~ y bombardcos. como 
se relata en cl anexo del Tomo II de este In forme en Sacuchum Dolores (San Pedro 
Sac.atepequez), Xolhuitz (Tajumulco). Bul ~j (Tajumu lco). M onte Cri sto 
(TaJumulco) Y El Tablero (San Pedro Sacatepequez), entre ou·as. que lUVicron un 
fuene efecto sobre cl tej ido social de las comunidades. 

'En Peten 

~omo se vio en cl capitulo anterior, las FAR decidicron crcur un f"rente 
gucrnllero en el none del pals en 1980,11' iniciando n.lpidamcntc accioncs mi litares, 

14 

15 

16 

g' Ctapa de prcp:traci6n. cmpcro. habia durado ocho a no~ c 1 1)71-79) en lo' que clallcrio de Ia 
RP~ luc cvitar comactO!. militate!. con cl Ejcrcito. En e~c pcriodo crcaron :.u~ frcntc:-. 

~.ucmll~ro .... C<HNru)cron Ia infrac'>tructura logi~tica en Ia capital y formaron a 'lh ~:uaunh 
~.:.tmpc-.tno\. Entre 1!-.to-.. alguno' llcgaron a ocupar pucMo<. de Ctllllandantc,. cnllltl Lui' 1\mat:i 
I PaJapua~. Jm icr Tambrit !Solol:i) y Efmin Bamaca CEI Tablcro). 
En cl pnr11cr trimc,trc de 1982 "t! forman las primer:!\ do-, cmnp:uiia'. Ia' que !Iegan a 
c_Oihlll~lr'c cn lu' tlu-, frcnte,. d Lui' lxmat<i } cl J:l\ icr Tamhrit. 
f: n rcahtltu. Ia-. FAR habian con,idcrado muy lcjanamcntc en ,u c'tratcgw cl Pctt.!n cumo t\111:1 
dl" C<lmbatc. ~hi-. h1cn era una retaguardia pam un previ,iblc frcntc guerrillcro ~·n Aha Verapat 
l" mclu\o £::1 Quu.:h~ Dc-.pu..:, de Ia dcrrota de Ia GEl ( ver Capitulo: h/ c·fm{Tiefo <'II '"' miO\ f>(}). 
l.t comanuanc 1,1 de Ia' FAR dcc1di6 n:con,truir Ia guerrilla en Aha Vcrapat. Se h1~o:icmn do' 
mtenu,, de penetra..:l<in a tra\ ._:, ue Com:ua. pcro fraca,aron . Por c,~, optaron po1 lh:gar' ia Pc1cn. 
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aunquc rue ha:-ta linak:- tk 198 1 cuando rcalmcntc desplegaron una actividad 
bclica nowria. Ia ~.:ual ~mpcro fuc modesta en rclaci6n a oLros rrentes guerrilleros. 

En dccw. hahfa sido Ia irTupci6n de los frcntcs guerrilleros del EGP y Ia 
ORPA lo LJlll: nhli~t) a Ia Dircccion Nacional de las FAR a revisar Ia lfnea 
cstratcgica .. ~~.·ordada en 1970-71. Desde tinalcs de 1970 las FAR dccidieron 
organi/..ar :-u primc:r rrcnte ~uc:rrillcro en Petcn. pcro este se concreto basta 1979-
80 al constituir:-e Ia primera unidad entre EGP-FAR-PGT (Nucleo de Direcci6n). 

AI principin :-.c.:- crc:aron unidades militares locales que posteriormente se 
imcgraron en tre:- fn.'nll>· ~ucni llcros: el Feliciano A1:~uew Rojas. que openS en 
Dolore:-. Santa Ana) ~-,entualmcntc en Poptun y Snn Francisco (principalmente 
!-.Obre Ia carrctc ra Fl,lrc.,-Popllin) y se proycctaba militarmente hacia San Juan. El 
Chat y Sabancta:-: cl l .ucio Rwnfre:. que opentba sobre Ia carretera Flores
Sayaxche. Libcnad-Naranjo y Subfn-Bethcl: y cl Mardoqueo Guerra. que actu6 
en Sayaxchc y none de Chisct: tAlta Verapaz). principalmcnte sobre Ia Franja 
Transversal dd None y las ndrgenes de los rfos La Pasion y Sal inas. 

Cuando rccrudl.!c icrnn los t:ombmes. a partir de 198 1. el Ejercito ya habfa 
inic iado Ia reprcs i6n contra las cooperativas. cascrfos. parcelamiemos y aldeas 
dondc dcteclaha Ia prc:-~ncia de las FAR. La prcsi6n del Ejercito contra Ia 
poblat:i6n que pmlfa apoyar a los gucrrilleros sc mantuvo creciente. pasando de 
a!-.e!'.inatos aislauo:- -como cuando el 1-l de rnarzo de 1979 apareci6 el cadaver de 
Samuel Sucul. lidcr campc:~i no de San Luis Petcn-. a las acciones masivas. En 
1980 se cf"ccw6 Ia pri mcra masacre en Ia aide a El Limon (Santa Ana).'' luego est a 
pnictica sc rue ex tcnuiendo. Durante mayo. junio y julio de 198 1 el Ejercito se 
centro en Pe tcn. dondl.! comc ti d masacres y oblig6 a Ia poblaci6n a huir a Mexico. 
A principios de 1 9~2 Ia fucrzn armada organiz6 las patrullas c iviles. 
parti<.:ularmcnte en las l:abct:cras municipalcs. 

Esta presion sc nwmuvo durante los ultimos mcses del gobierno del general 
Lucas. Sin embargo. b lkgada del gobicrno de Rfos Monu y Ia genernlizaci6n de 
Ia polftica de tierra (//"1"(/.\"(/d(/ tli VO tambicn erectos devastadores en El Pcten. 
como las masacrc:- en las aldeas Palcstina. Joscfinos y Macanche. en marzo y 
abril de 1982. 

En Ia capital, odcntc y Ia costa 

Aunquc de hecho en 1980 y 198 1 ya habfa quedado desart iculado el 
movimiento popular y sindical en Ia ciudad capital. tanto mediante ascsinatos 
sclec tivos como por masacrcs colectivas de dirigcntes sindicales. Ia acti vidad 
gucrri II e ra aumcnt6 notablcmeme en el primer scmesLre de 198 1. al mismo 
tiempo que lo~ comando:- urbanos del EGP extcndfan su actividad hacia cl oriente 
del pals. Ia peri fe ria urbana y las ciudadcs de Ia costa sur. 

De enero a julio Ia unidad militar del EGP en Ia capital llev6 a cabo 17 
opcraciones mil iwrc~. Algunas de elias fueron el atentado contra cl hijo del 
exprcs idente gencml Carlos Arana: Ia colocaci6n de una bomba en Ia embajada 

17 De acucrllo a inl"onum:ion n.:~.·ahada ( IC 056. Pet en. 1980> cl primer bombardco contr<l 
poblaci6n civil en Pet~n no 1"11rmo parte dd phan contrainsurgcntc del Ejcrdto: Ful' 1111a 

n:~'-c ·c ·~ri11 l"i.\n•ml dd c·mwwl J:;duan/o \\'ltolas trw' Ia emlmscmla Ifill! lwhio .wfrido t•l 
l:J<'I"I "IIn u 11/allrl\ ric• Ia.\ l·i\ R. 
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salvadoreiia: el ataque contra Ia garita policial en Ia ~alida de Ia ciudad hacia 
occidente: Ia destrucci6n de Ia Camara de Comercio oneamcricana: un 
atentado contra Ia empresa Eastern Airlines. Tambien. el 14 de e~1crn c1 EGP 
mat6 al alcalde de Santa Lucfa Cotzurnagualpa. cl crnelenista Jose Angel Onega 
Melchor. amenaz6 a Ia familia Campol lo por tener ccntros de dctenci6n Y tortura 
en sus fincas Madre Tierra y Xata. y a Ia familia Herrera por haccr In misrno en 
el lngenio Pantale6n. Otras acciones guerrilleras tuvicron Iugar en Ia" tonas de 
Amatitlan y Escuintla (EGP, 1981 ). 

Sin embargo a partir de junio. Juego de Ia captura por el Ejercito del j csuita 
Luis Pellecer Faena, colaborador del EGP. y poco dcspues de Ia muenc en un 
enfrentamiento de Mario So16n~ano Foppa (rcspon<;ablc de propaganda del 
EGP), se inici6 Ia contraofensiva del Ejercito que pn1cticamente descabcz6 Ia 
estructura guerrillera de las organizaciones EGP y ORPA en Ia capiwl. Mas 
tarde, aunque hubo cierta actividacl guerrillera en Ia c iuclad. especia lmcnte en Ia 
peri feria y algunas acciones en Ia region oriental del pals,'x Ia prescn~ia de_ c~t ~t~ 
organizaciones se fue apagando, sabre todo cuando en octubrc el gobtcrno tnacao 
cateos masivos en barriaclas de Ia ciudad. 

La represi6n se volvi6 mucho mas selectiva y en buena mcdida c~tu vo 
dirigida contra las FAR y el PGT, que aun no habfan sido golpcadas en sus 
estructuras capital inas. Cabe destacar, dentro de esta_ acciones. cl 
desaparecimiemo de 15 activistas del FERG-educaci6n media. de tres dirigcntcs 
sindicales de Ia USAC y de Ia asesora !aboral Yolanda Urfzar. entre muchas mas. 

~a c_osta era una area estrategica de disputa dondc conflulan todas las 
organazactones guerrilleras y donde el Ejercito concentr6 buena capacidad de 
fuego. Desde antes de Ia huelga de los trabajadores de las fancas. en febrero de 
1980. en Ia zona cxistfan dcstacamentos militares en Palin (uno) y Masagua 
( tres). En 1982 se estableci6 un dcstacamento en Sipacate. otro en L a Gomcra. 
en Ia Democracia y Tiquisate. lugares doncle tambicn hubo patrullas civiles. Pero 
donde se identifacan los orlgenes de Ia represi6n mas dura rue en Ia zona mi l itar 
de Santa Lucfa Cotzurnalguapa. 
fi Despues de Ia huclga de 1980 vino una gran represi6n. Comenz6 en las 
tncas, con los rancheros, a los que mataron o hicieron desaparecer. Tambicn 
~.acaron a los sindicatos; por cjemplo el Sindicato de Trab~tiadores de Madre 
~erra Y el de Santa Ana fucron descabezados completamente ( IC 0 17, Escuintla, 
~1~5. 80~. Los fanqueros tenfan contratados cuerpos de seguridad, en buena 

edtda tntegrados porIa Policfa Militar Ambulante (PMA). 

En Quetzaltenango 

Quctzal tenango venfa sufriendo una violencia selecti va contra sindicalistas, 
ma~s.tros Y e tudiantes desde los aiios 70. En los afios 80 Ia guerri lla real iz6 
a~~·~•?ades ~e propaganda annada en todos los municipios. En Ia zona marn el 
EJerctto llevo a cabo una campaiia de secuestros y ases inatos, mientras que en Ia 

18 A _lin?les de diciembre de 1981 Ia guerrilla cjecut6 ucciones de hostigumienao en 
ClliC!u•mula: en cncro de 1982 sc registraron enfrcnuuniento~ en Zncapa y Sun Juan La 
Em111a (Chiquimula). en Morales ( lzabal) y San Antonio La Paz (El ProgreJ>O). hu),ta que el 
21 de junio ~llac6 cl dc),tacumetllo de Ia Guardia de Hacienda en Chiqui mula. 
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Em111a (Chiquimula). en Morales ( lzabal) y San Antonio La Paz (El ProgreJ>O). hu),ta que el 
21 de junio ~llac6 cl dc),tacumetllo de Ia Guardia de Hacienda en Chiqui mula. 
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zona quich~ lu' principaks promotores de Ia violcncia fueron los comis ionados 
militan~:-. } Ia:-. P.-\C. En e:-.ta region del altiplano se hicieron temible mente 
famosos nnmhrl..!~ cumo d de Baltazar Tum y Pedro Coz. el primcro jefc de Ins 
PAC en Santa Luda La Rcronna a quien sc le sindica Ia muerte de 60 
cmcquista:-.. El a~e:-inato de Tum cxaccrb6 cl animo del Ejercito y aumcnt6 el 
cont rol mil itar en Ia ;ona. Co; vh·ia en San Pedro Jocopilas. El Quiche. pero con 
e l rcspa ldo dd Ejcn:iw irrac.liaba su podcr a Ia zona de Totonicapan 

Bajo R iu:-. Montt d Ejcn.:ito promovi6 Ia rcestructuraci6n del poder 
muni<.:i pal. Sclecciont) a tkdn a los alcaldes. perc cuidando que tu vieran 
lidcrazgo en Ia:-. comunidac.lc!-. Despucs de po ·csionar a las autoridades 
promovio l;.t fnrmacit)n de las PAC. Grupos de seis patrullcros cncabezaban los 
opcrati vos dL· busqueda de Ia guerrilla entre los montes y barrancos. Para 
contrarre~tar Ia probabk s impatia de Ia poblaci6n a los gucn·illcros. el Ejercito 
fue arrcciando cl tcn·or. En Coatcpcquc las fuerza armadas pascaban dcsnudos 
por Ia pla1.a pub I ica a ~upuestos gucrrilleros prisioncros. que mostraban senale 
de to rturas. al ticmpo que ac..lvertfan a Ia poblaci6n de las consecuencias de 
colaborar con Ia in~urgencia. En Santa Lucfa La Reforma tambien fueron 
torwrados tk la me de Ia pohlacion personas detenidas por el Ejercito. Sus 
cadavcre~ apare<.:fan lu l.!go tirados a Ia ori lla de las carreteras. 

El Ejc n.: ito adcm::is r~alizaba opcn.uivos en las comunidades y en las 
carreteras . dondc dctl.!nia las camionctas y registraba a los pasajeros. ponando 
lis tados de personas senaladas de colabonu- con los grupos rebeldes. En 
ocasiones lo~ soldados acompanaban a los hombres cncapuchados que seiialaban 
a los supucstos guen·illeros. 

El 2 1 de noviembre de 198 1 Ia guerrill a se habfa presentado a Santa Lucfa 
La Rcforma y con cl find~ imposibilitar al Ejercito Ia identificaci6n de per onas 
de Ia comunidad quc m6 e l cdi li cio municipal y dcstruy6 el rcgislro civil. Esa 
misma tarde. e n presencia de Ia poblaci6n. fusil6 a cinco personas que a juic io 
de los vecinos habia provocado daiios a Ia comunidad. La geme 110 durmirJ esa 
11oche ... para mamenerse en pie bebieron basta agotar el licor de las caminas ... 
Ia gente sentfa que /w/)(a perdido a/go ... con fa q11ema de fa municipalidad se 
desmda e/ centro de Ia unidad cil'il de fa localidad. (lC 2 18, Quetzaltenango, 
aiios 80.) 

En Ia zona mam las fucrzas oficiales ejecutaron masacrcs. En 198 1. once 
personas de una misma familia, a quienes se les sindicaba de preparar alime ntos 
para los guerrille ros. fueron asesinados en horas de Ia neche por hombres 
armadas que sc dcsplazaban en jeeps del Ejercito. El heche ocurri6 en cl caserio 
Los Alonzo, San Juan Ostuncalco, y se conoce como Ia masacre de Los Alonzo. 
En julio de 198 1. e n Zuni I, e lementos de Ia Policfa Judicial sccuestraro n a diez 
personas vinc uladas a Ia Ig les ia cat61ica y fueron ascsinadas esa misma noche. 
Sus cadavcrcs aparecieron en las cercanfas de un puente sobre el rio Salama. en 
El Palmar. En agosto de 1982, hombres que viajaban en un picop y con annas de 
grueso calibre detuvicron en Ia madrugada a tm bus cxtraurbano que saHa de San 
Juan O stuncalco, bajaron a los trece pasajeros, jornaleros que se dirigian a 
trabajar a El Rincon. Luego de ordenarles ponerse boca-abajo los ametrallaron; 
murieron d iez personas (REMHI. Comexro del conf/icro ormodo en Ia 
arquidi6cesis de Los Altos, 1997. Mimeo). 
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5. La URNG 

Desde su recomposici6n a partir de 1975 y hasta Ia ra ..,e li nal de las 
negociaciones de paz, el movimiento guerrillero transit6 vari a:- ctarn t:-.. Por ~ ~1a 
parte, evoluciono de Ia fase meramente organizat iva. a un <~ ~xprcs10n 
consolidada en el terri torio nacional. Por olra parte. rue un mov t m t c nt~ con 
recurremes slntomas de division que. sin embargo. conlluy<> en una all.anza 
estrateoica el 7 de febrero de 1982: Ia Unidad Rcvo luc ionaria Nactonal 

0 . • 

Guatemalteca (U RNG). Finalmente el conj unto de o rgant .I.U<: tones 
evolucionaron del accionar exclusivamente militar ( foquismo. rrcntismo) a Ia 
negociaci6n polltica; del esfuerzo individual por transfo rmar las cstru~tu.r:ts 
polfticas y econ6micas, al reconocimiento del Estado a travcs de Ia ncgoc ta<.:JOn 
para una salida polltica at conflicto armado. Es en este perlodo que ocurri~. un 
viraje estrategico ante Ia imposibilidad de hacer triunfar el proyccto mtlttar 
revolucionario. 

Pese a Ia preemincncia de los cuatro grupos que intcng ran lu URNG. 
siguieron subsisticndo pequenos agrupamientos que se separaron durante las 
ultimas dos decadas. 

A I inicio del periodo, en Ia segunda mitad de los unos 70. se marco una 
nueva etapa en el desarrollo organizativo y en Ia vision estratcg ica de Ia 
i nsurgencia. Se constituyeron cuatro proyectos separ ados, que confluycron en Ia 
forma de Ia lucha armada: las ( terceras) Fuerzas A rmadas Rebeldes ( r A R). 
desprendidas de las segundas FAR (PGT-FGEI): el Ejerci to Guerrillcro de los 
Pobres (EGP), nacido de Ia escisi6n de las segundas FA R: Ia Organizac ~6n d~l 
Pueblo en Armas (ORPA), originalmente Hamada Organizaci6n Rcvoluct?nana 
del Pueblo en Armas, tambh~n surgida de una ruptura del regional de Occ t d~mc 
de las FAR; Y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). que sufri6 succstvas 
fracturas durante esa decada. 
. L a mayorfa de las organizaciones guerrilleras se fundaron por inic iativa de 
mt~ lect.ua l.es de izquierda (clase media. pro fes ionalcs y estudi antes 
umversllanos), hasta que lograron implantarse en territories rurales Y crecer 
entre el campcsinado indfgena del altiplano y el noroccidente del pafs . 

. E~1 sus. p~ogramas plasmaron un proyecto de sustituci6n del Es~ado 
cap.•t~hsta, St b1en no todas las organizaciones sustentaban una lfnea marx tsta
lent l~ts ta .. ~or ultimo, Ia desaparici6n del campo socialista co incidi6 con Ia 
mochficacton del discurso polftico que pas6 a reivindicar los derechos de los 
pueblos indfgcnas, imprimiendole otro contenido a su quchacer. El ultimo 
remez6n del viraj e lo ha constituido Ia panicipaci6n en el esquema politico 
formal. nuevamentc por mcdio de vfnculos con el movimiento popular. 

El EGP 

El EGP surgi6 a luz publica en junio de 1975 con el asesinato de Luis 
Arenas Barrera, £/ Ttgre de Ixcan. Para cuando esta acc i6n tuvo Iugar hablan 
l ran!,currido tre anos dcsde que el EGP habfa iniciado su implantaci6n en l xcan. 
en terrenos de Ia cooperativa Ixcan Grande. Esta fase estuvo a cargo de una 
deccna de . obrevivientes de Ia guerrilla de Ia decada anterior. entre quienes se 
encontraban Ricardo Ramirez (Rolando M orcin) y M ario Payeras (Benedicro). El 
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grupo. scgun narra Paycras en Los dlas de Ia Selva. ingres6 a territorio 
gumcmahco desdc 1 tex ico y tenia como misi6n asentar las bases para el ulterior 
desarrollo de Jo que. en pecos aiios. llegarfa a ser Ia mas fuerte y conocida de las 
organizacioncs gucn·illcras end pcrfodo. 

Con d surgimicnto del EGP se marco un viraje en Ia estrategia. concepcion 
organizativa y rdacinncs con Ia poblaci6n. a partir de lo que serfa su linea de 
masas. El EGP rompi6 con d foquismo. cuyo fracaso como estrategia de 
organizaci6n militar asu mfan los nuevas grupos en ciernes, asf como los ya 
cxistentcs. AIIIUflll' l'lmol"imiento guerri/lero esm,·o desorgani:ado desde 1968 
lwsw I 972. ya se lwh(a empe:.culo el proceso de reorgani:aci6n: en realidad, el 
rec:onocimienro de los errore.\· de Ia estrategia del foco. marc6 Ia primera etapa 
de ese pmceso (Jonas. 199~). 

Adcmas de criticar lo que consideraron los principales errores del foquismo 
y del militarismo en Ia cxpcriencia de Ia dccada anterior. los prccursores del EGP 
cuestionaron que dentro del analisis de clase de Ins FAR y del PGT hubiesen 
obviado Ia cucsti<ln indfgcna. A partir del balance realizado de esa experiencia 
se gcsto Ia cstmcturac ion de las nuevas expresiones armadas. en buscn de Ia 
insurrecci6n popular y Ia toma del poder politico. Elfoquismo fue susrituido por 
una estrmegia cle guerra popular prolongada. con .fuerte influencia de Ia 
experiencio l"iNnamira (Jonas. 1994). 

En su dcclarm:i6n de octubre de 1979. publicada como condici6n para 
liberar a Jorge Raul Garcia Granados. el EGP reitcro el sentido de su vision 
estratcgica y su ohjctivo en busqueda de las masas indfgenas y campesinas. 

Los tralwjadores en armas. organi:.ados en el E}tfrcito Guerrillero de los 
Pobres. pmclwiUIIIIOS que eltlnico cami11o para que los rrabajadores y todo 
el pue/Jio romemos el poder y lwgamos los cambios revolucionarios que 
necesiw lluestra Guatemala es Ia guerra popular revolucionaria. La 
guerra popular re1•olucimwria es el conjtmto de las luclws polfticas y 
miliwres que deben 1/emr a cabo las 11/(ISOS bajo Ia direcci6n de su 
VCII11Jiwrdia. Para fi£Jrrowr a/ Ejerdto enemigo y demas cueq>os represil•os 
de las closes dominantes apoyadas por el imperialismo; para COilStruir a 
/o largo de esa /ucha su propio poder polftico. military economico. lograr 
el derrumbe del poder e11emigo y tomarlo en sus manos. 

La guerra de guerrillas en el campo yen Ia ciudad era el metoda principal 
de lucha en Ia Guerra Popular Revolucionaria (GPR). Las luchas pollticas de las 
masas en todas partes del pals scrfan el complemento de Ia guerra de guerrillas. 
En las ciudades. e n los pueblos y en muchas partes del campo Ia lucha 
revolucionaria armada de las masas romarfa formas insurreccionales. Pero era en 
las montaiias dondc esperaban hacer e fuertes para integrar las columnas 
principalcs del eje rcito guerrillero (Payeras. 1991 ). 

Fue a parti r de esta visi6n que Ia actividad organizativa del EGP durante su 
fase de implantaci6n y generalizaci6n de Ia guerra de guerrillas se concentro en 
Ia incorporac ion de las masas indlgenas del altiplano occidental y noroccidental 
del pals, y e n e l desarrollo de Ia estructura funcionaJ del frente urbana, como 
abas tecedor de los frcntes ruralcs. Esta labor constitufa el cimiento de lo que 
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seria su concepcion de Ia guerra: e l frent ismo, incorporado de Ia expcriencia 
vietnamita. La crftica basica al foquismo de ausencia de incorporaci6n de las 
masas , serfa expresada en Ia busqueda de las acc ione~ que pcrmitieran 
subsanarla. El frentismo, de acuerdo con lo que fue Ia expericncia vietnamita, 
implicaba estructurar a las fuerzas rebeldes en tres fases de dc~arrollo: I. Los 
grupos armados (escuadras, en forma clandestina) que sc dcdicaban a realizar 
reconocimientos y evaluaci6n del terrene y Ia comunidad. sin invo lucrarse en 
aeciones militares, debfan asegurarse Ia implantac i6n en e l tcrreno. 2. Los 
grupos guerrilleros propiamente d ichos, que ejecutarfan las acciones militares Y 
de organizaci6n y 3. La fase superior o del pueblo en armas que con llevaba a Ia 
insurreccion popular. Esto implicaba Ia conslruccion de podercs loca les en los 
territories liberados (Harnecker, 1 982). 1'' • 

. Payeras resumi6 esta concepcion en unbalance crftico de l modclo y c~phc6 
el on gen de Ia masiva incorporaci6n del campesinado indfgena a Ia g ucrnlla. 

El desarrollo se produce a traves de etapas que se 111iden en relaci6n a los 
factores estraregicos del proyecto: imp/antaci6n gcmeraliz(/l::it)n de Ia 
guerra de guerrillas displlla de masas, terreno y poder local .... Duranre Ia 
etapa de implantaci6n en sus Jases secreta y ptiblica ( /972-1979), el 
problema centralfue e/ de Ia sobrevivencia y el desarrollo organi::ativo en 
secrero Y esro dependfa en lo fundamental de w1 objetivo que deterlllill() a 
st.t vez e~, caracter y Ia duraci6n de las distintas fases de Ia ewpa.: Ia 
vmculacton en terminos poUtico-organizativos con las fuer:as motnces, 
con _Ia. base social del proyecto. En Ia montctiia, desde el punto de l'ista 
orgw!1~~· Ia incorporaci6n del campesinado pobre se tradujo en Ia 
apartclon. de una nueva categorfa po[{fico-militar: Ia base social de apoyo 
(Hamecker, 1982:302). 

Est~ modelo aplicado por el EGP tuvo su expresi6n e n los Comites 
Clandestmos Locales (CCL), base o nucleo de Ia participaci6n social segun Ia 
cual todo mundo tc · · , s ' 1 n1a una tarea que desempeiiar en Ia revolucwn. egun e 
esque.ma organi_zativo seguido, al fonnarse varios CCL se conrormaba un distrito 
ouernllero· vanos d' · . . , 
c f ' IStntos mtegraban una region y varias reoioncs const•tu tan 
un rente guerrillero. En el perfodo de su mayor a~oe oroaniza~ivo e l EGP ll cg6 
a contar co .· f c c ' . . 

. 11 Stete rentes guerrilleros y abareo casi un 80% del terntono 
nac1onal Fuentes d 1 ·E· A: • • • • .• 

198 · e. JvfCitO est1man que esta orcramzac16n Jleoo a conta1 en I con . o o 
0 

. aprox•madamente 250,000 personas incorporadas en los frentes 
obuernlleros, ya fuera como combatientes armados o como integrantes de las 

ases de apoyo. 

19 ~nbla c.ntrcvista a Marta Hamecker. Moran responde a Ia pregunta de ;.cutil es el papel que 
t e en Jugar las masas en Ia guerra? Dice: por tma parte tiene11 tma jtmci611 militm: Los 
masas fiorma11 , . • 1 d · . . ennquecen os estacamentos guerrilleros, las ma.ms se orgtmtwn Y 
COII.\'1111/)'ell los o a d f .1. . · . . . · .,r II es t eswcamentos paramt a ares. las masas se orgam, wt y cons filii,\ e11 
W~ll.blell los gra11des destacamemos de autodefensa del pueh/o. Tot/as esras son las finmas 
nulttares e11 que participan las nwsas en Ia guerra. Elias partidptlll ((lmbien en Ia economfa 
de gu~rm: producen para el Ejercito popular, producen tambien pam el sostenimiento de los 
orgwusmos po/tticos cla11destinos que no pueden sobrevivir sin esta aporraci6n de las masas. 
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Esta estructura. que demandaba Ia pru·ticipaci6n de Ia comunidad -algo que 
en termin o:-. de la guerra misma es conocido como Ia vietnamizaci6n del area
inclufa entre otras cosas Ia fortiticacion del te!Teno por pane de los mismos 
habi ta ntes de Ia znna. Una labor que es conoc ida en los anales del EGP como Ia 
autodefen:-.a y en algunos casos como Ia autodcfcnsa annada. 

La o/1/{)(/t:(enstt son los m~~anismos que las masas constiruyen para 
defender sus ucril·ic/(l(les y las acciones que les sm1 p!Vpias. en condiciones 
en las que ya no se 1meden mnparar por ninguna legalidad; son los 
insfi'II IIIenlos de proteccirin que ll.'i(llt las masasfrente a WI enemigo fero: ... 
Por sus cttmCFen:wicas los t)J:~anos de llliWdefensa son rambien el germen 
y el p11enu• emre las mwws y /asfuer:as guerri/leras y lasfuer:as regulares 
de lo re1·oluciiin: osi cmnien:an las masas a romar crmciencia de su 
panici1wciiJn en lo guerra. La defensa de las masas corre a cargo de los 
orgonismos de aurodt~(en.w, que son ll Ia ve: una selecci6n polfrico-milirar 
y unct t·wuera f7ftraforwll'cer las.filas de nuesrrasfuer:as guerrilleras y las 
.fiter:os miliwres regulares re,·olucimwrias (Harnecker. 1982).=" 

En s u cs rucrzo por dcsa1Tollar Ia cstratcgia de GPR (mediante los frentes 
g uerrill eros). c l EGP impulso s imultancamcnte Ia construcci6n de sus 
estructuras militares med iante un intenso trabajo de vincu lacion con 
organiz<tciones d~.! masas existcntes y Ia crcaci6n de expresioncs organ izativas. 

Trt!s son los com,umelltes .fu11damemales en Ia lfnea revolucionaria de Ia 
[.:uerra pop11lar: Ia es!rmegia miliuu: Ia lfnea de masas y Ia lfnea polfrica 
intenwcional... La oplicaci6n y desarrollo prdcrico de las tres 
orienwciones III('IIcionadas. constiruyen el factor que transformar(t Ia 
correlaci611 de Jiter:as que altora es de!>:favorable para Ia revoluci6n y el 
EGP (EGP. Lf11eo de masa.,·. sJ. Mimco). 

En esc scntido. cuatro fucron los objetivos principales que el EGP se trazo 
e n su polftica de vinculacion con las masas. 

I. Eng rosar las fi las de las ruerzas armadas revolucionarias y superar en 
numero a los erectivos del Ejercito oficial; asegurarse que los efectivos 
mi litarcs y paramilitarcs a movi lizar fuesen abrumadoramente superiores 
en numcro a los del encmigo. La gama de participaci6n sera inmensa. ira 
desde las coht11111as regula res las formaciones guerrilleras, las unidades 
paramilirares ge11erali~adas. los grupos de sabotaje ex!ensivos, los 
organismos de autode.fensa y Ia acci6n insurreccional. (Ibid.) 

20 AI cxplicar como opc:raba Ia autodcfensa. Moran reiternba que cstos grupos estaban 
constituidos por los simpalit.mllcs mas ccrcanos al EGP. £/los ti(!llell como fimci6n 1·e/ar por 
Ia St'RIIridad de Ia aldea. dt• los comites clandestinos locales. de Ia organi:.aci6n de Sit.\ 
diriKelllt•.\· y de las llllljt•n•s de los g11erri/lems que se han al:adn. Segzin :.ean las 
condido11es. 111011/all sistelltll.\' tie l'igilancio. dt• a/anna y. en algunos casos, de defensa 
armada. qtte i11cluye embo.,·nulas ."trampas (Harncckcr, 1982). 
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2. 

3. 

4. 

La construcci6n de Ia base social y polftica. Tiene que esrar c:ollslilltida por 
todo el pueblo, por rodos los sec/ores populares que directa o 
indirecramente sufren Ia explotaci6n y Ia opresirln. £1 dermmbe del 
enemigo solo es posible mediante el ais/amiento politico toral y su derrora 
militar definitiva. (Ibid.) 
Construir Ia base econ6mica material de Ia GPR. "£1 triu11jo de Ia C PR en 
nuestro pais es concebible mediante Ia sustillu.:if)n gradual del poder 
enemigo local por el Poder Revolucionario. Para que el poder local se 
consolide y mantenga, es necesario que esuJ 110 solamente respaldado por 
las masas, sino que estas participe11 directa y activamellfe en su ejercic:io. 
No puede existir infraestructura ni estructura del poder loc:til 
revolucionario, sino es co11 el concurso de toda Ia 11wsa, puesw que no hay 
ninguna otrafueme de recursos para hacerlo.funcionar. ( Ibid.) 
Transformar Ia vis ion de Ia vida y el mundo. Librar una luclw ideoldgica, 
para cuya vicroriafinal, rambien es indispensable Ia participacirl11 de las 
masas. De otra manera La transformaci6n nece.mria para Ia construccitln 
de Ia nueva sociedacl podria producirse de ww forma llllf.\' lenw. co11 
Iagunas Y accidemes estancamientos r retmcesos. La 11ec:esidod de 
acelerar el proceso revolucionario to~·na indispensable Ia wrea de 
trGiujormar Ia conciencia de las masas libercindola de las concepciones 
reaccionarias provenientes de las clase.\: explotadoras \' contagicindola de 
los elememos de Ia ideolog fa proletaria revolucionaria~ (Ibid. ) 

. La ~oncepci6n del EGP se basaba en que a las organizac iones de masas es 
po_st~le tmponcrles cierto grado de d isciplina, pues estan en condiciones de 
~stmtlarlo Y comprenderlo. Se les puede imponer, decfa Rolando Mon1n. cicr1as 
orm~s de organizaci6n que no son las normas libres que tie nc n las agrupacioncs 

aremtales s· d' 1 
o • m tea es y cooperativas. 

Si bien estas 0 . · · · · 1 I,,. ,. · . . 1gamzac10nes 110 estanfornwdas par mtluantes. acep an (., 
~~7:.'P~~s .de luella del EGP. A_sf s~ explica 1ue e~1 Gu(l[~mala -~·~·ista e~ 
C .· . FERG ( Frente Estudwnttl Revoluctonano Robm Gcucw). los 

ILStta110s Rev 1 · · · I N ' ·I 
d 0 o ucwnanos, Ia Coordmadora de Pobladores v os uc eos 

e breros R 1 · 1 
1 evo ucionarios, en cuyos volawes lo que se plantea es e 

(i erroccmzienr t 1 b · · b 
I . o ce go terno y La toma del poder y a los que, sm em m'f?o, 

e enenugo d · . . . . . , no pue e go/pew; porque forman parte de Ia masa, pe10 su 
organ,zac,on e\· t . . , . d . N "e 
I . · ma orgamzacwn comparttmentada, clan esuna... o ., 
rata ya de llll t b . . d' . . . , • 1 . ra GJO 111 tvtdual y aislado de aoitacir5n y orgcmtzactOII 

levo uctona .· ·t I . o 
ua c anc.estma en el seno de Ia•· l'l'l''"t'' E•·ta es una nueva conceJ . , 1 . "' , .. .......... ·• 

.· d' I cwn c.eltrabajo de masas. Ya no se trata de tener 1111 grupo en till 
·~ 111 tcmo para c. 1 1 · · 1· , . ]Ue gane as e eccwnes y cow role Ia direct iva del stnc. tcato 
' que con \'tder d , · ·. rjl . · a que cuan o esto se logra ese sindicato ya esta haJO .w 
111 uencw A 11 • • • • • 1 . · osou o::. no nos tmporta fimdamewalmente Ia dtrecttva, o 
que IIO'i tmp . · 1 • · Olta esencw meme son las bases y entre elias los sectores 11ws 
avan-ado\· c l ' · 
1 " · · uam o nosotros decimos que tenemos w1 si11dicam es porque 
as bases son nuestras, no porque necesariameme lo sea Ia directit·a 

(Harncckcr, 1982). 
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2. 

3. 

4. 

