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A los abuelos y abuelas, cuya honorabilidad y sabidurfa fueron mancilladas. 

A madres y padres, cuyos hijos reclaman no haberlos conocido. 

A las mad res cuyo vientre fue profanado. 

A los bebes cuyo vientre materna no fue suficiente para proteger/os de inhumanos 

agresores. 

A los cientos de nifios cuya infancia tue pisoteada y arrancada inmisericordemente. 

A los hombres y mujeres que: 

i jsin motivo fueronperseguidosl!; 

jisin motivo fueron humil/adosl/, 

i ;sin motivo fueron sus cuerpos profanados!/ 

iiSin motivo fueron ma.rtirizados!l 

; ;sin motivo fueron asesinados!! 

A los hombres y mujeres que murieron en el anonimato y aun permanecen en Ia an6nima 

oscuridad del si/encio. 

A Ia fortaleza y valor de abuelos, padres, esposas, esposos, hijos, nietos, hermanos y a 

todos los que sobrevivieron a esta tragedia, 

de no olvidar, 

de no negar a los muertos, los secuestrados, los desaparecidos 

y que consu esfuerzo derrumMn el muro del silencio, 

del miedo, de Ia Jnjusticia. 

No o/vidaron, no negaron .. , 



Adornados de flares, cintas y co/ores en Ia sien, · .. 
effmeras pertenencias /es acompafiaran hasta que Ia tierra los devuelva, 

hasta que, para ellos se perm ita Ia mirada resuelta . 
de quitm pretende encontrar en sus huesos, en su muerte, 

el dolor ... y, Ia verdad en el dolor ... 

Siempre que se emprende e/ hiriente prop6sito de referirse a Ia muerte 
I 

lntroducclon 
Dado que Ia delicada escena del crimen se hace 

effmera tras Ia alteraci6n prudente del registro y analisis 
pericial, vale apuntalar con fuerza los vestigios que de ella 
se tienen; papel inicial que lien a cada una de las fotograffas 
que aqur se presentan. El difundir las imagenes que las 
fotogratras plasman en tristes recuerdos serfa una tarea 
indescifrable, aun si dejaramos de lado el valor que cada 
una conlleva como reglstro, como importante documento que 
devela. a los ojos del mllnqo, las innumerables escenas de 
horror y confusion, tristeza e indignaci6n que se viven cada 
vez que se exhuman los resto$ de las vfctimas que fueron 
enterradas en una fosa clandestina. 

Las vlsiones y sue nos previos, se hacen manifiestos a 
Ia luz que aclara las fosas, y se abren para mostrar como, 
uno a uno, cayeron para ser ocultos. A otros ll)as, familia res 
o vecinos les resguardaron de Ia intemperie, colocando 
alguna sefia que en el futuro, -que es nuestro presente-, 
permitiera devolverfos y asf nuevamente preguntar y pedir 
cuenta de su muerte. Pero, si en luga.rde palabras que se 
enredan y hacen ronda, tuviE~ramos nombres propios para 
CCJ.da uno de los craneos y las m&nos que lespertenecen. Si · 
tuvieramos para cada uno de ellos Ia idehtidad que les fue 

se tiene en Ia conciencia un recuerdo musical· 
I 

a/ repique insistente de un son, o de a/gun vats inconcluso, , 
que ella baila. 

arrebatada, esperando para vestir sus huesos, tendrfamos 
mas de Ia mitad del trabajo resuelto. Si sus nombres se · 
olvidaran, l,que serfa entonces de esta imperiosa intenci6n .. 
de exponer al viento lo que tan solo parece polvo?, o ·•• 
recuerdo que ante un soplo leve se quiebra. . 

Resulta entonces valiosa Ia intenci6n que nos mueve · 
a presentar estas dolorosas imagenes, dado que en sf. 
conllevan Ia necesidad dereflejar desde las entraiias de Ia 
tierra el pasado reciente de esta sociedad urgente de 
dignidad. Asi se plantearfa por los auto res del Acuerdo de j 
Oslo (23 de Junia 1994), al afirmar que era importante taLl 
choque, dado que el hacerfrente a Ia verdad serfa el camino:j 
indispensable para conseguir Ia reconciliaci6n, sin olvidarl 
que el imperio de Ia justicia ha sido y es el clamor! 
generalizado como .media para crear un Estado nuevo. 

Antecedentes alentadores con esta intenci6n 
ser el Punta Resolutivo Numero 6-98, aprobado p 
unanimidad por el Congreso de Ia Republica, donde 

· estableci6 que: "Ia memoria hist6rica es parte de Ia 
social y que esa misma debe ser inspiraci6n de reconc:ilia.cioln&: 
y paz ... " Las transformaciones en ese sentido han dado 
resultados, aunque el evaluarlas aquf no nos corresoo11de 



vale Ia pena apuntar que ellograr que Ia memoria hist6rica sea 
definitivamente asumida, es una tarea compleja en un campo 
tan arido constituido por Ia conflictiva sociedad guatemalteca. 

El exito del largo camino de Ia reconciliaci6n depends de 
que sea asumido por Ia sociedad entera y que Ia verdad 
hist6rica sobre el enfrentamiento armada se vuelva parte de Ia 
conciencia nacional, sacando a esta del silencio donde Ia coloc6 
el miedo y el terror. En tantotodo lo anterior, conmemorarcada 
uno de los acontecimientos fundamentando Ia memoria 

' hist6rica de Ia sociedad guatemalteca, ha sido uno de los 
complejos objetivos que busca Ia Fundaci6n de Antropologfa 
Forense de Guatemala (FAFG). 

Desde que el Artfculo 10 de Ia Ley de Reconciliaci6n 
Nacional, encomienda a Ia CEH "el disefio de los medias 

i. encaminados a hacer posible el conocimiento y reconocimiento 
de Ia verdad hist6rica acerca del perfodo del enfrentamiento 
armada interno a fin de evitar que tales hechos se repitan. ", se 
apoya de mejor manera el trabajo que realiza Ia FAFG. 

En conjunto, el objetivo de las investigaciones 
antropol6gico forenses es ayudar a realizar el entierro legal de 

,' las vfctimas exhumadas y con ello disminuir los cementerios 
11 clandestinos del conflicto armada interno. El factor mas 

wl 

importante en ese senti does Ia identificaci6n de las osamentas 
que se exhuman, debido a que esta es Ia base para Ia 
dignificaci6n al aportar elementos valiosos para lograr en un 
futuro, Ia justicia esperada. 

Dentro de tales objetivos, se inscribe entonces el 
documento que ponemos a su disposici6n, dado que solamente 
Ia difusi6n del conocimiento nos llevara a Ia comprensi6n de Ia 
historia reciente de este pafs. La dignidad de cada uno de los 
pueblos y aldeas, de los parajes y caserios, de las gentes, 
hombres, mujeres y nif\os que han acompanado de una u otra 
manera los procesos mencionados, esta estrechamente 
relacionada con el reconocimiento de su valioso trabajo en Ia 
busqueda de Ia justicia social. 

De ellos son entances los resultados de este documento, 
buscando en algunamedida expresar en imagenes Ia urgente 
necesidad que sigue existiendo por Ia construcci6n de una 
sociedad que se conozca a profundidad. Muy entusiasmados 
por Ia importancia de tal objetivo, consideramos presentar a 
ustedes en esta publicaci6n un importante documento que a 
grandes rasgos esboza una de las mas grandes tragedias 
humanas acaecidas durante los ultimos anos, vivlda por una 
amplia generaci6n de guatemaltecos y guatemalteqas. 



El Confllcto Armado lnterno en Guatemala 
Algunos acuerdos y posturas polfticas privilegian el 

borr6n y cuenta nueva y hacen parecer el esfuerzo de Ia 
memoria fuera de Iugar. La bUsqueda de Ia verdad hist6rica 
se contrapone aquf a reconciliaci6n y se equipara a 
venganza. El proceso de paz tiende a construirse sin los 
pilares de Ia verdad y Ia justicia. El futuro se concibe sin 
pasado. (Cabanas, Andres: 1999) 

Si se quiere entender el origen de Ia guerra interna 
guatemalteca (1960-1996), se debe hurgar mas alia de Ia 
historia inmediata. En Guatemala, el poder politico siempre 
ha sido un ejercicio exclusive de Ia clase dominants; con Ia 
relativa excepci6n de los tan afiorados diez afios de 
primavera (los afios de Ia revoluci6n de 1944 - 1954) en 
que este paso a manos de Ia pequefia burguesfa. 

