
Eduqué monos 

Nttñ~á Más 

LUCES QUE N 
PUEDEN ORlE 
Tercer Paso: 

O bjetiv o : 

S 
TAR 

Con e~te paso lo q~e quer~mos es: facilitar Y promover con el grupo la lectu ra . m vc:slt!J<~I ror, , <~rl.tli~rs dv 
~atenales q.ue esten r~l~c1~nados a la temática. del taller, especialmente con los rE: fe::rc:ntr~s lw-.tcJr 11 u~ 1 In formes 
Guatemala. Nunca Mas y Guatemala, Memona del Silencio"). 

Base teórica: 
Propo~~mos al grupo, buscar en un diccionario las siguientes palabra s: m ied o . culpa. 
culpabtlldad y confianza. 

A lgunas definiciones que pudiéramos utilizar son : 

Miedo: perturbación angustiosa del ánimo ante un pel· 
1 

. . . , elo . tgro rea o tmagrnano . , e m o r o rec 
de que suceda algo contrano a lo que se desea. 

Culpabilidad: sentir que se ha cometido una falta m a· s 0 m 
1 

t · nte enos grave vo un aname . 

Confianza: seguridad que uno tiene de sí mismo en otro 0 A. n t·mo, a liento y 
vigor para obrar. ' en una cosa . 

También podemos comparti r con el grupo lo que brev t . . . rt 
d . . . . emen e nos d tce una stcologa expe a 

en el campo e reparacton pstcosoc1al, en relación al tema: 

El sentir miedo: puede ser por una causa rea l 0 imag in · 0 · d 
racional y uno irracional. El racional, es una emoción 

0 
ana. . sea q ue hay un m te 0 

situación de peligro real. El irraciona l, es lo mismo per mectantsmo. de d ::fe~sa, ~ nte. una 
. 

1 
° an e una s1tuacton 1magtnana o trrea . 

El sentir culpa: es cuando se siente una experiencia dolo . 
1 normas éticas personales o morales. Es decir, cuando se r~sa por no ~a.be r cumplido as 

nosotras, nosotros o los demás lo consideran "malo". nttmos que htc tmos a lgo que 

El tener confianza: es sentir seguridad, encontrarle y da 
1 

. . d. . 
• 1 d · . r e senttdo a la v1da tarta , es 

conocerse a uno mtsmo Y a os emas. Es dectr saber "d . d . . , ' on e estamos parados y qutenes 
somos . 

Podemos también leer o presentar lo que dice al princi i d . . . 
"Memoria, verdad y Esperanza": P 0 e la pag1na 20 del rnforme 

"En la cultura maya, e l susto es una enfermedad que se ved . . 1 t · 1' espues de un hecho vto en o o 
cuando una persona VIVe con pe tgro. La persona se queda débil , como q ue se le va e l 
espíritu o se le corta la ~angr~ . El sus~o es una enfermedad que debe sacarse del cuerpo 
(según la cultura se realizan dtversos ntos, para curarlo)." 

• 

ialogan1os y reflexionamos 
n -l e leímos yjo escucha mos: 

Para dialogar y reflexionar lo dicho en los textos que presentamos, los comparamos y 
discutimos lo que es el miedo, la culpa y cómo éstas se relacionan entre sí. 

Es importante que planteemos también el tema de cómo e l valor de la confianza en s í mismos 
y en los demás, el asumir y ser responsables cuando de verdad se cometió un error, nos 
puede ayudar a superar la culpabilidad y el miedo. Preguntamos qué otros valores nos 
pueden ayudar en el mismo fin. 

Es importan te recoger y mantener a la vista /as ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este paso. Nos puede orientar para evaluar el interés del grupo, así como mantener la 
relación entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como memoria para construir nuestro 

Texto Paralelo. 

N ESTRO COMPROMISO 
• 

PARA El IINUNCA MAS" 
Cuarto Paso: 

1 J " 

Con este paso lo que queremos es: promover y real izar de forma conjunta y participativa, una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dignidad de las personas. 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
transformación de a lguna situación , además podremos, de forma conjunta y participativa, 
tomar decisiones y planificar nuestras acciones, con los insumas obtenidos de las siguientes 
preguntas: 

2 

4 

Lo reflexionado en el tema ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? 
¿Qué valores y actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

¿Cuál es m i compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura 
de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con quiénes nos gustaría comparti r lo reflexionado? 

¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o 
reflexionado? 

A continuación presentamos un ejemplo de lo que podría ser un Compromiso para el Nunca 
Más , s in olvidar que la acción debe ser propuesta por el grupo. 

Pedimos al grupo que haga un listado de las cosas que nos causan miedo y por qué nos 
causan m iedo y hacer otro listado de por qué sentimos culpa , a nivel individual , luego 
libremente lo expresamos a todo el grupo y sacamos los elementos que más se repiten o los 
más relevantes para e l grupo . 

• 
• 

Eduquemor 
Nunca Me 
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Eduquémonos 
N~nc~ Más 

¿Cuál es mi compromiso para la construc paz? 

Para concretar el compromiso hagamos un listado a nivel individual de tres cosas que "voy a 
hacer" a partir de hoy para no volver a tener miedo, y tres cosas para no volver a sen tir cu lpa . 

Es importante recoger y mantener a la vista los compromisos surg idos en este paso para poder darle 
seguimiento. Estas notas también nos pueden servir com o m emoria para construir nuestro Texto 

Paralelo. 

¿CÓMO VAMOS? 
Quinto Paso: 

Objetive: 
C~n este paso lo que queremos es: eva luar el taller y el proceso educativo del Eduquémonos para el Nunca 
Mas, para aprender sobre la experiencia en sí y mejorar e l trabajo fu turo. 

En este Paso vamos a revisar lo que hemos rea lizado ya q ue nos perm ite : 

--;: Ver nuestros logros, 

Analizar nuestras debilidades y 

Clarificar qué necesitamos cambiar o fortalecer para seguir caminando. * 
Trasladare . . . . . 
esp . mos el s1gu1ente Instrumento a cada part1c1pante para que marque con una X e l 

ac1o que e ·d · ' . . ons1 eren el apropiado, de acuerdo a su percepc1on . 

1' 
¿Cómo estuvo? 00 00 09 ~ 

¿, --:;.· ,r---) 

El tema del miedo. 

El tema de la culpabilidad. 

Definir los valores para 

superar el miedo y la culpa . 

El trabajo en grupo. 