La construcci6n de Ia base social y polftica. Tiene que esrar c:ollslilltida por 
todo el pueblo, por rodos los sec/ores populares que directa o 
indirecramente sufren Ia explotaci6n y Ia opresirln. £1 dermmbe del 
enemigo solo es posible mediante el ais/amiento politico toral y su derrora 
militar definitiva. (Ibid.) 
Construir Ia base econ6mica material de Ia GPR. "£1 triu11jo de Ia C PR en 
nuestro pais es concebible mediante Ia sustillu.:if)n gradual del poder 
enemigo local por el Poder Revolucionario. Para que el poder local se 
consolide y mantenga, es necesario que esuJ 110 solamente respaldado por 
las masas, sino que estas participe11 directa y activamellfe en su ejercic:io. 
No puede existir infraestructura ni estructura del poder loc:til 
revolucionario, sino es co11 el concurso de toda Ia 11wsa, puesw que no hay 
ninguna otrafueme de recursos para hacerlo.funcionar. ( Ibid.) 
Transformar Ia vis ion de Ia vida y el mundo. Librar una luclw ideoldgica, 
para cuya vicroriafinal, rambien es indispensable Ia participacirl11 de las 
masas. De otra manera La transformaci6n nece.mria para Ia construccitln 
de Ia nueva sociedacl podria producirse de ww forma llllf.\' lenw. co11 
Iagunas Y accidemes estancamientos r retmcesos. La 11ec:esidod de 
acelerar el proceso revolucionario to~·na indispensable Ia wrea de 
trGiujormar Ia conciencia de las masas libercindola de las concepciones 
reaccionarias provenientes de las clase.\: explotadoras \' contagicindola de 
los elememos de Ia ideolog fa proletaria revolucionaria~ (Ibid. ) 

. La ~oncepci6n del EGP se basaba en que a las organizac iones de masas es 
po_st~le tmponcrles cierto grado de d isciplina, pues estan en condiciones de 
~stmtlarlo Y comprenderlo. Se les puede imponer, decfa Rolando Mon1n. cicr1as 
orm~s de organizaci6n que no son las normas libres que tie nc n las agrupacioncs 

aremtales s· d' 1 
o • m tea es y cooperativas. 

Si bien estas 0 . · · · · 1 I,,. ,. · . . 1gamzac10nes 110 estanfornwdas par mtluantes. acep an (., 
~~7:.'P~~s .de luella del EGP. A_sf s~ explica 1ue e~1 Gu(l[~mala -~·~·ista e~ 
C .· . FERG ( Frente Estudwnttl Revoluctonano Robm Gcucw). los 

ILStta110s Rev 1 · · · I N ' ·I 
d 0 o ucwnanos, Ia Coordmadora de Pobladores v os uc eos 

e breros R 1 · 1 
1 evo ucionarios, en cuyos volawes lo que se plantea es e 

(i erroccmzienr t 1 b · · b 
I . o ce go terno y La toma del poder y a los que, sm em m'f?o, 

e enenugo d · . . . . . , no pue e go/pew; porque forman parte de Ia masa, pe10 su 
organ,zac,on e\· t . . , . d . N "e 
I . · ma orgamzacwn comparttmentada, clan esuna... o ., 
rata ya de llll t b . . d' . . . , • 1 . ra GJO 111 tvtdual y aislado de aoitacir5n y orgcmtzactOII 

levo uctona .· ·t I . o 
ua c anc.estma en el seno de Ia•· l'l'l''"t'' E•·ta es una nueva conceJ . , 1 . "' , .. .......... ·• 

.· d' I cwn c.eltrabajo de masas. Ya no se trata de tener 1111 grupo en till 
·~ 111 tcmo para c. 1 1 · · 1· , . ]Ue gane as e eccwnes y cow role Ia direct iva del stnc. tcato 
' que con \'tder d , · ·. rjl . · a que cuan o esto se logra ese sindicato ya esta haJO .w 
111 uencw A 11 • • • • • 1 . · osou o::. no nos tmporta fimdamewalmente Ia dtrecttva, o 
que IIO'i tmp . · 1 • · Olta esencw meme son las bases y entre elias los sectores 11ws 
avan-ado\· c l ' · 
1 " · · uam o nosotros decimos que tenemos w1 si11dicam es porque 
as bases son nuestras, no porque necesariameme lo sea Ia directit·a 

(Harncckcr, 1982). 
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En C:-. lc ll.:n·cno rue dccisiva su relaci6n con el cue. que lleg6 a incorporar 
a sus filas a de~.:cnas de miles de campesinos en el noroccidentc del pais yen Ia 
costa su r. Si n embargo. y contrario a su declarada filosofia de clandes tinidad y 
companimcall a~o:il)n (EGP. Los cinco principios. s.f.). el EGP hizo publicos sus 
vinculo:-. y conta~o:to~ con esta organizaci6n campesina. no s61o en declaraciones 
de su comandante en jde sino en documentos presuntamente confidenciales 
manejadol-> por su dircccion que llcgaron a manes de los servicios de inteligencia 
del Ejcrcito . . ')·; ulgo caracreri:6. precisamenre. 110 solo en ese perfodo sino 
posreriomtt'llft' Ia nmducut y Ia acrirud de Ia direccion del EGP que. a/ iguol 
que resto dp 01:t:ctni:aciones guerrilleras. }ite e/ monejo liberal de los 
documenro., y Ia il~(omtucifjn so/Jre organi:aciones amplias que esros comenfan. 
(IC 2 17. Guatemala. aiios 80.) 

En un an;ilisis sobrc los documentos que cl Ejercito presuntamente incaut6 
at EGP a linalcs de 1982. Ia rcvista Cn1nic:a citlJ las declarnc:iones de 1111 oficial 
militar: Los 111iemlmJs del EGP siempre han escriw muclws documenros 
(Crc5nica. 259). Estos documcntos. que casi en su totalidad llega.ron a manes de l 
Ejercito. rcvclahan un compromise entre las organizaciones populares de masas 
y Ia organi;raci6n guerri lkra. En muchos cases. tal y como se expresa en las citas 
aquf incluida~. :-.c aprcciaba a aqudlas como una extension de los agrupamientos 
que se consideraban van!!uardia de Ia sociedad. 

Po r cjcmplo. en Ia ~i tada cmrevistn con Harnccker. Moran refiere: 

Hay decent1s de miles de indfgenas de nuesrra =:.ona inc:orporados a los 
plameomiemos del EGP. plenamente consciemes de que son lll/esrros 
p/all{£'{111/iC'Il{OS. £/ CUC. por ejemp/0, 01'80IIi:ac:i011 (.'(/11/fJi!SiiiO Gjfll 0/ 
EGP. es /IIIli m:~wri:acic)n muy querida porlos campesinos indfgenas ... £1 
CUe reho.\'ll l'SCflle/1/l/S fJ/'('l'iOS de organi:aci0/1 ... Ill/ gmpo illiCia/ de/ CUe 
se for11w e11 111w aldea. se rrara de 1111 comire secreto q11e desarrollo 1111 

r rabajo de propaganda lwsw que capra a Ia mayorfa de Ia a Idea y Ia 
incorpora al trahajo de 11/liSas del cue. En e/ Jrenre gllerrillero 'Luis 
Turcios Lima· que se encuemra ubicado en Ia cosra sur del pafs. renemos 
ya algwwsfuer:.as guerrilleras regula res: ;, En q11e se asie11Ta11 esas }iter=:.as 
ademds de Ia geogra/fa ? Se asie11W11 en que las aldeas de Ia region 
fwrcionan m:~anis111os de masas revolucionarios, hay asamb/eas locales 
del cue lJUe perlllife/1 el surgimiento de las }iler:as guerrilleras 
(Harncckcr, 1982). • 

Un tcx to rcvelador cs c l informe de Ia Comisi6n de Trabajo Amplio de 
Masas (COTRAM). del EGP, de enero de 198 1, que incluye un recuemo 
numerico. un inventario. del estado de fuerzas del EGP en los distintos campos 
del movianicnto soc ia l organizado. 

Dos lieclios .fundGmenwles expreswt, por ww parte, Ia vinculacion del 
TAM (Trabajo Amplio de Masas) con las necesidades de Ia guerra de 
guerrillas. y por Ia mra. Ia capacidad adquirida para parricipar 
signijicaril·amenre e11 amplias IIWl'ili:aciones de las masas rrabajadoras. 
Ejemplo de lo primero es /(1 solidaridad desarrollada con los compesinos 
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del Quiche, cuyo pulllo mas dlgido fue Ia OCUJHI('(()I/ de Ia l::mhajada de 
Espaiia; y de lo segundo, el papel jugado por MK (movimicnLO ~.:ampcsino. o 
CUC) en las luchas de Ia ::.afra e11 febrero del pasado wlo. las cuales 
consriruyen sin duda Ia nuis ampfia movili::.acir)n del prolewriado oRrfcola y 
campesinos pobres de Ia costa sur en rodo su hisroria ... Ttmtbi(;ll hay que 
considerar que a lo largo de esta primera fase se juem11 semando las bases 
de U/1 desarrollo an6malo cuya mallijestac:i(}n lw sido que. junto a Ia 
actividad propia del TAM, se van impulsando de.wle Ia COTRAM furmas de 
organizaci6n y de acci6n que corresponden a lo actil·idad ~uerri/lera 
clandestina. Este desarrollo cm6malo se produce en relacil)ll direcw con las 
deficiencias de Ia esrructura cla11desrina de KT que no logra cumplir a 
cabalidacl COil sus func:iones po/fricas y militares (EGP. COTRAM. £/ 
desarrollo delrrabajo amplio de masas en Ia coyu111Ura actual. I 98 I ). 

Las agrupacioncs de masas de Ia capital y otros casco:-. urbanos sc ~,;onvinieron 
en~onces en bases de apoyo propagandfstico y logfstico de los frcntcs gucrri lleros. 
asi como en semi llcros para las cstructuras mjlitares clandcstinas del EGP. El 
Frente G~errillero Otto Rene Castillo, cuya formaci6n corri6 a cargo de ~ario 
Paye~as, mlrodujo Ia autodefensa armada en cl quehacer de organizac10nes 
gremiales. La sana COil Ia que muclws estudialltes juem11 asesinados tiene que l'er 
con Ia COilvicci6n que renfan los cue1pos represivos de que todos los miembros de 
1?5 grupos legales esraban il11•olucrados ell Ia guerrilla o por lo menos ligados a 
esca (lC 25 1, Guatemala, anos 80). 
. . .El documento de Ia COTRAM detalla establecimientos de sc<.:undaria Y 
acuvldades del movimiento estudianti l, s indicatos. pobladores y sc reficrc a Ia labor 
e~tre los sectores religiosos (cat6licos y protestantes). induycndo numcro de 
acentes de pastoral por departamento atendido catequis tas asf como parroquias Y 
grupos. ' ' 

f Hac_ia 1981 el EGP sc proponfa profundizar Ia linea de masas crcando un 
reme umtario d t d 1 . · , d e o as as agrupac10nes que cl EGP habw pcnctrado o crca o. 

~ara Ia n.uevafase estrategica, en elmarco de Ia generali:aci6n de Ia guerra 
':. gbu~rn/las, se contempla Ia llecesidad de una maror coordinacir511 emre el 
lla CIJOA /" . • lo . mp to de Masas (TAM) y Ia guerra de guerrillas. Ia cued ya se esra 
~'?'~do, aunque debe profundizarse, )' para ello el FP-31 es t l/1 instrumento 

orgwuco nee· · · ·b · ' d I Itt 1 e.wno. sobre todo en lo que respecta a Ia contn ucwn e a 
~ ~a de masas en Ia fljacil)n r desgaste de las fuer::.as e11emigas. y en las 

acetones de I . I r. . as masas en apovo de los planes de campcula de as .~uer::.as 
guernl!eras . I . r 
d ·d · · me uyendo Ia luclta contra Ia represi6n en todas sus .1onnas, 
C~T~~0J'~t.esta hasta las formas mcis elevadas de autodefensa. (EGP 

, s. f .) 

Mientras en 1 . . 
cuyos mi b os ~entros urbanos el EGP agrupaba organizacJOnes grcmwles 
hila de u e~ ~os sc ub1caban domiciliariamenle en forma dispersa, en el campo cl 
habitante 

111 
da lo daba el lazo comunilario. Alii el motor era las carenc ias de los 

re rcs·6 sd e zonas rurales, en particular Ia tierra, y ademas e l abandono y 

L p 
0
1
, 11 del aparato cstatal y los finqueros. TanLo en los relates de Payeras en 

os tas e 1 s a elva, como en las declaraciones de Moran a Hamecker. sc 
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destaca c l h~.:cho dd r~.:spaldo que Ia guerrilla obtuvo en importantes scctores de 
Ia poblac it)n. S i bi ~.:n no ex is tfan territories totalmente liberados y bajo control de 
Ia g uerri lla. si huho w nas Integra en las que el Ejercito no podia entrar a 
princ ipio!'. d~.: lo:-. ai1o~ 80. 

Adcma:-. d EG P logro una cxpresi6n magistral de Ia cstrategia del frente 
gucn·illcro y de Ia maxi mizacion de Ia lfJ1ea de masas. al tener bajo su inOuencia o 
control a comt.m idadcs cntcras en su zona de operaciones. El exito de su estrategia 
descansaba e n Ia elicac.:ia de su bnse de apoyo. Sin embargo. el andamiaje militar 
de csa organi/aci6n no crccio al mismo njvel que su apoyo social. y el desbalance 
result6 cv ide ntc c uando sc gcncraliz6 Ia contraofensiva del Ejcrc ito . Las 
comunidades rura lcs se quedaron solas enfrenmndo el embate contrainsurgente. 
pucs e l cjcrcito guc rri llero no estaba en capacidad de proteger ni su estructura ni Ia 
base sociul de Ia 1.ona e n que sc dcsenvolvfa. 

Esc impacto. aunado a las crec.:ientes divcrgencias en torno a Ia conducci6n de 
Ia linea cstrat~g. ica. termin6 por g.cnerar Ia mas importante cscisi6n en el seno del 
EGP. Fuc una rracwra cuyo origcn se remonta a principios de 1983. cuando uno de 
los micmbros de Ia Dirccc i6n Nacional (ON), el comandante Camilo extern6 sus 
difercnc ias con cl mando de csa organizaci6n. Un memorandum de Ia ON de esa 
fccha cxplica lo que a crite rio de esa organizaci6n constituy6 un acto de 
insubo rd inaci6 n de Comito y Milton. a quien les secundaba Armando. que pudo 
conduc ir a una ruptu ra o fracci6n dentro del EGP. 

El ascsinato de Camilo. ocurrido en Ia ciudad capital el 8 de agosto de 1983 
exaccrb6 Ia dcsconlianza interna. La infonnaci6n del Ejercito afirm6 que Camilo 
habfa muerto en una o pcraci6n de ajusticiamiento dirigida por el EGP. Bas6 sus 
asevcracioncs e n un documcmo que supuestamente se habrfa encontrado entre las 
penencnc.: ias de l gucn·illero asesinado. en el que se evidenciaban las divisiones en 
e l EGP. En un comunicado intcrno Lrasladado a los cuadros de direcci6n intermedia 
se expuso c l dcsmcntido del EGP a Ia versi6n oficial: Categoricameme le 
i1~{nrmamos a los miembrns de Ia organi:acit}n que Ia muerte de Camilo no f ue 
obra de ningtln COIIlfWiiem rel•olucionario miembro del EGP (EGP. 15/8/83, 
Mimeo). 

En cl comunic.:ado . ade m<1s. se incluye una serie de explicaciones rcspecto de 
los o rfgcnes de Ia cris is a que condujo Ia supuesta insubordinaci6n de Camilo. 
Entre otros, c l p<lrrafo 6 afirma que: 

En efecto. Camilo. Milton y Armando, en el proceso de deformaci6n y 
desviadones a que sus propias concepciones y prcicricas los f ueron 
cnnduciendo. l'iola ron f lagrantemente las medidas de seguridad, 
establecieron vfnculos coil el enemigo. supuestamente en calidad de 
contac:tos pa ra illjormaci6n ell favor del movimiemo revolucionario, 
hic ieron de Ia capital el centro de sus operaciones, persistieron en Ia 
realizaci6n de secuestros economicos sin tener Ia capacidad militar para 
lwcerlos y c:ontinuaron en Ia grave practica de Ia violacion de Ia moral 
revolucionaria, conduciendo a sus incondicionales a Ia completa 
defomwcir)n y a/ abandono de todo principia y norma revolucionaria. En 
esas circw1stancias, ellos y sus confimdidos seguidores seguiran siendo 
presa fac il para e/ enemigo (EGP, 15/8/83, Mimeo). 
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AI igual que varios militantes del EGP, Milton no dio crcdito a Ia 
informacion de Ia ON y se separ6 del EGP junto a un g rupo de sus scguidorcs. 
L a columna de Milton (Direcci6n Armada del Pueblo. DA P) fue paulatinamente 
desarticulada hasta que el grupo sobreviv iente se fue at exilio. Sin embargo. las 
diferencias apenas estaban aflorando y harian cri sis en cnero de 19H-+ cuando 
Benedicta (Mario Payeras) y un importante grupo de militantcs abandonarfan el 
EGP luego de una intensa lucha interna por reencauzar Ia aplicaci6n de Ia 
estrategia militar y polftica. El eje impulsor de Ia ruptura del grupo de Benedicta 
tomaba como punta de partida el balance que este habfa elaborado sobre los 
resultados de Ia lfnea military de masas. 

Con las debilidades manifiestas en el proyecto mi l itar. cl ex ito alcanzado en 
la lfnea de masas result6 minimizado ante Ia acci6n contrainsurgente del 
~jercito. Mientras se asegur6 un reacomodo en las otras areas. Ia lfncu polftica 
mternacional pas6 a ocupar .hacia mediados de los aiios 80 el plano dominante 
del esquema. La presencia en el exilio de un numero importante de miembros del 
EGP, permiti6 Ia estructuraci6n de un frente international s61ido. disciplinado Y 
a_ltamente efectivo en Ia propaganda y Ia recaudaci6n de rondos. A su ~ez. Ia 
lmea de masas se traslad6 a Ia busqueda de Ia base social entre las comumdades 
de refugiados. 

En Ia medida que Ia e~bestida militar del Ejercito arrinconaba a las tropas 
rebel~es en Ia zona fronteriza (Cuarto Pueblo, Jxcan. Quiche). estas buscaban 
refugto en los campamentos que iniciaJmeme se habfan eswblecido en Ia zona. 
Las constantes incursiones del Ejercito a los campamentos de refug iados, so 
pretexto de perseguir a Ia ouerrilla dieron Juoar a su traslado a zonas alejudas de I f· . e ' e . -
ba IOnte~a. Sm e~bargo. el EGP no dej6 de considerar a estos grupos c?mo su 

ase SOCial Y commu6 buscando el contacto con ellos, at ioual que lo h1zo con 
las Com~nidades de Poblaci6n en Resjstencia (CPR), qu; habfan sobrevivido 
par propm iniciativa en condiciones de persecuci6n. Pero una vez mus. en los 
do~umemos internos del EGP incautados por el Ejercito en 1992 se hizo 
re erencia a su relaci6n con los refugiados y las CPR. 

~esdc 1980 cl EGP se mantuvo en el proyec to unitario del movimiento 
guernll:ro. En esa perspecti va si bien adecu6 los elementos oeneral es de Ia 
estrateo1a de 1 . ' 0 

1. .6 • . 0 • a un1dad conserv6 su identidad como grupo y Ia ap 1Cac1 n 
practtca de su ~ 1 ·0 1 he 

6 
. estrateg1a. La lfnea de masas, en el fonda. vo v1 a ser a 

gem n1ca sob 1 · · . • · · •· · ' 
para Ia salid; r7. _a ml11tar y Ia dtplomallca. En el dtscurso de !a nc~oc.: t ac 1o~ 
didlo 

0 
e . PO lltca del connicto armado se parti6 de Ia cons1gna e que e 

g ~ Lt~cha, no resignaci61l. 

La ORPA 

La Organi· · 6 FA R y 1 .0 
zact n del Pueblo en Armas (ORPA), surgi6 de las fil as de las 

sittia e.nalloual que cl EGP, como una crftica del foquismo. La rafz de ORPA se 
donde a e tructura de Ia Regional de Occidente de las FAR (FARO) desde 
FA R ext~n;o ~us ~esacu~rdo con el contenido racista de Ia estrategia de las 
e fu~r~o~ a alta d_c 1nclus16n de Ia cuesti6n indfgena, habiendo conccntrado sus 

· :05 en c ~ a1t1plano occidental (Jonas. 1991 ). 
, . L.t organlzaci6n de Ia ORPA dur6 ocho aiios, a partir de 197 1 cuando Ia 

cntlca a Ia CMratcgia y a Ia polftica de ajusticiamientos de las FAR marcaba cl 
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distanciamicnto l..'o n Ia dirct.:t'i6n. Los uh imos intcntos que rea lizo Ia 
comandancia tk Ia:- FAR para cvi tar Ia n1ptura. chocaron con Ia decision del 
FARO de hu:-car otro:- camino:-. A cstos les inquietaba Ia cita que el comandante 
en jcfc de Ja, FAR hada a Ga~par 11om. pucs temfan un encuenLro violemo. 

Quicne:- iniciaron c l proyccto de ORPA fueron Rodrigo Astu rias (Gaspar 
11om ). Lui~ I 'mat~i. .1 ~1\· icr Tamhri1. Efraln B<imaca (£1'erardo). Hecr01: Raphael 
y Sergio. Au nque di:-tanciada itkologicamcntc del EGP (pues esta agrupac ion 
sustcntaha una linea marxi~ta. y Ia ORPA no) Ia organizaci6n formada por 
Asturias tamhi0n 'e tkllnia pur Ia cstrategia <.le Ia Guerra Popular 
Rcvoludonaria. Lin pm~ cctu hasado en d desarrollo de Ia linea militar. de masas 
y lu po lftica intcrnacional. 

O RPA :-ali6 a lu; ptiblka d 18 de scptiernbre de 1979. cuando un comando 
gucrri Hero at mandn lk Raphael. ocupo Ia finca 1\ lujulia. Hacia 1975. esa 
organ iLaci6n ya hahia logrado consolidar su proyccto. tenfa asegurada Ia 
sobrcv ivc nt.:ia tk :-us t'ucrzas. micntras mantenia una polftica de ev itar los 
enfrcntamicnto~ militan:s. La t'asc de prep<u·acion habla sido larga y tenfa dos 
rcsultado:- concreto:-: Ia con~1..llidad6n de su pequena fucrza militar (un pelot6n) 
y de su trabajo con Ia resistcncia campcsina. que fuc Ia vfa mediante Ia cual 
ORPA aplic6 ~u linea tk masas. (IC 23 1. San Marcos. aiios 70.) Esta fue una de 
las caractcrfs ti cas que k dikrenci6 del EGP. 

Desdc un principio Ia ORPA desarrollo una polft ica de evi tar e l 
involucramicnto tk las comunidades y <.le las organizaciones legales con los 
frentcs mil it arcs.:• La labo r de masas de ORPA en c1 campo se dirigio a consu·uir 
las resistcncia~ campesinas. un trabajo que estuvo esencialmentc a cargo de 
Efraln Bamaca. 

La rase de consol idaci6n rue entre 1975 y 1979. cuando anunci6 
pub I icamc ntc su e · is tencia. A partir de cntonces su crccimiento sufrio un cambio 
SliStanc ial. De una politica sc lcctiva de rcdutamicnto entre 1973 y 1978 (ano en 
que considcra que ~u~ cstructuras de cuadros est<hl consolidadas) paso a una 
mas iva incorporac i6 n. especial mente en el campo donde creci6 cmre los sectores 
inclfgcnas. Sus principales zonas de asentamiento fueron entre cl volcan Tacana 
y c l Iago de A tit lan. ( IC 229. San Marcos. anos 70 y 80.) 

En las Lonas urbanas. sobre todo en Ia capital, donde construyo u 
rctaguardia cstrategica. Ia ORPA creci6 entre sectorcs acomodados. clase media 
a lta, c lasc media y clasc media popular. Lograron estructurar una fuerza de e lire. 
y enviaron a su gcnte al exterior a recibir emrenamicnto militar. En ese mismo 
perfodo Ia O R PA avanz6 en montar una infraestructura logistica a Lraves de un 
aparato grande. Todos los dfas habra viajes a los frentes desde Ia c iudad. donde 
sc asentaba su princ ipa l abastecimiento. Fuc un mecanismo bastame seguro en 
sus inicios. 

En esos anos sc produjo Ia primera division de ORPA. Edgar Palma Lau 
(Chiclzo. miembro de Ia D ircccion Nacional), empezo a cuestionar to que 
cons ideraba e l autorita ris mo y c l personnlismo de Gaspar 11om en Ia conducci6n 
de Ia ORPA. La c rlti ca se extcndi6 a lo que algunos lfderes consideraban era un 
papel preponderante de algunas comandantes mujeres. 

2 1 Esta posic ion conslllui<~ una crilic;1 <1 b linea de masas del EGP. 
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Se expresa una especie de maridaje por el cued Ia.\ 1111t}eres a/c:an::..an 
posiciones de influencia m uy grande, a/ extremo qlle c:lladros lltlt}eres de 
Direcci611 Nacional entab/an relaciones de pareja con o1ms miem!Jros de 
ese organismo. Esa situac:il)n dio Iugar a que se W /1/CIIWI decisiones a 
partir de 'berrinches · y se prodtt}era w t manejo wuojadi::o del aparato 
logfsrico, del trabctjo polftico y se inte1jiriera en los m ismos otwmws. (IC 
23 1, ORPA, aiios 70 y 80.) 

L a suspension de cuadros, Ia ortodox ia en el estil o de trabaj o. Ia palabra del 
Comandante en Jefe convertida en ley, el peso de l o~ cuadros que a<:apararon 
posiciones, estructuras, fondos y log fstica. entre OIJ'OS. c..:onstiluycron las c..: rfticas 
tras aiio Y medio de confrontacioncs que culmin6 con Ia sa l ida de Palma L au 
entr~ 1977 y 1978 (IC 23 1, ORPA, aiios 70 y 80). En 197<) sc inic iaron las 
platlcas para Ia formaci6n de La Tripartita. Para esa cpoca Ia guerrill a tenia ya 
una fuerza organizativa, incluso con apoyo de fun c..: ionari os publicos. Y un 
a~a:ato de inteligencia estrucLUrado. aunque no se hablaba de opcraciones 
mlhtares de gran envergadura. 

La logfstica estaba atrasada por problemas en El Sal vador y contro les en 
H~n.duras; pero. contrario a to que se piensa, sus fuerzas militar~s en 1_979 e~an 
mmlmas: no pasaba del pelot6n. La organizaci6n que logr6 meJor arll culac16n 
fue_el. EGP, pero su desarrollo tambien estaba limitado por c l problema de Ia 
loglstl.ca. Ahf se comete e/ error estrategico. En 1979 ORPA sale a operar Y el 
EGP lllcremenra sus acciones. Ambas enfocan su lucha contra Lucas Gard a Y 
creen que lode Nicaragua sera dedsh'o en el desenlace en Guatemala ( IC 23 1 • 
ORPA, ai1os 70 y 80). L as FAR empiezan a estrucLUrar su fuerza en Petcn. Y las 
tres or~a~i~aciones decidcn no incorporar al PGT a Ia coalici6n, ya ~uc cstaba 
mu~ ?tvtdl?o y sospechaban que el Ejerc ito to habfa infiltrado. Ftn~tlrne~~e 
decldteron mcorporar a Ia facci6n del PGT conocida como Nticleo de Dtreccwn 
Y Conducci6n. 

~ ~me el cxito de las oroanizaciones y Ia facilidad de operar. se produjo una 
eu 1°n~ Y relajaron las medfdas de seguridad. El trabajo organizativo de ORPA 
en a CJUdad se sat - 9 0 · - · · · 1· ' 
11 • uro, y enlre 1979 y l 8 crec1o su presencia organ1za IVd, que 

0 5~ re.fleJaba en Ia fucrza militar. Sus unidades estaban compuestas por 20 a 30 
~0~ atlente~ Y los frentes no pasaban de 100 miembros, divididos en tres 
de oton~s. Estos ten fan gran conocimiento del terrene, pcro para operar 
eper~han de zapadores y, por otro Jado, basaban toda Ia logfstica en la ciudad. 

inf n 1979 ORPA decidi6 concentrarse en Ia ciudad. pero eso rccarg6 Ia 
raestructura urb L , . b . r . , de 1 . ana. os cuadros pohttcos cornenzaron a tra aJar en .unc1on 

fabri~<; ~~eestda~es <.le los frentcs, y baj o presi6n fueron destinados a Ia 
a fu ~C IOn de mmas. A sf, en una misma casa de trabaj o oroanizativo comenz6 

llCIOnar el aparat •t• s· I f . b . d 'd ' lant.a 
1 

o m1 1tar. Ill tener a uerza m1litar aprop.ada ec1 1eron 
rse a a guerra. 

orac· El ex;to. de ORPA en el campo fue su penetraci6n en las bases campesinas, 
des las 

1
r 05 cua~ros naturales del sector. Sin embargo, en otros nivcles se 

1 
~r~ 0 una act1tud que hacfa a los cuadros funcionar como una hermandad 

~5rel eORor del ~omandante en Jefe. £/ culto a Ia persona /idad es infalible (IC 
- • PA, anos 70 y 80). 
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En cso~ arith Ia c:-.tratcg ia del Ejercito no fue tan efectiva. pcro los jefcs 
guerri lkrn' IHl 'ahian e\actamente que hacer. Entre 1979 y mediados de 198 1 Ia 
euforia ~c apndl.·n) tk lth dirigcntes porIa conccntraci6n de ruerzas que estaban 
lograndn. ;nrnque m' cran rucoas militares. Esa etapa de desarro llo no logr6 
madurar. pero Ia' an:ioncs de los pelmone~ y escuadras gencr6 triunfalismo. 
Efec ti vamentc. entrl' Ia-: organin1ciones gucrri lleras Ia que mas ex itos logr6 con 
fucrza~ militarc.'' th..• elite rue Ia O RPA. La estrategia del Ejercito consisti6 en 
ncutra li/ar Ia:- c'tnrcturas Lie Ia guerrilla. e impedir su capacidad de anicular 
nuevas. A:-.i. Ia rul-'1'/a armada putlo re_olver cl problema tactico de impedir que 
se tlcsarrol lara Ia g uerra. 

La guerrilla . en tretanto. s igui6 creciendo en sus aparatos. El frcntc urbana 
perdio su Fucua de Opcracioncs Especiales y comenz6 a girar en torno al 
aparato. Sus cuatfro, comcrl/aron a ser movilizados de Ia ciudad y sc emplearon 
toclos los mcdio!-. (de 30 a .. H) personas. carros. documentos. contactos) para los 
aparatos. 

lnsisten en upoy(lrse e11 ge111e que ya esraba en Ia COJJiWI y que se /wee 
fUlm urrds. /:'so tnm·oco que se empiece a dejar pisws a/ enemigo. Alquiler 
de CllS(I.\' .fitem de /ugw: violacir)n de medic/as de seguridad. casas co11 
a/qui/ere.,· de Q600 (equil'(l/emes a (/()/ares) ... Todo elmwulo sale en su 
legalidad. F.11 u1w casa re11ian 30 gemes esperando sali1: A/If flmcionaba el 
llJWrmo yo lo 1·e: era Ia 1•il'ienda de 1111 jefe de Ia organi:aci6n. Empie::.an 
movimie111m masil'(>s de descomparrimenwcion de cuadros (IC 251 . 
ORPA. aiio!-. 70 y 80). 

Entre 19XO y I 98 I hubo un intento de desplazar del poder a las mujeres. 
Pero en esc mo mento ORPA comienza a perder sus recursos. Se recibe el primer 
golpe. que rme IIIW cadena de go/pes en e/ 81... a fl f cae Ia casa de Ia ::.ona 15. 
Tal era Ia casa de f'OIIIlllla que los vecinos creyeron que se traraba de ww casa 
clandestina de pmstirwas (IC 23 1. ORPA, afios 70 y 80). Un carnpcs ino logr6 
escapar. pcro e l rcsto muri6 en combate con el Ejercito. 

Juan Zea tc nfa a su cargo e l proyecto logfstico mas grande de ORPA. y 
habfa rcnunc iaclo de l trabajo urbana. pero el Ejercito lo mnt6 dos dfas antes de 
que sc fue ra a Ia mo ntana. Habra decidido ira despedirse de su mam6 y rom6 Ia 
Calzada Roosevelr. donde le tienden una emboscadn (IC 251. ORPA. aiios 70 y 
80). Entonces los gucrrilleros desmontaron Ia bodega logfstica, pero empezaron 
a tc ne r cada vez. mayo r presi6n por el exceso de armas concentradas. 

En lu casa de scguridad de Ia ORPA de Ia zona 15 el Estado Mayor del 
Ejerc ito encontr6 un info rme de quienes habfan dirigido Ia defensa. y dos dfas 
despucs sus o rgani smos de inteligencia identificaron una casa de Ia zona 12 e n 
Ia que los g uc n·illc ros habfan concemrado parte del equipo rescatado de Ia 
bodega logfstica. Tambien capturaron a tres militantes. 

El mando se para/iz6. no supo que /weer. Ll1 caprura de cuadros y 
miliranres de logfstica, organizaci6n polfrica y militames urbano.\· 
represenwlw w1 duro golpe ... Raphael, por ejemp/o, uno de los cafdos. era 
w1 buen jefe milirar que entendfa Ia cuesri6n polftica. Ellwbfa construido 
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el jre111e urbano ... no era tan al/egado a Gaspm: £1 ji·e111e urlu111o ero e/ 
soporte estrauJgico de /o demcls (IC 23 I , O RPA. uiios 70 y 80). 

Esos golpes sorprendieron tambien al EGP en rncd io de Ia cuforia de .Ia 
insurrecci6n, con fuerzas gucrrilleras que no tenfan capacidad de dcferH.kr!)e. Sm 
embargo, lejos de que Ia ORPA ordenara un repliegue de su fucr.t.a en Ia ciudnd. 
se produjo el en frentamiento hasta 1982. El unico cuadro ~obrcvivicnte 
reestructur6 el frente urbano con dos co lumnas de 75 intcgrantc~ cac..la una. las 
cuales ejecutaron operaciones simultaneamente. Pem ese ji·ellf<' esla/)(1 ya 
infilrrado pore/ Ejercito a rraves de dos miliWnfes que 1/eg(/ban del £GP ."del 
PGT (IC 23 I , ORPA. aiios 70 y 80). En 1984 el Ejerci to dcstruy6 Ia cstructura Y 
captur6 a casi a todos sus integrantes. Esto produjo Ia dcsarti culacion de las dos 
columnas y Ia cafda de aproximadamente 400 co laboradon;s. Las l'ucrzas 
oficiales mataron a los dos oticiales a cargo de las co lurnnas y caplllraron a 
muchos cuadros polfticos y militares. . 

<?on esos golpes desparecieron Ia estruc tura polftica y Ia militar de dr_tc. En 
es~ r:''smo aiio, ademas de que el Ejercito habfa logrado dcsarticu Jar l ~1s I rern:s 
mas tmpoitantcs, se produjo Ia ruptura de Nuestro Movimiemo. MRP-I.xun. A rarz 
?e pro_?lemas internes por los que estaban atravesando las FAR, PaiJio MoJJ.\'Wif~ 
mtento negociar Ia consolidaci6n de un frente interne conjunto con Ia O RPA. Ast 
es como sc rcun i6 con el comandante de Ia zona de A titlan. Poncho (Pedro Pablo 
Palma Lau), quien baja a Chimaltenango. De mas de 150 integrantes de las FA_R. 
ftnalm~nte aparecicron ocho que intentaron incorporarsc a Ia co lurnn,a Javter 
Tambn~ de Ia ORPA. y al no conseguirlo se unieron con el grupo PGT-~ ~'~nos. 

Mtentras tanto, Pancho continuo at frente del Javier Tambriz c llltt t6 un 
proc~so de reacomodo de sus fuerzas; creci6 el nlimero de integrantes Y 
ampharon su presencia territorial. Sin embargo, el progreso tennin6 cuando el 
sect_or polftico Ia ORPA decidi6 no continuar con Ia dinamica de Ia guerra (es 
decrr con las opcraciones militares) viendo el frente como columna vertebral, 
p~ro ~0 c?mo Ia unica estructura. Se discuti6 que no se deb fa subordinar el trabajo 
organtzatrvo Y politico a Ia dinamica militar y se hizo hincapie en que se debfa 
empez~ a_ real izar trabajo con vistas a l as ele~ciones de 1990 y dcsarrollar I fderes 
co.~unttanos para neutralizar a los enemigos sin necesidad de que se enl'rentaran 
mthtarmente. 

1 La l~cha militar fue siendo cada vez mas baja. La dirigencia anal iz6 que con 
os cambros en el cscenario mundial tarde o temprano Ia crucrrilla tcndrfa que 

cntnr c 1 ' l:> 
' 

11 c esquema politico, y para ello debfa prcparar a sus cuadros Y 
~costur~brarsc a Ia institucionalidad. En consecucncia se oroanizaron escuelas de 
•Ormacr6n U d . . ' !=' d' . : na e l tts metas era cambrar el concepto de dtsputa del podcr locu l 
f-0 " O~bll~ ~cl podcr institucional. A I mismo tiempo se impuls6 c l trabajo entre 
as tcspaldando a las dirigencias locales . 
. d ~hora. frcme a Ia imposibi l idad de profundizar Ia discusi6n polftica. se 

pto UJO una nueva fragmcmaci6n entre 1988 y 1989. y como rcsu ltado varies 
cuad ro~ I' · · . · . . · P_0 lltcos de rnucho peso se deshgaron de Ia ORPA. Hacra 1993 Ia 
pci s r stcnctc~ ?c tales di ferencias no resueltas y Ia irnposibilidad de modificar lo 
que los rntlrtantcs dcfinfan como el au tori tarismo del Comandante en Jcfc.::. 
derivaron en otro rompirniento interno que llev6 al alejamiento temporal del 
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comandant~ Swuiugo. uno Lk los principalcs cuadros militares y comandante de 
Ia columna Javie r Tambri/. 