Desde Ia contrarrevoluci6n de 1954 hasta Ia 'apertura 
democratica' de 1985, se ha dado una sucesi6n casi 
ininterrumpida de violentas dictadurasmilitares, que en cierto 
modo (y bajo otras formas) resultaron en una renovaci6n 
del proyecto de naci6n excluyente que existfa antes de 1944; 
esto ha contribuido a que Ia construcci6n de un Estado plural, 
democratico y multicultural siga siendo una meta pendiente. 

Durante 36 afios de guerra interna, Ia clase dominants, 
en alianza con el ejercito nacional, escuadrones de Ia muerte 
y otros grupos paramilitares, respondieron sanguinariamente 
ante las luchas reivindicativas popularesy campesinas. Estas 
reclamaban con justicia., compartir los beneficios de Ia 
riqueza, estando hartos del proyecto hist6rico de acumulaci6n · 
de riqueza a costa deltrabajo y Ia mise ria de miles de familias. 

La concentra.cion de recursos (en especial Ia tierra) y 
de poder polftico en las elites, han sido determinantes en 
dicho proyec::to hist6rico. Asimismo,. el ca.racter racista y . 

discriminatorio de Ia sociedad frente a Ia mayorfa de Ia 
poblaci6n que es indigena, y Ia exclusion econ6mica y social 
de grandes sectores empobrecidos (mayas y ladinos) lo 
cual se ha expresado en el analfabetismo yen el aislamiento 
de las comunidades rurales (cuya poblaci6n cumple 
solamente Ia funci6n de 'manos de obra'). 

Fue una guerra que tuvo por un lado a Ia guerrilla y por 
el otro al gobierno, grupos paramilitares y al ejercito: el pueblo 
qued6 entre dos fuegos, siendo al final quien aport61a mayor 
cantidad de muertos. Despues de 36 afios de enfrentamiento 
aun permanece un modelo econ6mico concentrador y 
vulnerable a los cambios de Ia economia externa, Ia existencia 
de un Estado fragil (con persistencia de esquemas de 
funcionamiento contrainsurgente) y un sistema cultural 
discriminatorio hacia las mujeres, j6venes, pueblos indfgenas 
y muchos otros sectores. 

Tanto entonces como ahara, el Estado procur6 
culpabilizar a las vfctimas y las organizaciones sociales 
de lo sucedido, paratransformarlas asi en criminales ante 
Ia imagen publica y portanto en objetivos "legftimos" de Ia 
represi6n. Con ella pretendfa despojarlas de su dignidad 

.·como personas difundiendo a sangre y fuego Ia lecci6n 
de que el ejercicio de los derechos cfvicos podrfa ser 
castigado con Ia muerte. Luego de firm ada Ia paz, se hizo 
evidente ante Ia opinion publica, Ia brutalidad con que se. 
reprimi6 a todo aquel que se atrevi6 a trabajar por una 
Guatemala mas justa. 

Segun estimaciones de Ia CEH (1999) y el Proyecto 
fnterdiocesano de Recuperaci6n de Ia Memoria Hist6rica, 
(REMHI, 1998) el saldo de muertos y desaparecidos supera 
las doscientas mil personas. La CEH documenta 669 



masacres en todo el territorio nacional, 
dandose el mayor numero en los 
departamentos de Quiche (334 masacres 
registradas), Huehuetenango (88), 
Chimaltenango (70), Alta Verapaz (61) y 
Baja Verapaz (28). 

El informa REMHI, por su parte, 
documenta 422 masacres, Ia mayorfa de 
elias en Quiche (264 masacres 
registradas), Alta Verapaz (65), 
Huehuetenango (34), Baja Verapaz (13), 
Peten (10) y Chimaltenango (9). Ambos 
informes presentan datos de mas de 400 
aldeas arrasadas (desaparecidas 
totalmente del mapa). Por supuesto, las 
cifrasreales son mucho mayores, debido 
a que no se pudo tener acceso a los 
testimonies de todas las personas, ni se 
registraron todos los hechos ocurridos. 

Aun no se sabe lo suficiente sabre 
los dafios psicol6gicos y emocionales que 
enfrentan los sobrevivientes: viudas y 
huerfanos de Ia guerra, familiares y 
amigos de las vfctimas, etc. A esto y a las 
innumerables muertes, se deben afiadir 
los enormes dafios econ6micos y sociales 
que Ia guerra signific6 para el pafs, ya que 
Ia situaci6n de pobreza y marginaci6n de 
Ia mayorfa de Ia poblaci6n es inclusive 
pear que antes de Ia guerra. 

Investigaciones Antropol6gh:o-1Forenses 
reaUzadas por Ia FAFG en Guatemala 

Entre 1992 y 2003, ha 
realizado un total de 
284 exhumaciones 

Be lice 

O.A 

·HOnduras 

O.P. 



Antes de proceder allevantamiento de 
cada uno de los huesos, las osamentas son 
debidamente limpiadas para, en lo posible, 

conservar Ia forma original en que quedaron 
los cuerpos al memento de ser enterrados. 

Belen, Santo Domingo, Suchitepequez 

Con Ia ayuda de familiares, vecinos y Ia comunidad en general, 
se realiza Ia limpieza del Iugar donde se presume se localiza Ia 

· fosa. Posteriormente, inicia Ia. excavaci6n en busca de Ia 
misma. 
Xepelcu/, Nahuala, Solo/a, 



Los colores que die ron vida a Ia 
vida, cubrieron el rostra de los 

que murieron injustamente. 
La Fe, Pujuji/, Solo/a. 

Los procedimientos de excavaci6n de Ia fosa y Ia 
recuperaci6n de los restos que en ella se encuentran, 
son importantes para determinar las caracterfsticas de 
los hechos investigados. 
Finca San Francisco, Nent6n, Huehuetenango 



Muchas personas fueron lanzadas, aun con vid 
dentro de pozos abandonados, los cuales fuerc 

rellenados posteriormente con todo tipo c 
objetos y materiale 

Chuguexa II 8, Chichicastenango, Quicl 

desconocieron en vida, se hermanaron en Ia muerte, las 
~;;,'E~Je<~uc:1or1es extrajudiciales se dieron a lo largo de Ia guerra 
. los cuerpos fueron escondidos para ocultar Ia 
·•· evidencia del del ito, sometiendo a los familiares a una 
inmisericorde incertidumbre y bUsqueda que ahora lleva mas 
·de dos dec ad as. 
Belen, Santo Domingo, Suchitepequez 



Profundidades, dimensiones, metro a 
metro Ia tierra sera removida y explorada, 

:-:·:._:·,).· __ (,,c\:!;\11!?('':,' _ .. :· .. _:. . · 

las fases de bUsqueda, localizacr5;11!.y!i.. 
recuperaci6n de evidencia seran inscr;itas 

Dentro de una casa, fueron enterradas varias partes de 
cuerpos desmembrados. Establecer el numero minima de 
personas allf fallecidas, es uno de los objetivos de Ia 
investigaci6n Antropol6gico Forense. 
Finca San Francisco, Nent6n, Huehuetenango 



Tal y como quedaron al ser 
enterrados los cuerpos, hoy 

osamentas, demuestran Ia 
violencia y Ia forma en que las 

personas eran ejecutadas y 
enterradas ilegalmente. 

E!Chal, Dolores, Peten 

Un antiguo destacamento militar, fosas 
inundadas por Ia lluvia y bajo el· agua, los 
huesos ocultos de los que alii murieron, se 
resisten a desaparecer. 
El Chat, Dolores, Pet{m. 



Area de excavaci6n en un antiguo pozo de agua. 
Normandfa, Cuyotenango, Suchitepequez 

Hombre, fuego y tiempo no lograron borrar 
Ia evidencia de un crimen. 
Rfo Seco, Aguacatan, Huehuetenango. 



Craneo perteneciente a un nino que al fallecer ten fa 
entre 3 y 5 anos. En ellaboratorio se estableci6 que el 

trauma que presenta fue provocado por impacto de 
proyectil de arma de fuego. 

leal, Colotenango, Huehuetenango. 

Los restos 6s~os de un nino, son extendidos para su mejor 
apreciaci6n y analisis. Se establecera, de esta manera, Ia posible 
causa de muerte, asf como su edad, estatura y otros rasgos que 

··· · permitan su identificaci6n. · 
' .. ,,. 

· Laboratorio FAFG 



Los huesos revelan donde los hirieron, de 
donde los golpearon, con que arma les . 

provocaron Ia muerte, asr tambien revelan 
parte de su vida. 

leal, Colotenango, Huehuetenango. 