El material. o o 

Las dinámicas. 

Nuestro compromiso para el 
00 

Nunca Más" oc 

• 
•• 

NOS 

MEJO 

EXPRESAMOS Y CELEBRAMOS ... 
Se to Paso: 

Con este paso lo que queremos lograr es: forta lecer la esperanza del grupo de cara a un mejor presente y 
fu tu ro, libera r las emociones y romper con la cultura del silencio. 

Este paso es para que cada ta ller termine con esperanza, 
sin estancarse en qué se puede hacer como 
pregunta final, sino también rescatar las 
experiencias positivas , las formas en que se 
han pod ido afrontar diferentes situaciones en la 
v ida . Estas vivencias son las que vale la pena 
celebrar, ya que son las que se mantienen en la 
memoria, corazón y esperanza de los niños, 
niñas y/o jóvenes. 

No se les olvide re1. 1sar las 
breves biografías de los personaJeS 

esperanzadores guatemaltecos que se 
encuentran en la Sépt1ma Parte de esta 

Propuesta. 

En este paso vamos a celebrar que hemos identificado aquellas cosas que nos 
dan m iedo y que nos hacen sentir culpa, pero más importante es que nos hemos 
propuesto acciones concretas para superar esos sentimientos. Hacemos una 
presentación de esas acciones ante el grupo y nos comprometemos a cumplirlas, 
colocándolas en un lugar visible para recordarlas siempre. 
La presentación estará cargo del grupo y tienen completa libertad de elegir cómo 
reunirán y presentarán dichos trabajos. 

Es importan te recoger la experiencia de este paso por escrito, para tener una memoria de nuestra 
celebración y poder recordarla en otro momento. Recordemos que también nos puede servir 

para construir nuestro Texto Paralelo. 

• 
• •• 
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Eduquémonos 

N~nc~ Más 

1 
TALLER 1 
GRUPO 2 

Con este ta ller vamos a profundizar el tema del miedo y la culpa , desde lo que la m ayoría de 
población guatemalteca vivió durante el Conflicto Armado Interno. Es import;¡nte q ue 
reflexionemos con el grupo la intención del Estado por provocar m iedo y cu lpa e n la sociedad 
pero sobre todo rescatar las formas que la sociedad afrontó esa s ituación y los m eca n1s rnos 
que utilizó para superarla. 

¿Qué vamos a abordar y para quiénes está dirigido? 

Tomol: ¿Qué fue lo que pasó? 
Quinto y sexto primaria Grupo 2: 

Tema: La vida después de la vio lencia 
Contenido: Miedo en todas la personas. Miedo planeado e intencionado po r la s a utoridades. 

La intención del Estado por hacer sentir cu lpabil idad en la poblac ión. 

ANTES DE 
EMPEZAR El TALLER 

Obje tivo: 
En este paso lo que queremos.lof!rar es: preparar todos los in sumos necesarios previa realización del taller 
para tener listo el ten:~· los obJ~lJvos, ~/lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesario tomar en 
cuenta para evitar cns1s en los Imprevistos. 

Acuerdos mínimos y nuestros tiempos: 
¿Cuándo realizaremos el ta ller? 
¿En qué lugar lo realizaremos? 
¿De qué manera participarán padres y madres de fa mi lia e n e ste ta ller? 
¿Qué materiales y equipo uti lizaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuánto tiempo tendremos disponible? 

¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar e l ta lle r? 

Lo qu ~p13ramos al fint=tli7ar al c. • * Anali~~r las ~ausa~ ?el miedo y la culpa dentro del marco del Conflicto Armado Interno. 
~ ldent1f1car la 1ntenc1on de las fuerzas del Estado por hacer sentir m iedo y c ulpa a todas 

las personas. 
-¡' Apoyar la confianza, la verdad, la comunicación y la honestidad como valores para 

superar el miedo y la culpa. 

• 
•••• 

Eduquemono 

Nunca Mas 

8 ENVENIDA 
P er Paso: 

Con este paso lo que queremos es: propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
pa rticipantes al tal ler. mediante la utilización de diferentes técnicas o dinámicas, para que 
exista un cl ima humano y fraternal. 

Colocamos las sillas o pupitres a manera que podamos vernos. Si vamos a 
real izar el ta ller en un lugar que nos lo impide, aprovechemos el saludo para 
tener contacto visual con el grupo. 

i Bienvenidas y bienvenidos a este taller! 
Si anter iormente hemos tenido la experiencia de un taller, en este momento 
hacemos un víncu lo entre el tema anterior y el que se verá en ésta oportunidad. 
Podemos motivar al grupo para que mencione aspectos relevantes de su 
Texto Parale lo. 

esentamos: 
"Cadena Conectada" 
Para este juego necesitamos lapiceros o lápices. Quien coordina el juego 
d ice el nombre de una persona que se coloca a su derecha y entre las dos 
personas sostienen el lapicero o lápiz sujetándolo solamente con la punta de l 
dedo índice . Ahora el segundo llama por su nombre a otra persona y hacen lo 
mismo. Así hasta formar una cadena. El j uego termina cuando logramos 
hacer la cadena con la participación de todo el grupo sin que se caiga ningún 

Es importante 
que motivemos 

al grupo a 
participar, 

comentar y 
exponer s us 
inquie tudes, 

teniendo 
respeto de lo s 
sentimientos 

que el tema nos 
pueda 

despertar y la 
apertura para 

es cuchar 
opiniones. 

tanto parecidas 
a la nuestra, 

como 
totalmente 
diferentes. 

lapicero o lápiz . A l f ina lizar podemos resaltar la importancia de que juntos podemos hacer 
muchas más cosas o acciones. 

p onamos en grupo: 
Después de este momento, es importante que volvamos a tener un poco de calma y dedicar 
unos m inutos pa ra la reflexión. 

Para eso podemos leer el Evangel io de San Mateo 28, 18-20. Para resaltar la promesa que 
Jesús le hace a sus apóstoles "Yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia." Para iniciar 
la reflexión podemos preguntar al g rupo sobre lo que nos sugiere la lectura y llegar a la 
conclusión que en los momentos alegres pero también en los duros de la vida, siempre hay 
alguien que está con nosotros y no solamente Jesús, sino personas cercanas que nos 
qu ieren y nos aprecian . 

de queremos llegar: 
Presentamos el tema del ta ller y su contenido. 
D e acuerdo a l tema es necesario que como grupo se construyan objetivos comunes, para e llo 
podemos preguntar: ¿Qué queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servir 
este tema? 
Nos ponemos de acuerdo con e l grupo en relación a los objet ivos, los escrib imos y los 
colocamos en un lugar visible, de esta manera ya podemos continuar. 