Si biL'n Ia O RPA habia logrado e l mejor nivel de formaci6n militar con 
unidadcs d~ dilL'. nn pudo sobrcvivir a Ia cscncia del foquismo. que c ritic6 
inicialm~ntc. l .a L' mhcs tida contrainsurgcntc le signific6 quedar rcducida a des 
columnas •m>dlc:-.. Ia Javier TambriL y la Luis lxmata. sin conseguir crecer. Lejos 
de e llo. entn: 1990 y 1993. cuando se intent6 formcu· e l Frente Unitario de la 
URNG. Ia ba:-.c dc estc Ia intL'gr6 a Ia Javier Tambriz que. en palabras de un 
dcc lamntc . .fiw liremlmellfe t'nl"ioda a/ sacr({tciv y rermino die-::_mada por Ia 
COI/frtliJIS/1/ :~ellciu ( IC 114. O RPA. ai1os sm. 

La crftica dc lo:-. dis idcntcs a los rnctouos de trabajo se dirigfa esencialmente 
a los ajtt.,ridalllit'JIIos mediante dcgollamiento aplicado contra comis ionados 
militarcs y c:-.pfa:-. del Ej~n.:i t o cn Chimallcnango. Esta pn\ctica enfrent6 a l 
dirigentc tk esa /ona t:Lm Ia comandancia. que Ia rechaz6.~~ Sin embargo. e l 
ori gen de c:-e m e tncJo se remonta a los propios mammies de ORPA que ilustran 
los procedimicntos al crcctuar 1n·ensl!s (capturas y asesinatos) en casas y caminos. 
As imismo. mucstran como Ia comunidad puedc llevar a cabo sabotajes. 
cmboscadas y. lo quc !hunan castigo a rraidores ·orejas·. ilustrado con 
fusilarniento <ORPA. :-.L sn. Manual ilustrado t:on textos a mano). 

No ob:-.tantc. Ia ORPA sc dircrenci6 del EGP substancialmente en lo que se 
rcfierc a :-.u relaci6n con Ia comunidad. en tanto estructura social, y su 
involuc ramie nto con Ia estructura milittu·. Micntras para e l EGP constitufan fuerz.a 
movilizada e n acciones paramilitares o de soporte militar, en ORPA 
represen taban c.::l mkleo de Ia rcsistcncia. 

lncorporada a l proyecto de Ia URNG Ia ORPA mantuvo su esu·uctura propia 
y actu6. al igua l que las FAR y e l EG P. con relativa autonomfa en acciones 
tac ticas en s us zonas d e o peradones. San Marcos y parte de Solola. En los ai'ios 
90. s u capacidad militar dcsarrollada mediamc unicladcs de e lite clcj6 de brillar al 
nivel de Ia dccada anterior. En carnbio. gest6 una alta capacidnd diplomatica y de 
ncgociaci6n polftica. una caractcrfstica atribuida al caracter de su Comandantc en 
Jefe quie n. scgt:in rcli riemn micmbros de esa organizaci6n. recurre a Ia persuas ion 
antes que a Ia conl"rontaci()n abicna de las disidcncias. 

22 Una de lm: cj..:mplos d~.: ..:sto:. m..;wdos de ;ajustil:iamiemo ocurri6 en agosto de 1989 en las 
montafia:. de San AmJr..!:. lllapa. Chimaltcnango. cuando una escuadra de Ia ORPA m~1sacr6 
a vario:. pohladure:. d' ik:.. alguno:. de cllus comisionados militarc:.. que los sorprendieron 
en Ia mun.:hu. F. I m<mdo mili1ar -!.cgun los dcclar.111tes- fu..: consult ado por radio antes de que 
:.c procedicra a lu mucnc de lm. vecinos. y at conlinn:irseles que el numcro de clio), no 
pasaba de dicL. le~ fu..: au torizada Ia matanza. Como se sabc. Ia guerrilla encontr6 en 
pcquei'iu:-. grupos a lo:-. pohladores. Cuando Ia comandancia se enter6 de lo ocurrido ordeno 
enjui~.:iar al olic.:ia l re:-.pnnsahlc y su fus ilamiento. Sus compaiieros informaron Ia ejecuci6n 
de Ia onlcn. pcro simpkm..:nte lc cambiaron de nombrc (pscud6nimo). AI linal varios de 
cllos dc~crtaron de Ia ORPA y comenzaron a ejccutar acciones debandolerismo. 
Estc epbodio :.c c.:om1c.:e plihlicamcnte como Ia masacre del Aguac:ne y gencr6 gmn 
polcmica porquc en su momento num:a llcgo a c:.t:tblccerse. a cicncia cicrta. su autorla. El 
Ejcrello acu:-.6. :-.in mueha l"Onvic.:ci6n. a Ia ORPA. y Ia guerrilla ~eiia16 \'ehementement..: a 
Ia:-. fuerta~ ulicwlcs. A lguno:. informes de grupo:. de derechos humano~ reforLaron e:-.ta te:.i:o.. 
Grupth de inve:.tigador..:-. de Ia OEA no lograron llcgar a una conclusion s61ida. L:t:. 
circun-. tanei:ls en que c:.t o~ hed10:-. ot·utTieron 1111:- fu eron narmda:-. por te~ti g.o~ dircctos. 
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No obstante. es una persu a~ 1 on basada en c l <.:ullo a !->U ca lidad de 
Comandante en Jefe y no en Ia soluci6n de lo~ conl1 ic to~ plantcadm por lo cual. 
tarde o temprano. un de~acuerdo culmina en rli !-> idcnc;ia. P<trad6jicam~ntc. ful! Ia 
ORPA, con menor presencia aparente en el movi micntn de ma:-.a~. Ia qut.: se 
rnostr6 mas permeable a Ia negociac i6n polftica. aunquc c l ~ccucs t ro d~ O lga de 
Novella. por pane de un comando bajo Ia respon ~abi I idad del conw ndantc Isaias, 
en agosto de I 996. en Ia plena recta Jinal de Ia~ ncgociac ioncs. y d trawmicnto 
del caso Minclw le acarre6 un elevando co~to polftico que incidi6 en su 
incoporaci6n a Ia vida legal, como se vera en c l capitulo nO\cno de c-.1c. 

Las FAR 

Hacia mediados de los aiios 70. las FA R. a di fercm:ia del EG P y Ia O RPA . 
llevaban casi una dcc;ada de experienc ia organizada. Mus que en rase de 
consolidaci6n, estaban an·ibando a una etapa de dc finic i6n y desarraigo. Asf. 
cemraron su atenci6n en Ia construcci6n de los frcntcs de masas. r.n1 rc otras 
razones, csta deterrninaei6n obcdeci6 a las rcsoluciones cmanadas de Ia tcrccra 
conferencia de las FA R, llcvada a cabo en 197 I . Durante c l perfodo que sigui6 al 
c6nclave. las FA R dedicaron mucho de su csruerzo a Ia in filtra<.:i6n de los 
sindicatos Y asociaciones estudianti les. El augc que el movimiento popular habfa 
alca~z~do durante el gobierno de Kj ell L augcrud. fnc ilit6 Ia inscr<: i6n del 
mov1m_tento guerri llero en amplios sectores soc iales del pafs. . 

~tn embargo. en sus lilas se mantuvo un concepto ortodoxo de loco 
guemlle~o. A unque las FA R logr6 cierto grado de innuencia entre un sector ~e 
~ os traba.Jadores industriales. su ruerza se concentr6 en sectores de Ia clasc mcdw, 
melui.do ~I campesinado rural en parte del altiplano. asf como en el movimiento 
estudmntll de seeundaria. 

La pnktica de comrol oroanico directo del movimicrHO popular influy6 en 
el dcs_arrollo del movimicnto ~studiantil. En 1974 cl I I Congreso Nacional de 
E~tudmntes de Guatemala, marc6 una pauta de Ia disgregaci6n de este sector. El 
ployecto_ de resolucioncs aprobado por el grupo promotor. rue susti tuido por una 
deelaracJ6n que rue lefda en Ia clausura del evento. El seiialamiento de esta 
anomalfa que hicieron los participantes dio Iugar a que personas ann adas tomaran 
el l~ca~ en que se rcalizaba Ia activ idad y se rompiera Ia unidad entre las 
~s~~~~eJones estudianti les. Un golpe a l as FA R rue el en frentamiento con Ia 

0 
ICLU de una de sus cclulas urbanas en un asentamiento despues del terrcmoto. 

pucs uno de los panicipamcs muri6, mientras hubo un herido y varies capturados. 
d ~stos hechos, adcmas de divergencias intemas en Ia direcc i6n de las FA R. 

con _uJeron a I~ ruptu ra de una de sus corrientes. A diferencia de lo aco111ecido en 
orras dJonumdades. esra disidencia no f ue castigada con ajusriciamiento. a 
Pt~sar . e que quien encabeza e/ movimiellfo em w1 miembro de alto nivel de 
G lrecc:u5' (H . · · 

• • 
1 tguuo) ( IC I 0 I , FA R, afios 70 y 80). La integraci6n de este 

m~dvudmemo, autollamado Minor fa. at PGT, marc6 Ia ruptura de las platicas de 
unt a que b b' ~ I .. . a 1an rnantcnido ambas agrupacioncs. 
d' . E salida de cstc grupo, que signific6 para las FAR Ia perdida de cuadros y 
tng~m~s en el movimicnto estud ianli l y sind icatos, poco dcspucs del 

romp_t~Jento de su regional de occidente (que dio Iugar a Ia rormaci6n de ORPA ), 
debllllo su estructu ra organizativa. 
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De c-..a t.' llt.'nta. Ia-. FA R -..e rcconcentraron de nuevo en sus fuerzas mi li tares 
e inte ntaron h ada linalc-.. tk lnl' anos 70 y principios de los 80 dcsarro llar e l 
frente none. en Pt.•tt.•n . La mayorfa de sus cuadro. urbanos sc instal6 e n esa zona. 
Pcro de nuc' o Ia c..li-..idl..'rKia polftil·a marco a esa organizaci6n. y un intento por 
e liminar a -..u nH n:ttHiantc Pohlo t\lonsanw. culmin6 con Ia captura interna de los 
dirigcn te-.. dd mm imk·nw rchcldc. lose ha comprobado. pero hay indic ios de 
q ue uno lie lo-.. IHkn.~-.. del in tc nto de climinaci6n de Monsanto. fue objeto de 
secuc~t ro ~ l.!'dnr-..i,)n ccnrH)mka ( IC 10 1. 168 y 173. FAR. anos 70 y 80). Por 
segundo ont.,itht. lo ruf1111ra nose pap.t> con Ia t·ida. (IC I 0 I. Guatemala. aiios 
70 y HO) 1:1 frcn tc nnrtc de las F R te rmin6 r11e rmado numcricamente yen su 
capac idad operati,·a. prnductn de cstc incidcnte. 

Lu~ hcchn~ dt.•nunciaun~ pnr los crfticos. a saber. concentraci6n excesiva 
del pmkr e n cl t.' \Hil:ll ltlalllc. l'alta de una linea de direccion cstratcgica. no se 
rc~ol v i c ron y. pu r cl n mt rarin. sc rueron agudizando. En las resoluciones de l 
plc no umpliadn de Ia:-- FA R . e n 1983. se abord6 l.!sent:ialmente cstc hccho y se 
rcsol vi(, tk g rad ar y ex pulsar Lk Ia o rgani za<.: i6n a a lgunos tni~mbros. mienlras 
que a o tros :--e k:-- Lkjo s in sus runciones de dirccci6n. Pcro. en todo caso. las 
resoluc io nl.!s aprnhamn conw mandato. Ia conccmraci6n del poder en lo q ue se 
dcno min<l Ia li g ura de Ia Comandancin en J ef~ que. a su vcz. e ra ocupada por eJ 
Co manua nt l.! en kfc. Es e n estc entc unidircccional en que descuns6 Ia 
conduccio n de I a~ FA R. (FAR. Resoluciones dt!l Pll•no Ampliado, 1983). E l 
ple no. ad c m :ls. re:--o h ·io rc itcrar su confianza en Monsanto. A/go que 
implicitllllll'llf<' llet ·aha un mewwje a cualquier imenro de dicidencia (IC I 0 I . 
FA R, uiios 70 y ~0). 

Dcspuc.!s tk cs tas rcso luc io nes el grupo armada que se qued6 operando en 
e l no rte . sc d cdic6 h;b icamcnte a Ia ocupaci6n de tramos carretcros para realizar 
acti vidad cs d e propaganda u obtcnc i6n de recursos econ6micos. asi como al 
derra ma mic nto de pctrd lco e n las rmirgenes de los rfos de esa regi6n. El uso 
gubcrna mc nta l d e cstos hcchos como antipropaganda hacia e l movimiento 
guc rrill c ro. o b ligo linalmcnte u a que las FAR abandonaran csa tactica. 

Hacia mcuiados de los aiios 80. ya inmersas en e l proyecto de Ia URNG. las 
FA R inte ntaron insen ar un nuevo foco guerrillero en Ia zona suroriental del pafs. 
que no cuaj 6. a pcsar tie q ue sc repiti6 en varias oca iones. Aunquc cl desarro llo 
del frente intcrno rue rl.!l ati vamente limitado, el frente en cltrabajo exteri or creci6 
con solidez. E l c mpuje de Ia unidad guerrillera y Ia presencia de cuadros 
nacio nales e n c l trabaj o ex terior permitie ron a las FAR construir una importante 
estruc tura dl! soporte cxterno en e l campo del trabajo de masas, principalmente en 
el secto r s indica l. Una nueva ruptura. esta vez con cuadros cxternos. amenaz6 Ia 
pers is te nc ia de este trabajo, aunque finnlmente logr6 mantcncrse. Dani lo 
Rodriguez, qui cn habfa apoyado el trabajo de organizaci6n sindical , defeccion6 de 
las FA R y aunquc permanec i6 un tiempo en el ex ilio. finalmente retorno para 
acogerse a Ia amnis tfa e incorporarse aJ trabajo politico legal. 

E l acuerdo de concentraci6n de Ia direcci6n penniti6 a Monsanto dirig ir 
con mayor cont ro l e l trabaj o de l freme externo y conducirlo en una unica 
d irecci6 n. Si b ie n sc aprec iaron frentes en areas distintas, su trabajo camin6 en 
den·edor a un solo o bje ti vo. La disciplina ferrea de los imegrantes de las FAR. 
e n lo que se rc fic rc a l acata miento de las disposiciones de su comandante. 
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contrast6 con Ia actitud de miembros de otras organizacione~. La mfstica de 
obediencia se torn6 pnkticamente fundamenta li sta. en runci6n de las 
direcciones planteadas por el Comandante (IC 168. FAR. aiios 80). 

Ello se apreci6 en las llarnadas corrientes en Ia URNG. Quien llevaba Ia voz 
cantante de Ia lfnea dura en Ia URNG result6 ser c l comandnte de las FAR. Una 
vision que contrasta con el csfuerzo organico que dcsclc principios de los aiios 
90 llevaba a cabo esa organizac i6n. precisamente al traslaclar a Guatemala a casi 
toda su estructura del fremc exterior. Y aunque se dio un paulatino retorno de los 
cuadros exteriores de las FAR, esto no redund6 en un crecimiento notable de su 
fuerza en el movimiento popular, ni en el terrene militar. Sus fuerza~. en ambos 
frentes. se vieron mermadas en numero y capacidad operati va. Su mfstica 
intema, en cambio, se reforz6. 

Los PGT 

Los anos 70 iniciaron para el PGT con Ia genesis de Ia violac.:i6n a su 
legalidad interna y con cl intento de sobrev ivir a Ia muerte de dos de sus 
secretaries generales.23 Para esas fechas, segun lo marcaban sus estatutos. dcbfa 
haberse realizado un Y Congreso del PGT. En Iugar de cl io. en 1972 el Cornite 
Cent_ral aprob6 un documcnto, conocido como el Reajusle Tdctico. que intentaba 
precJsar en correspondencia con Ja coyuntura, las accioncs a desarrollar por Ia 
organizaci6n. 

~as disputas intemas, signadas por las divergencias en torno a Ia apl icaci6n 
de Ia I mea estrategica definida en el IV Congreso del PGT y alimentadas por los 
golpes recibidos, marcaron desde ese momenta Ia tonica de las relaciones entre 
Ia direcci6n de esta organizaci6n. 

Dos hechos marcaron tambien el sentido que tendrfa el desempeiio del 
PGT. Por una parte. se concreta Ia disposici6n de Ia direcci6n por reestructurar 
a su estructura juvenil , Ia Juventud Patri6tica del Trabajo (JPT).2• Y por otra. Ia 
muerte de Juan Che en febrero de 1976. L a muerte de Juan Che. considerado 

23 

24 

En l972 fue capturada y ascsinada Ia Comisi6n Polftica del PGT que encabezabn Bernardo 
~lvarado._ ~n esa oportunidad. cl hoy secretario general del PGT, Carlos Gon::tile::. sc opuso 
a una accton que intentaba presion<Lr para que los dirigentes del PGT ruescn libcrado~. ( IC 
.1?\ PGT. aiios 70) La inumovi lidad de esc momento contribuy6 al descn lacc que rue. c l 
:'ses•~ato de esos dirigentes. scglin Ia misrna fuente. En 1974. Huberto Alvarado. qlllen 
asum•6 Ia secretarfa general u Ia mucrte de Bernardo Alvarado fue tambien usesinado. 
~csp~cs de haber s ido capturado durante el cobro de un rcscate po; cl secuestro de Vcnancio 
d otran. Ambos golpes reavivaron las disputas internas en el CC por alcanzar Ia conducci6n 
Nel PGT. A Ia rnuenc de Hubeno Alvarado asumi6. por declinaci6n de Juan Che (Joaquin 
~ o~al). Carlos Con:tile::. Si bien Noval contabu con el rc~pculdo del sector del PGT que sc 
;~c lllaba por el pleno dcsempeilo de Ia vfa armada para Ia revoluci6n. pcnsuba que su 

egada ~xacerbarfa las divergencias y. en aras de Ia unidad de su or<>anizacion. rechaz6 Ia 
e~cntua_hdad de dirigirla. En lo unico que se esforz6 fuc en unirse a 

0

otros sect ores del CC 
pura C~ltar que Ia secrctarfa Ia asumicra el dirigcntc Mindw hacia quien en ese momcnto 
ya tcnta prejuicios. · 

~e rorma una eomisi6n que recstructuran:i a Ia desaparecida JPT, disuella durante los alborcs 
d c .,a_lucha armada por supucsta penetraci6n del Trotskismo. En cinco o seis alios Ia JPT logr6 
c~a•rollar su cstructura organica a nivel nacional y gencrar cuadros y dirigcntcs en todo cl 

plll!>. 
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como uno de los dirigcntcs m~1s capacitados. debilit6 a tal grado al PGT que en 
adelante scrfa incapa/ de sobreponerse al mas mfnimo golpe. La reestructuraci6n 
de Ia JPT. en un pcrfodo de augc del movimiemo popular. s ignific6 Ia fo rmaci6n 
de una nueva gcncracit) n de rclcvo de Ia dirigencia del PGT. 

A di fc rc ncia de Ia cxpcricncia de los anos 60, cuando e l PGT desarroll6 su 
estructura mi litar. e n cstc pcrfodo releg6 el u·abajo a una Comisi6n (Ia Comisi6n 
Militar. CO 11 L ). E l arraign del PGT estu vo en las organizaciones sindica1es en 
Ia costa sur y cl occidcntc. Ia inc ipiente organizaci6n campesina en el norte 
(parte de El Quiche y las Vcrapaces) . .:.~ organizaciones campesinas en el sur. 
sectorcs profcsionaks univcrsitarios y de trabajadores agrfcolas e industriales en 
las zonas urba nas del oc..:cidcnte. el sur del palsy Ia capital. 

De ac uc n1o ~:on testimonies de ex miembros del PGT y Ia JPT, esta 
organi7.ac i6 n logro tc nc r una cstructura polftica que abarcaba gran parte del 
territorio nacional. Posda infracstructura logfstica para desarrollar un trabajo 
militar e n prot"undidad y crccfa. espec iulmente enu·e 1975 y 1979, de manera 
cas i gcomctri c..:a cnt rc cl movimie nto popuiRr. Sin embargo esas potencialidades 
no sc dcsarro llarnn. Por cl contrario. muc..:has fueron mermadas en e l camino 
debido a Ia inmovi lidad de su diret:ci6n. El rompimiento en 1978 de Ia COMIL 
dej6 s in cstruc tura militar al partido comunista. 

Hacia I 979 sc consum6 cl ingreso a1 PGT del grupo Minor/a provenience 
de las FAR y que cstaba comand~do por Higinio. quien fue incorporado a Ia 
direcc i6 n de l PGT. igual que varies de los militantes. emre ellos Jorge Herrera. 
que paso a atc nde r c l trabajo s indicnl."(> 

La COM IL sc a lit> a olra disidencia inmediata Hamada Nucleo de Direcci6n 
y Conducci6n del PGT. cncabezada por Mario Sdnche:. AI romperse esa 
alianza, Sdm:lte: rue incorporado a Ia comandancia de Ia URNG. Un intento del 
Nuc lco por construir su base militar fracas6 porIa captura de sus micmbros en 
Ia frontc ra con Mcxico.n Esto debilit6 al grupo hasttt marcar su virtual 
desaparic i6n. La COM IL. entretanto. fue pnicticamente aniquilada a rafz de Ia 
captura de Miguel. ocurrida poco despues de su rompimiento con el PGT. 
Fuentes de l PGT seilalan que Ia colaboraci6n de Miguelle permiti6 al Ejercito 
Ia captura de varias decenas de militantes y dirigentes del PGT.28 

En 1983 e l PGT decidi6 diso lver a Ia JPT como un recurso para sobrevivir 
a Ia cri s is. Pero csta decis ion acab6 liqu idando a una de sus organizaciones 
y precipit6 Ia c ri s is. En octubre de 1983 fueron asesinados en Ia I 0 calle de la 

25 En c l momcnto de su augc organizativo. cl EGP logr6 crecer tambicn entre sectores de El 
Quiche y I a~ Yc rapaccs que habfan estado ligados al PGT. lncluso hacia mediados de los 80. 
sc v incul6 a Ia organizuci6n del PGT en el sur del pafs. 

26 Desdc 1986 Jorge Herrera aparcc i6 vinculado a los organismos de seguridad. En ese 
pcriodo. en que sc h izo Hamar Rafael Henuinde::.. fungi6 como enlace entre cl EMP y Ia 
CEA R c intent impulsar un programa de rcadaptaci6n de refugiados. A partir de 1993 
Herrera sustituy6 al Luis Eduardo Pellecer Faena como asesor del EMP. Fue condecorado 
con Ia Mo nja Blanca por servicios prestados al Ejercito. 

27 lncluso Ia csposa y Ia hija de Mario Sclnclle::. viajaban con el gn•po y fueron desaparecidas. 
28 Una informaci6 n no conlirmada precisa que Miguel fue ametrallado durante cl gobiemo de 

Yinicio Ccn:/.o p<~r un prcsunto com:mdo del PGT, a inmcdiacioncs del estadi'O olfmpico. 
Una nota del gobterno de Cerezo reconoci6 su muene como 1111a gran perdida. Laboraba 
como jcfc de scguridad del BAN VI. 
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zona I Remigio y Silverio. dos miembros de Ia Comisi6n Po lftica <e l primcro de 
hecho fungfa como secretario general en ausencia de Carlos Gon:dle:). Esto 
precipit6 una nueva disidencia que tuvo Iugar en 1984 con el rompimicnto del 
PGT- 6 de enero. Este grupo desconoci6 Ia direcci6n del PGT y se asig.n6 Ia tarea 
de convocar a! V Congreso. Pero una nueva ofensiva se venfa sobre todas esas 
estructuras. Salvador, uno de los participantes en Ia reunion de Ia ruptura. fue 
capturado en el retorno a su casa. La mayorfa de cuadros del PGT se rc fugiaron 
en M exico y quienes permanecieron sostiendo el trabajo lo hicicron en 
condiciones de seguridad muy precarias. El PGT-6 de enero busc6 puntos de 
coincidencia con el contigente que dirig fa M ario Payeras. Octubre 
Revolucionario, pero finalmente. en 1990. ambos grupos decidieron d isolverse. 
M as adelante el PGT sobrev ivirfa gracias a Ia presencia de Carlos Grm:dle: 
como miembro de Ia dirccc i6n de Ia URNG. 

6. La Iglesia en Ia mira 

Con Ia llegada del gobierno militar de Rfos M ontt, Ia persecucic>n ~ontra 
sace~d-otes de Ia Iglesia mengu6, aunque entonces Ia acti v idad rep.rc_s1va se 
ensano con los activ istas de Acci6n Cat61ica y los catcquistas. A sf. en d1c1cmbre. 
en I~ aldea Tabi l de Santa Cruz del Quiche, el Ejercito oblig6 a los patrulleros a 
as~~mar a cinco activ ista de Acci6n Cat61ica, y el 4 de ese m ismo mcs los 
mll.n~es llegaron al canton Santabal de San Pedro Jocopilas. en busca de cuatro 
actiVIStas de Acci6n Cat61ica, y al no hallarlos mat6 a seis mujeres . 

. La ofensiva contra Ia I g lesia cat61ica, con Ia llegada at poder de Rfos M~1~ll, 
anclano de la Ig lesia del Ycrbo, adquiri6 otro can1cter. En mar:.w de 1983 Ia VISIIa 
del Papa fue saludada con seis fusilamientos y actos de ao ravio del prcs idcntc a 
I ' · 

0 
d a max1ma autoridad cat61ica. Nuevamente, en abril , se reg istraron actos e 

sabotaje c~ntra las celebraciones de Semana Santa, hasta que el 7 de junio Ia 
Conferenc1a Episcopal public6 Ia carla pastoral Conflrmados en Ia Fe. 
condenando el regimen. 

~a llegada de Rfos M ontt y el boom de las sectas neopentecostales tuvo una 
~spcc!al connotaci6n en Ia o fcnsiva contrainsurgente. Por ej emplo. con el golpe 

e RIOS Montt comenz6 a actuar en el area lxil Ia Ig les ia del Verbo. filial 
~uatemaltec~ de Ia iglcsia fundarnentalista Gospel Outreach, con sede en 
ur~ka, CaJ1forni a, Estados Unidos. La Iglesia del Verbo. para canali t.ar estas 

ayul~s, cre6 la Fundaci6n de Ayuda al Pueblo l ndlgena (FUNDAPI). con sede 
en calle l-45 de Ia Zona 10. Ia cuaJ edit6 documentos de divulgaci6n desde 
enero de 1 983.~ 

29 FUNDAPI seg ' · bl. · I · d I c . · un sus proptas pu tcac10nes, se l tzo rcsponsable d irecwmcnlc c a 
h o~s~cct6n de pistas de aterrizaje en Chajul y Cotzal, y tam bien de dar alimcntos a viud::~s. 
Uu .~ anos Y rcfugiado!l. Asimismo. solicit6 US$3 mil Iones a cris tianos de los Estados 
F~~~ para. mender 50.000 familias que neccsitaban mcdio mi ll6n de laminas de zinc. 
CJ .. tPJ, J~nto con el lnstituto Lingi.iistico de Verano. comenz6 a alfabeti zar en ixil en 
·t lf~~l~U : Ne_baJ Y Cotznl ::1 unas 5,000 personas cada aiio. El costo anual de su proyccto de 
• e ttzact6n era de US$360.000, de los cualcs US$260.000 scrian para salarios de lo!> 
promotorcs ixiles. 
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Entre lo~ am:iam)~ lie Ia Iglesia del Verbo vinculndos n estc programa 
estaban. cn trc otrns. Harris Whitbeck. misioncro del verbo y militar 
espccialintdo en cuntrain:-urgcncia: Alfredo Kalschmmidt, dclegado para Alta 
Veraptv ~c-..dc 'll -..cdc en Chiscc: Jesse Camey. responsable del Programa de 
Ayuda a Area~ en Contli<.:to (PAAC): Rolando Lavidallc Guzman. encargado de 
relacionc:- plibli<.:a' ~ enlace entre Ia Sccretarfa de Bicncstar Social y el PAAC: 
Ray Ell iot hijo. n:~pnn-..ahk de PAAC para Nebaj: George Hughes. responsable 
de Ia con:-truccit)n de Ia:- pi:-ta~ lie atcrrizajc en cl area lxil. 

De acucrdo <.:nn un investigador prt!SCnte en Ia zona en enem de 1983. 
Gospel Ou1 rt'twh <'Ill ·it; maferiales fHJr mlor de US$1.5 mil/ones a Nebaj. £1 
paswr \Villntr \\1cuwkc1: que.fite el/fder del grupo de acci611 en Gtwlemnla. me 
dijo que e/ lltclf<'l'iol tfiiC' se em·ir) inc/u(a 100.000 Iibras de l'egew/es. 20 
1one/adas cle 111of::. l'tfttipo f}(tra 1111 lnborawrio demal e implemenws agrfcolas. 
Tambien em·iomn demos de !timina_,. galwmi::.ndas para los 1ec:lws. palos de 
m etal y nrms llltltt•rioles paro cm1struir casas a prueba de guerrilla (Colby. 
1983). 

Buscando entre las cenizas 

Tras una visita del obispo de La Verapal, Gerardo Flores, a las parroquias 
de Ia di6ce is entre el I 0 y el 17 de mayo de 1982 se hacfan las siguientes 
descripcioncs. "' 

• En a lgunas parroquia (Rabinal. Chisec, Raxruha, San Crist6bal) hay 
a ldcas que han quedado in hnbitantes. Otras cuem:m con un numero muy 
alto de viudas y huerfanos; no hay hombres nj j6vcnes. En algunas hubo 
tambicn dcslrucci6n de los templos y ennitas (Coban. San Cri t6bal). 
Ou·as vivcn bajo una tension casi insorportable, porque han ~ido acusadas 
publicamcnte de que wdos so11 guerrillcros. El quehacer pastoral esui 
paralizado. Yarias parrouias (Salama, Rabinal. Calvario CobUn. San 
Crist6bal) han perdido a muchos de sus catequistas o delegados porque 
han sido ascsinados, han tenido que esconderse o han dejado sus 
funciones. En varias a ldeas los cat61icos han tenidos que emerrar sus 
biblias, libros de canto y sus cuadros. 

• Otras parroquias o parte de sus comunidades (Panz6s, Senahu, La Tinta. 
TeJeman, Tamahu, Pumlha, Cubulco, Chamelco. San Marcos Cohan) no 
han experimentado Ia violencia a gran escaJa, pcro viven un clima de 
miedo, te ns i6 n y descontianza causados por algunos secuestros, 
amenazas, acusaciones, rumores, probibieiones y restricciones de 
actividades re ligiosas, o porIa imposici6n de lao; PAC se ha provocado el 
a lejamiento de los catequistas y e l dcsanimo de Ia comunidad. 

• Hay sin embargo otras parroquias que casi no han conocido hechos de 
vio lenc ia y donde todo esta tranquilo (San Jer6nimo, Catedral Cohan, 

30 Rc!.umcn del lnfom1e Sobre Ia situaci6n de las parroquias, sus COIIIImidades y sus 
carequisla., o dl'le~ados. <>. f. 
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Bolonc6, Chahal, Las Casas, l\Jcun1). Estas desarrollan sus actividades con 
normalidad, incluyendo visitas a aldeas, cursi llos, reuniones y 
celebraciones. lgual situaci6n se da en aque llas parrouias donde se afuma 
que ha vuelto Ia tranquilidad (Raxruha, Campur) o donde solamcnte en las 
ultimas semanas ban ocurrido hecbos violentos (Tactic, Carcha). 

Los ataques ya nose concentran en los sacerdotes o religiosas, s ino en los 
catequistas que son mas vulnerables: rodos los catequisras estan con Ia 
guerrilla. Las organizaciooes revolucionarias tratao de penetrar en rcuniones y 
celebraciones manipulandolas polfticamente. En La Tima y Te leman ha habido 
un aumento de catequistas descontrolado: a veces confiamos en el/os sin saber 
quienes son. Se seiiala que hay un aurnento del espiritismo y Ia brujerla Y que 
las comunidades van a las celebraciones cuando hay un conjunto musicaJ. 

El protestantismo 

• En el Polochic su influencia es muy fuerte, por cjemplo en Tamahu se 
fueron dos catequistas con toda su gente. 

• En Chahal hacen muchas visitas a domicilio y cinco catequistas se han 
pasado al evangelio. 

• En Bolonc6 muchos se pasan por el ataque fuen e de los protestantcs. 
• ~n Cohan unas senoras evangelicas invitan a muchas senoras cat6Hcas 

tmporrames a reuniones lipo carismatico . 

. La cosa se pone peor cuando se mezclan conflictos de tipo polftico con 
tens1ones religiosas. Por ejemplo en el cruce en Playa Grande, se causa rn~u~hos 
problemas a los cat61icos mientras que dejan pasar sin mas a los evangehcos. 
Los protestantes muchas veces escapan de Ia represi6n (Rabinal) o son los que 
p~ov~can las primeras dificultades por sus denuncias falsas o buscan puestos 
pubhcos (comisionados) para imponerse sobre Ia mayorla cat61ica (Coban). Un 
caso extremo ~s el de Salaqwim (Coban) donde el comisionado utiliz6 su poder 
r ara ga~ar fehgreses: daba la inscripci6n militar solarnenre a los que. pasaban a 
a Iglesia Nazarena. El es responsable de la muerte de un catequtstas Y del 

secuestro _de un grupo de diez personas. Esta tambien Ia imposici6n de una 
nue~a LaiJeta de identificaci6n personal con Ia menci6n de Ia re i igi6n que 
pro1csa cl portador. 

Ayuda a las vfctimas 

• Rabinal s· · · . · m nmguna duda es Ia parroquia mas afectada. Ha podtdo 
orgamz.ar Y sistematizar Ia ayuda !!facias a su anterior experiencia con el programa · · . . o 
el E. , . nutrtctonaJ mfanul y medico-social. Los grupos organizados por 

J~rc~to ven malla ayuda y hasta amenazan y persigucn a las viudas. Por 
cons•g~·e~tc Ia ayuda debe hacerse con precauci6n y hasta secretividad. 

• San Cnstobal. Ante el asesinato de los dos maestros hubo alguna iniciativa 
de Ia gentc de recaudar dinero para sus fami lias. Las Madres est:\n dando 
alguna ayuda que hasta ahora ha sido un poco desorganizada. 
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Tactic. Quicrc ayudar a San Crist6bal con viveres . 
Po lochic. c a) utla a algunos refugiados de otra parte dandoles trabajo . 
Hay una~ once familia · que recibcn ayuda. El mafz y otra ayuda 
rccolcctatla sc ha mandudo a otras pnrtes. 
Carchn. Sc rcparti6 gran cantidad de lcchc en todas las aldeas y escuelas . 
Chamelco. Como en Carcha. hay refugiados de otros lugares que han sido 
rccibidos c imcgrado. en las comunidades. pero se notan ciertos temores 
por Ia prc:-.cm:i:.1 de clio . . 
Catcdral de Cohan. Poca cstabilidad de los refugiados . 
Calvaria. Sc csta ayudando a unas 110 ramilias con medicinas, ropa . 
dinero y comida. Hay muchos grupos que han pcdido ayuda pero nose 
lcs ha poditlo atcndcr dcbido al cl ima de violencia. 
San Antonio Las C uevas. Hay unas 150 familius refugiadas, tienen 
comida pcro sus albergc. son prccarios: a veccs hasta ocho familias en 
una sola casa. Neccsitan l:lminas y casas. El INTA csta disuibuyendo 
lotcs en tre cllos. 
Raxruha. Hay unas 100 familias refugiadas. entre elias unas 50 viudas 
con ninos. El INTA ya lcs dio lotes. La parroquia ha ayudado con 
mcd icinas. comida y c l tcrreno de Ia Jg lesia para embrar milpa. 
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Capftu/o Quinto 

El gobierno de Mejfa Vfctores 

I . El reencuentro institucional 

El 8 de ago:-.to (.k 1 9~3 sc produjo el golpe que depuso a Rfos Monu y 
coloc6 como jdc th: Es tadll a l ministro de Ia Defensa. general Oscar Humberto 
Mcj fa Vf<.:torcs. La a:-onada apenas encomr6 oposici6n. Sc rcsisti6 Ia Guardia 
Prcsidcncia l. con un saldo de cinco muertos y 30 heridos. y un grupo de ofic iales 
j6vc ncs trans mit it) pnr Ia r<tdio un comunicado acusando a Mejia Vfctores de ser 
rcsponsahk tk Ia rc prcsi6 n e n los 17 mescs anteriorcs. 