Ropa y juguetes son comunes 
hallazgos en las fosas en donde 
fueron enterrados ninos y cuando 
Ia situaci6n permitra dejarlos junto 
a los cuerpos. 
Laboratorio FAFG 



Chlmaltenango 
El proceso de crisis que para las ultimas decadas 

habrfa sufrido Ia sociedad Guatemalteca terminarfa en una 
pesadilla rural inimaginable. Su paso en aumento buscaba 
restablecer el control sabre Ia poblacion, mas los sistemas 
habituales en amplias regiones habfan perdido sentido. 

Las condiciones respecto a factores como tierra, 
mana de obra, tecnificacion y equipo, pesaban desde af\os 
atnis, mientras para los af\os 1978 - 1984, las 
organizaciones formales e informales en las localidades 
sefueron cerrando al punta de convertirse, en instituciones 
demasiado caoticas o restrictivas. 

En tal contexte los pobladores, de regiones donde Ia 
ampliaci6n guerrillera se fortalecfa y los enfrentamientos 
militares segufan sin obtener resultados importantes, se 
encontraban aislados ante Ia imposibilidad de continuar 
su vida normal. 

Con todo, las tensiones psicologicas, econ6micas, 
sociales y polfticas, inmovilizaban a aquellos pobladores 
para continuar cualquier proceso, al ya no poder depender 
de su contexte acostumbrado con dedicacion viable para 
reducir los riesgos logicos en una economfa tan precaria. 

La discriminacion racial, exclusion socioeconomica y 
pobreza extrema, vivida por los pobladores de Chimaltenango, 
aceler6 vertiginosamente el paso de las unidades insurgentes 
desde Ia region norte, colindante con los municipios de 
Chichicastenango, Chichey Joyabaj en Quiche. 

El Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP) mantenfa 
presencia organizativa en el departamento desde 1976, 
principalmente en el municipio de San Martin Jilotepeque, 
y el 19 de julio de 1981 anunciaba Ia creacion del Frente 
Guerrillero Augusto Cesar Sandino (FGACS). · 

Se dieron entonces ataques constantes a sedes de 

Ia Policfa Nacional en los municipios de Tecpan, Parramos y Santa 
Cruz Balanya, todos en Chimaltenango. 

La participacion de civiles fue tambien ampliada ante las 
condiciones y Ia forma indiscriminada en que el Ejercito aplicaba 
sus acciones sabre ellos. 

Actividades como el corte de hilos telegraficos, 
obstruccion de carreteras y barricadas en Ia carretera 
lnteramericana desde Chimaltenango hasta Santa Cruz del 
Quiche, impedfan el paso de los militares hasta los poblados 
ocupados temporal mente par Ia guerrilla, que contaba en aquel 
momenta con una amplia red de apoyo civil. 

El 18 de noviembre de 1981 el Ejercito lanz6 una masiva 
ofensiva sabre el area de Quiche y Chimaltenango, marcando el 
punta de partida de las grandes masacres en Chimaltenango y 
especialmente en el municipio de San Martfn Jilotepeque que 
colfnda al norte con Joyabaj y al este con San Juan Sacatepequez, 
municipio donde se ubica tambien Ia escuela politecnica. 

La CEH reporta para este departamento un total de 70 
masacres, ubicandolo ademas en el cuarto Iugar respecto al 
porcentaje total de violaciones a derechos humanos y hechos 
de violencia por departamento. 

De ello presenta tambien 446 casas de violaciones a 
derechos humanos, en los cuales se hace responsable al Ejercito, 
Ia Policfa Nacional, otras fuerzas de seguridad, comisionados 
militares, escuadrones de Ia muerte, Patrulleros de Autodefensa 
Civil, guerrilla, grupos armadas, civiles, y otras mas sin identificar. · 

Dichas violaciones incluyen segun su registro, ejecuciones · 
arbitrarias, masacres, desaparici6n forzada, tortura, violacion · 
sexual, privaci6n de libertad, muertos y desplazamiento forzado, · 
muertos y minas, bombas y amenazas, heridos en atentado, • 
ademas de quema de cadaveres, de viviendas, de animales, de.• 
cosechas, saqueos y multiples violaciones que en su mayorfa 



Investigaciones Antropologh:::o-Forenses 
reanzadas porIa fAFG en Chlmaltenango 

' son atribuibles al Ejercito y fuerzas paralelas del Estado. 
El mando oficial del Ejercito declaraba que tales acciones 

se conocfan como "operaci6n de peinada"y pretend fan aniquilar 
por complete a los grupos insurgentes, sin decir que entre ellos 
se inclufa a Ia poblaci6n civil, a quienes se les consider6 en su 
totalidad como colaboradores del movimiento insurgents. 

Las condiciones extremas que el conflicto alcanzaba, 
convirtieron a Chimaltenango por su importancia geoestrategica 
durante aquellos afios, en el corredor que permitfa el acceso de 

:!' 
Ia guerrilla al altiplano central, y por lo mismo, territorio en que el 
Ejercito enfatiz6 el control social y Ia violencia. 

Se ubicaron para ello en destacamentos militares, en 
lugares como San Jose Poaquil y en Choatalum, manteniendo 
asf el control sobre aldeas como Patzaj, Xiqufn Sanahf, 
Comalapa, y sus cantones, caserfos, aldeas y municipios. 

La ofensiva iniciada en San Martfn Jilotepeque alcanz6 a 
innumerables pobladores de Sacala, Pachay, Xenimajuyu, 
Chipocolaj, Panicuy, Ia aldea Las Lomas, habitantes de 
Paxcabalche, Chiuleu, Cruz Nueva y Estancia de Ia Virgen, el 
caserfo Pacoj de Ia aldea Chijocom, el caserfo La Plazuela y Ia 
finca Santa Teresa en Ia aldea Las Escobas. 

Asf tambien lugares como Ia zona militar ubicada en Ia 
cabecera de Chimaltenango, sirvieron de centros de concentraci6n 
para Ia planificaci6n de aquellos hechos de violencia. 

" ... tanto para Ia guerrilla como para el Ejercito, Ia importancia 
estrategica de Chimaltenango alrededor de Ia epoca en que se 
dan Ia mayorfa de masacres, estaba determinada no solamente 
por los factores ya mencionados, sino tam bien, y sobre todo, por 
sus altas concentraciones de poblaci6n indfgena y su proximidad 
con Ia capital" (CEH). 

Los multiples e innumerables hechos en el departamento de 
. 1 Chimaltenango siguen en su mayorfa pendientes de profundizaren 

sus caracterfsticas. Asf tambien 
las consecuencias que a Ia 
fecha continuan en Ia 
memoria de vfctimas y 
afectados, como Ia 
identidad de todos 
aquellos guatemaltecos 
desaparecidos en el 
conflicto sigue siendo 
una tarea irresuelta. 

AI momento Ia 
FAFG ha logrado 
realizar, a partir de 
gestiones de 
organizaciones locales 
y regionales en apoyo 
a los .familiares de las 
vfctimas directas, un total de cuarenta y dos exhumaci0nes 
durante el perfodo que va de febrero de 1997 a mayo del afio 
2002, en distintas localidades del departamento. 

Con ello se ha logrado recuperar un total de quinientas trece 
osamentas, siendo doscientas sesenta y nueve de sexo masculine, 
ochenta y cinco feme nino y ciento cincuenta y cuatro sin determinar, 

Las tareas continuan y las gestiones se prolongan en 
procesos judiciales, esperando dar cabida a Ia identificaci6n de 
los cementerios clandestinos que se encuentran diseminados 
en Ia amplitud del departamento. 

La memoria de los sobrevivientes espera por Ia 
recuperaci6n de sus muertos y a Ia vez guarda Ia esperanza de 
logrartransformar los niveles de vida que a Ia fecha, tras las 
consecuencias del conflicto, se encuentran en no muy diferentes · 
condiciones que en aquellos dfas . 



La muerte con su manto cargado de dolor, angustia y destrucci6n fue 
obligada a pasar par esta tierra, esta misma tierra que hoy muestra lo , 

que fue obligada a ocultar para que sus hijos puedan descansar en paz. 1 

Sacala, San Martfn Jilotepeque, Chimaltenango I 
I 

Ahora que fueron encontrados en 
presencia de familiares, se inicia otra 
etapa en Ia vida y muerte de los que 
un dfa murieron frente a extranos 
inhumanos. 
Saquitacaj, San Jose Poaquil, 
Chimaltenango 

' 



Vida porque me abandonas, porque has 
permitido que esto suceda. 

Sacala, San Martfn Ji/otepeque, Chima/tenango 

Metros de tierra, af\os de silencio, no fueron 
suficientes paradoblegar Ia memoriay Ia 

fortaleza de valientes mujeres que hoy 
contribuyen a Ia construcci6n de su futuro . 