• 

f\ 
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Podemos motivar al grupo para que mencione aspectos relevantes de su 
Texto Parale lo. 

esentamos: 
"Cadena Conectada" 
Para este juego necesitamos lapiceros o lápices. Quien coordina el juego 
d ice el nombre de una persona que se coloca a su derecha y entre las dos 
personas sostienen el lapicero o lápiz sujetándolo solamente con la punta de l 
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hacer la cadena con la participación de todo el grupo sin que se caiga ningún 

Es importante 
que motivemos 

al grupo a 
participar, 

comentar y 
exponer s us 
inquie tudes, 

teniendo 
respeto de lo s 
sentimientos 

que el tema nos 
pueda 

despertar y la 
apertura para 

es cuchar 
opiniones. 

tanto parecidas 
a la nuestra, 

como 
totalmente 
diferentes. 

lapicero o lápiz . A l f ina lizar podemos resaltar la importancia de que juntos podemos hacer 
muchas más cosas o acciones. 

p onamos en grupo: 
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Para eso podemos leer el Evangel io de San Mateo 28, 18-20. Para resaltar la promesa que 
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de queremos llegar: 
Presentamos el tema del ta ller y su contenido. 
D e acuerdo a l tema es necesario que como grupo se construyan objetivos comunes, para e llo 
podemos preguntar: ¿Qué queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servir 
este tema? 
Nos ponemos de acuerdo con e l grupo en relación a los objet ivos, los escrib imos y los 
colocamos en un lugar visible, de esta manera ya podemos continuar. 

• 

f\ 



Eduquémonos 

Nunca Más 

PARTAMOS DESD 
NUESTRA EXPERJ 
Segundo Paso: 

Objetivo: 
Con este paso lo que ~uer~mos es: estimular el aprendizaje significatrvo a tm d;s dd U Jr H ¡r 111111 : rrt r 1 qr 11 • >- ,, Irene 
el grupo, de sus expenencras y realidades cercanas. 

Primero contamfls 1? fP¡ tn. n 1 
Proponemos alg~nas preguntas, para generar diálogo: 

¿Aig~ 1en ha escuchado hablar sobre el Conflicto Armado Inte rno? 
¿Que saben? 
¿Quién les ha contado? 0 ¿Dónde lo han leído . t 7 e , d" l O VIS O. 
¿ o~o. l ~e a gente que vivía en ese tiempo? 
¿Se v1v1a 1gual que ahora? 

~Aigu~en sabe c~mo fue en ese tiempo la comunicación entre las personas? 
¿AiguJ~n sabe como era el tema de la libre expresión (poder decir lo que uno 

p1ensa) durante el Conflicto Armado Interno? 

Lo quet~l grupl o, hfaya n;:Mspondi~o lo podemos completar presentando e l testim o nio y e l d ibujo 
que es a en e n orme emana, Verdad y Esperanza" 

1 
f" 

1 
• . 3 . 

, a ma de la pagma 1 . 

Entonces después se dieron cuenta los d 1 E . e :jer tt 
reumon a la aldea El Culeque y nos amena , . zaron y n 
esta yendo de aqUJ a dejar quejas allá con el Apoyo 

colgadas en un palo en la montana doJJd 1 • • e e as C'f1C 1 
nosotras deJamos de tr con el grupo y cuando v 

a tras hasta ahora que ya estamos ddndo 1 

1 ( 1 

• 

1) 

. . .. ~ 

-·-

• 1/1 f 1/ •' 1 • • lf 1 1 1 

' . ""' 

l go dialogamos y reflexionamos 
. . 

er1enc1a: 
Podemos reflexionar esta experiencia impulsando el diálogo y encausando ciertos puntos de 
v ista que surjan en el grupo mediante las preguntas que proponemos, recordando que no es 
necesario hacerlas todas sino las que sean oportunas, según nuestro criterio y que nos 
ayuden a log rar e l objetivo planeado. 

¿Quiénes están amenazando a estas señoras? 
¿Cómo están vestidos? 
¿Qué cargan en los hombros y en las manos los que las están amenazando? 
¿Por qué las amenazan? 
¿Qué será lo que sienten esas mujeres con la amenaza? 
¿Están los esposos con las mujeres? ¿Qué les pasaría? ¿Por qué? 
¿Qué creen los soldados que la mujeres hicieron de malo? 
¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos amenazaran de esa manera? 

Podemos ir escribiendo en el pizarrón o sobre un cartel, las opiniones del grupo . De último 
las leemos en voz alta y concluimos que los soldados y el Estado tenían la intención de hacer 
sentir miedo a los pobladores mediante las amenazas y ejemplos de "lo que les podía pasar". 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflex iones y resultados 
obtenidos durante este paso. Nos puede orientar para evaluar el interés del grupo, así como mantener la 
relac ión entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como memoria para construir nuestro 

Texto Paralelo. 

• 
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Texto Paralelo. 
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Eduquémonos 

N~nca Más 

LUCES QUE NOS 
PUEDEN O RIENTAR 
Tercer Paso: 

Objetivo: 
Con e.ste paso lo q~e quer~mos es: facili tary_ promover con el grupo la lectura , investigac1ón y an ~J I I S I S de 
matenales que esten relacionados a la temat1ca del taller, especialmente con los referen tes lllsto ncos (Informes 
"Guatemala: Nunca Más" y "Guatemala, Memoria del Silencio"). 

Base teórica: 
Escribimos en un cartel grande o en el pizarrón cualquiera de los s iguientes párrafos : 

Informe REMHI, "Guatemala: Nunca Más", Tomo 1, Pág. 5: 

Estrategia del terror 
La violación de los derechos humanos ha sido utilizcJdfJ r.r)•l 

co~tro~ social en Guatemala. Ya sea en los rnom c:nto<, e lo 117, 1 
md1scnmmada o ~e represión más selectiva. la srJcJv/ncl e. 1t 1 1 

afectada por el m1edo. El terror ha constituido no Súl , . . t d . ú Uf 1 J (,(J/1 ,¡, 1 
enfrentam1en o arma o. smo también un objetivo de la poli lfc¡-

1 
e 

111
¡

1 111
, 11 

Informe popularizado "Memoria, Verdad y Esperanza", Pág . 11 : 

• 
..!.!..!.. 