La prod<lllla golpista Ia cncabezaba el general Mario L6pcz Fuentes, como 
je fc del Estado Mayor de Ia Dcfcnsa. pero ademas iba calzada por todos los 
comand:uHcs de / Onas militarcs y de guarniciones de importancia en el pafs. un 
grupo que pasarfa poste rio rme nte a seguir controlando colegiadamente Ia 
s ituaci6n politica a traves del llamado Consejo de comandames.• El nuevo 
regi men militar :-.c aprcsur6 a formar un gobiemo prcdominantemente civi l: 
Fernando Andratk Dfaz-Duran. un inlluycntc politico con. crvador y empresario 
fina nc ic ro. ccrcano a Ins gene rales Rodo lfo Lobos Zamora y Hector Nuila Hub. 
sc convirti6 en Ia lig ura clave de Ia transici6n polftica. De hecho. c l golpe no 
implico una ruptura con e l proceso iniciado en 1982. sino acaso una via menos 
radica l. to que s in e mbargo no evit6 confrontaciones con los empre arios y los 
partidos. ni c l pcligro de inestabilidad polftica. 

En las zonas rurales. una vez superada Ia etapa mas aguda de las campafias 
contrainsurgentcs. qued6 In infrnestructura parc ialmente destruida. Ia 
producci6 n dcsorganizada, y cientos de miles de vfctimas que requerfan 
prog ramas de cm~:rgcncia que e l Estado no cstaba en capacidad de garantizar. El 
esquema de aldeas mode lo y polos de desarrollo ni siquiera Jleg6 a cubrir las 
neccsidades rnfnimas d e sobrevivencia de las personas internadas en estos 
proyec tos. y las ayuclas inte rnac ionales que pudieron canalizar -por ejemplo al 
controlar los rondos del Prog rama Mundial de AJimcntos, o las donaciones para 
desan·ollo rural d e Ia A fD- resultaron insuficientes. 

Con e l go lpe de estado de I 983 el Ejercito intent6 especial mente 
res tablccer Ia estabilidad inte rna de Ia instituci6n , que habfa sido conmovida por 

El primer n:~u hado del golpc de agosto de 1983 fue que se inslitucionaliz6 cl Consejo de 
Comandante~. compuesto por 28 coroncles. jcfes de las unidadcs militarcs del pals. 
prccisamcntc unolo. mcsc!> de!>pu~~ de que se crearon las 23 zonas militarc~. ampliando el 
numcro de coronelcs con mando de tropa. El Consejo. que finn6 Ia proclama del golpe y 
010rg6 '' Mejia Vfctores el thulo de Jefe de Estado. nunca fue rcconocido oficialmentc pcro 
funcion6 como efcctivo mccanismo de consulta y presi6n del Ejcrcito durante toda Ia etapa 
del gobicrno de Vi nicio Cerezo ( 1986-91). 
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los j6venes oficiales que impulsaron el golpe del 23 de rnar/.o de I <JX2 (Sarti. 
1983; Gramajo, I 995). 

2. Recomposici6n pol ftica 

Apenas instaurado el gobierno de M ejia Vfctores '>C volct) a rccncauzar el 
proceso de institucionalizaci6n del regimen. El 19 de cncro de 1 9H~ fuc cmitida Ia 
Ley Electoral Especffica para Ia elecci6n de Ia Asamblea Nacional Constituyeme: 
el I de julio de I 984 se celebraron clecciones constituycntc!-. en Ia!'> que ~61o cinco 
partidos -de las 33 organizaciones inscritas- pudieron complctar lo!'> HX candidatos 
a diputado. El scllo de haber votado quedaba impreso en Ia ccdula de vec indad. 
por lo que Ia poblaci6n se sinti6 coaccionada para asistir a las urnas. p!..!ro de todas 
maneras se registraron 460,000 votos nulos o blancos (23lfr frcntc al I 6% que 
logr6 Ia DC, el partido que mayor cantidad de votos alcanz6) y Ia abstcn~i6n 
respecto a Ia poblaci6n en edad de votar fue del 56% (/1!/"orpress. I 985). · En 
cualquier caso, a partir de estas elecciones aparcci6 una corrclaci<>n tlc fucrzas 
renovada en el mapa partidista, en Ia cual destacaban Ju Dcmocracia Cristiana 
(DC) Y Ia Uni6n del Centro Nacional (UCN). 

Asf, mientras sc desan·oJiaba un proceso de elaboraci6n constitucional 
fue~eme~te controlado por el Ejercito, se funcionabu por conscn~o. La 
presJd~nc~a de Ia Asamblea se organize de manera rota tiva en tre las trcs Juer~as 
mayoruan as. El regimen militar fue creando un marco institucional para cob•Jar 
l~s aspectos esenciales de su pol ftica contrainsurgente y dcsarroll ista. Por 
eJe~.P!0• dentro del plan de campaiia Reencuentro lnstituc:ional 1 98~. cl gobicmo 
emnH:~ el _ Decreto-Ley 1 1 1-84, Ley Organica del Sistema Nacional ~e 
C~ordmac16n lnterinstitucional para Ia Recons1rucci6n y el Desarrollo. qui..! poma 
baJo comr~l militar a todas las dependencias de Ia administraci6n publica ... 

Grac•as a Ia labor del canciller Fernando Andrade. los mJIJtares 
~econstruyeron sus rclaciones con las organizaciones polfticas, dantlo prioridad 
a aqu_ellas que reprcscmaban corrientes centristas y que no cuestionaban Ia 
es,enc•a de su polftica contrainsuroente. Aunque en los primero!'> momcntos 
a ounos . "d b 0 

•• • P~tJ os afirmaron que Ia A samblea era sobcrana, y que dado cl caso 
~Odta mod•ficar Ia Corte Suprema de Justicia ( lo cual fue objctado por c l j efe de 

st_ado), c~ comportamiento de los que participaron en Ia c "onstituyen tc result6 
sattsf~ctono para el Ejercito. El gobiemo militar pudo comprobar en el proceso 
constttuycme qu 1 , . - 1 , , ·t d e e esquema poht1co resultaba con flab lc, y comp cto es e 
eeslpu~s de lograr el regreso del Partido Social ista Democnltico (PSD). tras una 
n rev•sta de M eJ' fa Y ' t I d. . . I . S I , e C . JC ores con e m gente socta dem6crata M ano o orzano 
n osta R•ca en 1985. 

E_l Ejercito logr6 incluir los aspectos centra lcs de su polftica 
comramsurgente, como las Patru llas de Autodefensa Civil (PAC) Y las 

2 Sc in~cribicron 'rl el . d • 2 554 002 . I • d 1 c pa ron . . crudadanos. o sea. un 80% de lo:-. guatcma tctos 
·• u 10-. El gob"tcr d" 6 . . • 1 • . • 1 . . ·. no tel una tnstruccton a Rcgtstro Electoral para que pcmltlu.:ra a 
'/~.,c~rpcr6n provi\ronal de todo~ los partidos que lo :-.olicitaran. A:-.r fue como paniciparon 

p.anrdo, Y Ire, comitCl. civico ... Votaron el 78lft- de los inscri1oo;. 
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Coon.linadora .... lnt~riJhtitudnnaks. que fucron incorporadas a un proyecto de 
regional i/a~i,·m . En ~..· .... n:- tr~imi te:- jugo un papcl importante e l secretario del Jefe 
del E~tado. ~..·,lron~l tk "' ia~it)n y abogaclo ivlanucl de Jesus Giron Tanchcz. a l 
fremc d~ un ~quipu d~ abogado~. que aclllo como reprcscntantc de laje ratura de 
Estado y ~on:-ultnr de Ia A~ambka Constituycnte.' 

El prm:~..·-.o d~ Jlllrnwli/acion instiwcional prosigui6 durante 1985 con Ia 
culmina~idn d~ llh d~hat~:- ~onstillu.:ionaks y Ia prcparuci6n de las decciones 
lcgblati\a:-. l\U:- difkil r~suh6 cnfrcntur 1:1 c risis ccon6mica. En medio de una 
fucnc rcc~:-itin ~ un 'en igino~o nc<.:imicnto del endcudamiento imcmo y cxtemo. 
los mi l itar~~ hu~~..·arnn un acu~rdo con cl Fondo Monctario lntcmacional (FMI) 
qui.! permiti~ra ~:-.tahili/ar Ia situacion linanciera tk Guatemala. sin que esto 
impidicra su~p~nd~r d programa de rcfonnas desarrollistas que complementaba 
sm. orcn~i,·a:- contrain:-urgcnt~~-

Lo~ ingrc:-o:-. r~aks di~minuycron consistcntcmcntc y las autoridades 
dcc idicron compcn:-ar e:-.ta baja con contratacioncs de cleucla externa y por 
momcntn:-. cnn Ia cmi:-i,in d~ moncda sin rcspaldo. ' La inyecci6n de dinero fresco 
pcrmiti6 manten~r durante d pcriodo 1980-8-l una de las tasas de inflacion mas 
baja~ de Am~rit:a Latina. El banco ccmrul atcndiolos rcquerimicntos de credito de 
sus clientcs trauicinnalcs: l!:-.to~ tomabnn los dolarcs. pero en vcz de invertirlos 
produ<.:tivament~. lo~ colm;aron ~n sus cucntas en e l exterior. Cuando rcquerlan 
liquidcz con\'crtian pane Jcl ~rl!u ito a qucwtles en un mercado paralelo que les 
pcrmitl<l ganancia:- <nllom;\tica~ del JOe;} y cl 50%. Otra parte de l ftnanciamiento 
sc destin<) a so:-.tcncr el esruct'/O de Ia guerra contrainsurgcme (Gutierrez. 1995). 

La rccaud<tci6n trihutaria siguio cayt:ndo del I 0.2% del PIB en 1978 al 
5.3~ en I tJH-l. sicndo uno de lo~ m;\s bajos del mundo: e l 83% de los ingresos 
tributario~ provinu d~ impucstos indircc.:tos. (lnfmpress. 632). Apenas llegado a l 
gobicrno. Mejia Vktorc:-. rt:hajo d IVA del 10% al 7%. Los empresarios. 
empcro. continuaron oponi~Sndosc a cualquier rcfonna tributaria. exigiendo 
medidas de c:-tabiliLaci6n monctaria. libre comercio y privatizaci6n del sector 
pub lico, y achacanuo l<1 crisis linunciera del Estado a los gastos exces ivos y la 
corrupci6n de los gol>iemos miliwres. 

3 Un docun11.:nJo di,trihuido por Ia Secrelaria de Rdaciones Publicas de Ia Prc!>idencia en 
IIJ~S. alirmaha n.:liricndo:-.e a Ia nuc1·a Constitucion: Precursor!!.\' de esta legis/aci6n 
eme1:~ente. jiu•m11 1111/C'hos de los Decn•ws. t\cuerdos y Ordenmr;.as que e/ Gohiemo 
tronsitnrio lw t'llliticlo <'II su trayc•cto mlmini.wrminJ. Af.~o de dlo debicl sen•ir de /men 
<'.i<'IIIJ>Io o lo' 111icmhn•., t/,• Ia t\ \tllllhlea Nacimw/ Consti111ye111e ... flt'I'O pnrticu/armewe los 
que• tiell<'ll a/i11idml clin·cta nm Ia scguridml .''('/desarrollo del pais: Polos de Dc•.mrmllo, 
Coordi11wlora1 illlerill.l'tillwiona!t•,,· y las Patrul/as de• Alllorh:fen.m Cil·il. Adem:ls. en 
alguna!> m:a:-.iom.::-. acudi6 a Ia 1\ samblca cl misrno Jcfc de Estado para presionar por Ia 
aprohacit1n de dctcrminados articulos. 

4 lnicialmcntc.: cl n!gimen rccurrio a las emi:.ionc!. de bonos de cstabilizaci6n en 1983 )' 198-t 
por US$500 millonc:-.. bu:-.c~mdo controlar el ga!>IO publico. cspeci::tlmente el de inver!>i6n. a 
fin de evitar dclicit li!>cales que debcnan ser linanciados en fom1a innacionaria. La deuda 
cxtcrna -.,e incrcmcnt6 de US$1.491 milloncs en 1982 a US$2.380 rnilloncs en 198-t. En 
1983 cl PI B dccreci6 un 2. ?r;r y el PIB por habitantc sc comrajo un 5.4'7c-: cay6 Ia 
produccion de con:-.umo intcrlll) y d balance comercial fue dclicilario en US$225 milloncs. 
En 1984 e l PI B crccto O.o<;C. p~.:ro el producto por habilantc sigui6 ~iendo negativo (2.8'iC ). 
Lu inversion. p~ivnda sc rccup~.:ro. gracias a Ia compra de maquinaria c insumo:, (prcvicndo 
escase1 de tltvt:-.tt<,). pcro Ia invcr!>ion publica ~c redujo en un 25%. 
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Las posiciones empresariales contaron pronto con plataforma~ polftici.ls y 
publicitarias -a traves de partidos como cl CAN y clc in~Lituto~ <.:onw cl CIEN. 
el noticiero Aquf el Mundo y Ia Universidad Franci\<.:0 i\tlarroqufn- . hasta 
provocar en 1985 una crisis institucional en Ia que. de~puc" de rcunir al Consejo 
de Comandantes. el jefe de Estado ce 6 al mini'>m> de Finan~:•~. coronel 
Leonardo Figueroa, y convoc6 a un Dialogo Nacional con lm crnprc~arios )' los 
partidos politicos. El Banco de Guatemala rccupcr6. gra<.:ia~ al c.Ji<llogo. cl 
control del mercado de divisas, a cambio de gara111i~:ar a lm cxponadorc~ un 
porcentaje de sus divisas para importaci6n al cambio oficiul en paridad con cl 
d61ar, Y compromctcrse a reducir el presupucslo de invcrsi<>n en Q I 00 mi l Iones 
(Aitkenhead, 1989). 

Unos mcses dcspues el pals atravcsaba una cri~ i s por e~cascz de 
~ombustiblc y mcdicinas, ya que el gobicrno debfa comprar los c.J61arcs para su 
lmportaci6n en el mercado paralelo. a un promedio de trc~ quetzales por dcilar. 
en tanto se vela obligado a oarantizar a los importadorcs privac.Jos d61arcs a Ia par 
con cl quetzal. El tema o mas significative de Ia crisis gobierno militar
e~presarios era Ia fuga de divisas por Ia exportaci6n de cafe. que <.:ontrolaban 
dtrectamente en un 30% los propios grandes finqueros. subfacwrando y c.Jcjando 
~era del pals una parte de los beneficios. AI mismo tiernpo pcdfan crcdito para 
msum?s a Ia banca central y lo convertfan en divisas al carnhio ofi cial. 
Postenonneme pagaban el credi to en quetzales y cambiaban sus divisas en el 
mer~ado negro. Debido a este mecanisme. Ia banca centra l anuncio en 1984 
perdldas cambiarias de US$180 rnillones. De todas maneras. en agosto. Eduardo 
Gonzalez, presideme de Ia Asociaci6n Nacional de Exportadorcs de Cafe, 
~men.az6 con ~ue no se exportarfa Ia cuota oficial de cafe si el gohicrno no 
,\utonzaba el hbre manejo de divisas. Como respuesta. cl gobierno cancel6 las 
casas de cambio ( I11jorpress, 655). 

~sla crisis, ocurrida semanas antes de que se abriera cl proceso de 
~lecclone~ presidenciales, mostr6 hasta que punto el gobierno militar era incapaz 

e ma.neJar Ia situaci6n financiera del Estado. Ademas. evidenci6 los 
cfiontra~ lempos del modelo desarrollista-contrainsuroente. cuando las presiones 
manc1eras · . o · , d 1 defi . mternac1onales y del sector empresarial exigian una rcducc1011 e 

I ICit fi scal, cerrando ademas las vias del financiamiento ex tcrno e interne. En 
e marco de 1· ·6 in . . ~stas contrariedades se desarrollo cl proceso de norma 1zac1 n 
ca~tu<:_lonal, mfluycndo tambien en Ia presenlac i6n que el Ejercito hizo de sus 

panas contrainsurgentes. 

3. Vuelven los viejos oficiales 

Me·- Elvp_unto de part ida para el amilisis del Ejercito durante el gobierno de 
Jla 1ctores · - R · 

1 . . se puede snuar en los planes de campana eem:ueniJV 
llSitlliCIOJIQ/ 1984 E I I E', . proo , Y ·sfabilidad Nacional /985, mediante los cua es e JercltO 

b
c;oramo el proceso de transici6n politica de un oobicrno mil i tar de facio a un 

oo 1erno c· ·1 d o 
o !v1 emocraticamente electo. 

El Ejercito cemr6 su actividad en un relative control de las fincas 
agrocxponadora en Ia bocacosta y las vias de comunicaci6n en Petcn. Unicamente 

222 



en c l <in~ a 1:\ i I "' :uuawn su:-. posil'iones en Ncbaj. hacia Ia montana de Sumal. En 
general -.u acci1>n l"ul.' dl.' rc:-pul.':-ta. intentando golpcar a las unidades guenille ras 
que rcali/ah:m an:Hllll.'' tk pmpaganda pplltica ode hostigamiento. 

A pe-.ar tkl notahk im:reml.'nto del m'imero de cfcctivos mi litares en el 
perfodo I lJH3-X-4 ~ del rcdi:-lm:amiento de sus cfcctivos en 22 zonas mi litares que 
cubrfan pnktil.":lltll.'llte todo l.'l pais. d Ejcrci to no mostr6 una inic iativa ofensiva. 
cxccptu a lguna-. lltl"ntl."lllllSa-. opcracion~s en d suroccidcnte (11om. 1985). El 
mayor e-..!"ul.'r/11 lugt-.ttco ~ nperativo sc centr6 en consolidar c l control de Ia 
pob lat: i,)n y puncr l.'ll marcha a lgunos de los muchos proyectos desarrollisras. 
entre clio~ In~ Pohh d e Dc:-.arro llo. Como ch:spucs reconoccrfa e l general Hector 
Alcjanuro Gramajn. Ia:- fum:ioncs de desarrollo civi l y de control instituc ional 
distraian a Ill:-. jck-. dd Ej~rcito de :-us funcioncs militarcs (G ramajo. I 995). E ta 

estra tcgia militar nn cntT~-.pondili con d cambio de estrategia de Ia URNG. que 
convirti6 :-.u:-- unid:ttk' pcrn t ~llll.' lltcs en fucrt.as militarcs que no depcndfan del 
apoyo de Ia pohi:K'il.lll. e n tanto d Ejercito scgula ejerc iendo toda Ia presion en e l 
contro l poblaci\lll:tl ~.:omn forma de quiwr l'i agua para que se muera el pe:, 
(Paycra:-.. 191) I ). 

Con d go lpc de E:--tado tamhi~n sc dcsplazaron las dccisiones de poder a las 
pro m oc.:ionc:- que c:-tahan lkgandn a las ultimas etapas de su carrera. Por tanto no 
es de cx tran~t r qu t• al !'re nte del golpc de Estado que dcrToc6 a Rfos Monti 
estu vicran l o~ gcncrak:-. Oscar Humbct1o Mejfa Vlctores. Rodo lfo Lobos Zamora. 
Jaime 1-krn<lndc/ t\ 10ndcz. HISL· tor lario L6peL Fuentes. Cesar Augusto Cacere 
Rojas y H~c.: tor 1\kjandro Gramajo - mas inlluidos por e l discurso des<mollista-. 
junto a otros t:omo Pablo Nuila Hub o Manuel Antonio Callejas. ambos miembros 
de La O~ti·odfo. que hahfan s ido dcsplazaclos por el golpc del 23 de marzo. 

El p rimer rcsultado del movimiento que dio origcn al golpe de agosto de 
1983 fuc que in:-- t itul.'io nal iz<> d Consejo de Comandmues. En cuanto a los 28 
coronclc:-- que lirnwron Ia proclama del golpe de Estado de 1983. promo se 
subd ividirfan e n di s tintos grupos que pasarlan a controlar Ia cupula militar 
pnktic amc ntc has ta 1 lJ93: dctn1s de muchas de las tcnsiones internas que 
sacudic ro n a l Ejl.5rcito e n los ult imos diez anos. aparccera Ia presion de e tos 
coronelcs po r I l~gar a los m<is altos cargos del Ejercito. 

E l gobie rno tic Mcjfa Vktores anunci6 que re tablcda Ia tmidad granfrica 
del £jercito m ediante Ia promulgaci6n del Dccreto-Ley 149-83 (Ley Constitutiva 
de l Ejc rc ito). q ue nonnnba Ia escaln jen1rquica y cstablccfa edades lfmites y 
tiempo de scrv ic io para los diversos rangos. Esta ley pretcndi6 c rear unas reglas 
de juego inte rnus accptadas por toda Ia oficialidad para regular e l acccso a l alto 
mando y preparur una fase de fuer1e crecimiento del Ejcrcito, que se dio en 1984 
y 1985. 

Con Ia ap lic aci6 n de esta ley -rcdacrada por los comandantes de las 
unidadcs e n Ia c.:apital (Cuartc l General. Mariscal Zavala. Guardia de Honor. 
Estado Mayor G e neral) (Gramajo . 1995)- fueron dados de baja doce generales y 
25 coroneles. En c ualq u icr caso. de I 983 a 1985 se reorganiz6 Ia cupula militar 
que recibirfa a l gobic rno c ivil y ocuparfa los puestos del a lto mando hasta 1993. 
Como d eclar6 c l coronel Edgar D'Ja lma Dominguez. entonces vocero del 
Eje rc ito: c:ada miliwr tendrd su oportunidad. y no hay porque estar manteniendo 
a una gene racir)n que ya 1111'0 Ia suya. 
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La segunda gran contradicci6n del Ejercito fuc gcnl!rada por Ia misma 
estructura disenada al calor de las ofcnsivas con train~urgcntc~. El pa...,o tk ocho 
brigadas militares a 23 Zonas Militares generaba alto~ ga~ to~ de rum:innamicnto 
y promocionaba un allo numero de jefes militare~ que prc~ionaban por Jlcg.ur a 
Ia cupula del alto mando. en tanto que las opcracionc~ contrain~urgcntc 
ofensivas recafan en las unidades espcciales (Guardia de Honor. Parat.:aidistas). 

El intcnto de controlar militarmente el funcionamicnto de Ia administraci6n 
publica, definido en noviembre de 1984 al c~tablct.:cr~c cl ~i~11::ma de 
Coordinadoras lmcrinstitucionales y crearse Ia Sccci6n de A~lln iOs Civiles en cl 
Estado Mayor de Ia Defensa, termin6 resultando infuncional y di!--trajo a los 
eomandantcs de zona militar de sus objeti vo~ militarC!-- (Gramajo. 1995 ). 

. Ceder el gobierno a los civ iles de manera que cl Ejercito volvicra sobrc sf 
mtsm~ para resolver sus propias contrad i cc i onl!~ intcnw!--. siemprl! que sc 
garanttzara cl poder militar sobre Ia soc iedad civi l y Ia continuidatl del programa 
contrainsurgcntc, fue Ia salida mas razonable, uceptada rormalmcntc ror cl 
conjunto de los ofi ciales. El propio canci llcr Andrade dcclar<>: los 111iliwres han 
llega~lo a Ia conclush)n de que para poder contro/ar .w tJropia instiltfcif>n. les 
convtene estar fuera del gobierno. De esta forma cl EjcrcilO I kg<> a ahordar cl 
momento de Ia transici6n polftica. despues de que Vinicio Ccrc;.o. candidato de 
Ia DC, gan6 las elecciones presidenciales. y su partido Ia mayorfa en el Congrcso 
Y en las alcaldfas del pafs. 

4. Las presiones internacionales 

. Ya desde los tiempos de Rfos Monti. en 1982. c l Ejcrcito se vi no resisticndo 
a m~o~ucrar:s~ directarnente en algunos de los pluncs rnilitare~ regionales _de Ia 
adm~nJ~tracJon de Ronald Reagan. Ademas de una hist6rica dc:-.conl wnza 
surgJda ~csdc 1977. el compon amiemo de los Estados Unidos en Ia Guerra de 
Ia~ ~alvmas Y el desplome en 1983 del reo imcn militar argentino. mostr6 a los 
1~ 1 ~tlarcs ~uatcmultccos como Ia al ian;a de Washington con los pafses 
l.umo~n:'encanos. Y especialmente con los oobicrnos militares. era rclativa Y no 
e tratcgtca. o 

H Tambicn las presiones de los Estados Unidos sobre los ejcrci tos de 
f ondurus Y El Salvador en 1982-83 para que dicran paso a gobiernos civiles. 
~~~on .una ~enal ~ l ara para el Ejercito guatemalteco de que Ia ayuda de los 
~~~~tdos Unrdos 1mplicaba condiciones polfticas. Durante estos anos. los 

ITIJ llarcs gu·1ten11alt - · I · · . . · ' ceo~ redchnteron sus prioridadcs y su conccpto de 1111eres 
JWc umal c~tab l ·· d · 1 
, 1 • • 1 : • ccJcn o una cicrta autonomfa de los planes rcg10na cs 
cs auoun1dcnscs pc. , . · · 1 
rc It· b· · · •. IO t:ntcndJendo tambien que el reconocimicn to Jnterna<.:Jtma 

su d <1 una p1cza f d d . . . d. . . ~ un amemal para loorar Ia leo itimiclad del proceso c 
rc.tcon rctonamtcnto d I . o o . , '9) 

Ad. .- _ e Ststema ~e gobernabi l idad del pals (GuttcrTC7., 198 .. 
. dcm.ts. dcspue~ del comunrcado franco- rnexicano uroiendo a una salida 

neuocta ., al conn· ' 0 

j . . .' tcto salvadoreiio y otorgando reconocimicnto al FMLN-FDR. 
~- ~~ ~c~crd:)s para l_legar a una paz en Centroamerica aprobados por los 
canl:ll~~.:.rc!> de Colombta. Mexico. Panama y Venezuela (Grupo de Contadora). 
lm mlluarc-. guatcmahecos comprendieron que Ia :-.ituacion internacional y 
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regio nal pl ,dn~1 I kgar a ~..:nnn.:rt irsc en una prcsi6n considemblc sobrc el mancjo 
del con llktn illll.!rnn ~ qu~' dchcri'an haccr conccsiones en aqucl los puntos que 
los li bl.!raran de Ia' pr~o.:,ionl.!:- d iplom<iticas intcrnacionales. Signilicativamentc. 
e l 7 dc ago-..tll. t.:n ',,pt.:ra' dd golpc de Estado. d ministro dc Ia Dcfcnsa. genera l 
lVIcjia ktor~·,. ,t.: hahia t.: lltl\!\' is tadu en un portaa\'iones con el general Paul 
Gorman. jl.!l'l.! dd Comandn Sur. 

Otro 1 ipu de prl.!:-ione' pnwinicron de los organ ismos financieros 
mu ltil aterak~. l..''f1t.:l..:ia lme ntl.! dd FM I. con cl cuul cl gobierno de fac to de Mejia 
Vfct orc~ lwhia ini~· i adu tk :-lk l lJS3 ncgociac ioncs para lograr un credi to de 
US$ 125 mi ll unl.':- ~..:umo apoyo a Ia balant.a de pagos. pucs Ia dcuda extern a del 
pals !->C hahia 1\la-.. lJlll.! duplkauo C ll e l ultimo cuatricnio. mientras que Ia deuda 
intcrna -..e innentt.:Jllaha \dullnclllc con cmisiones de US$500 millones en 
bono~ tk e-..tahilitat.: i1'ln en ll)~J ~ 1984 (ll~j'orpn!ss . 1985). Sin emb;u go el Fl\ 11 
ex igia Ia aplic:ll.'il)n lk una rcforma fisca l y Ia apcrtura comcrcial. que c l 
gobic rno militar lll l logn> concc rtar con cl sector cmprcsarial. Oebido a ello. e l 
Fondo I kgl) a ~u~pcmk.·r t.: n l lJH-l e l dcscmbolso de un crcdito de US$120 
mi ll onc~. A partir de l.!lllOlll'l.!~. d cumpli micnto de un pmceso cle rransicion 
polfrica p~tra c ntrl..'g_ar d g~o,bkrno a los civiles pas6 a scr tambien una de las 
prcsione~ indirc~ta~ de lo:- organ ismos tinancicro:- intcrnacionales. 

Finalmcme d gobicrno de los Estados Unidos. despucs de Ia pre emaci6n 
en 19!34 dd lnt'mml.! Ki~~in\!Cr. disdi6 en 1985 la lniciativa para Ia Democracia. 
Ia Paz y d Dc~arrullo e n Cl.!7unxunerica, un plan integral para Ia region en e l cunl 
sc combinaban l u~ \!ohicnws civiles demm.:nlticamente clcctos. con el impulso 
del li bre comcrt.:io y~ Ia ap lkad6n de ot ras mcdidas de estabilizaci6n econ6mica. 
inc luido un plan de ayuda dl.! US$8.000 milloncs para cinco ai1os. Ln Inicimiva 
para Ia Cuenca dd Carib!.!. que o frcda vcntajas pam los cxponadores no 
tradic.: io n<tk!-.. e ra Ia primcra conncci6n de cstc proyccto (Escoto-Marroquin. 
1993 ). U n ~ector de Ius cmprcsarios ya cstaba al corrientc de cstc proyecto y 
pres io naba activamcntc ~nbrc d proceso de transici6n polftica. Las cxportaciones 
no tradic iuna l c~ crccil.! ron en un 30Cfi. en 1984. especialmcnte aquellas 
enmc.u·cada~ en Ia ln iciati,·a para Ia Cuenca del Caribe (lnforpress. 1985). 

5. Siempre dem6cratas 

D urante C!-. tc pcrfodo un sec tor empresarial rue paulati namcmc asumiendo 
e l papcl form a l <.lc ddcnsor a ultranza de Ia transici6n dcmocnltica. Puede 
afirmarsc con ~cguriuad que durante los dos anos y medio de gobicmo defacro. 
y e n especia l durante el ultimo a i1o de l gobicrno del gencrnl Mejia Vfctores. se 
dcsarroll6 una ~ucnc de dcsco generico de rcstablecer el marco constitucio nal y 
un regime n de dcrc1..'11o. tanto cn el cmpresario como en cl conjunto de Ia 
sociedad. Si n c mha rgo. Ia preocupaci6n por cl re torno a Ia institucionalidad o 
porIa cons truccit>n tic una socieuad democr:1tica no fueron temas plioritarios en 
e l discur~o publico (dcclaracio nes a los medios de comunicaci6n. campos 
pagados. doc umcnto!-. e tc.) de las organizacioncs repre. entati vas del sector. 

M ds bien. cste e~ILI\'O domi nado por tres temas recurrentes: 1. La 
re~pon:-.abi l idatl ca!-.i cxd u~iva e n el plano nacional del gobicmo-Estado en Ia 
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crisis econ6mica y por consigu iente Ia necesidad de lihcrcllint<.:i<>n 1otal de Ia 
economfa; 2. La oposici6n a una refonna tributaria. y 3. La lihcnad individual y 
Ia propiedad privada irrestricta como pilares de Ia soc.:icdad. 

La defcnsa de Ia libre empresa fue asumida con m~b bcligcrancia por el 
sector que Ia defensa de Ia democracia o Ia instilllcionalidad. como 'c n:ncja en 
el siguiente texto: Despues de 1111 perfodo de relmim tmllquilit!od. lfm' se lw 
logrado en parte porIa acci6n del Ejercito y cuando se .\ie111e ch•na .'eguridad 
personal, tan necesaria para Ia reacth·acir111 econr)micu d<' l fUd\· Y su 
institucionali:.aci6n, esta siwach)n de esperan:a se desl'(tlll'Cl' milt' e/au•nwdo 
a Ia propiedad privada que p1Vpugnan estos gmpos polftinJS ol o!Jrir Ia 1merta 
a /llluros legis/adores, para que illleresada y demogr)git·riiii£'1/U' Ia elimin<'ll en 
provecho de tendencias jilocomunisws. (Campo pagado de Ia Unil'in Nacional 
Agropecuaria con motivo de Ia elaboraci6n de Ia Con~tituci6n. en U Gnfjico 
20/ 1185). 

~ientras, en el interior del sccLOr empresnrial sc iban conf'ornwndo ru.crtcs 
~ransfo~maci ones. En 1983, el Registro Mercant i I contahi I i/.6 l~na qu ~cbra 
mdustnal cada tres dfas y de 1980 a 1990 Ia mano de obra indu~tnal paso del 
25% de Ia PEA a s61o el 14%. Ya de 1977 a 1983 habfan ccrrado sus pucrta~ 418 
:st.ablecimicntos industriales, con Ia cual Ia c i fra de cstos ~c rcdujo a 1.910 - y 
un•~amente el 12% contaba con mas de 50 empleados. Para cl ca~o de Ia cap ital . 
1~ CJfra era de I, I 09 de los cualcs solo el 16% so~repasaban los ~0 tra?aja~OJ:~s 
~ obles. 1985). En 1985, segun fuentes financ1eras. Ia capac1d:td •nd.usm.tl 
mstal.ada estaba opcrando en un 50% por falta de divisas. !'alta de capllal de 
lrabaJo Y Ia cafda del mercado centroamericano. La cri sis afectaha a Ia pequeiia 
~~\Jesa de, textiles, calzado. alimentaci6n y construcci6n. pcro tambien 

l SA lenm cerrados tres homos de los cuatro que posefa. Por ot ro lad~. en 1983
• .los tres bancos mas grandes acaparaban cl 23% de las opcrnc•oncs 

tinanc1eras. 

Sim~ltaneamente fueron surgiendo otras iniciativas emprcsari alcs: en I 984 
entr6 en v•gor h 1 · · · · · · - I ex 

• • c nJcJatJva para Ia Cuenca del Can be. y en J ullo de esc a no c -
mm•stro de Econ , J . r . . . a a 1 c om1a, uho Matheu asisti6 a una reunion de Ia nJCHlliVa P r 
ha uenca del Caribe para impulsar y'coordinar Ia aplicaci6n del pronrama, vista 
asta entonces . . . , o . . . . 

(Or 0 • con md•ferencw o reservas por Ia mayona de los emp•csan os 
te.co .. !986). En 1985 el BTD otoro6 a Guatemala US$70 rni I Iones para 

react•vac•6n ind .· 1 c · · 1983 L· Al D ust••a , que se acumularon a otros US$60 mllloncs en · a 
d I Saprob6 US$1.5 millones para el proarama Coordinaci6n J)ara el Desarrol lo e ector p · d o 

E nva o (Marroquin-Escoto 1993) stos b' . ' ' · 
Seclo cam •as, umdos a otros polftkos reoionales (como el hccho de que el 
· r empresa · 1 c EN 
entrando Alfr na ~.al ~ad?reno se reagrupara en torno a ANEP Y. AR ~· 
directiva d edo c, tst•an• y otros representantes del gran cmpresan ado en Ia 
fuerzas e ARENA), permitieron a los empresarios guatemaltccos hallar 
espera.nz~~ra oponersc a Ia polftica desarrollista del Ejcrcito y les dicron 
menos h· ~para enfrcntar Ia aplicaci6n de un programa de estabiliznci6n. por lo 

h · , ~sta que sc hubiera prouucido una nueva conformaci6n de los grupo. coemon1cos 
~ .. 6 en su sector. En 1983 Ia directiva del CACIF se ampli6 con Ia 

ap~nc•. n de l>U consejo de directores convirtiendose en un 6rgano colegiado 
mas abJerto. Yen los puestos directivo~c; sigui6 tcniendo especial importancia el 
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ector cafctakro ( t\ntonio Ayci n~na. Jose Luis Ralda. Ladislao Feldrnar. Carlos 
Miron. Ronald D~1lll. Sin e mbargo en 198~ surgieron nuevas organismos 
empn:~ariak-... C\lllHl FU DESA y Ia C.imara de Libre Emprcsa. q ue 
reprc~clllahan llllL"\ a-. a~piral·ionc:- del sector.' 

El ~~elm ~mpn:-..arial comcnz6 a jugar un papcl activo en cl proceso de 
Lrans ici6n pol it ica a partir de Ia discusion lie Ia nueva Constituci6n Polftica. El 
25 de ju lio t.lc 19X~ Ia A~ociacion de Amigos del Pals invito a los diputado · 
con~tituyc ntc~ lk Ia DC a c\poncr en cl Hotel Camino Real sus planes de 
trabajo. y d X de a~lhtl> hito lo mismo con los de Ia UCN (£/ Grdfico, 2617/8~ 
y 9/8/~-1- ). Tambi0n cl I dl' n~wicmbrc las Clmaras de Comcrcio e Industria se 
pronunciaron pur co•uinuar con el proccso de democ.:ratizaci6n y pronto 
defin icron ~u:-. propio~ ohjcti\'os en cl proccso constitucional. El Centro de 
lnvc~tigaci6n EnHH)mica Nacional (CIEN). ccrcano a Ia Universidad Francisco 
Mun·oqufn. s~ prPnunc i6 contra Ia fum:ion social de Ia propicdad privada 
(lnforpress. 62 1 ). y Ia C[lmara de Comcn:io hizo lo mismo. afirmando que este 
conccpto ntlneru los derl'clios.fiuulamenwles de/hombre. porque permife que el 
Eswdo ju:guc let t:fie"iencict y tttilidad cmt que se usa Ia propiedad priwtda (£1 
Grdjico. 7 I 1218-+ ). 