. Xiqufn Sana hi, Coma/apa, Chimaltenango 



Llora mujer llora ... que ellos debieron haber !lorado cuando sintieron 
abandonarte, lloraron por Ia injusticia y Ia impotencia de impedirlo. Tus 
lagrimas seran llevadas con olor a incienso y candela por el viento 
como una plegaria en busca de paz. 
Paxcaba/che, San Jose Poaquil, Chimaltenango 

sus cuerpos 
bajo Ia tierra, 

nh·,...:.-,mhlf ... esperan el 

, Ia justicia. 
Chima/tenango 



Hombres cuya mayor aflicci6n fue ser alejados de sus 
madres hijos y esposas, tengan presente que ellos no los 
olvidaron, ahora reclaman sus cuerpos, reclaman justicia. 

Pacoj, San Martin Ji/otepeque, Chimaltenango .· · 

Hombres, mujeres y 
niiios vean como Ia 

madre tierra se resiste 
a ocultar los crfmenes, 
y revela ante sus ojos, 
los secretes que venfa 

guardando. 
San Jose Poaquil, 

Chlmaltenango 



''Tal vez no sea un 
momenta triste, tal vez lo 
que un dfa fue tristeza y 
dolor de tanto callar, hoy 

sea alegrfa y regocijo 
porque van a descansar 
en paz, a I a espera de Ia 

justicia que tanto 
anhelamos como 

hombres, como familia ... 
como pafs." 

Sacala, San Martin 
. Ji/otepeque, Chimaltenango 

El tan ansiado momenta de poder enterrar como 
se hubiese querido en aquel entonces. "Ahara 
que hay mas tranquilidad, lo vamos a llevar al 
cementerio, para que alii repose para siempre ... " 
Sacala, San Martin Jilotepeque, Chima/tenango 



Perd6n y permiso a Ia tierra que guard6, sin queren· 
por muchos afios a quienes aun no !lam abEt,.<. 

Saca/a, San Martfn Jilotepeque, Chimaltenan~p .·.· ·•· 

AUn muertos, les fue negado un pedazo de tierra 
propio para descansar. 
PaxcabalcM, San Jose Poaquil, Chima/tenango 



Las flechas sen alan varios traumas 
ocasionados por proyectil de arma 

de fuego que penetra a Ia altura de 
Ia cintura. 

Saca/a, San Martin Ji/otepeque, 
Chima/tenango ' 

Una lesion en el craneo Ia cual, a su vez, 
ocasiona varias mas. 
Varituc, San Martin Jilotepeque, Chimaltenango 



Estar al tanto del proceso de investigaci6n en ellaboratorio, donde se 
realizan los examenes a todos los restos recuperados, "para 

demostrar lo que les pas6 a nuestros familiares". 
Laboratorio de Ia FAFG, Ciudad de Guatemala 



. I 

• > 

I 

QUICHE 
"El coraz6n hist6rico de .Ia etnogenesis k'iche", 

como afirma J. Piel basado en El Tftulo de los Senores 
de Totonicapan, abarc6 los municipios de Sacapulas, 
San Andres Sajcabaja, San Pedro Jocopilas, Santa 
Rosa Chujuyub, San Bartolome Jocotenango, en 
Quiche, y Santa Lucia Ia Reforma, en Totonicapan. 
Estuvo bajo Ia administraci6n del convento dominico 
de Sacapulas, fundado en 1553. Queda en abandono 
tras su anexi6n alconvento de Santa Cruz del Quiche 
en 1732, a partir del cambia de epicentro administrative 
de Ia economfa dominica, advirtiendose una perdida 
en Ia importancia econ6mica de Ia region, ante el 
florecimiento de sus haciendas ganaderas en las 

· verapaces, Esto, releg6 al aislamiento a sus habitantes 
· y los del a region norte del departamento, conform ada 
prir~cipalmente por poblaci6n lxil. 

. Durante el regimen liberal, el gobierno central y 
depgttamental fij6 su atenci6n en las antiguas tierras 
comunales indfgenas, implementando Ia expropiaci6n de 
tierras para. gratificar adadinos de las milicias de Justo 

·· · · · Los liberales asentaron allf, Ia base 
que asegur6 Ia movi.l.idad de trabajadores 

for~a<~Q§i!il dioenas a las haciendas cafetaleras, ubicadas 
la!IDOC ;I,.c.c,sta sur occidental. El Qu icM, se crea como 

>'liif;'rifli Ant1n .. 1 r:! ... r t2de a99~to de 1872, tras identificar su 
''''""·"-·- · ·rnirieralynafural,aptitudpara Ia agricultura 

aaha1der·fa · y por tahto importante para Ia econom fa 
)d~~~laiR'E!PQ.bliGS,. Suamplia region berga desde. epoca 

r en gran parte 
·· r¢gi6n nort~. 

~[F81?J:>~~j;:t$:'(g ._,u.uvu. Uspanteko 

y Sakapulteko en Ia parte media; y en menor porcentaje a 
Q'eqchi', mestizos y ladinos. Estes ultimos de asentamiento 
reciente, tras Ia expansion agricola y el desplazamiento 
generado par las dinamicas de guerra. 

El aislamiento de sus etnias, a partir de su precaria y 
atomizada economfa minifundista, Ia continuidad de sistema 
de "habilitaci6n" o "enganche por deudas", el empobrecimiento 
de las condiciones de vida de Ia poblacion y el deterioro de sus 
ecosistemas y vfas de acceso, fueron sus caracterfsticas 
durante el siglo XX. Hacia 1970 el agotamiento de Ia fertilidad 
de Ia tierra, tras un breve intervale tertii que sigui6 a Ia 
introduccion de abonos en Ia decada de 1960, y Ia presion de 
Ia poblaci6n, que dobl6 su numero desde 1950, sabre un 
esquema de propiedad de Ia tierra inmutable y estatico, 
agudizaron Ia miseria. (Cabanas, 1999) 

La influencia de Ia Iglesia Cat61ica fue una fuente 
importante en Ia conformaci6n de proyectos de desarrollo 
dentro de las localidades. Cuestionando Ia movilidad hacia las 
fincas y las relaciones de servidumbre, transformando Ia 
resistencia indfgena de una manifestacion pasiva a su forma 
activa. En menos de una decada, desde su consolidaci6n hasta 
su desaparici6n bajo los escombros de Ia tierra arrasada, fueron 
creadas cientos de estas organizaciones. La aparici6n de Ia 
guerrilla resumi6 Ia experiencia y las necesidades de Ia . 
poblaci6n, coincidiendo en su crftica radical a Ia organizaci6n 
economica, a los fundamentos racistas del podeiry al caracter 
autoritario del Estado. La salida a Jut publica el 1·· de mayo de 
1978, del Co mite de Unidad Cam pes ina {CUC) gener6 un 
nuevo impulso a Ia organizaci6n campesina. Muchos de sus. ·• 
miembros, provenientes del area lxil y el sur del departamento ·· 
del Quiche, participaron en Ia marcha de los trabajadores. 

), 



Para 1975 y 1976, sobrevinieron los asesinatos de 
l(deres, como afirma Carmack, 1991, "S61o en el perfodo 
de febrero de 1976 a diciembre de 1977 fueron asesinados 
40 cooperativistas de Chajul, 28 de Cotzal y 32 de Nebaj". 
Es de alto valor estrategico para el Ejercito Ia ofensiva 
contra el area lxil, ya que para diciembre de 1980, el Ejercito 
Guerrillero de los Pobres (EGP) habfa constituido su 
primera columna militar regular, y donde existfan majores 
condiciones para declarar un territorio liberado y exigir 
reconocimiento internacional. Por ello se reforzaron las 
zonas militares de Huehuetenango y Quiche. El Ejercito 
aprovech6 en 1981 Ia llegada del verano para quemar 
aldeas alejadas de las cabeceras municipales, y en abril 
de 1981 comenz6 a crear las primeras patrullas civiles en 
Uspantan, que luego extenderfa a lo largo de Ia frontera 
Quiche con Ia zona lxil y en el area ladina de 
Huehuetenango, (Chiantla y Barillas), con una clara 
intencionalidad de aprovechar las contradicciones etnicas. 
Las ofensivas guerrilleras se incrementaron, durante 
diciembre del ano 1981, el 14 de ese mes se desat6 Ia 
mayor ofensiva contra el destacamento de Nebaj. 