1. De las brasas a la llamas. 
En Guatemala, en un momento 
u otro, toda la gente ha sentido 
miedo. El miedo daba no 
solamente por el conflicto 
armado, sino también porque el 
Ejército queria que la gente 
tuviera miedo. 

Durante el confl icto, pero sobre 
todo de 1965 a 1968 y de 1978 
a 1983, el Ejército planificó las 
desapariciones forzadas y 
asesinatos de líderes de 
organizaciones populares. 

' { 

Informe "Guatemala , Memoria del Silencio", de la CEH, la conclusión 44: 

1 ·· 1 CFI! comprobó que a lo largo del enfrentamiento armado el Ejército diseño 
• • t l'f~) t.ntl estrategia para provocar terror en la población. Esta estrategia 

,, 1 v 1 -:1o (;) n ,,¡ eje de sus operaciones. tanto en las de estricto caracter militar 
c0nw en hs de mdole psicológica y las denominadas de desarrollo.·· 

Dialogamos y reflexionamos 
rP lo que leímos yjo escuchamos: e -

Después de presentar y haber leído los párrafos o párrafo que elegimos podemos 
generar el análisis con la siguiente guía de preguntas, es importante que recordemos 
que no es necesario hacer todas las preguntas, sino las que consideremos 
apropiadas para el grupo y con las que logremos los objetivos planteados: 

Según los documentos: 
¿Quiénes hacían sentir miedo? 
¿A quiénes hacían sentir miedo? 
¿Hacían sentir miedo sólo porque sí, o ya lo tenían pensado? 
¿Para qué se hacía sentir miedo? 
¿Es correcto sentir miedo por decir la verdad? ¿Por qué? 
¿Es correcto sentir miedo por ser honestos? ¿Por qué? 
¿Con qué cosas se puede hacer sentir miedo? 
¿Esto de hacer sentir miedo, se da de alguna manera en nuestra escuela en 
nuestro grupo, en nuestra casa o en nuestra comunidad? ¿De qué manera? 

Pueden existir más preguntas guías, según los grupos, el objetivo aquí es que se identifique al 
miedo como una estrateg ia pensada de antemano y a los responsables. 
Se pueden consultar otros documentos o investigar algunos términos como "estrategia" o 
"contrainsurgente". Todas estas reflexiones se escriben en una o varias hojas de papel para 
tenerlas visibles durante el taller. 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos d urante este paso. Nos puede orientar para evaluar el interés del grupo, así como mantener la 
relación entre cada uno de /os pasos. También nos puede servir como memoria para construir nuestro 

Texto Paralelo. 

• 
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• 

Eduquémonos 

Nunca Mas 



Eduquémonos 

Nunca Más 

NUESTRO COMPR 
PARA El 11 U C 
Cuarto Pas • 

• 

Objet. ,,.., 
Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de forma conjunta y partic1pat1va. un<'l acc1ó n 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dign1dad de las personas 

Debemos procurar que e l grupo tom e conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
transformación de a lguna s ituación, además podremos, de forma conjunta y participativa . 
tomar decisiones y planifi car nuestras acciones, con los insumas obtenidos de las s iguie ntes 
preguntas: 

2 

3 

5 

Lo reflexionado en e l tem a ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? ¿Qué 
valores y actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

¿Cuál es m i compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de 
Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con quiénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o 
reflexionado? 

A continuación presentam?~ un ejemplo de lo que podría ser un Compromiso para el Nunca 
Más, sin olvidar que la acc1on debe ser propuesta por el g rupo. 

Hacemos cuatro o seis grupos (dependerá del tamaño de nuestro grupo completo) para que 
cada uno realice un di~~jo en donde repre~enten cómo era la re lación del Ejército y el 
gobierno con la poblac1o~, durante e l Co.~fllctoArmado Interno y luego, otro dibujo en donde 
representen cóm~ deben a ser esa ~e lac1on en la ~ctua lidad (haciendo énfasis en los va lores 
de verdad, solidandad, apoyo, conf1anza y honestidad). 

Hechos los dibujos, cada grupo los presenta a los demás y lo explican junto con sus 
reflexiones acerca del miedo~ la_verdad (s i ~~ encuentran otros valores q ue contrarresten el 

· do pueden explicarlos y d ibUJarlos tam b1en). m1e , 

Terminadas las presentaciones .. hacemo~·~na s íntesis de lo v isto hasta ahora, un iendo todas 
las actividades y dándoles un m1smo sen 1 o. 

o 
. . el diálogo entonces hacia cómo se viven estas s ituaciones d e hacer sentir miedo y 

Dmglmos . . 1 h ( . 1 . . 
1 escuela, qu1enes o acen s1 os m1smos o las m1smas compañeras, maestros y 

culpa en a ) · t · · 
1 0 la directora, etc. , como es a m1sma act1tud y forma de ser luego puede 

maestras, e n algo tan grande como lo que pasó durante e l Confli cto Armado Interno y, 
convertirse e onemos la formación de una comisión para identificar y transformar estas 
e ntonces, prdop lolencia y manipulación . 
Situaciones e v 

• 

Ahora invitamos a una persona voluntaria, para que tome nota de lo que se discutirá Y 
decidirá . 

S i todos y todas están de acuerdo, procedemos a conformar dicha comisión. 
Primero. establecemos ¿Qué vamos a hacer? 
Segundo. proponemos y asumimos ¿Quiénes lo vamos a hacer? 
Tercero . decidimos ¿Cómo lo vamos a hacer? 
Cuarto . planteamos ¿Desde cuándo lo vamos a hacer? Y ya por último, 
Quinto. vemos¿ Qué necesitamos para hacerlo? 

Conviene revisar si es prudente hacerlo en 
este momento o en algún otro, por el tiempo. 

' ' 

Es importante recoger y mantener a la vis ta los compromisos surgidos en este paso para poder darle 
seguim ien to. Estas notas tam bién nos pueden servir como memoria para construir nuestro Texto 

Paralelo. 

• 
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Eduquémonos 
Nunca Más 

¿CÓMO VAMOS? 
Quinto Paso: 

Obje tivo; 
Con este paso lo que queremos es: evaluar el taller y el proceso educativo del Eduquém onos pnr<l f: l Ntu H"<1 
Más, para aprender sobre la experiencia en sí y mejorar el trabajo futuro . 