Buscando un ~~o popul is1a a sus propuestas. Ia Camara de Industri a afirm6: 
La pmpiedad prh·odo 110 se r<:fiere .wJio a los grande.\· capi10les. Tambien fll 

parcelo. 111 casa. Itt 1·ehiculo. todas fttS cosas, SOil propiedad pril'(lda (Pre11sa 
Livre, 15/ 1/85). Es ta ~ampaila tom6 un car5cter tan beligerante, que Ia 
Asociaci6n de Ganadcros t.ld Sur Occidentc de Guatemala. en carta publicada en 
Pre11.w Lihre c l I 0 de c ncro de 1985. atirmaba: Pediremos y exigiremos a/ jefe 
de Eswdo que di.m elnt Ia A.wmblea Constituyellfe, por ser inepros e incapaces 
algunos de sus ilt(egrmtfes. que con malafe quieren dejar en Ia Constiwcion de 
Ia Reptlhlica Itt puerw abierfll para ttna fultlra guerra civil en el pafs. Fue una 
posic ion tan extrc mista que obligo a Ia Asociaci6n de Anligos del Pafs a adoptar 
una postura conci liadora (Pren.w Libre. 12/6/85). 

El segundo lema de batal la de los empresarios en 1985 rue e l de las 
medidas economi~as q ue c l gobicrno. presionado por el FMI. intentaba aplicar. 
El CACIF cxigi6 a l gobicrno. el 2 de cnero. que se definiera en materia 
econ6 mica y sc asumiera como responsablc del proceso inflacionario. Aunque el 
mi ni s tro de Economla. Leone I Herm\ndez. sostu vo que los empresarios no 
podfan hablar e n no mbrc del pueblo. cl ministro de Agricultura, Rodolfo 
Pe rdomo, y c l gerc nte de Ia Corpornci6n Financiera Nacional (CORFINA) 
fueron susLituidos; a este cargo lleg6 Carlos Molina Woolford. cercano a Ia 
Universidad Francisco MarToqufn. (lnforpress. 623). 

Ese mismo mcs e l gobierno militar inici6 una ronda de conversaeiones con 
el CACIF para que aceptara Ia Ley de Protecci6n a1 Consumidor. Fue en ese 

S Tambicn k1 A),ociacion de Gcrentcs renov6 inicinLivas y llcgaron a Ia cupula empresarial 
nuevos lf<.l crc~ muustriak:s como Juan Luis Bosch Gutic!rrez y Jaime Arimany: Alejandro 
Botran asumi6 Ia prcsidencia del CACIF y ;lllmcnt61n intluencia de Alvaro Cas1illo Monge. 
Tambicn surgicron o tras earns nuevas como Marco Augusto Garcia Noricgn (finanzas), 
Peter Lamport (comercio) y Edgar Heinemann. El conscjo de direclOres sc ampli6 con 
Eduardo Gondilcz (financiero. fundador de Ia C:lmam de Exponaci6n). Fratemo Villa y 
Lionel Toricllo. 
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momento cuando aparecieron con fuerza el equipo de c<.:onomi~ta~ ncolibcrnles 
de Ia Universidad Francisco Man·oqufn. encabezado~ por Juan Carlos Simons. 
que se apoyaban en Ia coalici6n MLN-CAN y que inllufan en el C 1\CIF. aunquc 
no lo controlaran. Ellos hablaban de mcdidas monctariw. y tk privat izar 17 
empresas estatales. En esc momento subi6 a Ia Pre!->idcnciu del C 1\CI F Adolfo 
Botnin. que defendfa cste programa neolibernl frcnte a Ia cormtwif)n del E.wado 
militar, y exigfa Ia inmediata devaluaci6n y Ia reduccion del ga~ t o publico. Fuc 
entonces cuando se produjo Ia fuerte crisis institucional entre e1 gobicrno militar 
y el sector empresarial. 

6. Crisis y contrainsu rgencia 

La crisis econ6mica que se prolong6 durante c l gobicrno de Mcjfa ~fctores 
tuvo un tremendo impacto social. En 1983 una cuurta purtc de los trahaJadorcs 
que estaban afiliados al scguro social (IGSS) en 1980 ya no llguraron en las 
estadfsticas ( lo cual suponfa que 32,400 trabajadorcs pasaron al descmp!<?o o 
subempleo), y de 1982 a 1983 mas de un 20% de Ia masa sa larial dcJO de 
circular. El sector agricola fue el mas golpeado. dondc so lamcn tc rucron 
oeupados el_ 53.5% de los trabajadorcs de J 980. Tambien en Ia construcci6n. mas 
d~ u~ te_r~to de los trabajadores no fueron emplcados. En Ia industn~t Ia 
dts~t~UCIOn fue del 6.4% y solamente en el sector terciario de comercto Y 
serv~c~os se crcaron I 0,300 nuevas plazas de 1980 a 19!:0. En 1983 cl s~ctor 
~ervJCJOS represemaba el 53% del PIB. frente al 28% de aoricultura Y cl 15 ~ de 
llldustri~. El desemplco abierto paso del 4.7 al I O.S% de Ia Poblaci6n 
Eco_n6mJcamente Act iva (PEA) entre 1982 y 1984 ( !nforpress. 1985) Y en 1985 
segun datos de Ia Secrctarfa General de Planificaci6n Econ6mica. c l subcmplco 
Y el desempleo afcctaban al 45.5% de Ia PEA (Aitkcnhead, 1989). 

. La formaci6n de capi tal privado decreci6 en un 18.5% y cl consumo 
pnvad~ _en un 11.6% respecto a 1980. El sector publico expcriment6 una ligera 
reduccton del 0.4% en los gastos corrientes, pero cre6 500 nuevos empleos. 
~le~ando_ ~ 97,100 plazas. Como consecuencia de los clesequilibrios cambiarios, 
a. •.nflaclOn se dispar6 hasta un 40% en 1985, aunque ex traoficialmente esta se 

esttmaba en 14% y Ia degradaci6n de los salarios nominales en un 2.4% · 
.~ .~n tanto, cl proceso organizarivo de los sectores populares estuvo 

hg•camentc paralizado y s61o en abril de 1983 sc conslituy6 Ia CUSG c?n Ia 
L . C FECETRAG, FENSIGUA, FENETRAM y varios sindicatos campcs111os. 
(~Rl¥SG s: ali li6_ a_ Ia Organizaei6n Regional l nteramericana de Trab<.~~udores 

. b), Y sus •.naxtmos dirigente.s fueron Juan Francisco Alfaro MtJangos, 
mtem ro del c · d intent ... 0 115CJO de Estado de Rfos Montt, y Adolfo Hernandez. acusado e 

R, aMr dtvtdtr a Ia clasista CNT en los afios 70 (UASP. 1988). El prcs.idente 
•os ontt y s · · · · 1 . u mmtstro de TrabaJ·o Otto Palma Figueroa astst1eron a a 

constnuci6n d 1 C · ' · · 
c a USG (Pre11sa Libre, 2/5/83). 

d ~ura.nte 1984, f•:ut~ de Ia represi6n selectiva que aplic6 el regimen ~ilitar. 
S esaparec.Jer~n los s~ndtcatos de Pantale6n, Embotelladora Ccntrm~mcncana. 

an Bemardmo, Agncola Molino Central, Tejidos Universalcs y Allansa. Fue 
hasta en febrero de 1985 cuando surgi6 UNSITRAGUA. formada por varios 
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sindicato:-; ~ohr~vi\'kntes que habfan penenecido a FASGUA. CNT y FTG. 
Tambicn Ia~ lu\.:has :-.ociaks fueron escasas.6 

Confl!rcm:ia d~ pr~n-.a GAl\ I. Rosario Godoy (d~ pic) fur asesin:tda en 1985. (Foto Rcvista Cr6nica). 

La rucrtc rcprcston que continu6 sufriendo el movimiento sindical. y en 
general las o rg.nniLac ioncs populares. se justific6 por el desarrollo de Ia guerra. 
Sin e mbargo. Ia presencia de esta en Ia ciudad fue simb61ica. destacando 
unicumcnte e n oc tubrc de 1983 los secuestros de Marta Elena Rfos Montt de 
Rivas. de Celeste Afda Mejfa Vfctores y del empresario pcriodfstico Pedro Julio 
Garda. Es tos hcchos rue ro n el cleton:lnte de una nueva ola de repres i6n selectiva 
que se prolongarla por dos ai1os. 

Prccisamc ntc con e l go lpe de Estado de 1983 regresaron al control del 
aparato de intc ligcnc ia contrainsurgente los oficiales que lo mancjaron en 1981. 
e l aiio e n que c l Eje rc ito destruy6 las estructuras de las organi zaciones EGP y 

6 El I de tmtrzo rcinici<) opl!raciones Ia planta de Ia Coca-Cola. dcspues de lirmar un convcnio 
con lo::- trab<.tjauorcs de ht nueva dircctiva formada por Antonio Guirola Batres (cx-ministro 
de Economia y gcrcntc de Continental Motors). Enrique Cl:werie Delgado y Carlo. Porras. 
Esta rue una de Ia::- poca~ luchas reivindicativas que pudo. con Ia solidaridad internacional. 
mantcncr~e en el pcriodo: habia iniciado mas de un aiio antes. el 17 de fcbrcro de 1984 
(Aibizurcl.. 1996). Tamhicn a !inales de julio Ia FECETRAG. Ia FESEBS. Ia CUSG y el 
sindicato de Ia G I NSA cxig.ieron al gobierno deere tar un au men to de salarios. En scptiembre 
cMallaron Ia!-. protcstas popul•ucs contra cl aumcnto del precio del transpone publico y una 
huclga del magbtcrio que oblig6 al gobierno a anunciar un aumcnto de QSO para los 
emplcados puhlico~ . 
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ORPA en la ciudad. Asf, muchos de estos crfmenes respondicron a <.:ampafias 
secretas del Ejercito contra algunas o rgan izaciones c landcsti nas (como cl PGT) 
que aun no habfan s ido tan duramente golpeadas en Ia ola rcprc:-iva de 198 1-82. 
o contra elementos ais lados de las organizaciones que fueron dcsmantcladas en Ia 
capital. En muchas otras ocasiones, senci llame nte sc centraron en dirigentes 
sindicales hist6ricos a los que se les suponfa Ia simpatfa con Ia!-. o rgan izaciones 
revolucionarias. 

La campaiia de repres i6n selectiva prosigu i6 e n 1984. en momcnros en ~ue 
se iniciaba el periodo Constituyente. E l 16 de febrero el mi ni s tro de Gobernac16n 
reconoci6 Ia existencia de 1 17 presos politicos y scgun e l CN US s61o en Ia 
semana del 2 al 8 de febrero se produjeron 33 asesinato!-. y 588 detcnciones 
(CNUS, 1984). 

Tam?ien en 1985, cuando e l proceso de u·ansici6n polftica e ntraba c_n s~1 fase 
final, se s1gui6 registrando esta ola de repres i6n <.:ontra e l movim ie nw slll~ Jca l Y 
popular. Entre noviembre de 1984 y agosto de 1985 hubo 835 casos de ascslll.at.os. 
muchos de ellos con evidencia de to rturas, 390 casos de detcnc i6 n-clesapanc•6n 
Y I 75 ~iolaciones a Ia integridad de las personas (Justic ia y paz, 1986). 

Sm embargo, e l surgimiento del Grupo de Apoyo Mutuo (GA M) -~u 
denuocia publica y el nlpido reconocimiento internacional que logr6- intr~dUJO 
~n ~lemento imprevisto en los planes contrainsurgentes, ya que estas acusacJOnes 
hnutaban Ia impunidad con que habian actuado las fuerzas de segur!dad Y 
aumentaban e l costo politico de sus accio nes. Como ejemplo. el 9 de sepuem~re 
de 1985 fue secuestrado por mi litares el j oven Luis Fernando de Ia Roca Ehas 
(Prensa Libre, 18/J 1/85), quienes Jlegaron a mostrarselo a su madre esposado Y 
s~~gr~ndo. Pero la madre present6 una denuncia publica en Ia prcnsa acus~t~do al 
EJerctto Y seiialando el numero de placas de los vehfculos que habfan partJctpado 
en Ia acci6n.7 

. . AI contrario que los anteriores ciclos represivos contra cl movirnicnto 
smd•cal Y popular desde 1954, en esta ocasi6 n no hubo un interes especial del 
sector e~presarial en Ia ola de crimenes contra dirigentes s indicales. Los 
empresanos estaban mas bien interesados en di sputar con e l Ejerci to su 
h~gemonfa social. Sin embargo, en el medio rural pudo establecersc una 
vmculaci6n - muy indirecta por cierto- entre e l sector empresari al y Ia ofens ivas 
contrai nsurgcntes. 

En 1983 el Ejerci to desarroll6 una o fe ns iva contrainsurgentc en 
Quetzal~enango y San Marcos diri gida por el coronel Hector A lejandro Grn majo rara satt~facer las presiones de los empresarios (Gramajo, 1995). Por lo demas, 
a evoluct6n de Ia situaci6n militar nose ajust6 a las expectativas del Ejercito, que 

a P~1sar: ?c que su Plan de Campana Firmeza 83 fijaba como objetivos ais lar a Ia 
~0 acJon de Ia guerri lla, organizar las Patrullas de Autodefensa C ivil (PAC) Y los 
zm~ndos Jurisd iccionales (Ejercito de Guatemala, 1990), tu vo que centrar sus 

? flens•va~ en capturar a Ia poblaci6n que sobrevivfa en las montanas en areas de 
111 uenc1a guerrillera. 

7 Se deten~in6 duramc dos aiios consccutivos. a !raves del tramite de l>Oivcncia y pago de 
calcomantas en el Ministcrio de Finanzas. que las placas pcnenccian al Eswdo Mayor de Ia 
Defcnsa Nacional. 
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Por cjcmplo. en t'ctubrc. e l Ejercito Ianzo una ofensiva contra Ia poblaci6n 
a t norte del I '>;C~in. nwH) a cuat ro personas y oblig6 a varios cientos a refug iarse 
en Mexico <IH:~ tHI. /.a guam cm lxnin. 1997. Mimeo). Tmnbien en el area lxil 
c l Ejcn..:i10 rue rcpohla ndo con sobre,·iviemes las aldeas pr6x imas a las cabeceras 
municipak~: Salquil. T t.albal. And. Pulay. Xolcuay. Juil. y conccmr6 en 
Xcja lv in tc. t..:crca de Ia pista militar. a los que no pudo retornar. 
Simultancamcntc. c1 Ejercito dcsan·o116 todn una legislaci6n para amparar Ia 
polftica d e n:in!'>L'I"l"i<)n l"lH·t.ada.' 

El I H de octuhrc sc cmiti6 el Acuerdo Gubernative 77 1-83 por el cuaJ se 
c rcaha Ia Cnmbil)n Na<.:iona l de Dcsan·ollo de las areas Acul , Salqui l. Amajchel. 
T za lbal. R fo 1-\/u l. t\ct/ltmhal. y las aldeas de Ia jurisdicci6n de Playa Grande 
(Diorio d<' CcJ/fmtllllt;rico. I 0112/83). Paralelamentc los desplazados en Ia 
mon~aiia rL·~ntbtn_• fa n las comunidades de Xecoyeu. Santa Clara, Amajchel y 
Cab a e n e I area 1x tl. y las de Cuano Pueblo. Los Angeles y May alan en el Ixcan. 

En 19~3 sc reg is traron g2 masacrcs con 957 muertos: 24 en El Quiche y 16 
e n A lta Vcrapa/ t..:nn 5X8 vfc timas: en Quetzaltenango seis con 5 1 victimas: en 
San Marco!'> dncc t:on 77 muenos: en lzabal una con 30 vfctimas, entre otras. San 
Marcos y Q ucl/altc nangn sul"ricron una campaiia de terror selective. a t igual que 
Sacatepeque/ .. To tn ni t..:ap<in. Rctalhuleu. Jutiapa y Chiquitnula. El terror mas ivo 
produjo 957 vkti ma!'>. y d sclcct ivo 1.695 (Figueroa. 199 1). Dcstacaron algunos 
casas en lo:--. q ue esta vioknc ia rue represalia dirccta por las bajas sufridas en 
eombate por cl l.::jcn..:ito. Eso ocurri6. por ejcmplo. cl 5 de abril. cuando despues 
de una cmhoscada de: Ia guerrilla. el Ejercito fusi16 a 60 campesinos de Ia aldea 
Agua Calie nte. Chim a ltcnango. Pcro Ia mayorfa de las victimas en Aha Yerapaz. 
lxcan y d <1rca l xi l tuvicron que ver con los planes militares para capturar a Ia 
poblac i6 n dispcrsa en Ia mo ntana. 

Las ofcns iva!'> contrainsurgentes de 1981 hasta 1983 no habfan logrado e l 
objetivo previ~t o por e l Ejcrcito en las campaiias Victoria 82 y Forrale~a 83. 
definido como btlsquedo y desrmcci6n de las unidades militares subversivas. 
incluyendo sus ca111pamenros y puestos de mando. Las unidades militares de Ia 
g uerri II a pcrmanccicron basicamente intactas en esos aiios, y Ia URNG logr6 
con sol idar frc ntes g ucrri II e ros estables en cualro zonas del pals. especial mente 
Ia bocacosta. C himaltc nango. l xil-lxcan y Peten. 

Asf ana lizaba esta coyuntura una de las organizaciones gucrrilleras: 

8 El 12 tl<.: :.cpticmbrc tk 1984 cl gobierno cmiti6 cl Acucrdo Gubcrnativo 801-84 que 
cstablcda de m•ixima prioridad Ia asistencia basica a los dcsplazados dentro del Plan de 
Polo:. de De:.arrollo. El 26 de noviembrc Ia Jefatura de Eswdo cmiti6 c1 Occreto-ley 111-84 
que cre6 el Sistema Nacional de Coordinaci6n lnterinslitucional. El I de marzo se inici6 Ia 
con:.trucci6n de Ia aldea modelo Tzalbal para 315 familias. y con cl trabajo forzado de 900 
persona:. Ia:. obra:. linalizaron el 30 de abril (Ejercito de Guatemala: 1985a). El I de marLo 
cmpcz6 Ia construcci6n de Ia aldea modelo Juil-Chacalte (Chajul) para 123 familias, y con 
c l trabajo oblig•tdo de 800 personas las obras concluycron cl 30 de mayo. Otras aldeas 
modclo con:.truida:. fucron: Pulay. Ojo de Agua (Cotzal), Salquil (Ncbaj). Bichibala (Cotzal) 
y Santa Avelina. En 1984. cl Ejercito habia reconstruido docc aldcas en el firea lxil. Enlre 
1982 y 19H-L dio asistcncia a unas 42.000 personas en Ia misma area. 
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Ante Ia necesidad impuesla par Ia movili:::ac ir)n y Ia d(!inrltwl miliuu: 
asediados prdcJicamenle por el enemigo en amplios :::onas tl'rriwriales. el 
EGP 1om6/a decision de crearlas Fue r::.as Miliwre.\ Reg ulores y el Esrado 
May01; en base a las unidades militares disper.ws. Una .fiwr:::a miliwr de 
carcicter permanente contoda su eslruclura inferno. rangos yjc~/(llums. La 
comraofensiva lan:ada porIa dicwdura ... impu/.w) Ia lrctmicit)n lwcia el 
despliegue de Ia guerra revolucionaria propiwlll'lltc· diclw y de lieclw a 
plantearse Ia guerra a/argo pla::..o, cuyafase inicial consi.\lit) en Ia dcil'n.w. 
el mwuenimiento y fortalecimiellfo de Ia cirl'os renducionarios ya 
instaladas... La crmsigna fundamental es 'resi.,tiJ; cle.wrrn/lomos Y 
avcmzar' (EGP, 1983). 

~sta fuc una actilud defensiva tomada por c l EGP sohr~ Ia man: lw. s~. crc6 
tamb1en Ia Comisi6n Ejecutiva de Ia Direcci6n Nacionul. que inclufa al .lcfc del 
Estado Mayor y al responsablc de Ia Comisi6n Na<..:ional de Organil.<tt.: i6n. 

El mismo Ejercito percibi6 este cambio. como sc alirrna en d Plan de 
Carnpaiia Reencuentro /nstitucional 84: 

Elllerado el Alto Manda del EjrJrcito de Ia situacifln cre(l(/a por lo ./i1er::..as 
subversiva.~· en todo el territorio y de Ia e.rposicif)n que presenwlm cado 
Comando, se imerpreta llll efectivo comrol de Ia situacif)n el/elltiga. ya que 
e/ accionar de los grupos subversivos se considera en relath ·o repliegue Y 
una Ill/eva fase de reorgcmi-acidn polftico-militar ,. dl' bases de apoyo 
(Ejercito de Guatemala. 1990). · 

L a guerrilla rnodific6 en los anos 1983 a 1985 su plantcamicnto t<ktico. 
pasando de un criteria de ofensiva generalizada apoyada en Ia rnovilizaci6n popular 
en 198 1, a una estrategia defensiva en 198? y 1983. y de desgaste del Ejcrcito Y 
re~~peraci6n de apoyos populares en 1984-85. Esta vcz sc basabu en unidades 
mtluares perm · d · 
l • . anentes con sus correspond1entes estructuras de man o Y apoyo 
ogtstlco. 

. ~ie~tras tanto, en 1984 se restableci6 Ia comunicaci6n entre las 
otgantzactones d I UR G . . .· . . , . · e a N y esta avanz6 en sus plwtteam1cntos uni/(IJIOS 
estt.ategtcos. Un registro parcial de su actividad muestra c1ue JXtsaron de 160 
acetones 198 (! l · en 3, a 120 en 1984, y a 180 acciones s61o de cncro a mayo de 1985 

~~ orpres.~·· . 1985). A finales de ese ano. probablemcntc por motivos 
'E;~~~andtsl!cos por coincidir con el proceso de elcccioncs prcsiclcnciales .. _Ia 
d tlOStr6 una mayor actividad que denotaba Ia amp I iaci6n del area de ace ton 

Soc ~uls rcntcs guerrilleros. pasando a una etapa de recuperaci6n parcial de bases 
eta es. 

l 
.
1
. En los cinco prirneros meses de 1984, Ia guetTilla rcivindic6 1.340 acciones 

111 Hares aunque 1 . , .• E",. . . a p1 ensa solo recogto 73 (lnjOJpress 14/3/85 ). Pese a que el 

/Je/~ct.IO anun~ t 6 a finales de 1984 haber reduciclo Ia guerrilla a grupo.'i de 
l e 11/£ uemer sm art · . I . . d - . "II • . · tCi t ac1mt. urante ese ano se reforzaron los f rcntcs gue1Tt eros 
en Pcten: ?' occidente de Ia Sierra Madre y el area Ixil. El EGP cnv i6 columnas de 
pcnelracton al !:lllr de El Quiche y Huehuetenango, y Ia ORPA comcnz6 a 
desurrollar cstructuras en Ia costa sur y Atitlan , al rni smo Liempo que en octubre se 
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registraban llhl\ imkntn:- militar~s en Santa Rosa. a rafz de noticias sobre presencia 
guerrillcra th: Ia-.. l:t\R (/J~{orprl'ss. 628). 

E~c ai'lu cl rcpu111c de Ia guem1 rue rccogido por Ia prensa. En abri l se 
rcgistraron grande:- opcra..:ionc:-, de cnmrainsurgencia en Suchitepcquez y Solo!<\ a 
mfz de una accinn dc Ia ORP:\ en Chicacao. Suchitepequez (lnfmpress, 628). 
Prensa Lilm· infllnlHl d X de agostn de 27 muenos. 22 de cllos gucrrilleros. en un 
combatc ~·n Ia-.. li11L·a-.. El Trapid1c y i'vlontcalcgre. aldca Tocachc. San Pablo. San 
Marco:--. Tamhi0n en agt~-..w I 0.000 PAC. Pol ida de Hacienda y Ejcrcito lanzaron 
una ofcn:-,i\ a t:l)lllra Ia ORPr\ en San Pablo y l'vlalacat<in. San Marcos. y en 
Quctzallenangn (/1!/ilrJ'r<'.' -"· 62~>- El 15 de julio£/ Grtf{ico inform6 de Ia muerte 
del capi t;ln 1\dolf() llnnlL'rn Rios Sosa. hijt) de Err:tfn Rfos Montt. en Pctcn; y el 2 1 
de julio dc un -..uhtL'IliL'Illl' y dncc soldados en una l.!mboscada en Los Angcks. 
lxcan. 

En <: ualquiL·r ca-..o c l Ej0rcito logn) avanzar en cl control de algunas areas. y 
reconstru y<) docc akka:- e n Ia 1.ona lxil: asimismo. sc inici6 In construcci6n de Ia 
carrctcra Nehaj -T;albai -Salquil. El general Mejfa Vfctores inaugur6 Ia alden 
modclo dt.: r\nll . cun suhl\~\· i,· iemcs de Chuatuj. Xexuxcap (k' ichcs'). Acu l y Rfo 
Azu l. Scgl'lll e l E_i0rcitu ~a cstaba bajo su control csta poblaci6n dcsplazada: en 
Ncbaj. :2.700 (~()() , ·iuda:-, y X7 hu~rranos): ~n Chajul. 89 1 ( 185 viudas y 27 
hucrrann:--.): en Cut;al. 26 1 (-W , ·iudas y 28 hucrl~lllos) yen La Perla 1.282. 

Por otro lado. Ia pnhlaci<ln dcsplazada en Ia montana sc ascnt6 en cl area de 
Amaj<.:hd. La 'iokn~o·ia masi,·a continuo. En los trcs primeros mescs de 198-t. se 
registraron quin~·c ma:-,acrc:-, con .296 muenos. destacando los bombardeos masivos 
de area:-- poblada:-, por campcsinos refugiados. Tambicn durante este ailo. producto 
de lo!-. ataque:-, dd Ejl5rcitn guatcmaltcco y del consiguicntc desplazamicnto de los 
campamento:-, lk rcfugiados e n M~Sxico. miles de dlo sc rcgresaron aJ pafs y 
au mcnt<'> Ia pnhlacil)n de las CPR en cl lxdn (REMHI. La guerra en lxccln. 1997. 
Mimeo). Tamhi0n d ~ de d icicmbre d jere de Estado inaugur6 Ia primera fase del 
Po lo de Desarro llo de Chacaj. Ncnt6n. Huehuetcnango (/l({orpress. 62 1 ). dcstinado 
precisamcntc a rccibir a los rcfugiados que regrcsaran a Guatemala. 

La misma H)nica ascendente tu vo Ia guem\ en 1985. a pcsar del tenor 
optimista del Plan de Campaiia de los militares para esc ano. La directiva del Plan 
de Campana Estabilidad Nacional 85 es£ablecfa que: 

Los woques cle f enemigo. nwteriali::.ados con emboscadas. lwsrigamientos, 
reg is/HIS en olg 111ws carre/eras y los IVbOs en poblados y .fincas, /ween 
SllfJOII f! r 1111 relmi1·o cm1trol miliwr por parte de nue.!ilras jiter::.as y w 1 

rep/ieR 11e de lo s/IIJI'ersif111 para re l'isar su reorgani::.acir)n y abasrecimiento. 
Por ramo. su objerinJ j ite reducir al m fnimo, desarticular o eliminar las 
occio11e.,· s tlhl'ersi\'tls. actil•as o !mentes en todo el rerrirorio nacional. 
trau.mdo de alcall::.or de una manera deftnitim las meras de pa::. y estabilidad 
que de!Jen imperar e11 "" regimen eminentemenre democ:rarico. (Ejerciro de 
Guatemala. l lJ90). 

Para e llo c l Ej c rc ito se sigui6 apoyando en Ia realizaci6n de operaciones 
mi litarcs <:cnt ra liLada:--, au mentando Ia capacidad operacional de las unidades de 
Reset·vas Militare:-, y las patru llas c iviles. 
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En febrero, el Ejercito rindi6 homenaje p6stumo a 41 soldados cafdos ~n 
combate en los dos primeros meses del ano (!njorpress. 63 I ). Scgun un rcportaJe 
de The New York Times del 27 de julio, mas de 60 campc~inos hahfan side 
desaparecidos o asesinados en Patzun, Chimaltenango. en aquel aiio. y se habfan 
registrado mas de 40 ataques guerril leros (/nforpress. 652). En ~cpt!C~llbre Ia 
URNG Ianzo una campana militar coordinada y reaparccio Ia act1v1d_ad en 
nuevas zonas. Por ejemplo, el 25 de octubre una columna de 200 gucr_n ~ Jeros 
atac6 Purulha, Baja Verapaz, y realiz6 un mitin contra las elcccioncs. d1c1endo 
ser del EGP. L os vecinos afirmaron que los gucrri II eros ocuparon. ~cho 
poblaciones (La Hora, 25 octubre). Especial efecto en Ia prcnsa tuvo Ia actlv,•dad 
de Ia ORPA en zonas de alta producci6n agroexportadora, sobrc todo c.Jcspu~s de 
que, el 25 de enero, Ia guerrilla destruyera Ia municipalidad de Santiago Autlan 
(EI Grc1fico, 2112/85) . 

. ~uevamente el 27 de julio se conoci6 que mas de 2.000 s~ldados 
partlctpaban en una operaci6n contrainsuroente en Ia costa sur occJdental, 
despues de los ataques al puesto de Santa A~a Berlfn (lnforpress. 652) Y el 14 
de octubrc La Hora inform6 de Ia acci6n de rmis de I 00 nucrril lcros contra Ia 
finca_ Pe~u en San Marcos y en las fincas Chipilfn / ' Julisco de Patulul. 
Suchuepequez. 

En 1985, Ia represi6n comenz6 a aumentar en areas dondc Ia guerrilla 
ex~endfa su presencia, como Chimaltenango y el sur de El Quiche. En Ia zo~a 
l x•l, el I_ I de enero, el Ejercito moviliz6 tropas hacia Xexocom y Xc 'uk 'alv•tz 
en Ne~a}- L~ ~ampana, que duro hasta el 6 de febrero, causo 16 rnuertos entre Ia 
~obla~1011 CJvll ; hubo I ?7 capturados. Por esas fechas sc tcrmin6 Ia carretcra a 

alqu• l Grande en med1o de constantes ataques de Ia ouerrilla que cobraron 25 
muertos Y 70 heridos en las filas castrenses. 

0 

7. La poblaci6n recuperada 

Si ~lgo puede distinguir al gobierno del general M ejfa Vfctores dcntro de Ia 
estrategw_ contrainsurgente del Ejercito, es su esfuerzo por llevar a cabo un 
proyecto tnte~ra l de reintegraci6n forzada de Ia poblaci6n sobreviviente de las 
';'asacres aphcadas durante las campafias militares de tierra arrasada de Ia 
epoca del general Rfos Montt. 

.L~ ,situac i6n de las vfctimas sobrevivientes de las campanas militares se 
~~11~~~~ de pr?nto en un problema imprevisto. Asf, por ejempl~. en s~ptiembre 