Luego del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, se 
inici6 oficialmente Ia camp ana de tierra arrasada, llevada a cabo 
por los destacamentos de Nebaj, Cotzal, Chajul, Juil, Chel, La 
Perla y San Francisco, apoyados por los de Aguacatan, 
Sacapulas, Cunen y Uspantan. AI tiempo Ia direcci6n de Ia 
guerrilla atravesaba una profunda crisis, por lo que se limitaron 
a las acciones defensivas, y ya no a los ambiciosos ataques 
delano anterior. Como respuesta al apoyo civil hacia el Ejercito, 
el EGP asesin6 tambien a varies "orejas' y practic6 masacres, 
en medio de Ia crisis organizativa. (REM HI) 
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De octubre a diciembre, el Ejercito concentr6 sus 
actividades en hostigar a Ia poblaci6n escondida en Ia montana 
yen destruir sus cosechas, sin que por eso dejaran de producirse 
masacres ocasionales. Par otro lado,. el Ejercito inici61as I abo res 
de concentraci6n forzada de lapoblaci6r\ capturada, comenz6 
a construir el campamento de Ia Pista, o Ak'tzumbal -antes 
llamado Xejalvinte", para recibir a los desplazados, yen Ia finca · 
La Perla concentr6 a unos 500 detenidos. Las violaciones a 
derechos humanos no se detuvieron durante los afios 
siguientes, con Ia prolongada "Ofensiva Fin de Afio" ( 1987 -1989) 
se registran asesinatosy hechos de violencia, incluso despues 
del ano 1991, especialmente en Ia region lxil, dirigidas hacia 
poblaci6n en resistencia. A ella se vincula el asesinato de Ia 
antrop61oga Mirna Mack, tras Ia aparici6n a luz publica de las 
CPR (Comunidades de Poblaci6n en Resistencia), a quienes 
se atac6 con bombardeos y metralleta de aviones y helic6pteros. 

Como resultado de dichas dimimicas, el departamento 
constituye una de las regiones con· mayor numero de 

cementerios clandestinos; en tal sentido, tras las gestiones 
civiles Ia FAFG ha realizado un total de 121 exhumaciones 
hasta mayo del 2003, principalmente en Ia region sur del 
departamento recuperando al momenta un total de 979 
osamentas. La CEH lo clasifica como el departamento con 
mayor numero de masacres reportadas, alcanzando un total 
de 344 masacres, asftambien le corresponde un 45.52% del 
total de violaciones de derechos humanos y hechos de 
violencia durante el periodo de 1962 a 1996. El informe REM HI 
registra un total de 127 masacres en 15 de sus 18 municipios, 
alcanzando en dicho informe un total de 35 masacres solo en 
el municipio de Nebaj. Deben apuntarse ademas los resultados 
de investigaci6n realizados por Andres Cabanas, referentes 
a Ia region lxil y especialmente a Ia CPR de Ia sierra, donde 
se apunta un total de 1210 asesinados, 632 capturados, 71 
muertos por hambre, 15 muertos por susto, 33 heridos, 39. 
entregados, que se adicionan a todos los informes escritos a·· 
Ia fecha, de miles de vfctimas sin identificar. 

No importan los medias. Lo importante es Ia 
tranquilidad de haberlos encontrado y poderlos 
llevar a donde ellos quisieran estar. "Sf, entre las 
montafias, debajo de un pino, o en un paraje, pero 
donde quieren estar y donde los podamos visitar". · 
Ch~l. Chaju/, Quiche 



Cuando hubo posibilidad, los familiares trataban 
de que sus muertos fueran enterrados como Ia 

costumbre manda, el riesgo vali6 Ia pena, ahora 
ven que Ia ropa puesta como ofrenda, ayud6 a 

proteger los huesos. 

Elevar una oraci6n, 
quemar un poco de 
incienso ... "ahora que 
hay oportunidad." 
Carrizal, Chiche,Quiche 

Chuguexa II A, Chichicastenango, Quiche 



La comunidad esta 
· triste, los viejos no 
saben como explicar ;;,.······ 
los j6venes, .mejor 
esperar "a que 
tiempos vengan;p~rc;t 
poder oo solo ' · 
desenterrar, sino ,.,,...,~+6'-''' 

todo'' .. 
ChieM, Quiche 



Florece Ia milpa, florecen los recuerdos, 
aquella regada con Ia lluvia, estos con un 

poco de dolor, tristeza, y muchas preguntas 
que, apenas empiezan a tener respuesta. La 

esperanza tambien florece: Ia milpa verde 
Ia anuncia. 

Chuchuca, Zacualpa, Quiche 

t0'rtlJr~{ A:ma m\ndolos de manos y cuello, para 
ly~go matarlos. Sin ningun delito, 

\'In' ~~""~dedicaban a Ia familia y a 
, hasta que un dfa llegaron y 



A pesar de tanto tiempo, todavfa Ia verdad se 
asoma por debajo de las pertenencias que con sus 

colores, tan vivos como en ese entonces, se 
resisten avolverse polvo. Por lo menos hasta que 

alguien les escuche lo que tienen que decir: lo que 
les paso. Quieren contarlo. 

· Chuguexa liB, Chichicastenango, Quiche ,, 

Descubrir que les pas6 a nuestros 
familiares es un trabajo delicado; lleva 
algo de tiempo, sin embargo, son 
necesarios estos analisis para que toda 
Ia gente, "hasta Ia de otros lugares, se 
entere lo duro que fueron estos anos". 
Laboratorio FAFG, Ciudad de Guatemala 



Centfmetro a 
centfmetro, los restos 
hablan por si mismos. 

Se deben registrar cada 
uno de los hallazgos, 
porque cada uno de 

estos, nos acerca cada 
vez mas a Ia verdad. 

Chuchuca, Zacualpa, 
Quiche 

De cara al sol, mucho tiempo pasaron escondidos 
mucho tiempo donde no querfan estar, callando lo que 
no querfan callar, ahara; como debi6 ser, "queremos 
acompaf\arlos hasta donde ae!Jen oe:~cc:tn 
Acu/, Nebaj;Quiche 



Los analisis forenses, ayudan con Ia 
averiguaci6n de Ia forma en que 
ocurrieron los hechos en aquel entonces. 
Sin Ia ayuda de los testimonies de los 
familiares y vecinos que tam bien 
estuvieron presentes el dfa en que 

. ocurrieron, serfa muy diffcil reconstruir 
esta parte de los acontecimientos. 
Chicabracan, Santa Cruz del QUiche, Quiche 

Defendiendo Ia vida. La toto 
muestra Ia forma en que las 
vfctimas se defendfan de las 
balas que cafan 
indiscriminadamente, 
"disparaban de todos lados y 
hasta bombas tiraban ... " 
Turba/a, Zacua/pa, Quiche 

"Para dar Ia espalda al 
pasado es necesario 
estar tranquilos, con Ia 
naturaleza, con nuestro 
pr6jimo, con nosotros 
mismos ( ... ) el ocaso 
del terror ha pasado, el 
amanecer de una nueva 
vida aun esta por 
comenzar." 
Zacua/pa, Quiche 



Las muertes por golpes en Ia 
cabeza fueron muy comunes, Ia 
foto muestra Ia forma en que 
estos quedan marcados en los 
huesos, y el tamafio que tienen. 
Golpear Ia cabeza de Ia gente, Ia 
cabeza de Ia comunidad ... Ia 
cabeza de nuestra familia. 
Choacaman IV, Santa Cruz del 
Quiche, Quiche 

El dolor de tanto silencio ahara se convierte 
en jubilo al saber que acompanamos, ahara 
sf, a nuestros muertos tal y como tiene que 
ser, "no nos dio tiempo de hacer todo esto, 

tambien por miedo .. /' 

Familiares y vecinos, toda 
Ia comunidad acompafia el 

entierro, "aqur van estar 
mejor, y no donde estaban 

que parecfan anlmales 
enterrados .. .'' 

Acui,N e/;Jaj, Quiche 

Cuarto Pueblo, txcan, Quiche 

Ahara sf. Que descanse en p~z;: 
·. CryicM, Quiche 
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Baja Verapaz 
A Ia llegadade los espaf\oles, el territorio que actual mente 

ocupa el departamento de Baja Verapaz era conocido 
Tequisistlan, ('Iugar del cangrejo'). En el valle de Rabinal se 
encontraban tres centres urbanos importantes, al parecer 
autonomos. Luego de varias fallidas expediciones militares de 
conquista, Ia region paso a formar parte del proyecto de conquista 
pacifica conocido como 'Ia Verapaz', dirigido por los frailes 
dominicos. El actual poblado de Rabinal fue fundado alrededor 
de 1540, convirtiendose en Ia puerta de entrada de Ia Verapaz. 