En este paso vamos a revisar lo que hemos realizado ya que n o s permite: 

* Ver nuestros logros, .... 
~ Analizar nuestras debilidades y * Clarificar qué necesitamos cambiar o fortalecer pa ra seguir caminando. 

Para realizar dicha revisión le proponem os la siguiente actividad: 

1 Proporcionamos crayones o marcadores verde, amarillo y rojo. 

2 En una hoja apuntan las siguientes palabras: 

3 

4 

5 

el tema, 
los materiales, 
el trabajo en grupo, 
el o la educadora , 
el tiempo en que hicimos todo, 
lo que aprendimos, 
lo que nos va a servir el tema , 
el lugar, 
el ambiente y 
otras que creamos necesario evaluar. 

Según vamos dictando cada palabra, vamos preguntando cuál 
es su opinión al respecto. 

El grupo puede ir subrayando cada palabra, según sea su 
consideración: 

verde: muy bien; 
amarillo: más o menos; 
rojo: hay que mejorar. 

Al final proponemos apuntar las sugerencias generales. 

• 

EXPRESAMOS Y CELEBRAMOS ... 
exto Paso: 

Con este paso lo que queremos es: fortalecer la esperanza del grupo de cara a un mejor presente y fu turo, 
liberar las emociones y romper con la cultura del silencio. 

Este paso es para que cada tema termine con esperanza, sin estancarse en qué se puede 
hacer como pregunta final , sino también rescatar las experiencias positivas, las formas en 
que se ha n podido afrontar diferentes situaciones en la vida. Estas vivencias son las que va le 
la pena celebrar , ya que son las que se mantienen en la memoria, corazón y esperanza de los 
niños, niñas y/o jóvenes. 

Para term inar entonces, elaboraremos un cuento. Este cuento deberá ser la historia de un 
personaje principal que puede ser un niño, una niña o ambos, que vivan en algún lugar de 
Guatem ala , e l que e l grupo elija , pueden viajar incluso por 
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todo e l país . Durante la historia de su viaje por 
G uatemala, se van encontrando con muchos 
proble mas y co n gente negativa que quiere 
asustarlos , mediante amenazas o 
m a nip ulaciones. Pero los personajes siempre 
son ho nestos y dicen la verdad , y las cosas 
siempre les salen bien para ellos y para los demás. 

No se les olvide revisar las 
minibiografias de los personajes 

esperanzadores guatemaltecos que se 
encuentran en la Séptima Parte de 

esta Propuesta. 

E l cuento será escrito por el grupo (ya sea en pequeños grupos o de forma 
indiv id ua l) , a lguien escribirá la primer media página (o una completa), luego otra 
persona escribirá la continuación de la historia y así sucesivamente hasta que se 
escriba e l f ina l. Si alguien ya terminó su parte, esto no quiere decir que no pueda 
ayudar a los demás. 

Al fina l leemos en voz alta el cuento terminado, lo escribimos en grande y lo 
co loca~os en algún lugar visible del lugar de reunión . O bien, lo pasamos en 
li mpio y después le sacamos varias copias para distribuirlo con otras 
pe rsonas u otros grupos con los que queramos compartir la 
experiencia. 

Es importante recoger la experiencia de este paso por escrito, para tener una memoria de nuestra 
celebración y poder recordarla en o tro momento. Recordemos que también nos puede servir para 

construir nuestro Texto Paralelo . 

• 
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1 
TAllER 1 
GRUPO 3 

En este taller vamos a descubrir toda la estrategia del Estado para hacerle sentir miedo a la 
población guatemalteca durante e l Conflicto A rmado Interno. Es necesario que investiguemos 
sobre el tema en los informes "Guatemala: Nunca Más" y "Guatemala, Memoria de l Silencio··. 

¿Qué vamos a abordar y para quiénes está dirigido? 

Tomol: 
Grupo 3: 
Tema: 

¿Qué fue lo que pasó? 
Primero, segundo y tercero básicos 
La vida después de la vio lencia 

Contenido: ¿Para qué hacían sentir miedo? ¿Cómo lo hac ían? ¿Cómo es e l miedo ahora? 
¿Cómo se hacía para que las personas se sintieran culpables? 
El estar "metido en cosas". 

ANTES DE 
EMPEZ RE TAL E 

En este paso lo que queremos es: preparar todos los insumes necesarios previa real ización de l talle r para tener 
lis~o el t~~a, los objetivos, el lugar, los tiempos y todos esos factores q ue es necesario tomar e n cu enta para 
evttar cnsts en los imprevistos. 

Acue C' 1 

¿Cuándo realizaremos el tal ler? 
¿En qué lugar lo realizaremos? 

stros 

¿De qué manera participarán padres y madres de fam il ia en este ta ller? 
¿Qué materiales y equ ipo utilizaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos e l mismo tema? 
¿Cuánto tiempo tendremos disponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar el ta ller? 

ldent~f~car Y analizar el objetivo de hacer sentir miedo y culpa. 
ldentrfrcarde ~an~ra general, cómo se llevaba a cabo ese objetivo. 
Apoyar a la solrdandad, la reconciliación y la justic ia como valores para 
superar e l miedo y la culpa . 

• 

B VENIDA 
rimer Paso: 

Con este paso lo que queremos es: propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
participantes al taller. m ed iante la utilización de diferentes técnicas o dinámicas, para que 
exista un clima humano y fraternal. 

Colocamos las sillas o pupitres a manera que podamos vernos. Si vamos a 
real izar e l ta ller en un lugar que nos lo impide, aprovechemos el saludo para 
tener contacto visual con el grupo. 

i Bienvenidas y bienvenidos a este taller! 
Si anteriormente hemos tenido la experiencia de un taller, en este momento 
hacemos un vinculo entre el tema anterior y el que se verá en esta 
oportunidad . Podemos motivar al grupo para que mencione aspectos 
re levantes de su texto paralelo. 

tamos: 
"La pelota" 

Es importante 
que motivemos 

al grupo a 
participar. 

comentar y 
exponer sus 
inquietudes, 

teniendo 
respeto de los 
sentimientos 

que el tema nos 
pueda 

despertar y la 
apertura para 

escuchar 
opiniones 

tanto parecidas 
a la nuestra 

como 
totalmente 
diferentes 
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Todos nos ponemos en rueda. Quien coord ina se pone en el centro con la 
pelota en sus manos. Se lanza la pelota al aire y al mismo tiempo dice el 
nombre de alguien del grupo. La persona que ha sido llamada, sale 
corriendo e intenta agarrar la pelota antes que caiga al suelo. El juego sigue 
ig ual hasta que pase todo el grupo. ~ 

" { 
r•p 

Después de este momento, es importante que volvamos a tener un poco de calma y dedicar 
unos minutos par·a la reflexión. 