• un mforme gubernamental senalaba que en NebaJ habwn 3.000 
p~rsonas confinadas en cl campamento de Las Violetas; 3,500 desplazados en cl 
~~~ba;:nen_t? de La Pista. Y que en Ia tinea L a Perla de Chajul recibieron a unas 

· bl _amll•as de desplazados. lncapaz de mantener Ia aldea de Salquil con Ia 
j0 af'611 retenida en ella, el Ejercito traslad6 en 1983 a sus habi tantes a un 
ugar l an~ado Xejalvinte, situado a unlade de Ia pista aerea militar en Nebaj; ahf 

creo ~I pnmer campamento de desplazados llamado Ajtxumb'al. Posteriormente 
fun~? el :ampa'?l:nto de Rfo Azul y comenz6 a hablar de las aldeas mode_Jo. 
Sure•6 as•. en _d•c•embre de 1983, Acul con desplazados k' iches' de ChatuJ Y 
Xe~~x~:tp, vecmos de Acul y refugiados de Rfo Azul ; el 12 de octubre de 1983 
!)e 1111CJO Ia reconstrucci6n de Acul con 1,500 personas de varias comunidades, 
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selecc io nada:- e ntre los 12.000 desplazados que el Ejercito estimaba que habfa 
en Nebaj. y s~.: linali1.aron los trabajos el 22 de diciembre. Esta aldea concentr6 
a 450 ramilia:- que antes \'ivfan en l7 comunidades distintas de Nebaj (Ejercito 
de Gua temala. 1 9~5a). 

La~ caracteri:- ti ca:- de csta rc inserci6n conlrainsu rgente fueron analizadas 
posteriormcntl:: cun l:l ascntamiento de Ia poblaci6n retornada bajo nuevos 
patronc:-. dl: u hi~.:ac it)n. l.>rga ni L::lci6 n interna. trabajo. movi lizaci6n y pn1cticas 
soc ialcs. A:-.i :-c empo6 a dcctuar Ia conliguraci6n de estas poblacioncs para 
hacer pos ihlc d cuntrol rcqucrido. que safu el primer paso para un desarrollo 
ulteri o r. U na c:-.pccia li s ta del Ejcrc ito que particip6 en este proyecto valoraba asf 
su impm:to :-m.: ial : 

Por desg rociu totlo jite obi igado: nadie quer{a trabajar en Ia COli Sf rucci611 
y entoncc·s sc• lt•s collcil'l/(i~c) ... rom6 tiempo pero a/ mes comen:aroll a 
tra/)(tjw: }' cn11w .fite obligodo. se corri6 Ia bola de que era /Ill campo de 
concelltruciflll ... lu gcnte de alrededor lleg6 ct trabajar en Ia consrrucci6n 
de Acttf. sino nose lw/Jrfa rerminado en trr!s meses (scpticmbrc a diciembre 
de 198.)) ( Ma~..: k. 199()). 

E l Ejcn.:ito hacla esta c\·aluaci6n. tm\s bien descncantada: 

Experiencius paswlos como los Polos de Desarrollo, nos han dejndo 
escHela de (/t tl' de segHirse rrabajando con e/ {mpetu con que se iniciaron 
esros. se lfllbiese minimi:ado el c:onflicto. pero desafortunadnmeme los 
1110111enros polfricos hici<!1m1 que aquel proyecto se parali:nra pues de los 
20 polos p/onUicculos .. w)/o se reali:aron nueve .r de las erapas Emergencia. 
SegHimiento y Conso/idacic5n. se cumplieron en algwws y en orras se 
c:rearon expectlllin1s. y esro 1·ino a crear decepci6n enrre los habitames. 
cm1sa aprm•eclwdo porIa sub1·ersi6n para volver a incorporar genre en las 
comttnidades en resistencia (Ejercito de Guatemala, 1990). 

S i multancamentc Ia poblaci6n desplazada que se refugio en Ia montana, 
cerca de sus uldcas. t:omenzo a crear asentamientos propios, fuera del control del 
Eje rc ito, y asf e n 1983 los desplazados en Ia montana reconslruyeron las 
comunidades de Xccoyeu, Santa Clara, Amajchel y Caba, en el municipio de 
Chajul. 

Despucs de est as pri me ras experiencias, el 26 de junio de 1984, e l gobierno 
de M ejfa Yfctorcs c miti6 e l Decreto Ley 65-84 por el que se cre6 e l polo de 
desarro llo Tri ~1ngu lo lxil. abarcando el municipio de Nebaj, las aldeas Acul, 
T zalba l, Jui l-Chacalte, Rfo Azul, Pulay, Xolcuay, Ojo de Agua, Santa Avelina, 
B ic hibala, Salquii -Palob, Atzumbal. Jua-11lom, Chel, Xemal-Xeputul, Chiche, 
San Felipe C hc nla y X ix (Ejercito de Guatemala, l985a), y el 12 de septiembre 
el gobierno emiti6 e l Acuerdo Gubernative 801-84 estableciendo de maxima 
prioridad Ia as is te nc ia b:is ica a desplazados dentro del Plan de Poles de 
DesaiTo llo. 

A I mism o tie mpo, e l 26 de noviembre Ia Jefatura de Estado emiti6 el 
Deere to Ley I I 1-84 c rea ndo e l Siste ma Nacional de Coordinac i6n 
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l nterinstitucional mediante el cual se pretendfa poner toda Ia adm inistraci6n del 
Estado bajo el control de las zonas militares. Finalmcntc. sc gcncraliz6 el 
recurso de las PAC en Ia mayor parte del territori o nacional. no solamcntc como 
mecanismo preventivo frente a Ia insurgencia. sino para rcrorzar cl somctimicnto 
de Ia poblaci6n civil a Ia autoridad militar. 
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Capitulo Se.rto 

E l gob ie rno de Vinicio Cerezo 
~ 

Pri mera Parte 
La trans ici6n ( 1986-87) 

La D~mucr~11.:ia Cri:'tiana (DC) gam) ron c1 67% de los votos las elccciones 
de 19R5. Durant~ :-.u ~.·a mpaiia. ~lcandidato Vinicio Cerezo mnnej6 con prudencia 
los t6picos d~ Ia .... itual."it'in militar. Fu~ron rrcrucntcs sus rderencias a Ia l"iolencia 
del pa.wulo. p~n' '~ ~.·uidl> llllH:ho Jc hacl.!r senalamicntos concretos contra el 
Ejercito. Sin cmb:1rgo. rr~.·ntc a las prcsionl.!s del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) 
promcti6 crcar una t:ll misit'in para Jctcrminar d paradcro de los desaparecidos. 
Tambie n dijo que r~:tli1.arla un rdcrendum aldca por aldca sabre el futuro de las 
Patrullas de /\utodct"cnsa C i\'il (PAC). Asegur6 que las Coordinadoras 
lnte rins tilllcionak' pasari'an a l.."ontrol civil. y que comrolarfa Ia lntcligencia 
Militar (0 -2) ~ al E:-.tado 1\ layor Prcsidcncial (EMP) nombrando a personas de su 
confi a n ~.;t. Adcm:i:- anuncit'i que haria desapareccr e1 Departamento de 
lnvcs ti gm: io nc!-. T 0cni<.:as ( O IT) de Ia Pol ida Nacional. crcado por el regimen de 
Rlos Mo nll y :H..· usaJ o de violacioncs de los dcrcchos humanos. 

Esta~ dc<.:laracion~~ rueron matizadas por el Ejercito, que de todas maneras 
se prcocup6 por nmstrarsc respctuoso con el proceso politico. El general 
Rodolfo Lobos Zamora. }.:ft.: de EMDN sa liente. declar6: esta1nos preparados 
para gobernw: fJc>m no cmwiene a/ £jdrci10 el 111(11 /Cjo de las jimciones del 
gobiemo. JWrque eso desgasw (Prell.\·o Libre. 11/12/85). Mejia Yfctores acept6 
en dicicmbrc de (l)g:) que d futuro Presitlcnte serfa quien decidirfa sobre las 
PAC y las Coordinadoras ln tcrinstitucionalcs. ademas del futuro del Consejo de 
Coma nda ntcs . Nn obswnte, en aquclla cpoca ll amaron Ia atenci6n las 
dec laracioncs de l coroncl o·Jalma Dominguez (antiguo vocero de l Ejercito y 
separado de est~ por rallas di sc iplinarias). quien ascgur6 que Ia instituci6n 
armada impo ndrfa sus condiciones al nuevo gobierno. 

En cualquier caso. Cerezo sabfa que el no habla s ido la unica opci6n 
considcrada por d Consejo de Comandantes. Durante Ia campaila electoral 
trascendi6 el apoyo indirccto que eJ general Pab lo Nu ila Hub y el canciller 
Fernando Andrade cstaban prcstando a Ia candidatura presidencial de Jorge 
Carpio y a su partido Union de Centro Nacional (UCN). 

En Ia campana e lecto ra l todos los partidos renunciaron a emprender 
reformas estruc tura lcs del tipo de Ia reforma agraria o fi scaL' y a excepci6n de 
Ia DC todos los partidos c ri ticaron las medidas fi scales del gobierno military 
apoyaron un programa econ6 mico neoliberal. Antes de las elecc iones los 

La DC afirn1l) haecrlo para no dc!-Cslabili7ar cl proccso democratico. 
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sectores mas modemos de los empresar ios ~e mo~traban c.:onfiado~ ~n un posible 
triunfo de Ia DC. AI afinnar que nadie \'a amatar Ia gallina de !~J.\ _Jwe\·o.\ _de _or~ 
expresaban su convencimiento de que Ia cuspidc dcm6c.:rata-c..:n~t•ana <.:oJnc•dta 
con ellos en el peso que los empresarios habrfan de tcncr en un ruwro de~arr~llo 
econ6mico. Por supuesto se trataba solamente de un ~ector de lo~ Cl~lJm.:~~•:tOs. 
pero eran los que habfan jugado un papel deterrni nantc en Ia unJIJc.:ac.:l()n Y 
delinici6n de objetivos del sector. El res to parccfa 1mb un i lictdo en wrno a las 
medidas concrctas que se pudieran aplicar. que en Ia capacidad pnlftica Ul! Ia DC 
para lograr el crecimiento econ6mico que cllos espcrahan. . . 

Todo parecfa sefialar que Ia experiencia de los ultimo~ gohicrnos milll~l rCS. 
en los que tuvieron que sufrir Ia arbitrariedad de medida~ econc>mic..:a~ parc.:wles 
o timoratas. les habfa ensefiado Ia~ ventajas de Ia concertaci6n. Aunquc muchos 
preferirfan un panido en cl oobierno mas moldeabk a su~ objct i vo~. :-.c habfan 
convencido de que ya tenf~n Ia fuerza sulicientc para imponcr su cnfoque 
econ6mico a cualquier formaci6n polftica. En ese sentido no le dahan un cheque 
en blanco a Ia DC (Ortego, 1986). 

~gunos sectores del empresariado vieron las clcccione~ de 198? como una 
espec_1~ de term6metro que les permitirfa conocer mcjor las perspecu vas para Ia 
establltdad a mediano y largo plazo, y medir las posibilidadcs de que sus 
postulados econ6micos sc aceptaran como parte del nuevo consenso soc.:ial. Este 
apoy~ (~ Ia democracia) tom6, por un lado, Ia tradic ional forma de 
contn?uctones econ6micas (a los partidos politicos); por otro lado. y de manera 
consc~ente :~n sus esfuerzos por mejorar su propia imagen y rc~ov~r su 
capa~•dad dmg~nte frcnte at conjunto de Ia sociedad, algunas organ •zac•ones 
grcmt~es_ ~sum1eron el papel de educaci6n cfvica tanto en relac i6n a It! nueva 
Constlt~cton como at proceso electoral. En cl sector empresarial se compartfa un 
d~~prec•o profunda por todos los partidos politicos y por Ia gran mayorfa de sus 
dmg_entes .. En general, consideraban que ninguno de los partidos reprcsentaba 
sus mtereses, Y que Ia actividad politi ca partidista estaba divorciada de los 
problemas re~ l~~ de Ia poblaci6n, plagada de con·upci6n e intereses creados, Y 
con poca postbll •dad de aportar soluciones. 

1. La concertaci6n 

,
1 

. Las relaciones enLre la DC y el Ejercito ya se habfan desarrollado en los 
u<t~os mc~~s de 1985 en el marco del Dialogo Nacional convocado por el 
~~~~nen _mthtar. Despues del triunfo de Vinicio Cerezo, estas aumentaron. 

t a~cend•6 en Ia prcnsa que el nuevo prcsidente y el oeneral M ejia Vfctores 
tuv1eron por lo me . d · o 1 nos os reun1ones, antes de enero de 1986 para tratar os 
temas centrales para el E., · T b. , d . ' . . ~erc1to. am 1en se pro UJeron en esos dfas pres10nes Y 
a~enazas de ~ os cuerpos de seguridad para frenar el alcance de los cam bios que 
e nuevo_ prcsldente pretendiera inlroduci r. 
el 

0 
Ast, el 12 de diciembre, el mismo dfa en que Cerezo anunci6 que disolverfa 
IT, fuc brutalmente torturada y asesinada Beatriz Barrios Marroquin, una 

maest:a que ya habra sido secuestrada y que cstaba negociando su salida del pafs 
a traves de Ia embajada de Canada. Este crimen rompi6 un acuerdo no formal 
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entre d rl5gim~·n militar ~ c:l nu:rpo d iplorndtico de protcgcr a los perseguidos 
politico-... ~ aunqu\.' ac:HT~l'l pmtl!'la. diplom;.llica:-:. :-:irvi6 como amenaza y 
de. affo rr~ntl' .I Ia-.. prPmc-..a~ de CcreLO de acabar con Ia impunidad de los 
cuerpo~ tk -.cg urid.td . 

Exi-.ttan. lk tPda-.. mancra~. antecedentes de las pos ibilidades de 
entcndimi~tllu \.'ll tr\.· l'lmll.'Vl' gnhiemo y c1 Ejercito. La DC ya habfa iniciado una 
aprox imacit)n a (p-. militar\.'" e n Ia dccada de 1970. Desde que en 197-t. 
comprobnrnn qu~ un triunrn l.'lccwral no le~ pcrm itirfa asumir cl gobierno. 
iniciaron utw L'-.tt :t t\.· ;.!ia tk apnn;i maci6n a lo~ nuclcos de podcr real. En aquella 
ocasi6n l:t a lian;:t L''>lahtc~·ida para acccdcr at gobicrno rue con sectores del 
Ej e rc ito. 1~-.ta po-..lltr:t l"llL' c\prc:-ada en los cnsayos £/ Ejercito una altematim. 
de Yi nic io Ccr~'/(l. ~ I.e/ nc ." Stl fJOSicilill (///((' l ' ' Ejh'Cito de Guatemala. de 
Danilo Bari ll a-. . Sq!tlll l.'l cspccialis ta en tcnws militarcs. Alfonso Yurrita, las 
corric ntc~ ~oL·iakri'>!i:tna-.. inrtuycron en Ia Hamada .filosoj(a desarrollisw del 
Ejcrci to dahur:td:~ a partir tk 1982 (Yurrita. 1988). 

E n cua lqukr ~·a-.o. cltriunrn en Ia~ cleccioncs de 1985 de otras opciones de 
centro m:.:i:-. inrt u~'tK·iad:~-. por Ia corriente neolibcra l cmprcsarial (como UCN o 
el M L N-C" 1\N). h:~hria rcprc:\cntado una amcnazn para Ia polftica desarrollista 
de l Ej cn.:ito. D t•-.pu0-. dl'l cnl"rcntamiento del CACIF con c l gobicrno mi litar en 
abril de I t.>H5. Ia nc se hahfa mostrado como Ia corricntc m:\s apropiada para 
conlinuar t:on Ia pnliti1.:a militar desarrollista: tambicn cstaba en mejores 
condicionc~ para logra r linam.: iamientos intcrnat:ionalcs y servir de mediadora 
con las <H!encia:- lin:.111cicras no gubcrnamentalcs. 

El i <.k cn~ro tic I t)H(l. at~tcs de tomar poscsion de Ia Presidcncia de Ia 
Rcp(tblica. Ccrc;n -.e reuni6 con cl Conscjo de Com::mdantes para prescntar a los 
func io nario:-. que hahla c k g.ido (Gramajo. 1995). Como ministro de Ia Defensa 
escogi6 al gene ra l J aime Hcrn<lndez Mendez. un militar que habfa j ugado un 
papcl clave e n e l go lpc contra Rio. Montt y al que 6lo lc qucdaba un aiio de 
serv icio a c ti vo c n d F.j0rc ito. Como jere de Estado Mayor de Ia Dcfcn a (EMD) 
e lig i6 a l gene ra l A lcjandrn G ramajo. vinculado con las corrienlc desarrollistas 
y a l que habfu conoc ido e n c l tiempo en que este cstuvo como agregado militar 
e n Washing ton. Gnunujo. a su vcz. escogi6 como subjefe del EMD al coronel 
Manue l Anton io Callejas. e l lfder de La Cofradin. pero unido a Gramajo por 
lealtad a to largo tic Ia carrcn1 mi litar. Cerezo design6 al corone l Roberto Mata 
Galvez como je re de su Estado Mayor Prcs idencial (EMP). otro militar 
desarrolli s t:.t q ue hahfa dcscmpeiiado cargos imporlantes al frcntc de Ia campaiia 
contra insurgcntc. aunquc como subjefe del EMP fue dcsignado el coronet Jose 
Edgar Ro la ndo Solis. un militar de inle li gencia, tambicn miembro de La 
Cofradfa. AI frc nte de Ia 0 -2 q ued6 el general Edgar Augusto Godoy Gaitan. 
quie n habfa ocupado pucstos administrativos y de Estado Mayor en Ia epoca del 
gene ra l Lucas. 

Aunquc c1 genera l G ramajo asegura que en un primer memento no 
introdujeron cambios o rotaciones irnportantes en los comandos mi litares. otro 
militares dcs tacados en los liltimos tie mpos. como el general L6pez Fuentes o el 
genera l Lo bos Zamora. fucron destinados a puestos diplomaticos. Y militares 
con presti g io en Ia comunidad de inteligencia, como Nuila Hub, fueron 
desplazados a di rigir bases e n c l interior de Ia republica. En cualquier caso. 
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Gramaj o no era el oficial con mayores meritos para ocupar c l pu~~ t o de jere del 
EMD, y el nombramiento de Jaime Hernandez. protagonbta del golpc de 1983. 
como ministro - a pcsar de que en un ano deberfa pasar a n.: ti ro- ~ ignili c6 un 
reconocimiento al grupo de poder instaurado en 1983. 

Los militares mas conocidos por su acti vidad desarro lli ~ta en d Comitc de 
Reconstrucci6n Nacional (CRN) fueron promovido~ a cargo~ en d Estado 
M ayor de Ia Dcfensa o en el gobierno : Eduardo Wholer~ rue nombrado director 
de Asuntos Civiles; el general Fuentes Corado, director del C RN: d coronel 
M ario Paiz Bolanos. j efe del Estado Mayor Viccprcs idcnt: ial : d coron~l 
Francisco Castellanos Gongora. director de Fomento y Dc~arro ll o del Pctcn 
(FYDEP), y el coronel Julio Caballeros, direc tor de Ia Po l ida N ac io rwl. El nuevo 
papel de los j efes de los cstados mayores Presidenc ial y Viceprcs idc nci<tl. los 
llev6 al poco tiernpo a controlar toda Ia acti vidad publica y dt: dc~pacho del 
presidente y del vi ccpres idente. . 

Simulu1neamente, el regimen militar termin () de ascgurar S ll luturo 
legal mente. EI I 0 de enero de 1986 fueron publicados 16 dccrc to:-.- lc;y. de un 
total de 40 emitidos en csas fechas. L os rm\s conocidos rucron t.:l H-H6. que 
establecfa Ia amnistfa para todos los delitos politicos y comuncs t: <~ r!cxos 
cometidos durante el perfodo 1982-86. y el decrc to 25-86. que modtlrc<~~a 
nuevamente Ia L ey Constituti va del Ejercito. Dentro de cste paquctc wrnbrcn 
fueron promulgados decretos-ley menos publicitado~ pcro de gnrn significado, 
co.mo el 43-86, que establecfa el Consej o de Seguridad Nacional. y otro~ que 
as~~naron pensioncs vitalic ias y hereditarias para func i on ario~ del rcgrmen 
111.1~ll~r, o bien que modificaron el regimen patrimonial del Comisariato del 
EJerc1to. Tambien se incluy6 el reconocimiento legal de las PAC conv inicndolas 
en Comites de Defensa Civil: se cre6 el Ministerio de Desarrollo Urbano Y 
Rural. Y se autoriz6 el contrato para superv ision de cxportaci one~ con Ia fi rma 
franccsa SGS. 

A lgunos comcntari stas atribuyeron esta 1/uvia de decretos a un com•enio 
oral entre cl nuevo Presidente y el Ejercito (/I {{Oipress, 1987 ). Cerezo afirm6 
que el futuro Congrcso tendrfa atribuci6n para clerogarl os, pcro estos dccretos 
estaban amparados por un articulo transitori o de Ia Asamblea Constituyente. 
como manifesto c l Ejercito cuando el GAM y algunos diputados intentaron 
derogar el dccrcto 8-86. 
p . . · EI 17 de cncro, tres dfas despues de Ia toma de poscsi6n del nuevo 

resrclente, sc volvi6 a rcunir el Consejo de Comandantes con su Alto Mando 
entrantc: para que cl j c fe del EMD tes expusiera los nucvos lincarnicntos 
( ~ram.aJo,. 1995). En esta ocasi6n el general Gramajo insisti6 en el 
t·ofcs r~nnlr ~rno y Ia apolitic idad de Ia instituci6n, y prescnt6 cl Plan de 

''
111 Pana Consolidac i6n 86; hizo advertencias contra Ia corrupci6n y habl6 de 

una doc:trina ce11fra/i-:.ada en materi a de seguridad.z 

Dc,dc Ia d.ccatla de 1970 cl Ejercito aplic6 una doctrina de deci:-.i6n ccntr;tl inda > cjccudlin 
tle ,ccntr<~htnda . Ia 4uc dcjaba en manol. de los mando\ intcrmedio' Ia ,cJccci6n de vict ima' 
0 Ia aplicaci6n arhi traria de mcdidao; reprc ... iva .... El cnfa'i' de Gramajo en Ia doclrina 
I."Cntrahtada hicn pucdc rcfcrir'c a un mayor control dc I a~ actividatlc' rcprc~iva!-. 
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Lo~ pri m~·n h m~'~' dd nll~\'O gobierno civil sc caracterizaron por una 
inten~a labor de apw'l.imaci<in :tl Ejcrcito. Segun relata Gramajo. de marzo a 
mayo d pn:-.. idl.."lltl· '~ r~unit1 numcrosas vcccs con oliciales y mandos en el 
Centro de 1 ~ -..tudin, l ilitar~·~ tCE •)). para explicarlcs Ia concepcion democrata
cris tiana tk ln-.. nhkti\<h nacinnalcs y el Plan de Rcorganizacion Economico 
Social ( PR I ::s l qu~ c-..taha prcparando. Ante Ia opinion pltblica defendi6 
indircctam~nk' -..u-.. L"P mpromisns con cl Ej crcito. al alirmar: Les recuerdo que he 
recibido ('/ gohit•r11o. twro 110 t'l poe/cr. 

En c'ta ~tap:t L'l mandatario paraliz6 una iniciativa del Congreso que 
pretend fa rcvi-..ar L' l I knct<' L~·~ ~-X6 y crear una Comisi6n de lnvcstigaci6n del 
Pasado. que pcdia L'l Ci :\1\ I. Tamhi~n introdujo varios rcconcs en las atribuciones 
del Prncuradnr de l kreL·ho~ llumanos. cuya Icy sc cstaba discuticnclo en el 
Congrc~o . A p~ .... ar tk tmlu. e n los primcros mcses del nuevo gobierno. cl terna 
mil itar no parL·cit\ ocupar Ia principal atencion del gobe rname, concentranclose 
en ncgm: iar L·on l o~ ~· n1pre~arins u11 Programa ck Rcordenamiento Economico y 
Social que ddx·ria .... at isfac~r las inquietudes de los scctorcs desarrollistas del 
Ejc rc ito. 

Scg.Lin r~lata d gL· n~r:ll Gr:unajn. uno ck los primcros trabajos conjuntos 
con c l prc,ic.kntc l"liL' pn:sl..!ntark l'l Plan de Campaiia Consolidaci<5n 86. Uno de 
los prop<',~ito~ d~ ~'LL' plan era rcdclinir una doctrina integral de seguridad: Ia 
Estabilidad Nacional. / :"11 Guatemala. Ia polftica es Ia colltilluacil)ll de Ia guerra 
por ot ros nwdio., l\1~ Ia rras~ cnn qu\! e l mismo prcsidcntc rcsumi6 esta nueva 
conccpcit>n. En ~uanto a los mcdios. Gramajo scilala que se propus ieron 
involucrar a organi ~nHb L·i,·iks. c incluso internacionalcs. en Ia atencion a Ia 
poblaci()n c ivi l ak~tada por cl conllicto armado. cspccialmcnte mediante 
ACNUR. Ia crl..!m.: i<ln de Ia Comisi6n Especial de Atenci6n a Rcfugiados (CEAR) 
y cl Mini~tcrio d~ De,arrollo. asf como el traslado de las Coordinndora 
lntcrinstitucionaks a ltlS nucvos gobemaclores civiles. AI mismo tiempo se 
anunci6 que Ia~ Patrullas de A utndcfcnsa Civil. que pasaban a llamarsc Comites 
Yoluntarios. no dchcri;lll incrcmcmarse durante 1986.' 

' Los pri meros acuerdos 

En junio c l Prcsidcnte anunci6 en una rueda de prcnsa que estaba 
e laborando un c:ont:cptn de seguridad nacional , de acucrdo con Ia nueva 
s ituaci6n dcrnoc:dtica. En csos dfas Ia olicina de prcnsn de Ia embajada de los 
Estados Unidos di s trihuy6 un dist:urso de Elliot Abrams. subsecretm·io de 
Estado, ante cl Colcgio I nteramcricano de Defcnsa: Hoy aprendemos 11110 

leccir)n lltte\·o: adeiJlcis del nexo entre Ia seguridad y el desarrollo. hay wr 
segundo nexo. l;ste entn' Ia seguridad y Ia democracia. Unas semanas despues e l 

3 En fclm:ru th: I 9X(l. l."l 'nc..:ro dd Ejo!rcito. capi t~i n de nado Juan Fernando Cifuentes. 
d cclar(, que Ia' P/\C ya intcgr<th<tn a un mitlon de hombre!.. En mayo. Ccrc7o dijo que harfa 
un n..:fcrcndum 'ohrc cl futuro de l<t~ PAC. pero en scpticmbrc Gramajo tkdar6 que Ja ... PAC 
Mill dirig1da, c'tratcg•t·a) t..:t·nicamcntc por d Ejcrcito. yen novicmbrc cnfatiz6: En 11i11g1i11 
mome111o It' llll t"tllll<'lllf'lodo Ia tlisolucitjll de las PAC sino. por (•I cm11rario . . 1£' t•suin 
.fonal<•< iell(ln t ' ll lotio 1'1 pw\ ( Prc•n 1t1 Libn• Ill 1186). 
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recten nombrado direclOr de Ia Policfa Nacional. corond Julio Caballeros, 
reconoci6 que existfa una coordinaci6n entre Ia pol icfa y d EjC.:n:i to. ya que 
aquella era Ia primera linea de combate a Ia St th1·ersirln. 

Eltema que con mas fuerza se reflej 6 ante Ia opi ni6n puhlica rcl'crido a Ia 
cooperaci6n entre cl mandatario y el Ejercito. rue Ia rc!->pue:-.ta a a4uclla · 
presiones que exigfan el esclarecimiento de Ia v iolcncia y d juicio y ca:-. tigo de 
los responsables. La primera propucsta del prcsidcntc rue qui.! Ia:-. organi1.a~ ioncs 
de derechos humanos recurrieran a los procedimicnLo!-> lcga k:~. Como prc:-.t<.knte 
de Ia Corte Suprema de Justicia, Cerezo habfa promovic.Jo a EdmutH..lo Yiisquez 
Manfnez, quien gozaba de prestigio y consideraci6n en Ia :-.ocicc.Jac.J. <tUnque para 
el Ejercito, incluso para los mas rnoderado!->. era con ~ic.Jcrado comunista. El 
Juzgado Noveno fue encargado de tramitar Jo-. rccur~o:-. de cxh ihicic.i n personal 
Y se le otorgaron al juez Olegario L abe. facu ltudc:-. para cj erccr Ia hth4ueda de 
desaparec idos. Sin embargo, cste mecanisme sc agoto en poco:-. tncsc:-.. ~e~tin 
pudo aprcciar una Comisi6n Internacional de Juristas 4uc v i~it< i d pais ~ ll.Jlllt o.J 
Otra i~iciativa de Ia Corte Suprema de Ju ~tic ia, cl crcar un Rcg i:-. tro U!1.ico de 
D~tent.dos, tambien fraca aria poco despuc!'> por falta de cu laboracton del 
EJecuuvo (WOLA, 1989). 

En marzo, cuando el GAM loor6 innuir a aluunos diputac.Jo:. para que 
· e o 

revtsaran .el Decreta-Ley 8-86 y Ianzo una campaiia intcrnacional contra ':1 
nombramtento del general Rodolfo Lobos Zamora como cmbajador en Panama, 
Ia postura de Cerezo fue m<1s agresiva, respondiendo al grupo humani~ario: 
Ustedes son masoquistas ... los desaparecidos eran xuerrillems. A partt.r de 
entonces fue el propio Ejercito a traves del mini!'.tro de Ia Defcn:-.a o medtantc 
campos pagados (Pre11.r;a Libre 26/6/86) el que atac6 al GAM. a<.:usandolo de 
estar pag~do por intereses antipatri6Licos. Finalmcnte el Presidcntc. en vlsperas 
de una. gtra por Europa, anunci6 Ia creaci6n de una comision cncargadn de 
determtnar Ia dcsaparici6n legal de los casos que se lcs prescntaran para 
esta?~ecer su nwen e preswua y gestionar ayudas econ6micas para los 
famtl tares. Esta posicion radicalize el enfrentamiento con el GAM. que lleg6 a 
oc~tp~ ~I Palacio Nacional. En este contexte hubo campaiias de presion 
pslcologtca contra el GAM y sus dirigente , anunciando escisioncs en el grupo 
Y atacando el honor de Nineth Monteneoro. 

Tan~bien en el desarroll o de los plan~s de guerra, el Ejercito rcc ibio c l apoyo 
del pre.stdente Cerezo. una vel que le fuc prcsentado el Plan de Campai1a 
Conso!tdaci6n 86. Segun relata Gramajo, en 1986 se prioriz6 a las unidades de 
ap?Y0 de servicios, lermimlndose de equipar cl Hospital Militar y compleu1ndose 
umdades de transporte. La principal ayuda para este reequipamiento se logr6 en 
los E tados Unidos, a donde viaj6 el general Gramajo en octubre. Asi mismo se 

4 
En su inf?rme relutan con dctallcs el caso del jovcn Luis Fernando de Ia Roca. ocurri do en 
.
1 ~~85; ~I Juez (Labe) rcquiri6 ..,ubrc los propietarios de las placas del vchiculo que habia ~ido 
tdcntlfa::~do en un secue!.tro. y cl rcgistro de c!-tc organismo ratific6 que lolo <lutom6vilc!\ 
pe.r:enectan al Ministerio de Ia Dcfcnsa. El jucz 111~16 a este para que infornwra quiencs 
ullht.aban cl vehfculo el dia del !.CCUC!>tro y Ia rcspuc~ta fue que habia ~ido sustraido en 
fccha-; Y por personas no prcci-.ada:.. AI solicitar prueba judicial de esw ali rmaci6n. se 
comprob6 que no cxi!.tia dcnuncia de :.ustracci6n ante ninguna autoridad militar o civil. Ya 
no 'c pm,iguieron las avcriguacione~ j udiciales. 
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rccst ruc!ll rarnn Ia' /Oil:l'- mi I i lares mediante el Acuerdo Guberna1ivo 431-86. que 
supri mi6 cinco tona' militarcs y las agrup6 con sus vecinas (/J{(Orpress. 1987). 

Duran!'-' llJX() d Ej~n:ito lin1it6 sus opcraciones a lo que Gramajo llamarfa 
Recmttwilllit'JIIn t ' ll Fuer::_o: conas operaciones de incursi6n en zonas 
controlad:h por Ia ~ucrTilla. cnnccntrando gran camidad de efcctivos en areas 
pcqucil:t' para c\ itar baja:-.. Estas campaiias. que se desplcgaron en los meses de 
abril-ma~ o ~ \ll.:tuhr'-·-dkk-mhre. no impidicron que Ia actividad de Ia guerri lla 
del primer 'etn'-''tr'-· akant.ara en cl segundo scmestre un dcsan·ollo similar al de 
J9g5. La act itud prudcrllc tiel Ejercito no cvit6 que sufriera ataques 
con tundcntc,. como Ia t.h.::-.truccion de un pclot6n completo en noviembre. Las 
dilicultat.k:-. Cl'OrH)micas parcdcron habcr limitado Ia capacidad ofcnsiva del 
Ejcrcito. como deja ~.·nh.:nt.kr Grarnajo cuando sctiala. por cjcmplo. que en Peren. 
zona tk acti\'idad de Ia:-. F,\R. :-.c concretaron a proteger las vfas de comunicaci6n 
runthtmcntak!->. Sin embargo cstas operacioncs militarcs. especinlmente en e l 
area I x i I. comcntarnn a arrnjar un alto mlmero de civiles capturados. segun 
re llej6 Ia rm.:n!'>a ~n Ins tlltimos rneses delano. 

Prccbamcntc e n Ia atcnci6n a Ia poblacion desplazada por Ia guerra fue 
dondc m:.b claramcntc sc mostr6 Ia colaboraci6n del gobierno civil. Ya desde 
abril sc produjcron Ins primcros casos de retorno de desplazados. que buscaron 
Ia protccci<ln de la Iglesia cat61ica en lzabnl y La Verapaz. En ambos casos el 
~jcrci to !->Ccue:-.tn') y a:-.csin6 a algunos de los retOrnados. con Ia con·espondiente 
protcsta de Ia lgkl-ia. que el presidentc no atcndi6 (Mack. 1990). En mayo y 
novicmbrc aparccicron inl'omwcioncs sobre campesinos del ;1rea lxil que se 
entregaban al Ejcn:ito (Prensa Libre 28/5/86 y 15/11/86. £/ Grcifico 8/6/86). y 
en dicicmbre c l diputado Dimas de Leon denunci6 que miles de ixiles se esraban 
muriendo de hambrc. En cste ambiente de denuncias. el gobierno cre6 en 
septicmbre Ia CEAR. intcgrada por los ministerios de Relaciones Exteriores. 
Defcnsa. Dcsarrolln y cl CRN. que inmediatameme comcnz6 a gestionar fondos 
de ACNUR para atcndcr a estos grupos. En cuanto a los Polos de Desarrollo. e l 
Ejercito ya no ten ia intercs en mantenerlo bajo su administraci6n, de manera 
que arrcgl6 su traslado al Ministerio de Desarrollo. 

El segundo tcma de concertac i6n para respaldar Ia lfnea del Ejcrcito, fue Ia 
negati va del prcsidc ntc Cerezo a dialogar con Ia guerrilla. lnicialmente Ia 
URNG, e n declarac iones del comnndante Pablo Monsanto, ofreci6 un compas 
de espera para no e ntorpece r al gobierno en el cumplimiento de sus promesas 
e lcctora lcs. Estc pan!ntesis rue efectivamente reconocido por el propio Gramajo 
(Gramajo. 1995). Sin embargo ya desde su campana electoral, lo unico que 
Cerezo habfa adelantado era Ia promesa de una amnistfa (mistna que el Ejerciro 
estaba preparando con su Decreto Ley 8-86) y Ia amenaza de aplicar todo el peso 
de Ia ley a quienes no Ia aceptaran. 

En mayo Ia URNG present6 una propuesta global de depuraci6n y 
reestructuraci6n de los cuerpos de seguridad, que fue respondida por el 
Pres idente e n su discurso del Dfa del Ejercito, advirtiendo que no habfa mas 
dia logo que acogerse a Ia am nistfa. En octubre Ia URNG hizo publica una Carta 
Abierta dondc proponfa un d ialogo al mas alto nivel y segun Gramajo, en 
noviembre de 1986. Ia guerri lla se acerc6 a Ia embajada de Guatemala en Espaiia 
para propo ner conversaciones, que fueron aprobadas por el alto mando. Pero 
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para finales de aiio Ia guerrilla ya se mostraba deceJJcirmacla tk Ia~ expcctativas 
ofrecidas por Cerezo y habfa restablecido ~u ni vc l de opcracionc~. 

En lo que se reficre a los acuerdos prcvio~ con d ..,ector cmpre!-.arial. Ia 
formaci6n del gobierno dem6crata cristi ano c~tuvo dctcrminada por critcrios 
partidistas, aunque en algunos puestos clave ~e colocc> a pcr!-.onaje~ que tenf:m 
claras vfas de acercamiento con el sector emprcsarial. como d ministro de 
Finanzas. Rodolfo Paiz Andrade (miembro de una podcro~a familia comcn:ial ): 
Lizardo Sosa, ministro de Economfa (a quicn lo~ cmprc~arios ya conodan a 
traves de Ia Junta Monetaria): y Eduardo Goyzucta. mini~tro de Comunic:u.:ioncs 
(que habfa sido presidente de Ia Camara de Con~trucci<)n ). Pcro el pcr~onajc mds 
confiable para el sector empresarial. que Ia DC coloc6 al rrcntc del Banco de 
Guatemala. fue Federico L inares, econombta. ejccutivo de Ia financicra FIASA, 
vincu lada con Ia familia Casti llo. 

Lo primero que el gobierno negoci6 con c l sec.:tor cmpn.::saria l rue un Plan 
de Estabilizaci6n Econ6mica en c l que l o~ cmprc~arios ofredan apoyar 
determinadas medidas populistas con un impucsto c~pccia l a Ia cxponm:ion. a 
cmnbio de contrapartidas. Asf. en abri l, cl Congrcso aprob6 Ia Ley de Regimen 
Cambiario Especial, el lmpucsto Extraordinario a Ia t::xportaci6n. Ia Ley de 
Derechos Arancelarios, Ia Suspension de los Ccrtific.:ado~ d~ Abono Tributario a 
Ia Exponaci6n, el lmpucsto Extraordinario de GUATEL y Ia modificacion al 
Pre upuesto del Estado (incremento del 36%) . 

. El I de mayo emr6 en vigor el Programa de Rcordcnamicnto Economico Y 
Soc•al (PRES) que proponfa Q 100 mil lone. para <.:rear -1-00.000 pucstos de 
em~leo emergente; subfa el encaje bancario para rcducir el c red ito de corto plaza 
Y lijaba Ia tasa de in teres en rclaci6n a Ia inrl a<.: i6n: cstablcdu un i mpucs to g loba l 
Y.d?creciente del 30% para las cxportacioncs; tambi~n mantcnia c l mcrc..:ado de 
d•v•sas controlado, pero se establccfan tres tipos de cambio que pcnnitian que 
~os agroexportadores recibicran las divisas a 2.5 por I. <.:umpensando asf los 
•mpuestos extraordinarios. Ademas inclu fa otra!-. mcdida~ propuestas por cl FMI 
Y que el anterior gobierno militar no quiso aplicar por ~u caracter antipopular. 
c~~o el aumemo de las tarifas telcf6nicas y Ia libcraci6n del preciu de productos 
bas•cos (aunque luego se fijaron precios tope). Finalmcme aconscjaba un 
au memo salar1al entre el 10% y el 25%, frente a una i nflaci6n prevista del 30%. 

Ya en abril el CACIF habfa publicado sus Ohservaciones Y 
recom.endaciones del secror privado a/ Proyecro de Reordenamienro £cmu5mico 
Y Soc!al. (PRES), en las que solicitaba un s61o tipo de cambia y una amnistfa 
c~mb•~na para aquellos exportadores que a(in no habfan ingresado sus divisas 
(se e~t•maban unos US$1 00 rnillones). Por otro I ado criticaba el crecimicnto 
exces•v~ del. g?bierno y Ia fijaci6n de impucstos cspeciales a Ia exponaci6n 
(~rotonmn lunnar el impuesto especial a Q500 milloncs); solic itaba Ia venta en 
rub ICa subasta de los activos ociosos del Estado y criticaba Ia con trataci6n de 
a empr~sa SGS para supervisar el comercio ex terior, asf como el tope de cartera 
e~tablec •do al sistema bancm·io. 

El CACJF tambien habfa negociado con cl gobicrno las rcformas al 
prcsupuesto del Estado antes de que estas fucran somctidas a Ia aprobaci6n del 
C~>ng•~eso. Cuando se publico el PRES, Peter Lamport, presidente del CACIF, 
allrrno: £/ pla11 del gobiemo quiere quedar bien con 10do el llltmdo. Sin 
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embargo. a pe~ar de Ia rcace10n furiosa de los algodoneros. que perdieron Ia 
protcc:c it)n que di:-.frutahan. Ia reacci6n de Ia Camara de Exportaci6n fue 
comprcn:-.h a. Tamhil5n Alvaro Castillo Monge. presidente de Ia Camara de 
Industri a. apn) tl Ia:-. medidas moneta1ias del gobiemo, incluidas Ia subida de las 
tasas de i ntcrl5:-. ) Ia rc't ricci6n del credito bancario. ya que se liataba de medidas 
select iva:-. que afcctaban at sector empresarial segun su poder o su innuencia en 
e l sistema linam:icrn. Los agroexportadores seiialaron que e llos se 
autofinandaban y que Ins pcrjud icados serfan los industriales no exportadores y 
no financ icro:-.. 

En genera l In~ empresarios se mostraron sntisfechos de esta negociaci6n 
global. md~ f:k i I que l ;~s que ten fan que mantencr con el gobierno militar. aunque 
se rescrvaron cl dercdlO de crftica por las muestras sociali:antes de Ia DC y de 
presi6n para de:-. mantt: lar d sector publico (Campo pagado en Pre11sa Libre 
21/3/H6l. 