A finales del siglo XIX, muchos ladinos (grupo minoritario en 
Ia region) se enlistan como milicianos en las fuerzas al mando de 
Justo Rufino Barrios, recibiendo como recompensa tierras 
expropiadas a comunidades indfgenas, lo que provoc6 nefastas 
consecuencias econ6micas y sociales para las mismas. Esta 
situaci6n se mantuvo hasta el siglo XX, cuando muchos campesinos 
sin tierra se integraron a las Ligas Campesinas, logrando en algunos 
cases que se les adjudicaran tierras en Ia Reform a Agraria de 1952, 
sin perdurartras Ia contrarrevoluci6n y Ia dictadura militar continuada. 

lmpulsado por eiiNDE (entonces militarizado), uno de 
los proyectos mas importantes par sus consecuencias a Ia 
tech a, es el de Ia hidroelectricade Chixoy; en cuya construcci6n 
se inund6 mas de 50 kil6metros alrededor del rio con dicho 
nombre, reubicando forzosamente a los pobladores en palos 

· de desarrollo y aldeas modelo, reprimiendo duramente a 
quienes se oponfan atrasladarse del Iugar. 

A partir de 1981 se dan los primeros asesinatos masivos 
como parte de Ia polftica contrainsurgente. Los registros de Ia 
CEH presentan un total de 105 hechos sucedidos en localidades 
del departamento. Abarcan una temporalidad que va del af\o 
1975 al ano 1995, Ia mayorfa de ellos durante los aiios 1981 

con un total de 31 hechos y 49 para el aiio 1982. Del 
total de los hechos presentados 72 son atribuibles alas 
fuerzas del Ejercito de Guatemala, lo que corresponde a 
un 68%. De estos 22 son tipificados como masacre y 25 
como ejecuciones arbitrarias. Los otros 33 hechos son 
atribuibles a fuerzas distintas como; Policfa Nacional, 9 
hechos; Sin identificar 6; Guerrilla, 5; Grupos armadas, 
5; Comisionados Militares, 3; Patrullas de Autodefensa 
Civil -PAC-, 3; y civiles, 2. De lo cual se entiende qu& 
por lo menos 87 de los hechos registrados son atribuibles 
a las fuerzas del Estado y fuerzas paralelas de represi6n, 

El numero de masacres documentadas por Ia CEH 
constituyen solo un porcentaje del total real, dado el 
momenta y las acciones en contra de Ia recolecci6n de 
testimonies en dicha investigaci6n. Segun un testigo, "no 
hubo ninguna a/dea donde no hubiera una masacre". Los 
principales blancos de Ia represi6n selectiva fueron los 
lideres comunitarios (catequistas, promotores de salud, 
alcaldes auxiliares, miembros del cue, maestros etc.) .. 

Durante el desarrollo del conflicto, Baja Verapaz · 
una importancia estrategica, ya que no solo se , 
en el 'centro geografico' de los grupos k'iche', kaqchikel ' 
q 'eqch f, sino que era considerada como 'Ia frontera' de nnn•i~J 
Ia presencia guerrillera no debfa pasar. Paralelamente a. 
polftica contrainsurgente, se planificaron varies proyectos 
desarrollo, los cuales resultaron en rotundas fracases. 
no era un area de combate, si bien se registraron ''~rl<lQ'I 

acciones guerrilleras, en su mayorfa fueron de propa!~ar1da.1 
La region era utilizada como paso para el ab•ast,ecilmie:nto.l 
logfstico, reclutamiento de cuadros o retaguardia. 



La poblacion sefiala como inicio de Ia violencia masiva 
en Ia region, Ia masacre de Rabinal en el parque de Ia cabecera, 
el15 de septiembre de 1981, cometida por el Ejercito, en Ia cual 
los patrulleros sefialaban a los individuos acusados de colaborar 
con Ia guerrilla. En los dfas siguientes se dirigieron a las aldeas 
vecinas para seguir las matanzas; el Ejercito entr6 en las 
comunidades de Pichec, Panaca!, Ia Ceiba, Nimacabaj, las Vegas 
de Santo Domingo, Chipuerta, y Chichupac entre otras. Ya en 
1982, sufrieron Ia represion indiscriminada aldeas como Xococ, 
Rfo Negro, Los Encuentros, Plan de Sanchez y Agua Frfa. 

Estas masacres constituyeron un ataque contra las 
comunidades mas que contra los individuos y fueron 
acompanadas de destruccion y quema de bienes. La 

; destruccion intencional de viviendas, instrumentos de labranza, 
cosechas, ani males domesticos, indudablemente acarreaba el 

.: frfo, el hambre y Ia enfermedad. Las matanzas y Ia destruccion 
se realizaban simultanea o sucesivamente en contra de las 
mismas comunidades, ya que am bas acciones formaban parte 
de un patron comun de actuaci6n en contra del grupo. Quienes 

' se habfan salvado de las masacres porque habfan huido, 
debfan quedar sin elementos para su subsistencia. Ademas 
de las duras condiciones a las que era sometida en el 
desplazamiento, Ia poblaci6n continuaba siendo perseguida. 

· El 99.8% de las vfctimas registradas por Ia CEH eran 
miembros del pueblo Maya-Achi. A finales de 1982, decretada 
laamnistfa, gran parte de Ia poblaci6n refugiada o desplazada 
volvi6 a sus comunidades de origen, mas continuaron bajo el 
control del Ejercito y de nuevo fueron vfctimas de acciones que 
perpetuaban el terror e impedfan cualquier tipo de organizacion. 

Los nifios, las mujeres y los ancianos pasaron a ser vfctimas 
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directas de Ia violencia. En algunos casos, como en Ia segunda 
masacre de Rfo Negro, murieron 1 07 nifios, o Ia masacre de 
Agua Frfa, donde fueron ejecutados 35, que habfan hl.lido de Ia 
masacre de los Encuentros. La violaci6n sexual colectiva y 
publica en contra de las mujeres form6 parte del patron de 
actuaci6n durante las masacres. En algunas comunidade:s como 
Rfo Negro o Pacux, existio el traslado forzado de ninos a otras 
comunidades, donde se les imponfa una nueva identidad. 

Entre las exhumaciones conmayornumero de osamentas 
recuperadas esta Ia realizada en Rfo Negro. Apesar de todo, 
los registros que se tienen sobre el numero de individuos 
asesinados e inhumados ilegalmente como consecuencia del 
conflicto armado en multiples areas del departamento, no es 
aun comparable con las exhumaciones llevadas a cabo, mas 
las gestiones de .las organizaciones locales se mantienen en · 

proceso. 



Mujer, ahora que tu rostra es 
descubierto, tu voz que fue 
acallada en aquel entonces, 
representala ahora en Ia de 
tus hermanos y grita el 
sufrimiento a que te 
sometieron, seriala y reprende 
a tus verdugos, que sea 
tambien Ia voz de tu hijo que 
fue sacado de tu vientre, 
ahora que tu cuerpo es 
levantado, que se levante 
tambien Ia voz de tu pueblo. 
Xeabaj, Rabinal, Baja Verapaz 

Madre tierra que ahora nos 
muestras a los desaparecidos, a los 
muertos, muestranos ahora el 
camino de Ia verdad y Ia justicia. 
Xococ, Rabinal, Baja Verapaz 

Un lazo y un palo, en manos 
de hombres malvados se 

convirtieron en el arma que 
termin6 con Ia vida de 

hombresdel campo, de 
achfes dedicados,~:;~.la tierra, a ' 

sus hijos, al tt~~P·'.!:l tierr~~: · 
hoy ha devueltq., .. sus hu~se>.S; · ·· · 
sus ropas y el 

Xococ, Rabinal, 



En 1982 un 
destacamento militar hoy 
un institute. Tres 
hombres, cinco ninos y 
seis mujeres, una de elias, 
estaba embarazada, sus 
carnes abonaron Ia 
grama del campo, ninos y 
j6venes jugaron en el 
Iugar, sin saber que bajo 
sus pies estaban 
escondidas las victimas 
de aetas crueles e 
inhumanos. 
/nstituto Nacional de 
Educaci6n Basica 
Experimental, Rabinal, Baja 
Verapaz 

Un cuerpo, una 
herida de bala en Ia 
cabeza, ambos 
evidencia de un 
crimen, fueron 
protegidos 
cuidadosamente por 
el manto de Ia 
madre tierra. 
Nimacabaj, Rabinal, 
Baja Verapaz 

s~ran 

hue~ps,,para O,Jr~s spnlas 
.·."Santo' Anima'' que;'aunque su 
carne se hizo una con Ia tierra, 
· aun refleja el. sufrimiento que 

les toco vivir, refleja Ia angustia 
de dejar en el desamparo a sus 

h!jos, impotencia ante sus 
agresores y tristeza porun 

futuro que le fue negado, por Ia 
vida que le era arrebatada. 