"Caminar a ciegas" 
Se forman dos grupos o círculos con la misma cantidad de participantes. Un grupo tiene que 
vendarse los ojos con pañuelos. Cuando el grupo tiene los ojos vendados, los del segundo 
grupo buscan en si lencio una persona del grupo de los ojos vendados. Sin identificarse lo 
guía n a lrededor del aula o del lugar de la reunión, poniéndole las manos en los hombros. 
Debe prevenirlo de cómo no golpearse con las paredes o los muebles. Después de un 
t iempo cambiamos de grupos, para que quien guía sea ahora el de los ojos vendados. 

Cuando todo e l grupo haya experimentado guiar y tener los ojos vendados, podemos 
conversar de cómo nos sentimos en las dos situaciones y lo que necesitamos para tener 
confianza en el otro, las respuestas de la última reflexión las podemos escribir en papel y 
dejarlas v is ibles pa ra revisarlas pasado el tiempo. 

• 
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confianza en el otro, las respuestas de la última reflexión las podemos escribir en papel y 
dejarlas v is ibles pa ra revisarlas pasado el tiempo. 

• 



auquémonos 
Nunca Más 

Hacia dónde queremos llegar: 
Presentamos el tema del taller y su conten ido. 
De acuerdo al tema es necesario que como grupo se construyan objetivos comunes , para ello 
podemos preguntar: ¿Qué queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servir 
este tema? 
Nos ponemos de acuerdo con el grupo en relación a los objetivos, los escribimos y los 
colocamos en un lugar visible, de esta manera ya podemos continuar. 

PARTAMOS DESDE 
NUESTRA EXPERIENCIA 
Segundo Paso: 

Obje tivo: 
Con este paso lo que queremos es: estimular el aprendizaje significativo a través del conocimiento que ya tiene 
el grupo, de sus experiencias y realidades cercanas. 

Primero contamos la eYperiencia: 
Este tema podemos iniciarlo preguntándole al grupo si alguien 
conoce de algún caso en el que se haya tenido miedo 
provocado, ya sea por el Ejercito, la guerrilla o cualquier otra 
causa, durante el Conflicto Armado Interno. 

Si no existe una experiencia cercana en e l grupo, podemos 
presentar la imagen generadora número 2 del materia l de 
apoyo. 

Y luego dialogamos y reflexionamos 

\( 
~------

s r uestra experiencia: 
~odemos reflexionar esta experiencia impulsando el diálogo y encausando ciertos puntos de 
VIsta qu~ surjan en el grupo mediante las preguntas que proponemos, recordando que no es 
necesa no hacerlas todas sino las que sean oportunas, según nuestro criterio y que nos 
ayuden a lograr el objetivo planeado. 

Las preguntas para poder dialogar y reflexionar sobre la o las historias que 
hayan salido en el grupo son : 
¿Por qué creen ustedes q ue el Ejército y el Gobierno querían hacer sentir m iedo y 

culpa a la población? 
¿De qué les servía a l Ejercito o al Gobierno que la población tuviera miedo y se 

Sintiera cu lpable por organizarse o defender sus derechos? 
¿A lg uie n recuerda algo o le han contado cómo era la pe rsecución , la represión y la 

v1olenc1a durante el Conflicto Armado Interno? 
t., Oué sabemos a l respecto? 

• 

Si la expene ncia surgió a través de la imagen generadora podemos reflexionarla impulsando 
el diá logo m ed1ante las siguientes preguntas: 

0 Q ue le está n haciendo a la persona del fondo? 

0 Quiénes serán los que lo están golpeando? 
¿Por qué lo estarán golpeando? 
0 0 ué s1gn ifica lo que está escrito en el carte l? 
0 Q ué están haciendo los del frente del dibujo? 
¿Por qué lo hacen . qué quiere decir? 
¿Sera q ue la población podía decir lo que creía y defender sus derechos durante el 
Confl1cto Armado Interno? 
¿Qué se hace ahora para callar a las personas que dicen lo que creen y defienden sus 
derec t1os? 
¿Cómo debería ser la justicia en estos casos? 

Podemos ir escribiendo en el pizarrón o sobre un cartel, las opiniones del grupo. Luego las 
leemos en voz alta y orientamos la charla hacía el análisis de cómo es la censura 
actualmente y su comparación con los tiempos del conflicto. 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este paso. Nos puede orientar para evaluar el interés del grupo, así como mantener la 
relación entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como memoria para construir nuestro 

Texto Paralelo. 

l C S QUE NOS 
P D N ORIENTAR 

e r Paso: 

0 . L 

Con este paso lo que queremos es: Facilitar y promover con el grupo la lectura, investigación y análisis de 
materiales que estén relacionados a la temática del taller, especialmente con los referentes históricos (Informes 
"Guatemala: Nunca Más" y '"Guatemala, Memoria del Silencio"). 

Le damos a la mitad del grupo fotocopias de las páginas 5,6 y 7 del Tomo 1 (Impactos de la 
violencia) , de l informe "Guatemala: Nunca Más" del Proyecto lnterdiocesano de Recuperación 
de la Memoria Historica (REMHI), y a la otra mitad las conclusiones 44, 45, 46,47 y 48 del 
informe ''Guatemala, Memoria del Silencio", de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
(CEH) . Se puede trabajar en parejas o en grupos de tres para que después de la lectura 
puedan exponer e n plenaria, los dos grandes grupos una vez se hayan puesto de acuerdo. 

• 
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FOTOCOPIAS del Tomo 1 (Impactos de la violencia) , del informe "Guatemala: Nunca Más··. del 
Proyecto de REMHI páginas 5,6 y 7. 

DEL MIEDO AL TERROR 
Estrategia del terror 

La violación de los derechos humanos ha 
sido utilizada como estrateg ia de control 
social en Guatemala. Ya sea en los 
momentos de mayor v iolencia 
indiscriminada o de represión más 
selectiva, la sociedad entera se ha visto 
afectada por el miedo. 
El terror ha constituido no sólo una 
consecuencia del enfrentamiento armado, 
sino también un objetivo de la política 
contrainsurgente. Las personas que 
dieron su testimonio describieron el 
miedo (31%) como reacción más 
frecuente en el momento de los hechos. 
~na gran parte de las entrevistas (34%) 
Incluyen asesinatos colectivos y 
masacres. En los testimonios analizados 
el 37!o de las entrevistas recogen ' 
ases1natos individuales, de los cuales al 
menos una Quinta Parte se hizo en 
público (19% en privado, 7% en público y 
en un 12% no hay información). Además 
de su impacto como hechos de 
destrucción colectiva, y en muchos casos 
masiva , las masacres tienen un fuerte 
carácter público de terror ejemplificante 
(un ~2o;~ e~ privado, un 14% en públ ico y 
un 9 Yo sm Información). 