De hcchn cl CAC IF sc cornprometi6 a aportar al gobicrno Q500 millones 
e n esc aiio. cl 50C.k a c uc ma del lmpuesto sobre Ia Renta. Finalmcntc de unos 
ingrcso:-. c:-.pc<.:iaks pm impucstos a Ia exportaci6n prcvistos en Q460 mi llones. 
en 19H6 st'llo sc n:caudaron Q213 milloncs. El propio Presidente se atrevi6 a 
pedir m :.b colahorat:it1n. a l afirmar en mayo ante Ia Camara de Industria: Si 
llstedes 110 .w arriesgan a iJn·ertir nu1s. con criterios modemos y de ejicacia 
pmductil'(l. el l:.'stmlo 110 \'tl a tener capacidad de smisfacer las necesidades y 
emil imw remo., con 1'1'<'.\'1/f'llt'SW.'i deftciwrios y problemas soc:ioecon6micos q11e 
1/evardn c1 Ia ineswhilit/(1(/ politim. Entonces. nosotros (el gobicrno) tendremos 
que in l·ertir (lf(IUJIIC' no queramos y suplir esafalw de iniciatim privada.~ 

Como contrapartida sc habfan concedido vcntc.~as extraordinarias en Ia 
adjudica~,;ion de divisas a las empresas de exportaci6n ngrfcola no tradicional. 
por lo que li nqucro:-. tradic io nales momaron pcqueiias empresas de baja 
invers i6 n. pero con altas util idades por el difcrcncial cambiario y Ia 
subfacturu<.:idn . Tambi c.!n e l sector financiero. solamente con Ia ccsi6n de 
operacionc!') cambiarias. obtuvo beneficios por Q 15 milloncs. Pnicticamente el 
PRES propuso e l sistema linanc iero privado para reciclar o limpiar capitales que 
habfan huido del pals e n ailos anteriores. Asf se recapitalizaron bancos como el 
Inmobiliario y e l del Quetza l. seiialc.1ndose en algunas ocasiones que ex isrfan 
grupos m ilita rcs dctn1s de estas operaciones (Lobos Zamora y Lucas Garda), 
re patri a ndo capital cs: y surg iero n otros bancos, como el Banco Promotor. con 
capital ag rocxportado r. Como secuela se produjo una gran monetarizaci6 n 
provocada por las vcntajas del tipo de cambio a los agroexportadores, Ia cual 
comc nz6 a provm:ar tc ns ioncs inflacionarias en los siguicntes aiios. 

Si bie n e l balance econ6mico de los dos primeros aiios de gobierno 
dem6crata c ri s tiano result6 aceptable. el sector cmprcsarial fue el unico 
bene fic iado ya que los conte nidos populistas o desarrollisras del PRES no 
llcgaron a cjecutarsc. a pesar del aumento del presupuesto publico. Ahora bien, 

5 En 1986 Ia cconumia ya no continuo bajando. pero tampoco creci6. b~\. icamcntc in flu ida 
pnr cl c'tancamicnto de Ia inwrsi6n privada. El deficit publico :.c cnJo.anch6. El PRES loon.> 
c'tabili/ar durante cJo.e niio cl tipo de cambio y Ia in0aci6n. pcro era claro que l-C Lrataba"'de 
un program:~ de corto plat.o. 
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en 1986 el gobiemo s61o ejecut6 el 30% del gasto soci~ l programado. debido a 
las presiones monetarias que le impuso el Banco de Gu~tcmala . 

Por eso para cumplir con el compromise de nsignar cl Wif del prcsupuesto 
a las municipalidades, el gobiemo tuvo que recurrir a Ia cmi!->i6n de bonos: y ante 
Ia falta de recursos el Ministerio de Finanzas se convirti6 en cl cjc de I~ polftica 
de inversi6n publica. dejando de Jado a los org~nismo~ tccnico~ como Ia 
Secretaria General de Planificaci6n. En resumen. si hicn cl PRES logr6 
estabilizar las variables monetarias, no fue capaz de ejccu tar sus compromises 
de inversi6n social. El balance de ejecuci6n global prc!->upucstaria en 1986 fue 
del 58%, destacando el I 00% en Oefensa y el 25 o/c en Educa<.:i6n y Salud: estos 
ultimos representaron apenas un 2.5% del PIB. un porccntajc si milar al de 1960. 
El Ministerio de Desarrollo no fue dotado de los su ficicntcs rccursos. hasw el 
punto de que a mediados de J 987 contaba con ~6 1 o 700 prornoton::s rrente a 
2,000 de Ia S-5 del Ejercito. 

3. Las primeras tensiones 

Pronto el gobiemo reaccion6 frcnte a esta situaci6n y en 19X7 comcnz6 a 
producir. giros en su politica, Jo que provoc6 Ia consccucntc respuesta 
empresar1al. El 19 de marzo el presidenle hizo pub I ico su M emor/indum a wdos 
los guatema~tecos, en el que exponfa el Plan de Reorganizaci6n Nacional (PRN) 
par~ 1987. Este inclufa extensas reformas cstructuralcs para rcvcrtir Ia deuda 
soc•al del Estado con su poblaci6n. 

Ese mismo mes el gobierno anunci6 una campaiia de cntrcga de lincas 
estatales Y UNAGRO pidi6 Ia destituci6n del ministro de Agricultura. Rodolfo 
Estrada. De todas maneras se crearon dos comisiones mixtas sector privado
gobierno: una para revisar las tarifas el<!ctricas (que fracas6 cuando el gobicmo 
rechaz6 _hablar de Ia privatizaci6n del subsector), y otra para faci litnr las 
exponac10nes (que se rompi6 cuando el gobiemo rcnunci6 a suspender el 
contrato con Ia SGS). No obstante, el 15 de abril. el pres idcnte del Banco de 
Guatem~Ja, Federico Linares, anunci6 Ia unificaci6n cambiaria y Ia limitaci6n 
del credtto al sector publico (dos peticiones del sector pri vado), lo que se rcvirti6 
~ontra el cumplimiento del anunciado PRN al limitarle recursos. AI unilicar el 
ttpo de cambio por debajo de su valor real se favoreci6 a los importadorcs, Y 
s •multan~amcnte el sistema financiero ampli6 el crcdito para que los 
empresanos compraran d61ares baratos. Con ello sc incremento el deficit 
comercial a US$170 millones.6 

Como respuesta el gobierno comenz6 a analizar Ia posibilidad de una 
r~forma_ tributaria revisando Ia base imponible, establcc iendo un IVA 
~•fe•:enc•ad? .Y. aumentando el impuesto a determinadas importaciones. El 

rcs•dente 1111CJ6 nuevas negociaciones con el sector privado en dos puntos: 

6 De hccho fue Ia ayuda financicra de Ia A 1 D -que ya en 1986 habfa condicionado cl 
dcscmb~lso de USS56 millones al cumplimicnto por el gobierno de 14 medidas de polftica 
econ6rnrca- que permiti6 mantener csta subvaluaci6n del d61ar y aumentar Ia capacidad de 
compra del pafs en los Estados Unidos. 
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reforma trihutaria ~ papcl del E~tado en Ia economfa. aJ tiempo que solicitaba al 
CACIF Q I 00 mil Iones para dctcner el deficit fiscal. En mayo se integra Ia 
Comision l3ilah:ral gobicrno-CACLF para discutir Ia reforma tributaria y. a 
comie n/.(h tk junio. csta cstablc(;i6 Ia agenda de discusi6n y comenz6 a trabajar 
hasta que en agostn cl sector privado pidi6 una moratoria de 60 dfas para conocer 
a fondo lm. proycctos de rcforma fi scal. Pero a inicios de scptiembre los 
ameproyccto-. fuemn em iados al Congreso para su aprobaci6n jumo a Ia Ley de 
Contro l tk Pn:cius y Congclamicnto de Alquilcres. 

E l gobkrno hahfa prescntado su programa de rcadecuaci6n tributaria para 
cvitar que d tlclit:it fiscal al<.:an/ara cl 4.9% del PIB previsto. Pretendfa reducir 
c l gasto publico en Q60 milloncs y lograr una rccaudaci6n en 1987 de Q400 
mi l Iones adic ionalcs. Sin embargo clministro de Finanzas afirmaba que Ia deuda 
. ocial era mu) grande y 4uc no sc podia perdcr c ltiernpo en discusiones. 

Tambicn cl Ejl.!n.:ito prcsionaba al gobicrno pam que se aplicara cuanto 
antes Ia rcrorma trihutaria y sc pusiera en cjecuci6n e l PRN.7 

Por otro latin sc habfan producido cambios en e l gobie rno: Rodolfo Paiz 
desplaz6 a los o tros miembros del gabincte econ6mico y prepar6 sus reformas 
tributarias al margen uc Ia n..:gociaci6n. Paiz l::mz6 Ia campaiia de Ia deuda social 
y prctendio aumcntar Ia recaudacion en Q 170 millones. Las tensiones polflicas 
gcneradas llcvarnn a Ia rcnuncia del presidcntc del Banco de Guatemala. 
Feder ico L inares. Su Iugar to ocup6 Jose Miguel Gaitan. un tecnico dcsarrollista 
que no mcrcda Ia conrianza de los cmpresarios. Tnmbien sa li6 de 
Comunicacioncs Eduardo Goyzueta. y en su Iugar entr6 el emprcsario Mario 
L6pez Est rada. v inculado con Ia estructura partidista de Ia DC. Lopez Estrada 
llev6 a Ia dirccc id n tlc GUATEL a Francis Ramirez. esposo de Ia ministra de 
Asunto~ Espccili<:os de Ia Prcsidencia. Sarn Mish<1n. 

En marzo sc cre6 por acuerdo gubernative el Departamento de Control 
Administrativo de Ia PrcsidctKia (DECAP). bajo Ia direcci6n del corone.l Hugo 
Mo ran Carran1.a. quien tlesdc d ministerio de Finanzas habfa tenido que ver con 
el contro l etc las cvasiones de impuestos de algunos cmpresarios. entre e llos 
Carlos W h itman. En estc contexto fue que se desencaden6 el primer gran 
enfrentamicnto ptiblico de Ia cuspide del sector empresarial con el gobierno: las 
hue lgas empresarialcs de septi cmbre de 1987. que pusieron pun to final a Ia etapa 
de concertaci6n y permiticron salir a Ia escena publica a Ia nueva fuerza de 
ehoque de l sector cmpresaria l. 

4. Ruidos en los cuarteles 

A pesar de Ia profunda colaboraci6n del nuevo gobierno c ivil en los 
aspectos centra les de Ia agenda contra insurgente del Ejercito, desde e l primer 

7 En ago~to de 1987 cl Alto M:mdo prcscnt6 en cl Conscjo Emprcsarial. ante un nutrido 
publico. una amplia exposici6n sobre el desarrollo integral de La contrainsurgcncia. El foro. 
denominado 2 7 tnlos de luella pnr Ia libertad. concluia con que los bajos salarios y el mal 
trato de to-. trabajadore~ era uncal do de cullivo de Ia subversi6n, y llamaba a los empresario!. 
a un compmmi:-o palriotico para atcnder los grave~ deficits sociales que aqucjaban al pais. 
entre clio!-. accptar una rerum"' tributaria. 
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aiio comenzaron a perlilarse contradicc ioncs. Con motivo tk I a~ prirncras 
movilizaciones sociales de empleados publico~ en Ia t:iudatl y de campesinos 
que pedfan tierras en Ia costa, los medias de comunicaddn comcn;aron a hablar 
de descontento militar (Prensa Libre 20/4/87). 

Segun relata Gramaj o. las primeras protesta~ militarc..., .... e ccntrahan en el 
revanchismo de los funcionarios civiles que habfan I k g.ado at gobicrno y que 
actuaban con espfritu antimilitarista. Cita el ca~o de lo!-> c<>n~uJc, en ciudades 
frontcrizas de Mexico. que fueron rotado~. y los atra~o~ tid Banco tk Guatemala 
en los dcsembolsos del presupuesto militar. pero haec c...,pccial .;n ra!'>i!'> en Ia 
descordinaci6n de Ia polftica de seguridad. aunquc c~ probable que wmbicn 
estuviera pensando en muchos oliciales activos y en rctim que ocupaban 
importantes puestos en Ia administraci6n publica y que ruerun tlt:!->plat.ados por 
funcionarios de conlianza del partido en el gobicrno. 

En mayo de aqucl mismo aiio algunos ob~crvatlore-; advcrtian sobrc cl 
peligro de que se gcstara en el Ejerci to una camarillo de alto~ 111<llldo:-- dt:masiado 
pr6x imos al Prcsidcnte. con Jo cual se romperfa Ia tranqui l idad institucional 
lograda por Mejfa Vfctores. El surgimiento de esta cm1wrillo fu c tic hecho 
anunciado por Cerezo al advertir que nombrarfa a olicialc!-> tic !->ll conlianza. 
Pero. por ou·o lado era inevi table. dado el con tro l militar !->Ohrc c l podcr Ejc.:cu ti vo 
~jercido desde los estados mayores presidencial y vic.:eprcsitlcnc ial. asf como el 
mvolucramiento de Cerezo junto al jefe del EMD para cxp li c.:ur ~u polftica a los 
altos oliciales. 

La pol ftica desarrollista ocner6 crfticus en lo~ mcdim. militarc.-.. pues se 
estanc6 por incapacidad adminis~aLiva, las presiones del ~ector cmprc!'>arial Y las 
contrad icciones cmre el M inisterio de Desarrollo (di rigido por Rene de Le6n 
Schlotter) Y otra~ depcndencias como Ia Viceprcsidcncia (a cargo de: Roberto 
Carpio Nicolle). Aunque el ministro de Desarrollo intcnto atraer a Ius ONG para 
que apoyaran sus programas. provocando una escisi6n entre cs ta~ al crearsc 
COJNDE .Y s~l irsc de ASJNDES, los apoyos Jogrados no fucron ~ignifi cati vos . 

. . El Ejercno continu6 dando toda Ia imponancia a su Scc.:ci6n de Asuntos 
Ctvtl~s, hasta el punto que en 1986 el Estado Mayor public6 su documento de 
?o~tnna. El general Eduardo Whalers, director de Ia S-5 del EM D. scna16 que 
JUit~ de I 987 habfa sido fijada como fecha If mite para probar Ia capacidad del 
gobterno. Esta misma Secci6n de Asuntos Civiles hizo circular a finales de ese 
afio un documcnto lilu lado Ami/isis de las cau:>ales que /ween inoperante Ia 
e.wraregia g lobal del gobiem o. 

La lucha contra Ia corrupci6n que anunci6 el Prcsidentc en l o~ primeros 
meses de mandmo tambien gener6 recelos y suspicacias en las lilas del Ejerc.: ito. 
Y~ _q~e las alusiones a Ia corrupci6n del pasado bien pod fan scr atribuidas al 
EJcr~no (por ejemplo con las presiones del CACIF para que cl gobierno 
de llluyera al coronet Solares, director de Ia zona de libre comcrc io. ZOLIC). En 
este lcrreno algunos sucesos quedaron oscurecidos dcntro de Ia!-. luchas internas 
de los organismos de scguridad, como el cese fulminante del director c.lcl CRN. 
g~nc.ral Fuentes Corado. despues de que comprobaran irrcgularidades en Ia 
dtsrnb~ci6n del alimentos del Programa Mundial de Alimentos. o los asesinatos 
del tentente Mazariego!'> (destinado a GUATEL) y del capitun de aviaci6n Galich. 
prc~cntados por Cerezo como l'ictimas de Ia luclw com m Ia cmTupC'it)n. 
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Adl!lll~h t: n t:l primer ano de gobierno civil no se resolvieron 
satbfa<:wriamcntt: to ... pnlhkma~ logisticos del Ejcrcito. Como habla dicho 
Gramajo . 1.'1 E:\ tl ) Ill' n pmbkma~ para lograr agi lizar los desembolsos del 
Banco de G uatemala. ~ aunq ue su viajc a Washington en octubre le repon6 Ia 
promc~a Lk una a~ uda de U. '$9 mil Iones para equipo 110 /era/, csta suma era 
inferior a lo que 1.'1 mini~tro lk Gobernaci6n habla logrado para reequipar a Ia 
Po lida 1 aciPnal. 

Tambi~n Ia pnliti ~..· a 1.'\ll:rior Jc 1/eutrolidad actim. anunciada en Ia reunion 
de pre~identc' centroamerl<:a no~ de Esquipu las. provoco dcsconcierto en las 
lil a~ militarc ..... plll· .... t: n ~..·~e momcnto d ministro de Ia Dcfcnsa era presidente del 
Conscjo de Ddcn~a Centroamcricano (CONDECA). Los militares vieron con 
re<:c lo Ia~ iniciativas dl' Ins IWlfticns en mat~ria exterior. cspecialmente cl intcnro 
de condena al n5gintcn raci~ta tk ud<ifrica (que tenia como fin ganar apoyos en 
Ia c umbre tk In:. pai~e~ No Alineados y las declaraciones de una comisi6n de 
diputados qut: ,· i~itl) Nicarag ua ). Para <.:a lmar las inquietudes en el Ejercito y 
man:ar los limite~ a los po lftkns. d alto mando militar sc reunio a puena cerrada 
con Ia Comi~i6n tk Rda<:iones Ex teriorcs del Congrcso. 

La pol it it: a <.k ~eguridaJ del nuevo gobiemo civi l provoc6 malestar en las 
lilus milit a re~. La Ji~olucidn del OIT no pareci6 rcpresentnr mayor problema 
para las estrw.:tu ras de sc.:guridad. que reincorporaron a los cuadros mas 
imponantes l! n Ia reciGn creada Brigada de Investigac iones Especiales y 
Narc6ticos ( 81 EN). Tam poco en materia de garamia ciudadanas represcnt6 un 
avancc, como expl i<:a d info rmc de una comisi6n de juristas. antes citada, 
cuando alirma que los jucccs s61o tomaban conocimiento de los daros del 
archi vo del cx-D IT por certi lit:adon cmitida por Ia polida. s in que ex istiera 
contro l judicial de dil.:hos archives (Comision lnternacionaJ. 1986). 

Aunquc el Partido Sociali sta DemocrCttico (PSD) denunci6 60 ases inatos 
po lfticos en los primeros 2-l dfas de Cerezo. fue hasta despues de abril , al 
produc irsc las primcras pro tcstas popularcs, cuando el Ejercito se quej6 de que 
fallaba una tmfflica imegml de seguridad y presio116 a/ gobiem o civil para que 
restahleciera el de4ose que se llaMa producido en Ia c:omu11idad de i11teligencia 
(Gramajo 1995). AI mismo ticmpo el ministro de Ia Oefensa denunci6 que la 
subversion se cstaba inliltrando en los movimientos sociales en Ia capital yen 
lzabal, asf como en c l movimic nto campesino que reclamaba tierras. 

Tuvie ro n Iugar c ntonces los nombramientos del coronet Julio Caballeros 
como director de Ia Po lida Nacional. del coronel Ricardo Pinto como 
subdirccto r y del capi tan C lodoveo Dominguez como director de Migracion. Ya 
ento nces se habfan producido algunos hcchos represivos que mas parecfan 
atribuibles a Ia autonomfa de los comandames de zona militar (supuestamente 
anu lada por Ia docrrina cemrali:ada). como los secuestros de desplazados
re to rnados e n Alta Ycrapaz e Izabal y los secuestros realizados por militares en 
Palfn y Escuintla. 

Finalmc nte e n junio aparccio el articulo La Burocracia de Ia Muerte. 
escrito po r Alan Nairn y Jean-Marie Simon. en la revista New Republic. En else 
descri bfa Ia cstruc tura de seguridad de Ia D-2 y del EMP, y se denunciaba Ia 
vinc ulacio n de l gene ral Edgar Godoy, director de intcligencia. con La Cofradfa. 
El articulo se re fcrfa a un acuerdo entre Cerezo y el Ejercito para cambiar los 
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metodos de Ia reprcsi6n con elfin de disminuir c l cu!-. to politico c.k Ia vioh.:ncia. 
En cualquier caso, las prioridades de Ia scguridud en c-.,tc primer aiio parccicron 
centrarse en renovar sus metodos y e~tructura'>. y actualitar M"- ba-..c-.. c.k datos. 
La campana psicol6gica contra el GAM rue lo rmi-., -.,igni ti cati vo. j unto a 
determinados cases de violencia en el interior que rno~traron t.:<i mo lo 
comandantes de zona no acataban Ia docrrina centrali:adu. 

5. L a fuerza de Ia nueva derecha emprcsari al 

Con el arribo del nuevo gobierno tarnbicn llegaron al <:ontrol de lo:-- {>rganos 
de decision empresarial nuevo~ grupos. ju~tamentc cuando Ia cnyuntura 
econ6mica y polft ica regional e internacional parecfa favorcccr cl dc~arrollo y Ia 
mayor fuerza del sector emprcsarial guatemalteco. ' Lo-., :-.cc torcs eL·om)micos 
favorccidos por las rned idas monetaria~ del gobil!rno ~c n.:aL' t i va ron 
inmediatamente. Asf durante 1987 crcci6 c l c.:u lti vo de lo:-. produL·to~ no 
tradicionales de exportaci6n; tambien el azucar y el algod<ln. grada~ a los 
precios logrados para el mercado intcrno en negociacione:-. con el rnini:--tro de 
Economfa,'1 yen el caso del cafe porque sc lcgaliz6 ~u cxportac ic>n. 

Igualmente sc dio un incremento de Ia producc i6n industrial y Ia 
producci6n de granos, estimulados por Ia libcralizaci6n de lo:-. prccio-., tope. El 
se~tor de Ia construcci6n creci6 en un 20~. segun el CACIF. y los ingn:sos por 
tunsmo triplicaron los de 1986. El CACI F anunci6 una rcpatriaci6n de capitales 
d~ US$200 rnillones, y las exportaciones no tradi c.: ionalcs c.:rcc icron en un 53%. 
Frnalmente, el sector financicro vio tumbicn aurncntado su prm:cso de 
concentraci6n, ya que si en 1983 los tres bancos rm1s grandcs acaparahan cl 23% 
de las operaciones financieras. en 1987 csa proporcion hahfa suhido al 39o/r 
(M arroquin/Escoto, 1993). 

Todos esros elementos innuycron para que c l sector cmprcsarial organizado 
adoptara una posici6n cada vez rTH1s beligerante contra el gobicrno. Ya en rnarzo 
de l986 el Consejo Nacional del A lgod6n y Ia U NAG RO se opusicron a las 
p~opuestas para diversificar el area dedicada al cultivo del algodon. que cstaba 
basr_camente ociosa. En abril se registraron presioncs del C ACIF para que el 
gobrerno cesara al coronel director de ZOLIC. En ju lio sc inici6 una carnpana de 
CACIF contra Ia comrataci6n de Ia empresa supcrv isora del comercio 

8 

9 

En .198_6 sc recupernron los precio-; intemacionale!> del cafe. bajo Ia cotizaci6n del petr61co 
Y d•smmuyeron las ta~as de interc!.. Ademas en enero entr6 e n vigor e l Convenio sobre cl 
nuevo Regimen 1\rancelario y Aduanero Ccntroamericano. La A I D tl cl>ti n6 US$1 0 mi II ones 
~ara el programa de desarrollo de Ia cmprcsa privada y las exportacioncs de Guatemala a los 

Cst;~dos Unido'-.. hajo un regimen arancelario favorable (Ia lnidativa de Ia Cuenca del 
anbe) se · 1· · 1 ·' - h" · ' I · tnp 1caron. Los empresanos sa vauorenos 1c1emn causa comun con os 

~u~t.~maltcco~. al negarse a apoyar lo~ planes contrainsurgentc' de Ia FuerLa Armada de El 
• 

3
. \ador. que les pcdfan compart ir lo!. costos de Ia guerra. Por tl ltimo. en agosto de 1987. 

~tparcce Ia rcvista Crt)nica. de Francisco Perez de Anton. un C!.paiiol rac.Jicado en G uatemala. 
a~c~or del grupo emprcsarial Gutierrez- Bosch. 
::~ '-.CCIO~ azucarero logr6, adcmtb. ncgociar dircctamcnte un aumento th.: Ia cuo1a de 
cxportac•6n en lo~ Estados Unido~. 
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intc nwcional . CIS. Ia cual motivd que en scptiembre se inteJTumpiera c l dialogo 
gobicmo-C AC I f con nwtivo de Ia rcnovaci6n del contrato a esa empresa. 
Finaltm:ntc 1..'ll dicicmhrc Ia Cimara de Comercio de Guatemala y sus liliales en 
Ia rcpt'ibl i<.:a i niciaron una cnmpana contra Ia aprobaci6n del proximo 
prc~upuc,tn ptihl icn. ;\ est a L"ampaiia sc sumo c l CACIF y Ia Ct\mara de Industria 
pidic ndo un reL·onc de Q750 milloncs. 

Pcm rue en 19~7 . clln Ia llcgacla de Juan Luis Bosch y Vfctor Suarez a Ia 
C:imara c.k I ndu:-.tria. y c.k Edgar Heinemann a Ia Camara de Comercio. cuando 
se i mpu~o una lfnca m:\s Jura en el sec tor empresariaJ. En agosto e l CACIF 
inic i6 s u c.:;unpai1:1 l'Dntra Ia rdormn tributaria que pretendfa aplicar e l gobierno. 
con las c.:ons ig ll<b C ·uwulo e/ go/Jiem o crece. el pafs se empobrece, y L<1 soluci611 
noes cuhrir £'! tl<~f/cil. c·s no aearlo. con lo cual cmpez6 una guerra de desgaste 
propaganJI~tic..:o l'ontra d gobicrno. El II de scptiembre el CACIF convoc6 al 
primer pam c mprcsaria l tk media dfa a nivel nacional, y una semana despues 
accpt6 pankipar en una comisi6n que cstudiarfa Ia reforma u·ibutaria. a Ia vez 
que rccha/.aha c.:ualqukr intcnto de golpc o de ahcrar el orden constitucional. 
Pe ro esc mismo dla I~. 1..'1 C ACI F convoc6 un segundo paro empresarial de un 
dfa con can'h..: tcr r~..·gi onal. La Comisi6n Medindora se instal6 olicialmente el 27 
de scpticmhrc. aunquc en cse mismo dfa el Diorio de Cemroauu!rica public6 Ia 
nueva Ley del lmpucsto snbrc Ia Rcnta. 

Como rc~rucsta cl 7. ~ y 9 de octLJbre los empresarios. espccia lmeme Ia 
C<\mara de Comcrcio. llamaron a movi lizacioncs populares y huelgas de todos 
los produc torcs contra el paquctc tributario del gobierno. Juan Carlos Simons. 
diputatln del MLN. vim:ul6 los nuevas impuestos con e l dialogo con Ia guerrilla 
que se habla cclcbrado en Madrid y denunci6 que a los oftciales les pagaban en 
d61a res: £ / l;jc'rcito esll'i di1·idido. afinn6. Por su parte, el ministro de Ia Defensa. 
genera l G ramujo. se dcclar6 comra Ia dereclw deseswbili:adora que prerendia 
que e l Ejcn: ito lc hiLiera c l trabojo sucio. Por fin el 15 de octubre se cre6 una 
Comisi6n de Lujo intcgrada por Jose Pivm·:ll. Juan Luis Bosch y Gustavo 
Anzueto. e ntre otros. para discutir Ia aplicaci6n de las !eyes ya aprobadas. Se 
compromcticron a abandl)llar Ia guerra ideo/6gica y se centraron en Ia discusi6n 
del C6cligo Tributario y de Comisiones Tecnicas que revisarfan cada uno de los 
tributes. La bata ll a contra los impuestos result6 finalmente negativa para el 
secto r emprcsarial, ya que e!'tos rueron definitivamente aprobados. 

En Ia luc ha contra los impuestos se desataron fuerzas incontroladas dentro 
de l secto r e mpresaria l. que no tardarian en poner en riesgo los diffciles 
compromises de Ia transici6n instiwcional. VIctor Suarez. vicepresidente de Ia 
Ca mara de Industria. declar6 al peri6dico espanol /...<1 Vanguardia que Ia parte 
patronal habfa recibido ofertas de altos militares para dar un golpe de Estado; el 
genera l Gramajo contirmarfa posteriormente que estaba a l corriente de estas 
conversaciones. Asimism o e n noviembre se inici6 una campana de prensa de Ia 
derecha contra Ia lfnea de Gramajo en eJ Ministerio de Defensa dirigida por el 
coJumnista Edmundo Dantes (Danilo Roca) y el diputado Juan Carlos Simons 
del MLN. 
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6. Una batalla si n ganado res 

Esta primera batalla dcsatarfa un proceso dcse~tabili;ador que :-e manifesto 
con fuerza en 1988 y 1989. Como upunta un anali!-.ta: 

Ni bajo Ia egida de los militares, ni despues. reslll/i) l'itthle till ({CII('rdO de 
gobernabi/idad coil/as camaras empresariale., y Ia' (wnilitt.\ ptulit•ntes COil 
mayor influellcia. En e/ fondo /wbfa una di.\fllllu de liegemonia que 
subrayaba las rivalidades ,. encomraba e\caso.\ ptlllfos de c'oincidenl'ia. 
Cualldo estas coincide11~ias se locali:aban. tininmteJ/Ic' f'<'mtitian 
acuerdos circunstancia/es muy especfjicos. que cmT£'.\f)(IIUifmt a intereses 
familiares o gremiales que no daban lu~ar a colllinuidml 11i a ser 
generalizados. Los militares varia.\· vec:es reclunwmn que ellos lwbfm1 
expuesto sus fuerzas para salvar los capiwles y q11e el esjiter:.o de los 
hombres de negocios para ~wlvar a! pais del co11t1111i.ww · Jw!Jia sido poco 
significativo. Aflora - argumentaron- lo que correspondia ero que 
'alrededor de Ia fuerza moral que represellla el f:.)<;rcito · los empre.wrios 
se integraran a/ proyecto de nacion cumpliendo su paf1el: ayudar a 
estabi/izar el sistema invirliendo sus capiwle.\·. participmulo en los 
programas socia/es, pagando impuestos, reconoc:iendo mejores .w/orios Y 
dando mejor trato a Ia fuerza labored. Ordinariamente los empresarios 
respondieron que el Ejercito carecfa de jifer:.a moral pam wles exigenc:ias 
Y reclamaron e/ enriquecimiento ilfcilo de Ia mayorfa de los ojiciales, Ia 
~orrupci6n y La desc:omposici6n de los aparalos del Eswdo. donde Ia 
mjluencia casrrense era considerable. Tampoco Ia close politico tuvo 
capacidad para servir de intermediaria enlre eiiiJJre.wrios y miliwres. Los 
dem6crata cristianos rrararon de emplear con Ia elite econ6mica Ia uictic:a 
de 'divide y venceras', wi/izando justamellle Ia hJgica de gtliiWic:icl 
empresaria/, pero los logros inmediatos no les permi1iem11 acumular 
algu~1Q fuerza apreciable. Cuando e/ sector privado en su conjun/0 1•io que 
sus llltereses globales pod fan verse amena:ados, reacciona ron a/ 1111/~'iollo 
Y las disensiones tuvieron 1111 impacto extemo limilado (Gutierrez. 1995). 

Por otro lado las declaraciones del ocncral Grumajo en respucr-;ta a las 
pro.vocaciones de Juan Carl os Simons n~ tenfan prcccdente en Ia historia 
rectente del pafs, al menos en unos terminos tan t:laro~. y las circunstandas en 
que fueron expresadas rencjaron mas que una actitud in!>Li tucional del Ejcrcito. 
un apoyo del ministro de Ia Defcnsa aJ oobierno, como el mismo Gramajo 
reco ·, E o 

.nocto. sto efectivamente result6 an·iesgado. pues dcsde Ia cpoca del 
gobterno del presidcnte Carlos Arana. 1970-74, existfan fuertes lazos entre un 
sector empresarial agricola y altos mandos militares, que se si ntieron provocados 
por las d~claraciones del general. 

, La mcapacidad de negociaci6n del emprcsariado tuvo una manifcstaci6n 
mas clara, aunque no tan publicitada en el marco de las relaciones laboralcs. De 
hecho, en 1986 se produjo un promedio de dos acti v idadcs reivindicativas por 
mes. a pesar de que de acuerdo a UNSITRAGUA el 50% de Ia PEA de Ia capital 
\I! movfa en el sector informal urbana. y segun un estudio de Ia embajada de los 
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E~tado-. l 111du-.. tiiHI' 300 uc ltl~ 650 sindicatos registrados en cl tvlinisterio de 
Trahajo I indu\ l . .'lldtl l.unhic..:n rc~..kracioni!S y confcdcracion~s) ya no cran activos 
<USIS. 11JXCl t. 

l:l lllJC\ tl ~PhiL'I'Illl luc rc..:~.:ibilio con una ola de in,·asioncs de terrenos en las 
area~ mar~u1~1~k·-. de l.t capital en enero. y duramc todo cl aiio nfromo 
rcivindJcacton~.·-. d~.· Ill:- cmpkalios publicos y de campcsinos que dcmandnban 
ticrra-... l.tmhiL'Il .tl~um,..., trahajauores de Ia cmpresa privada. como los de las 
banancra-.. or~an11.11 Ptl tu~.·rt~:-. mo' imiento:- rcivindicath•o:- en aqucl primer ru1o 
de gohJ('I'Ilo 1.'1\ II l'n m:u~.·ria nrganizati\':1. el 1110\'imiento sindical y popular 
rcgi~tro un r.JptdP rcna~.·~.·r. 

1:.-.ta rca~.· tl\ :tL'Hlll dl.' Ia-. acti' idades sindicales. cspccialmcmc entre los 
trahajadorc-.. d~.· Ia :tdnllni-.traci6n ptlhlica. fuc cnfrcntado por cl gobierno con 
viokn~.·i;~ L'll ah.!ttna-. oca-.ttHlL'<:. En cncro Eduar Flores. sccrctario !!Cncral de Ia 
FEN/\1 R,\i\1. ~lll lltll.: iu L(llL' 1..'!1 mcnns de till ~11es los nuevos alcaldes de Ia DC 
habfan tk-.p~.·dtdu :1 XOO trahajadore:; y anuncio mcclidas de hecho: micntras Ia 
CUSG tkllllllciah.l lk-.pidn .... m:tsiq>s en Puerto Barrio~. l;abal y Rctalhuleu. El 
23 lk ''-'Pi icmhrl' l:t plllkt:t o~.·up() Ia:; instalacioncs de Ia Empr~sa Elcctrica. 
cuyo-. ~..·mpkadt~-. -.~.· ~.·ncntll rab:m en hudga. y en novicmbrc de produjeron 
nuevo-.. lk·-.pidP-. l.'ll l:t municipalidad cnpitalina. 

Pur -.u parl l' ~.·1 -.el..'lor cn1pre~arial sc limit6 a prcscntar al Congreso. en 
mayo lk l lJX(l. 1111 Jl' ~,~ ~.·ctll de rc,·i:-ion tk Ia Ley de Bonilicacion y Ley de 
Compcn-.acil'lll pur l'i~..·mpn Sen ido. El 15 de julio Ia UNAGRO sc pronuncio 
contra ta .... nHtL'L'ntra~.·itllll'S de campcsinos. Como respUC!'>ta inmediata a c~tas 
dcmanda-. Cl1lJ11"L''•'nak-.. d mini~tro de Trabajo orgnnizo en junio cl Primer 
Encucntro Sindkal. ~.·n 1.'1 que plamco Ia re,·ision del Codigo de Trabajo y de Ia 
Ley de Sen· i~..·ill Ci' il. que impcdfa Ia:- luchas sindicalcs de los burocrata:-. 

t\ I i() tk junill -.olo I (l5 cmprcs:ts habfan accptado cl aumcnto salarial 
soli<.:itado pnr 1..'1 ~nhknll> .-\d~.·m:is. a lo largo de 1986 c l :;ector cmpresarial se 
mostrc) c~pc~..·i:llm~.·ntc imran-.igcntc !'rente a Ia. demandas laboralc~ en '>US 

cmpre~as. pn>du~..·il.5ndnsL' numcrosos despitlos. En 1987 occrcci6 Ia ola 
revindicativa L'n -.. u 1..'\lL'Jbil'n. pcro aumcnt6 Ia fuerra de las protcsta~ de los 
trabajadmcs dL' Ia administracidn puhlicu y cl movimicnto de ocupaciones de 
tie rra-... " micntra .... dc~c~..·nuf:t 1..'1 movimicnto rcivindicativo en Ia empresa privada. 