/nstituto"Nacional de Educaci6n 
Basica Experimental, Rabinal,Baja 

Verapaz 



!·I : 

"( ... )en horas de Ia noche fueron 
llamados, era el segundo dfa de rastreo, 

fueron como treinta los que llamaron, 
despues ofmos unos disparos pero muy 
pocos ( ... ) cuando amaneci6 al otro dfa, 
ellos ya no estaban entre nosotros, nos 

reunieron y del ante de nosotros 
quemaron unas chamarras y matates 

( ... ) el sargento nos dijo que Ia mala 
semilla ya no estaba, que ya Ia habfan 

acabado, y que cui dado nosotros 
decfamos alga ( ... )" 

Tres Cruces, Rabinal, Baja Verapaz 

Vestigios de una tragedia, huellas de Ia 
violencia que se resisten a desaparecer 
de los bosques de Ia memoria y 
perderse en los barrancos del olvido, no 
es para vivir en el pasado, es para vivir y 
entender el presents y preparar el futuro 
de los que ahara nacen. 
Rancho Bejuco, E/ Chol, Baja Verapaz 



Sus cuerpos fueron atados, 
sus cuerpos fueron vencidos, 
el producto del irrespeto y del 
odio se muestra hoy como una 
lecci6n de historia, una historia 
que irresponsablemente ha 
querido ser negada, pero el 
significado debe ser conocer el 
pasado para preparar el futuro. 
lnstituto Nacional de Educaci6n 
Basica Experimental, Rabinal, 
Baja Verapaz 

"( ... ) les ordenaron que para el rastreo 
ten fa que llevar un paf\uelo rojo en el 

cuello como sena, el no ten fa,. esa tarde 
se fue pa' Ia plaza a comprar uno( ... ) al 

otro dfa sali6 temprano con su paf\uelo y 
un las ito enroll ado en Ia cintura, yo le dije 
que no se fuera, pero el me dijo que tenfa 

que ir ( ... ) to estuve esperando pero ya 
' " no regreso ... 

Tres Cruces, Rabinaf, Baja Verapaz 



Todos estamos llamados a trabajar 
para esclarecer un pasado de 
injusticias y construir un futuro de 
justicia para todos, 
Pichec, Rabinal, Baja Verapaz 



Una placa de los dientes de 
enfrente de un difunto exhumado. 

Pacux, Rabinal, Baja Verapaz 

... impacto de proyectil de arma de 
fuego en frontal derecho ( ... ) el 
examen forense revela las huellas de 
Ia violencia utilizada para dar muerte 
a las victimas ahora exhumadas. 
Nimacabaj, Rabinal, Baja Verapaz 



"hijos ... los abuelos 
han regresado." 
Plan de Sanchez, 

Rabina/, Baja Verapaz 

"las "santo anima", estan con 
nosotros, porque nose nos 
permiti6 despedirnos, hemos 
estado esperando el memento 
de decirles adios." 
Pichec, Rabina/, Baja Verapaz 

:~; = ::~""'*'l€ ::::, '; 
· .. : - '~/!·"'",.,..'"'! """''~· .. ,, 

Aquf es donde deben descansar, se · 
levantara un monumento y sus nombres 

se escribiran, no fueron olvidados, no 
fueron abandonados, no estaban en •· 

Mexico, tampoco en Cuba, ni "lavando 
carros en Los Angeles", estaban en Ia 

montana, en el barranco en el terreno del 
vecino, Ia madre tierra obligada a 

esconder un crimen, guard6 
cuidadosamente sus huesos y ahora 

estaran aquf. 
El Sauce, Coyoja, Piedra Cal, Rabinal, 

Baja Verapaz 

... ahora ocuparan el espacio y recorreran 
los lugares a que tienen derecho. 
El Sauce, Coyoja, Piedra Cal, Rabina/, 
Baja Verapaz 



Se los llevaron en Ia oscuridad de Ia noche, les negaron una tortilla, les 
negaron un adios, les neg a ron Ia vida, les negaron una sepultura, pero 
ahara sus huesos recorren a Ia luz del dfa las calles. Que los asesinos, 

ocultos tras el manto de Ia infamia, vean que no pudieron con el espfritu 
de Ia gente, vencieron sus cuerpos pero no su espfritu. 

El Sauce, Coyoja, Piedra Cal, Rabinal, Baja Verapa 

Las montafias fueron cubiertas de huesos,Jos rfos fueron tefiidos con sangre, Ia 
sombra de Ia muerte se pos6 en estos montes, el aullido del coyote no fue suficiente 
para alertara los moradores de Ia montana que una pesadillade terror y muerte les 

venfa encima, ahara las montafias empiezan a recobrarsu color, no ha dejado el 
luto, muchos de sus hijos ya no estan, el coyote ya no aulla, el tambien muri6, Ia 

vida renace porque los abuelos Ia abonaron con sudor, lagrimas y sangre, 
ofrendaron su vida por Ia verdad, ell respeto y Ia justicia .. 

Xesiguan, Rabinal, Baja Verapaz 



Alta Vera paz 
La segunda mitad del siglo XVI, presencia Ia 

ampliaci6n de Ia colonizaci6n espanola hacia el norte de 
Guatemala. El proyecto evangelizador de fray Bartolome 
de Las Casas, permiti6 Ia fundaci6n de pueblos como 
Rabinal, Cobcin y Cahab6n, en el antiguo territorio llamado 
TucunJ o Tecolotlan. Dicho nombre fue asumido por los 
espanoles como Tezu/utlan, dandole el significado de 
"tierra de guerra". Posteriormente cambi6, y se conoceria 
en adelante como Verapaz, con un nuevo significado; 
"tierra de Ia verdadera paz". 

La ampliaci6n econ6mica para el poder espanol, a 
traves de los dominicos no fue nunca estable en dicha region, 
produciendo multiples enfrentamientos Mlicos, alcanzando 
caracter de guerra de guerrillas. Ello pe~udicabala explotaci6n 
de los pueblos, por lo que las empresas militares fueron el 
recurso inmediato para permitir, Ia obligaci6n de vivir en los 
pueblos adyacentes y el comercio con Ia region de Chiapas. 

La region adquiri6 importancia con los productos de 
agro exportaci6n que su suelo permitfa, lo cual fue promovido 
con Ia expropiaci6n de tierras y su acumulaci6n en minifundio 
durante el gobiemo de J. R. Barrios. Basados en Ia explotaci6n 
de mozos co/onos y Ia servidumbre para las fincas de cafe, 
cardamomo y banana, los finqueros alemanes llegaron a 
concentrar en sus manes las tres cuartas partes de Ia 
extension total del departamento al inicio del siglo XX. 

Para los a nos cincuenta, gran cantidad de campesinos 
se organizaron para Ia gesti6n de tierra, misma que serfa 
entregada durante Ia ReformaAgraria, situaci6n que se revirti6 · 
a nos despues.A cargo del Movimiento de Liberaci6n Nacional, 
Ia municipalidad y su alcalde mantendrfan sometidos a los 
pobladores del valle del Polochic hasta los anos setenta, . 

adjudicando a su favor gran cantidad de tierras. Las gestiones 
legales portal recurso continuarfan durante aquella decada, mas 
sus resultados no beneficiaron a los campesinos. 

En tal contexte, los terratenientes en varias regiones del 
departamento sintieron amenazada su propiedad, por lo que el 
apoyo militar fue requerido para varias fincas. La represi6n 
selectiva hacia I fderes locales fue cada vez mas frecuente, al 
punta que se vefan casi a diario cadaveres de indfgenas flotando 
en el rfo Polochic. La masacre de Panz6s, ejecutada por 
miembros del Ejercito ante una manifestaci6n realizada en mayo 
del ano 1978, precipit61os acontecimientos y aunque Ia guerrilla 
mantenfa presencia desde 1972, no serfa hasta el ano 1980 
cuando incrementarfa sus bases con el apoyo de los pobladores. 

El fen6meno de Ia violencia en este departamento no 
puede ser analizado desligandole del problema 'tierra'. Si 
bien este criteria es aplicable en mayor o menor medida al 
resto del pafs, allf cobra mayor pertinencia, debido no solo 
a los factores mencionados, sino a que este departamento 
forma parte de Ia zona de expansion de Ia agricultura 
capitalista conocida como Franja Transversal del Norte 
(FTN}, impulsada por el gobierno militar. 