En la misa de nueve días les avisaron 
de u!'los cadáveres en la Verbena. Los 
cadf!lveres estaban en condiciones 
tembles. Vieron un cadáver quemado. 
Llev;;non al dentista ... para que viera ese 
cadaver Y dijo que no era. Necesitaba 
una ff!_ de edad de su hijo para tramitar la 
pen.s,_on deiiGSS Y decidió pasar por la 
Po!JcJa. Nacional a preguntar por el carro. 
Esa m1sma noche la llamaron 
amenazándola para que dejara de 
buscar el carro y de ver cadáveres o los 
Iban.~ rr:a.tar a ella Y al niño. La casa 
SJgwo VIgilada. ~iguió su vida, pero dejó 
de ver a sus am1gos para evitarles 
problemas. Dos veces la amenazaron 
Buscó apoyo psicológico: era muy jov~n 
y estaba muy Impactada por lo visto en 
lAs morques Caso 5080 . Guatemala . 
1CJfi(J 
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En este contexto de represión política. la 
vio lencia ha tenido el objetivo de producir 
terror. Mientras la violencia misma 
produce la eliminación fís ica de las 
personas que constituyen el blanco 
di recto de sus acciones , su carácter 
aterrorizante tiende a paralizar a todos 
aquellos que puedan sentirse 
identificados con algún aspecto de la 
víctimas. Esta irraciona lidad aparente de 
la represión ocu lta una racional idad muy 
clara de hacer v is ible la amenaza para 
todos los sectores de oposic ión 
(Bettelheim, 1973). 
Por tanto el m iedo como mecanismo ele 
control tiene un efecto directo sobre las 
poblaciones afectadas, pero tiene 
también un objetivo d isuasorio , y un 
efecto insens ibilizador para todos 
aquellos que no se identif ican con las 
v íctimas o pueden vivir al margen de la 
situación. Como consecuencia de la 
represión y el miedo, mucha gente vivió 
una aparente normalidad mientras se 
estaban dando masacres y hechos de 
destrucción masiva especia lmente en el 
área rura l. S in embargo , a pesar de ello, 
la masividad de la v io lencia hizo que en 
algunos momentos nadie pud iera vivir de 
espaldas a l terror. 

En el tiempo de 1984 estaba la . 
represión tan grande en nuestra quenda. 
Guatemala, que no importaba el color. m 
la raza, ni personas que no se mezclaran 
en nada, para que pudiera n andar/os 
molestando en una o en otra forma. 
Caso 7350, Caserío Las Cruces, 
Escuintla , 1984. 

El miedo ha sido una parte centra l de la 
experiencia de violencia: como una forma 
de control político; un clima emociona l 
dom inante a lrededor de las violaciones 
de los derechos humanos; y con d ist intos 
efectos en el momento de los hechos y en 
la actualidad . En las entrevistas 
ana lizadas han aparec1do d1s t1ntos 
m1edos (a que vue lva e l ejéruto. a hablen 

o denunciar, a que se reproduzca la 
v io lencia. etc.). Sin embargo, el miedo 
más frecuente . y que ha funcionado como 
una amenaza permanente , ha sido el 
miedo a los seña lamientos, dado que las 
acusaciones de ser parte de la guerrilla 

L a represión selectiva sobre líderes. 

Los asesinatos y desapariciones 
forzadas de lideres de organizaciones 
socia les fueron la estrategia 
predominante utilizada a lo largo de todo 
e l conflicto, pero especialmente 
importante en los años 65-68 y 78-83. La 
represión selectiva ha tenido como 
objetivo desarticular los procesos 
organizativos considerados como 
amenaza para el Estado. En esos casos, 
e l modo de actuación de la pol icía y 
cuerpos de seguridad estuvo destinado a 
evitar la identifi cación de los 
responsables , la ostentación de violencia 
y la presencia permanente de formas de 
control, junto con una ausencia total de 
referentes públicos de protección como 
instituciones de justicia , medios de 
comunicación, etc. 

Lo detuvieron dos noches en la cárcel 
pLÍb/ica, allí fue donde lo interrogaron, 
hicieron con él/o que todas las 
autoridades quisieron y después lo 
mandaron a descansar a su casa, como 
a eso de la media noche llegaron los 
agentes de la G-2. tenían una grabadora 

sirvieron para criminalizar cualquier intento 
de oposición y para justificar la represión. 
La política contra insurgente utilizó distintos 
medios en la estrategia de terror, usados de 
una manera más masiva o selectiva, en los 
diferentes momentos del conflicto armado. 

encendida a todo volumen en la 
comandancia, luego lo encapucharon 
para interrogarlo, y al día siguiente en 
estado de agonizante lo sacaron de la 
cárcel y lo llevaron en un vehículo de la 
G-2, llevándolo atado, con cuerdas de 
utilidad general con destino a Salamá, 
dejándolo a mi finado padre atado y 
acribillado a balazos y su rostro 
totalmente destruido, para que la familia 
no lo identificáramos, dejándolo en ese 
lugar llamado el Palmar. Esto fue porque 
mi finado era muy religioso, muy activo, 
y le gustaba integrar comités de 
mejoramiento, y él era muy apreciado 
en la comunidad. Caso 2024, San 
Miguel Chicaj. Baja Verapaz, 1982. 

La represión centrada en los líderes de 
movimientos estudiantiles, sindicales, 
campesinos, produjo a su vez un gran 
sentimiento de desamparo y parálisis en 
las bases organizadas. Operó por tanto 
con una función instrumental de debilitar 
los procesos organizativos y con una 
función simbólica , de demostrar hasta 
donde llegaba el poder de reprimir. 
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Conclusiones 44, 45, 46, 47 y 48 
del informe "Guatemala, Memoria del Silencio", 

de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). 