Pnr olro l:tdo. Ia rcprcsiun sclccti\'a contra cl movinlicnto popular no 
dcsapan:<.: i6 con Ia I kgaua de l gohicmo civil: el 15 d~ mayo rue asesinado cl 
pastor Nkol<b C lwy Cumcs y I.! I 2 de junio cl GAM dcnuncio Ia dcsaparicion de 
120 persona~ ~.·n lo:-; priml..'ros ..;ds mcscs del ai1o. La situaci6n no mcjoro en 

I 0 En fcbn:m. Ia CLIS<i. Ll:-.lSITRAGUA. FESEBS y c1 STINDE tirmaron un pacto de Unidad 
tk Acl.·ion: en maun ,c l.'lln,tiluyt) Ia CGTG: en a!Jri l $Urgi61a Fedcraci6n Nadonal Sindical 
tk Trahajadnrc-. del E'tado: en rna) o. La Coordinadom de SimJicatO'> de TrabaJadorc' del 
E-.tauo. Tambtcn rc ... urgi,1 cl Sim.licato de Trabajndores de l::t Educ::tcion de Gumcmala ) <;c 
fonm) Ia J\,octact(in 1 :•~·Hmal de Educadorcs de Enseiianza ~lcdia. CUSG alinnaba agrupar 
a 216.000 .tlilt.tUth. Pcrtl al mbmo tiempo. ~ci:. $indicato:. tradicionalmcnte fuertc:. c.le Ia 
cmprc ... a pri' ada Je,aparcno:wn. 

I I En lo' pr11t1ero' me''-'' ud aiin :.c regbtraron ocupacione!oo de fint·a, en Aha Vcrapaz. 
Rcwlhulcu. Suchitcpcquc/) Est·uintla. L;L, dcmanda:. :.c cxtendicron. dumnte 1:1-. .,,l!utentc!'. 
-.cmana .... a San 1\ larl'th. Santa Ro~a. Et Quiche. Quctzaltcnango) Chiquimul:t. ~ 
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1987: los asesinatos y desapariciones de sindicalistas. profc~ion:d~~ y ~~tudiantes 
continuaron; para el caso, solo en abril fueron asesinadO!'> cuatro m0dil:o~ en Ia 
capital. 

En Ia mayorfa de casos Ia represi6n parecio oh\!<.k<.:cr a intcrcses 
contrainsurgentes, aunque el presidente Cerezo los j u!'>tilil:<) c1 20 c.k marLO de 
1987, atribuyendolos a Ia delincuencia comun y alirmando que lw.,wallora nose 
ha atacado a ningt(n dirigeme sindical o polftico. Sin cmhargo <.:abc dc~tacar Ia 
violencia inmediata que se us6 contra el movimiento pro-tierra~ . En marzo Ia 
Policfa Nacional desalojo con violencia a invasorcs de linea~ y dctuvo c intcrrog6 
a sus dirigentes. Rafael Flores, dirigente campesino en San M arc.:o!'>. dcnunc.:i6 que 
el Ejercito y patrulleros amenazaban a los campesino!'> que partidpaban en el 
movimiento pro-tierras. Tambien en marzo fueron desalojado~ violcnwmcntc por 
Ia policfa 300 campesinos que invad ieron tierras en Chic.:acao, Suc:hitepcqucz. 

Efectivamente fue en el campo, en aquellas zonas dondc Ia URNG aurncnt6 
su presion militar, donde Ia represi6n estuvo rmls acentuada, cspceia lmcntc en 
zonas de Suchitcpequez, San Marcos y Quetzaltenango. Como rcspucsta a los 
movimientos revindlcativos por tierras y a Ia permanente presencia de lu ORPA. 
se produjo una cadena de asesinatos. Tambien en l zaba l. dondc sc habfan 
registrado luchas sindicales, y en oriente y en Ia costa sur. dondc estaba 
ext~nd.iendose Ia presencia guerrillera, se dej6 notar Ia rcprcsi6n. en especial en 
Chtqutmula. 

En el area Ixi l el Ejercito tambien concentr6 sus esfucr.ws contrainsurgcntes 
en 1986, de manera que entre abril y mayo se entrcgaron a los militarcs dos 
gr:upos de campcsinos, uno de 22 personas procedente de las aldeas Sumal Y 
Vtcalama, y otro de 86 procedente de Batz.umal. Otros grupos de c.:ampcsinos se 
emregaron a las autoridades militares en Nebaj, Chaju l y municipios vecinos en 
los meses siguientes. Y el mismo patron se mantuvo a Jo largo de Ia mayor parte 
de 1987. 

Fue en septiembre cuando el Ejercito Ianzo su ofensiva Fin de 1\Jio para 
captur~r a Ia poblaci6n que sobrevivfa en las zonas de presencia guerri II era. El 17 
de s~pttembre patrulleros de Ia tinea L a Perla y los destac.:amentos de Chcl, Juil Y 
ChaJ~l, apoyados por tropas de Barillas, Janzaron una ofensiva con tra Ia zona de 
AmaJchel, Y. el dfa 22 las tropas de Nebaj se dirigicron hacia Batzumal Y 
~ecampanavttz.. EI 24 de septiembre eJ Ejercito bombarde6 dcsde sus cuarteles 
areas de Sumal y Salqui l, y el dfa 26 desde Chajul, Cotzal y Uspantan inici6 Ia 
camp~na contra el area de refugio de Putul. El 29 de septiembre el Ejcrc ito de 
Neb'V llcg6 a Xeucalvitz; el 15 de octubre Ia tropa de Santa Clara se repleg6 a 
AmaJchel Y desde allf rastreo durante los meses de octubre y noviembre, 
bom~ardeando y capturando a mucha gente, y creando las bases de patrullas de 
A maJchel y Caba. 
d Despues de esta campana militar, el 14 de noviembre, el general Gramajo 

1 
e.clar6 q~e. 9~ familias pedfan semanalmentc la proteccion del Ejercito en el area 

pxtl . Y e mtcto Ia construccion acelerada de las aldeas modelo en Xebitz, Janlay. 
ru:ran~os Grande y Chiquito, Palob, Yicalama, Xepium, Vijol6n. Cotzol, Sumal 

Chlquno e lxtupil. En total, durante 1987, el Ejercito afirm6 haber recuperado a 
2,000 desplazados, de un total estimado de 7,000. 

E~ julio de 1986 el Ej ercito realiz6 algunas incursiones buscando 
Comuntdade de Poblaci6n en Resistencia (Falla, 1994). Pcro fue en scpticmbre de 
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19S7 cuarlllt) '~ 111 i<.:H' Ia ukn:-iva del Ejcrcito que dur6 hast a marzo de 1988. Segun 
Ia URNG ~.·n e-..t:r tlkn-..i'a d Ej0rcito tuvo 500 bajas y Ia guerri lla 30. en tanto que 
dO!-. p~r-..ona-.. 1.k Ia pohlaci6n ci' il murieron y dos fueron heridas en bombardeos. 
Lo~ bombard~th lunnaro11 parte importantc de Ia ofcnsiva y. pasada esta. el Ejercito 
sc conccntro ~~~ lo-.. -..ci-.. dc:-tacamentos que rodeaban Ia CPR en cl lxcan y se 
limit6 a patrullajc-.. ~.k·l"cn-..i't'' alr<.:lledor de sus puestos. 

lgualn iL·ntc \.'II Alta \ "<.:rapal. se produjo un retomo de dcsplazados que 
bu~caron Ia prut~.·~.·<.:ion 1.k b lgk:-ia. moti\'O por d cunl el Ejcrcito. en connivencia 
con alguno de lu-.. gramk:- linqu<.:ros de Ia .wna. mato a varios de aqw!llos. El 26 de 
abril. lk :--pul3:- dc quc alrcdcdl.lr de ~0 personas se reubicaran en Ia aldea Sepur
Zarco. t"uc -..<.:cuc:--t r:rd1.l 1..'1 cncargadl> de Ia linea El Petexte de El Est or. Waldemar 
Duarte: d 16 d~ junin. dl..'!-.aparcci6 Francisco Coo. uno de los desplazados de 
Scpur-Zarl·o. ) d I ~ de junin 1..'1 Ejcrcito se llev6 a sictc de los dcsplazados como 
gufa~ a Ia IIH>Illaiia ~ ) a no apare~.·ieron. De julio a octubrc. tan solo en las zonas de 
Chisct.: y San Cri:-t1>hal. unns 2~ I 1.k splazados que b;tiaron de las montaiias pidieron 
protct.:t.:it)n a Ia lgk:- ia . 

1\ partir 1.k Ia lkgada dd gcncral Gramajo at rvli nisterio de Ia Defensa. 
com-.!n/.6 a p<.:rlilar:-c una nuc,·a estrategia en cl Ejcrcito. que sufrirfa un 
dc~plat.ami~.·rlto dl':--pu0:-- Jd illlt:nto de golpc de Estado de mayo 1989 y se 
dchil itaria al <.h.:j;u· ~.· I cargo en mayo de 1990. basta sl.!r rcemplazadu con Ia llegada 
del nuevo gohi~·nw ~.·n 199 I. No obstalllc. Ia linea dctinidu por Gramajo incorpor6 
a c lcml.!lltu:-- ) cuad rn:-. militare:-- qu<.: resurgieron en mayo de 1993. y linalmente 
fucron lo:-- qu~o: ~.:ncararon In:- prm:csos dl' ncgociaci6n sobrc cl futuro del Ejercito 
des de 19<J-t ha-..ta -..u culm inad6n <.:n scpticmbre de 1996. 

Si ~.:n I <JX6 lo m;i:-- tkstacallo fuc cl prm:cso mediante cl cual el gobicmo civil 
sc adapt(> a las condiciolll::-- de lo:-- militarcs. durante 1987 el elemento donlinante 
fuc cl nuc' u cqui po militar y !-.U tliscurso. hasra que en mayo de 1988 sufrio Ia 
primcra conl'rontaci6n con un intcnto de golpe de Esrado. En esta etapa los do 
factorc~ dctcnni name:- rue ron Ia conformaci6n de un nuevo grupo en Ia cupula 
militar y su rdat.:it'lll con cl otro !'actor de poder, los emprcsarios. 

Durante csta ctapa cl gobil.!rno civil aun disfrut6 de un considerable margen 
de confian1.a. <.kn tro de lo que sc lleg6 a llamar Ia democ:racia l'igilada. Las 
actuacioncs rcprc.!~ i vas sl.! subordinaron fundamental mente n los objelivos militares, 
aunquc ya atxtrct.:icron Ins primeros sfntomas de lfncas de actuaci6n represiva 
aut6nomas. 

7. El poder de El Sindicato 

El tcnnino de cl Si/1(/icato - usado por el mismo Gramajo pam rcfcrirse a los 
ofic iu lcs que cntl.!ndieron y apoyaron su doctrina de Estabilidad Nacional- fue 
crcado por los micmbros de Ia Cofradfa, para de ignar al grupo de mjJitares 
compromctidos t.:on las actividades de imeligencia en Ia epoca de Lucas Garda (ver 
Capitulo tcrccro) di rigido cspecialmente a los miembros de Ia promoci6n 73 y 7-k 
en tre Ia cualcs tuvo basrante apoyo Ia corriente reformista militar que apoy6 el 
go lpe de Estado de 19H2. 

Claro que e n e/ Sindicato rambien se agruparon muchos otros altos oficiales 
cspecia lrncntc di !-. tinguidos por sus concepros de desarrollismo y por defender Ia 
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necesidad de derrotar polflic:amenle a Ia guerrill a. Amh<h mo\ imi~nto~. Ia 
Cofradfa y el Sindicaw. que catal izaron en cc.,c momerlln fa.., tli rer~ndas 
fundamentales dentro del Ejercito. rene jan un rcn<lmcno di f"ki I de cntcntkr como 
agrupaciones estables, mcnos min en termino~ de esquema~ idcol6gico ..... Sc trata 
de grupos unidos por tidelidades variabl es. surgida.., a lo largo de una carrera cn Ia 
que Ia competencia y Ia lealtad entre companero!-. de promoci6n ...,e e ntrc nh.~/<:laban 
y cambiaban segun las oponunidades que les ofreda Ia L·o~ unwra. 

Si por un !ado el espfritu corporative y los privilcgio..., de grupn unian a todo 
el Ejercito frente a las presioncs o desaffos extcrno ..... tamhicn Ia propia tl in:lmica 
excluyente y competiti va de Ia carrera militar favorccfa el ..,urgimicn to de e..,tos 
grupos internos de leahad. El ruerte crecimiento de Ia.., c<.,tructura~ de mando dd 
Ejercito. ocurrido a comicnzos de Ia decada de 19HO. al ca lor de Ia ctapa rn<b durn 
de Ia guerra contrainsurgente. presion6 aun m;h en c~tc ~e nt ido. De hccho. con Ia 
nueva Ley Constituti va del Ejercito, un alto nCrmcro de coronek~ tcndria que pa~ar 
a retiro apenas cumplidos los 50 aiios y sin hahcr tenitlo opnrtunitlad de lkgar al 
Alto Mando. 

Tambien los distintos tipos de formaci6n que rccibian Jo.., miliwn:..., pa r~<.:e n 
huber influido en el surgimicnto de los dos grupos. Segun un rcponaje de Ia r~vbta 
Crc)nica. que reflejaba el punta de vista de los mi l itarc'> m;h pr6ximo::. a Gramajo. 
los oficiales de el Sindic:aiO estaban especialmcntc inllucnciado..., porIa~ teorfa~ d~ 
Ia Guerra de Baja Intensidad y c1 desarroll ismo. c laborada::. por d Ejercito de los 
Esta~o. Unidos y pucstas nuevamentc en boga durante d conflicto con los 
sa r~dtnr stas ; mientras que los oficiales de Ia Coji·adfa cran de Ia escueltt d<' To~11·mt. 
mas preocupados par aplicar mceanismos de control soc ial c intcligcncta t_lc 
scg~ndad. Pero par encima de ideo logfas, Ia compli<.:idad gcneratla por d trabaJO 
de_ mteligeneia del Estado. pareci6 ser el principa l c lcmento que cohesion~ ~~ ~os 
mr_embros de Ia Coji-ttdfa. en tanto que los miembr·o!-. dee/ Sindicalo sc dc frnrn;111 
mas par su no penenencia a aquella. 

Adicionalmente. desdc cl momento en que el general Gramajo comcnt.d a 
~ron;over a un grupo de alto oliciales fieles a su programa. aqucllo::. qu~ se 
senttan desplazados comcnzaron a agitar el derec:lw ltisu)ricu del grupo de 28 
coronele que conformaron el Consejo de Comandantes que upoyl> cl golpc de 
Estado_de agosto de 1983. En cualquier caso, al llcgar al Mini~terio de Ia Dcl"ensa. 
GramaJO promovi6 el n1pido asccnso de un grupo de alws ofic ialc~.· : Ia rnayoria 
de_ ellos panicipes de Ia idcologfa desarrollisw de Ia epoca de Rfos Montt, que el 
mrsmo Gramajo habfa contribuido a perfilar desdc !-.U puc~to como :-.ubdirectOr del 
CEM en 1982. lncluso algunos como el coronet Mario Enriquez o el capit<in 

I:! Emre clio~ el general Arturo de Ia Cruz (vicemini~lro de Ia Defcnl>a). cl !!cneral Robc:llo 
1\lata Gah·eL !jefc del Ek\IP). cl general Juan Bolanos Ch;het (comandante Je Ia Guard.a tk 
llonor Y l.ubjcfc del E'>lado Mayor de Ia Defen'>a). cl general Ouo Erick Ponce (l:omandanre 
del Cuanel General c )n<,pcctor General del Ejcrcito). cl general Lui!> Enrique Mendon 
tc~>mandame de Mari~cal Zavala). 1!1 general Ju:~n Jo!-c Marroquin (comandanh.: de Ia 
hngada de paracaidil>ta\). cJ curonel Jai me Rabanalc!. Reyes (comandantc de Ia Zona Militar 
uc_ ~I Quiche. t.:omandantc de Ia fucrza ue tarea Kaihil ) LhrcciOr del Centro tk t:.,tudill~ 
;\JIIuare!>. en 19&7J. c1 gencr<ll Raul Molina Bedoya (t.:Omandantc de Ia Zona Militar dl." 
lluehu..:tenango. en 1987). c) general Eduardo \Vholer., Ccomandantc Lie Ia Fuer1;1 Acn:a)} 
d general ;>.Janu F.nriquet !director del 0·5). 
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l\1auri(.·iu L'P(.'/ lhllltll.t. hah1~\ll (.',tado abienamcntc compro1nctidos con Ia j unta 
que goh~mo (."1111 Rll'' \ lnmt. D(.· cntn..: dlos. el corond Juan Jose Marroquin. 
lucgo a--c~ndldP .1 gt'll(.'r:tl. ru~ quicn nipidamentc sc perfil6 como succsor de 
Gramajo . 

. -\hor.1 h\(.'11. en 'u pulitic.t Jc ascc::nsos at gcncralmo. Gramajo tu vo que 
rcspctar cl po~kr dl'l ( ·1111'-t'IP dt• ComanJames que habfa derrocado a Rfos Montl 
y ekgir d~ (.' ntr(.· l' '-h"- .1 quil.'lk':-. parcdan idcntificarse con Ia doctrinn de Ia 
Estabilidad ~'"·"IPn:d. ~..·pmn Olio Erid' Ponce o Lconcl Bolanos. colocando a otros 
como Pahlt' "qul:t lluh .1 puc,tn' de prcstig.io como d CEM. pcro sin inOuencia 
en d E'tado \ I. I\ or tk Ia Dl'l.clh:l. 

Gram:qo q;11'o dar a d .)"inclinHo ll\1 can\ctcr personalista. haciendolo girar 
alnxkdor d~ ,u 1 itkr:l/~o. 1 11:-. ~, ftll.:uos pnr tksarrollar una Tesis de Ia Estabilidnd 
Nm:ional qu~..· rt'IH" at .I 1.1 dm·trina militar caminaron en cste scntido. Todo parece 
indil:ar quL· un laL"hll qu~ :1yud11 a Gramaju a consolidar su innuencia fuc el 
dcscotKicrtll lj liL' LT~;,haL'Il l:t alia ntkialidad Ia convivcncia con un gobicrno civil. 
aunque tamhien '-'lll"ll lllnl tk:-.th: lo:-. primcros m~scs de su mandate lidcrazgos 
rivak..._ y currit·ntL'' dt· Ppini~)n que sc akmtban a los viejos csqucmas. Por ello 
lU' o que pn 1L'L'Lkr t·autdu,anK'Illl'. midkndu Ia corrclacion de fucrzas y colocando 
a su gentc :--i n Lk'L''tahili;ar Ia unitlad dd E.i~n.: ito. ni amenazar las cxpectativas de 
promoci6n de otn1:-- nli(.·iak'. 

Su pri llll'ra man i11hra fu (.' 1\lgrar qm: llcgara a Ia jd"atura del Estado Mayor de 
Ia Dckn~a d gl'ncral :\l:lllud t\nwnio Callejas. el olicial con mayor lidcrazgo en 
/o Ct~fi ·tld/u ." l'em t : 1111hi ~ 11 tu vo qm: promocionar a otros militarcs abicnamente 
hostik' a 'u linea \k dirc(.·l·i,)n. t:omo los generales Pablo Nuila (nombrado 
director dc.:l C Ei\ 1 l. Jn,c Lu i:- Dia; Muiiot (en Mariscal Zavala). Julio Cesar 
Ruann <dire(.'tor de Ia J>:'- 1:\ l. n d !..'monel Byron Disrad Lima. jefc de lntc ligencia 
en 19X5 (1Hll11hradn I..'IHnandalliC de Ia zona militar de Poptun. en Peten). q~ticnes 
a to largo de e~tc p(.·rlod(l rucrnn a-;n:ndidos y dcgradados en cl Ejercito." 

I -I 

15 

I.H 1c'i' d l' Ia 1:,1ahi l1dad ~k Gr:1111a_in pmpm11a una orguni tadlin de Ia :-.odcdad por factorl!s de 
podcr cp,llilkll. en>11111111cn. "'dal. miliwr y geogr:l lic.:o) que l'e aniculaban en 1omo al 
lidcr:l/g•• J~·l ta .. ·tu1 nulnar p.11~1 pn,pmk·r 1111 pn,yeclo do.: nacion ba::ado en IXtctol! de lal! elite~ 
quo.: deh1an ,a lq!111111adu' m~·lhante d lihre _1uego polilico. La tesis cmonccs sc ba,nba en el 
cnnlrul do.: Ia , i\>kn~· w lll'llu...-a ~ tenia como 1m:mi~a Ia de~ac1ivaci6n dd conlliclo am1ado 
intcrno. 1 : I n:1H1'~> I:STN,\. romHtdll e n 1 9~9. ~cria d lah~>ra\orio cn d que csta articulaci6n 
idcor.·,~1ca cmpe1:1rla. 
La prc,~·nna d~· C.llkp,. qu .. · 1h' coJTc,pond1a a Ia linea de Gmmajo. cr:.1 una garJntia pam 
c:omroi:H lo, kvantanHcntn' c inlcll\~1:- d~ golp~:- de Es1a~o. c~mo s_c vi~ ~n 1988 y 1989. pue:
c,le oli~·•al realmento.: ~·on\rnlaha Ia 11Hehgcm:1a } contr:umchgencta nulnar. Pcro Cullcjas no 
1cnia cl o.:on,cn:-ll inicial del Cnn:-cjo de C111nandanh!~ para ser promovido a Ia jdatura del 
E'tatlo t- l.tytlr de Ia I kkn,a. De'd~· Ia:; c~tn1c1Uras de Ia DC. cl coronet Ca,tellano~ Gonoom. 
'ucgro del --~·..:ret._trin d~· 11rganitacillll \k e'c l?a~ido. Demetrio ~lolh·iatil>. maniobr6 par:.~ que 
en ..::1 alttl cargo Iuera nomhraJn cl comncl Edllbeno Letona. Peru Le tona fue ()bjclo de una 
C!>pcci~: de c hantajo.: prcpar:1Jn pnr Ia Ct!(mdlo. quiencs presemaron prucbas CO!llr:.t l'U honor 
pcr,onal a l Con,e.ro do.: Clllnand:mtes. pnwocando su inmcdiata renuncia y mnocxilio e n 
Jl oU'-1011. J\ lo' pol""' 11K''e'. Calkja, rue linalmentc promuvido. 

u ila ltu.: nomhrado agn.:gado nHiil:lr en El·uadur en no,iembre de 1987 y dudo d' ba"a , 
I <JXX: D1a1 Mt11io1 luc.: dc,linad\l a Ia cmbajaua de Colombia en Ia misma fecha y sec -~ - d~6

11 

. . I I I . . I I .• [~" . !>U1Ct I uta" :unc' do.: I mto.: ntu 1.. c gn pe l o: 1::-tauu l e mayo ue I ,88: Ruano pas6 a 1-c1iro en novicmhrc 
d~.: l lJX7. ~ Luna tamh1en l"ul' Jad~> u~· haja en 19ll8. 
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Aparte de los altos oficiales que promocion6 con su asccnso - Ia mayorfa de 
los cuales habfa formado pane del Consejo de Comandantcl- bajo Mejia Vf<.:torcs 
y pasado por las zonas militares contrainsurgcntes- y con los cualcl- m;b que una 
afinidad de pensamiento le unfa el interes de grupo. el general Gramajo crc6 su 
propio equipo de trabajo en el Ministerio de Ia Defensa y co loc6 o tro!-. oficialcs 
afines en otras dependencias del Estado. 

Fue este grupo (compuesto por oficiales de distinta jerarqufa) cl que disci16 
Ia nueva estrategia militar en las areas de seguridad interna. rc la<.: ioncs 
intemacionales y polftica institucional dentro del Ejercito. "' El mil-mo Gramajo 
insinua que el poder de este grupo fue basLantc fucrtc en campo!-. como las 
conversaciones con Ia URNG, las negociac ioncs intcrnacionales en materia de 
derechos humanos, o los lfmites de la doctrina cemrali::oda de seguridad intcrna. 
que se referfan di rectamente a Ia polftica del ministcrio . lncluso Grarrwjo sciia ln 
que las apreciaciones de coyuntura que le fac ilitaba Ia Dire<.:c i6n de Informacion 
de Ia Defensa (el coronel L etona Hora) eran delinitivas en su gcstion. y que csta 
Direeci6n jug6 un papel determinante en convcncer a los comandantcs de no 
apoyar el golpe de 1988. Tambit~n pudo haber jugado un papel importantc Ia 
contrainteligencia militar, centralizada en el Estado M ayor del ministro de lu 
Defensa (el general Callejas). 

A pesar de todo lo anterior, serfa superfic ial pensar que cs tc balance 
favorable al ministro de Ia Defensa representaba el poder absolute del grupo de 
el Sindicato. Aparte de que tuvo que establecer una alianza en el Allo Mando con 
el general Callejas, el mismo Gramajo relata c6mo desdc el comienLo sufri6 Ia 
hostil!dad y las inu·igas no solamente de los altos o ficial es desplazados. sino 
especmlmente de los aparatos de inteligencin del misrno Ejercito. La D -2 del 
EMDN estuvo en este perfodo en manos de los coroneles Edgar Godoy Gaitan Y 
Francisco Ortega M enaldo, dos altos oficialcs de /a Cofradfa. Adcrmb cs rnuy 
probable que otros de sus colaboradores -Hugo M oran Carranza. Julio 
Caballeros- formaran parte o estuvieran cornprometidos con Ia Cofradfa. como 
era cfectivamente el caso de Mario Merida. 

En cualquier caso, es indudable que Gramajo Jogr6 en 17 rneses confonnar 
un c~e;po de mando que iba mas aWi de su perfodo como ministro . lo cuul le 
permttra tambien lrazar una estrategia y crear unos intereses a mediano plazo. 

8. La Doctri na de Ia Estabilidad Naciona l 

. . ~a nueva polftica de scguridad nacional que habfa anunciado el presidente 
Ymrcro Cerezo en junio de 1986, Ia fue perfilando el general Grarnajo a lo largo 
de 1_~87_ Y 1988. Su primera intervenci6n publica fue en abril de 1987. en Ia 
leecron maugural ante Ia X promoci6n del curse de Comando y Estado M ayor 
en el Centro de Estudios Mil itares (Gramajo, 1987). En sfntesis, Gramajo vi no a 
rec_or?ar el papel del Ejercito en Ia sociedad como defensor y garante de wws 
Ohjelt i'OS nacionales, que unicamente defini6 alrcdcdor de Ia dernocracia (Ia 

l6 En t:Me grupo estaban cl coroncl Roberto Letona I lora. c l lcnientc c01·onel Mario M cric.Ja. c l 
mayor Lui.., Fcrnamh!t Lig.orrfa. cl capir:in L6pcz Bonilla. el coroncl Hugo Mor:in y cl 
coroncl Julio Caballero-.. 
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forma de t·icla cfllc h ttn c'!c•,t.: lcl(l llucstms ciudculmws) y Ia civilizaci6 n occidental 
(cuyo., jiuulmnc•llfo' n \/c/c·n c·n lu J'Oiftica arqttitccu)nica g riega. el de recho 
romano y t'/ n l,llclll/\111111 . E:--ta ucfcnsa g lobal de los valores democraticos 
qucd6 mati/aJa L·u:uH.Io .tlh trlil) que el plumlismo algm /(/S reces lla ento1pecido 
e l desarrollo nnrn1t1/ de· lu .Hwit'c/(1(/. y w mhhin se refiri6 a/ subdesorro l/o 
polflico de• ( ;IWic ·mu/cl. <' II d nw/ e/mc)(/c/o polt'tico atloptado 110 es e/ ideal. 

1\ luc ho m:l .... lklinidl> qued,) l.'l papd uc las fucr1.as armadas como garantfa 
de Ia ~upen i' cth: ia lkl I : .... wdn. DdK'll\0!. ser Ia rcscn ·a moral de la naci6n. 
ad virti <.> Gram:t.Jll . Stn L'llth.tr~,). c l mini~lro de Ia Dcfensa mmiz6 Ia funci6n 
dc~arrolJi,La dl.'l I:JL'I'L'ttn al ati rmar: En a(~1in 1110 111e111o his t6 rico para 
G uatenwla. lu in,tllltc'ion urmcula lw ft•nido que apanarse de su fimc:ion 
natural ... de t'.\fll mctllc' l'cl lw jugwlo 1111 papel decisit·o en el desarrollo po lftico 
y ec:muimico cit'! f'CII:,. 

Dc ntn> <.kl plan hll·tall.'/a '<)7. Ia rcnovat..:i6n de Ia l'ormaci6n acadcmica era 
uno de l o~ obj~ t i\t, .... prioritariu:-:. El mi:-;mo Gramajo dcli ni6 el dilemn central de 
cstc cst'uc r/.o comp l.'l intL' nto p 1.H' responder una prcgunta: ;.Es el Eje rcito 
anlicomunisla. o ,,,.o d,·muc'l'cttico ? (Gramajo. 1995). Con el prop6sito de delinir 
un fundarncnto in .... tillK·iona l qlll: sus tituycra al allticnmu11ismo . Grnmajo relata 
c6mo o rgani/.6 el ~eminarit' para mandos y altos oliciales denominado Proyecro 
Liberwrio. en cl qttL' .... ~· \'o h ia a insistir en las razoncs que justificaron cl golpe 
de Estado de llJX:! .' 

El ~cm inarin Jll\):-tr:th:t que cl Ejen:i to cmendfa al gobierno c ivil como un 
ins trumc nto par•• Ia continuidad de su polftica contrainsurgente g lobal, 
aconscjaba IIWIIfc'lll'r Ia seguriclwl como fim dame/lfo de Ia estabilidad 
ltCJc ional. y ftdt·ertla <Jil t' /(1 sifluwit)n inremo del pafs per111i£e establecer que 
Ia e stralegia militor c•stti sienclo l'jecutada. pe ro podrfa verse afectada s ilos 
g rupos de presir)ll log ran s u/Jt'e rtir e l.fh!llfe intem oY Finalmente e l semina.rio 
reca lcaba que e l Ej0reito. ademtis de ser el creador de l proceso de 
c/emOC/'(I(i::_acitJII, £'.\' ('/ lfi/C' <'011 .'ill posic itJ/1 .\' OCiil'idad impufsa que esta Se 
siga afiwr::.ando c ins is t ia en que to que sc buscaba no era un cambio de 
o bjc tivos y princ ipios b~isieos. sino un cambio de actillld (Gramaj o. 1995). 

Simultancamcntl! Gramajo hizo un csfucrzo para hacer llegar su nuevo 
pensamie nto m iIi ta r a ot ro~ sl!c torcs de Ia socicdad . En mayo de 1987, en una 
intc rve nci6 n ante Ia Conf'cdcraci6 n Latinoamcricana de Trabajadores. hizo 
publica s u tes is -a Ia que Cerezo se habfa refcrido- de que el Ejercito de 
G uatemala iba a rc vcnir a C htusc\vitz convirticndo Ia polftica en Ia continuaci6n 

17 La!> conclusion~.:s t.k uidll> ~cminario volvian a subrayar t!n el alto grado de subdesarrollo 
po lftit=o. por con:-.igu•cntc se nmfmnw una crisis de idemidad ideo16gica nacional. del C'llal 
se derh·a el peligro dt• tfllt' grupos dt• presitin u almargt•n de Ia ley pudieran promo1•er un 
cambio l'iolt•nto qw• prmga en pt'iigm t'l cumplimiemo de nuestro misi611 btisica. como /o 
es d ~:aranti:;ar el ol>jetil·o J:t'lleral peruumenlc' de Ia super1'i1·encia del Esuulo. 

18 Uno de los g rupo:-. uc trabajo uel seminario prccis6 mds Ia debilidad de Ia sociedad 
democrdtica at ojirmar t/11<' por j(lita de c:onciencia dvica. el sector social min 110 puede 
participar cle In rc·.,·ponwhilidad compartida tuc defender Ia dcmocracia). En cuando at 
sct=to r econ6mit.:u, existc• IIU1fil·oci<5n. Pt'IV .w s grupos mns consen ,adores priorhw1 sus 
i11terese.~· ji11anciems. Por sc<.: tor sodal sc ClllcntH:m los sindicatos y olro tipo de 
organizacioncs popularcs. 
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de Ia guen·a. Sciial6 tambien que Ia~ func.:ionc-. del Ejc.!r~.·itn l'll dc-..arrol lo 
correspondfan al gobierno civil. Pero fuc Ia ) a dtada at.:! I\ idad llamada Foro 
empresarial 27 tulos de luclw por Ia liberwd Ia <k ma~ or r~k' ~lllcl,t. aun4ue 
estuviera organizada en agosto de 1987 por una cntidad motll'nll :-cmlc' de e-.car.;a 
audiencia en medios econ6micos: el Con~ejo Empre..,arial 

Final mente, en 1988. el Estado Mayor de Ia Dcfcn-.a :'\<~~_·ional public<> un 
documento titulado La Tcsi-; de Ia Estabilidad Nacion.tl. en ~.1 que e~lC 
objetivo nacional aparecfa definido asf: 

Son 10das las medida.\ en los campo.\ social. c·cnllfJII/Ic'o, 111ilir(/r Y 
polf1ico. que el gnbiemo ejeculll para ge11emr c•11 ''" lwhilcllll£'.\' 1m 

eswdo psicol6gico propicio para /mscar su hie11e\lt11: q1u· di'f'llllgo cl 

Guwemala para 1111 grado superior de de.,arrullu. que· c o11 c·l tic'lllf)(J 
lraera Ia complew seguridad, r1 pesar d£' las w·c·innc'' c·clllfi'Uria' de lm 
oprmentes del Eswdo. 

Asimismo. el c.:oncepto de seguridad intcrna qucthtba tlc..:-..crito como 

El complejo de w;cirmes reali~ada,· por c/ /:.,tculo. <'II c I IIIli I'< o de Ia 
seguridad IWcirmal yen el dmhito del pof'i. cn11 c•l of~jc•tiru cfc· cfc•,fmir o 
newrali::.ar los anwgoni'imos o presione\, de cuo!ttuic•r urigt'/1, {nrllltl 0 

JUIIurale~a. que se opmu:n o pueclen oponenc· u lu c ollcftti,tu Y 
llltfllfenimiento de los ohjetil·o'i nacimwle\ . 

El nuevo conc.:cpto de E'>tabilidad Nacional ) Ia forma 1.!11 qu1.' ru~ 
presentado. tanto dcntro del Ejcrcito como rucra Jc 1.1 in-..titu~.HHI. pronto 
gencr6 una corricntc de opo!-.icion dcntro de Ia fucua ar111ada que tcnninaria 
en c1 intcnto de golpc de Estado de 19H8. 

9. La Ofensiva de Fin de Ano 

El plan de campaiia Forw/e;.a 87 lenfa prcvisto un compnncnlc l1ucitf l(/iwm 
que ~c concreto a partir de scpticmbrc, cuando cl Ejcrdto co lHXIllr(> unidaJcs 

19 E.n C\1! rom ..:1 Ejcrcllo centni -.u ... iniCr\'Cill:illllC' en ju .. ulicar :mtc ln-. ~·mpr.: .. ann-. } Ia 
Ofl111iiin publica -.u politi..:a th:,arrolli!.ta y C'<pli~:ar -.u-. c.tmp:tiiil' cnntrain..,url!~:ntc". 
IIH ll:tll(Jo a otro-. -.ecwr..:-, -.octal..:., a companir -.w. rc:-.pon!.abiltdadc~ dcnuo tk l.t~:on~:t·pcitin 
de un conll1cto integral. El coroncl Juan Lconcl Bolaiio\. ,ubjcl'c dd I:MDN. c\pli~·o l:t' 
caracteriMica-. de c ... ta <.:'>lr<th.:gia integral y como Ia ankulacic'>n de lo' l':tcton:' tk JWtkr tk 
naturalcta poliuca. economu.:a y P"icm.ocial. permitian cJ u"ll limllac.Jo del pmlcr nulttar p:1ra 
mantcner Ia c'tab1Jiuac.J nac10nal. \'inculando c'ta exprc-..um:nh.: ~:on d Pulg• ama de 
Rcordcnamiento Nacional ddiniuo por cl gobicmo uem6crata cri-.uano El J<.'le del D-5. 
1\lario Enrique;. Jll'tilic6 todo cl programa dcsarrulli,ta. poni..!nuolo con~<, l11l ~·Jcmplo de 
llltcgracu)n de Indo' Jm. \C<:torc' 'ocialc!. en Ia lucha con t ranhurgcnt~·. 1.' hi;o O.:nfa:.i' <.'11 
dclcn.ucr Ia., PAC. Gramajo in'i'ti6 en agradcccr ,t todo ... to-. <:1\ tic-. que ~:nl.tlwr:uun nm <.'I 
Ljcr..:llo en Ia, cpoca' m;h dtfkilc'-. luncionano-.) emprc-.ario,. y hahl(i c.J~· Ia dcuc.Ja 'll<.'lal. 
UIM h<mdcra de Ia J)(' que rc,uhaha c-.pccialmcntc oren'" .. para d '1.'1.'1111' ~·mpn· .... u.al. 
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