La matanza de lfderes se aplic6 de forma un tanto 
diferente a otros lugares, pues Ia ausencia de proyectos de 
desarrollo no habfa propiciado Ia formaci6n de lfderes 
comunitarios ligados a los mismos. Sin embargo, se reprimi6 
de esta forma a maestros y comerciantes, muchos de los 
cuales estaban Vinculados o identificados con el Ejercito 
Guerrillero de los Pobres (EGP). 

Varios autores hacen notar Ia amplia participaci6n de 
finqueros con Ia contrainsurgencia, sabre todo a partir de Ia 
decada de 1970, cuando muchos militares pasaron a ser 



latifundistas en Ia region. En Ia decada de 1980 cuando el 
EGPiogra aumentar, especial mente en el norte del departamento, 
su apoyo por las capas pobres de Ia poblacion; explotacion, 
exclusion y represion fueron los factores principales para ello. 

A partir de 1982 el ejercito empieza a atacar 
indiscriminadamente a Ia poblacion civil, lo que provoco el 
desplazamiento forzado de por lo menos el 80% de Ia 
poblacion del departamento, sobre todo hacia las montaf\as 
(donde eran perseguidos por el ejercito). Hacia 1984, muchos 
de los desplazados se entregaron, y fueron reubicados por el 
Ejercito en Polos de Desarrollo (Chisec y Yalijux, y 
probablemente Senahu). 

Sin embargo, otros continuaron desplazandose inclusive 
hasta Ia segunda mitad de Ia dec ada de 1980, existiendo varios 
reportes de operaciones de rastreo y exterminio llevadas a cabo 
por las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y el Ejercito, y 
masacres inclusive hasta 1986. Las tierras propiedad de los 
desplazados internes fueron declaradas porellnstituto Nacional 
de Transformaci6n Agraria (INTA) como 'abandonadas 
voluntariamente', y entregadas a oficiales del Ejercito y 
poblaci6n que les apoyaba. 

Entre los varios tipos de vfctimas en los casos realizados 
por FAFG, figuran campesinos indfgenas del grupo Maya 
Q'eqchi' y poblacion no indfgena; entre ellos hombres, mujeres, 
nif\os y ancianos. Las comunidades mas afectadas debido a Ia 
matanza selectiva de lfderes, masacres indiscriminadas, y 
desplazamiento forzado estan localizadas en los municipios 
de Panz6s, Cahab6n, Chisec, Goban y Senahu. 

La CEH reporto 62 mas acres en el departamento de Alta 
· Verapaz. Las investigaciones antropol6gico forenses relativas 
' al Conflicto armado interno, efectuadas en el departamento de 

Investigaciones Antropologlco
Forenses reaUzadas por Ia FAFG 
en Alta Verapaz 

J.EI Zapote 
SemuyJ.. ASaguachil 

J.Sesajal 
J..Chicuxub 

ChajbuiJ.. ,;.Cahab6n 
J..San Pedro 

PinaresJ.. Chlchaj 
Tusbilpec.fDinelda 

ASanlmtaca 

Alta Verapaz 
son 16 de un total de 
18 casos, de las cuales segun Ia 
definicion de masacres de Ia CEH 
(cinco o mas vfctimas), 10 han sido estudiadas porIa FAFG, 
en elias se han recuperado aproximadamente un numero 
mfnimo de 147 osamentas. 

Hasta ahora Ia masacre registrada con mayor numero 
(35vfctlmas) es Ia de Panz6s, Ia mayorfade las otras masacres 
ocurrieron entre 1981 y 1982. AI finalizar el enfrentamiento 
armado, todavfa podfa apreciarse que los terratenientes del 
valle Polochic basaban su hegemon fa en el control de Ia tierra, 
al igual que antes del enfrentamiento, actuando como un grupo 
de poder, "inflexible y poco tolerante, [que] mantiene una 
tradicional actitud antireformista y de agresiva defensa a/ 
mantenimiento del status quo en el agro". (CEH; t, 999) 



Vista de Ia fosa 
comun donde 

fueron sepultadas 
ilegalmente Ia 

mayorra de 
masacrados en 

Panz6s el 29 de 
mayo de 1978. 

Panz6s, 
Alta Verapaz 

Una llama 
esperanzadora, una 
paciente y larga 
espera, 20 anos 
esperando que los 
difuntos puedan 
descansar en paz y 
en el Iugar que les 
corresponds 20 
anos buscando paz 
y tranquilidad. 
Panz6s, Alta Verapaz 

En el monte les arrancaron Ia vida, en el monte 
ocultaron sus cuerpos, el monte ahara muestra los 

huesos de los que allf fueron asesinados y ocultados. 
Sanimtaca, Goban, Alta Verapaz 



En espacios muy reducidos eran 
lanzados los cuerpos. 0 lo que de ellos 
quedaba. 
Dinelda, Cahab6n, Alta Verapaz La tierra muestra 

sus secretes, los 
cuerpos ya 

descarnados, 
muestran las heridas 

que les fueron 
provocadas. 

Panz6s, Alta Verapaz 

Hombres, mujeres y niiios el 
memento para desenterrar lo 

que dejo Ia mentira, el robe, el 
abuso, el odio, y mostrarlo a 

los que no lo vieron a los que 
no se enteraron, a los que no 

lo creen, ha llegado. 
Pi nares, Cahab6n, Alta Verapaz 



En zanjas entre rocas, los restos de los 
desaparecidos son encontrados. 
Sanimtaca, Goban, Alta Verapaz 

Para descubrir el 
pasadoysus 
circunstancias. 
Sala,cuin, Chisec, · 
Alta Verapaz 

Quisieron que Ia tierra les ayudara a ocultar y 
desaparecer las huellas de sus asesinatos, sin 
embargo Ia tierra devuelve lo que un dfa le fue 

obligada a ocultar. 
Alta Verapaz 



Las entranas de Ia tierra, morada de Ia 
historia, guardan los secretes de un 
pasado que hoy habla. 
Pinares, Cahab6n, Alta Verapaz 

Las cuevas, los 
siguanes fueron 

utilizados para 
ocultar a las 

vfctimas dela 
violencia. 

El Zapote, Chisec, 
Alta Verapaz 

Emergiendo de las profundidades de Ia 
memoria, escapando al mar de Ia 

indiferencia, los restos de los difuntos se 
resisten a caer en el abismo del olvido. 

Pinares, Cahab6n, Alta Verapaz 



Las excavaciones ayudan a 
descubrir los hechos. Lo ocurrido 
en el pasado descansa a Ia 
espera de ver Ia luzde laverdad. 
Dinelda, Cahab6n, Alta Verapaz 

El sagrado mafz que les fue 
negado cuando mas lo 

necesitaban, adorna y sefiala 
el Iugar donde yacen los 

cuerpos de los que un dfa 
fueron arrancados de sus 

familias, segado sus vidas y 
ocultados sus cuerpos. 

Panz6s, Alta Verapaz 

Las nuevas generaciones conocen un pasado violento de 
dolor y odio, pero tambien, una tradici6n de respeto y 

convivencia con sus antepasados, saludaran y pediran 
permiso a Ia madre tierra, al padre sol y a Ia abuela luna. 

Finca Rutbeltzut, SenahtJ, Alta Verapaz 



Sirven para saber como era en vida una 
persona: cuanto medfa o de que enfermedades 
padecla. Estes datos sirven para ser veraces en 
Ia identificaci6n de las personas. 
Laboratorio FAFG, Ciudad de Guatemala 

Complementaron 
alguna vez un bello 
rostra, intacto 
guardado en un 
recuerdo. 
Panz6s, Alta Verapaz 

A consecuencia 
de los muchos 

golpes que una 
persona recibfa, 

los huesos se 
fractu raban, 
provocando 

muchas veces Ia 
muerte a causa 

de estes. 
El Zapote, Chisec, 

Alta Verapaz 



Aunque fueron largos meses de espera, Ia 
comunidad acompaf\a los restos de sus 
difuntos a una moradamas digna, "donde se 
les pueda visitar". 
Panz6s, Alta Verapaz 

Proclamando Ia 
dignidad 
publicamente, por 
las calles y los 
lugares mas 
publicos. 
Proclaman una 
verdad escondida 
por muchos af\os. 
Finca Rutbeltzu/, 
SenahU, 
Alta Verapaz 

El descanso que tantos anos 
esperaban llega por fin. Juntos, 
vecinos y familiares son testigos 
de Ia verdad que con su martirio 

han proclamado. 
Panz6s, Alta Ven:IO• 