El terror 

44. La CEH comprobó que a lo largo 
del enfrentamiento armado el Ejército 
diseñó e implementó una estrategia 
para provocar terror en la población. 
Esta estrategia se convirtió en el eje de 
sus operaciones, tanto en las de 
estricto carácter militar como en las de 
índole psicológica y las denominadas 
de desarrollo. 

45. Las organizaciones guerrilleras 
cometieron hechos violentos de 
extrema crueldad que aterrorizaron a la 
población y dejaron secuelas 
importantes en la misma. Fueron las 
ejecuciones arbitrarias, sobre todo las 
cometidas frente a familiares y vecinos, 
las que agudizaron el clima de miedo 
arbitrariedad e indefensión ya ' 
general izado en la población. 

46· El terror de Estado se intensificó en 
~~~!emala a partir de 1966, cuando 
IniCio un proceso cuyas etapas más 
agud~s. corr~spondieron a los periodos 
de.max1ma VIolencia y cuyos 
epicentros se ubicaron en los 
~scenarios donde la represión fue más 
~~tensa. Una gran parte de las 
Vlolaci.ones de los derechos humanos 
con?.Cidas por la CEH , cometidas por 
el EJercito u otros cuerpos de 
seguridad, fueron perpetradas con 
ensañamiento y en forma pública 
especialmente en las comunidad~s 

•• 

mayas del interior del pa ís. Asim ismo. al 
tomar en cuenta los métodos de 
entrenamiento de las fuerzas del Ejército - y 
en especial de los Ka ibiles- la CEH ha 
determinado que la crueldad extrema fue un 
recurso utilizado con intención para generar 
y mantener un clima de terror en la 
población. 

47. El terror no se redujo a los hechos 
violentos o a las operaciones mi litares ; 
dependía además de otros mecanismos 
conexos como la impunidad de los 
ejecutores, las extensas campañas para 
criminalizar a las víctimas y la implicación 
forzada de la población civil en la cadena 
causa l y la ejecución efectiva de las 
atrocidades. Por estas razones, e l terror no 
se extingue automáticamente cuando los 
niveles de violencia descienden, sino que 
tiene efectos acumulativos y perdurables , los 
cuales requ ieren tiempo, esfuerzo y 
experiencias de nuevo t ipo para superarlos . 

48. La investigación ha establecido que, 
más allá de la el iminación f ís ica de sus 
opositores, supuestos o rea les, el terror de 
Estado se fomentó para dejar claro que 
quienes participaban en actividades 
reivindicativas, e incluso sus fam il iares, 
corrían e l riesgo de perder la vida en medio 
de los mayores tormentos . Tuvo el objet ivo 
de intimidar y callar al conjunto de la 
sociedad para aniquilar su voluntad de 
transformación , a corto e incluso largo plazo . 

D os y reflexionamos 
s yjo escuchamos: 

Luego que cada grupo haya hecho su presentación de la forma más creativa 
posible. abri mos la reflexión entre toda la plenaria. 

Algunas p reg untas para encausar el dialogo podrían ser: 

¿Será que si se provoca miedo y terror a alguien, se controla todo lo que hace y dice? 
¿Para qué desaparecer a los lideres? 
¿Para qué hostigar a las fami lias y a la comunidad entera? 
¿Cómo es eso de "Si no están con migo, están contra mí"? 
¿Cómo es eso de "justos pagan por pecadores"? 
¿Cómo es eso de que si somos honestos y decimos la verdad "algo nos puede pasar"? 
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¿Será justo que le hagan algo malo a mi familia o amigos, por ser nosotros y nosotras mismas? 
¿Qué es eso de la tolerancia y el respeto a las ideas y creencias de los y las demás? 
¿Qué será más apropiado para Guatemala, vengarse de cualquiera que nos agreda, o buscar 
ve rdadera justicia y que sirva de verdadero ejemplo a quienes quieran violentar de cualquier 
manera? ¿Por qué? 

Pueden existir muchas otras preguntas y comentarios generadores que se van a ir dando 
conforme el taller va avanzando. 

En esta parte, podríamos grabar en un cassette de audio todo lo que el grupo diga y 
reflexione , para poder utilizarlo en uno de los siguientes pasos. 

Es importante recoger y mantener a fa vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este paso. Nos puede orientar para evaluare/ interés del grupo, así como mantener la 
relación entre cada uno de tos pasos. También nos puede servir como memoria para construir nuestro 

Texto Paralelo. 

• • 
• 
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NUESTRO OMPRO 
PARA E u UNCA 
Cuarto Paso: 

oje t · ~. 
Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de forma conjunta y partictpativa. una acctón 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vue lva a violar la d ignidad de las personas 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
transformación de alguna situación, además podremos, de forma conjunta y parti cipativa, 
tomar decisiones y planificar nuestras acciones , con los insumas obtenidos de las s iguientes 
preguntas: 

1 Lo reflexionado en el tema ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? ¿Qué 
valores y actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

¿Cuál es mi compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cu ltura 
de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con quiénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o 
reflexionado? 

A ~ontinuación presentamos un ejemplo de lo que podría ser un Compromiso para el Nunca 
Mas, sin olvidar que la acción debe ser propuesta por el grupo. 

Proponemos ahora que dentro de los mismos grupos que trabajaron los documentos, 
puedan hacer lo siguiente: 

Tomen una hoja de papel y la dividan en dos partes iguales, por medio de una línea 
vertical. 

En la parte izquierda de la hoja escriban uno de los testimonios que leyeron en las 
fotocopias o una de las conclusiones de la CEH. 

En la parte derecha de la hoja escriban cómo debería ser esa situación 
actualmente (con respeto, solidaridad y reconciliación -Otra opción es que sean 
dibujos, en vez de texto-) . 

Les pr~sentamos nuestras comparaciones a l grupo. Terminado esto, hacemos una s íntesis 
de lo VIsto hasta ahora , uniendo todas las activ idades y dándoles un m ismo sentido. 
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- compromiso para la construcción de la paz? 
En este momento. cada grupo comparte con otro sus hojas comparativas. Y luego en otra 
hoja. escribimos: 

¿Cómo podemos como jóvenes, mantener esa segunda situación de respeto, 
solidaridad y reconciliación desde los distintos ambientes donde nos 
desenvolvemos? 

¿Cómo pueden nuestras famil ias y nuestras comunidades lograr y mantener esa 
segunda situación de respeto, solidaridad y reconciliación? 

¿Cómo deben nuestras autoridades del país, lograr y mantener esas y todas las 
situaciones de respeto, sol idaridad y reconciliación? 

Es importante recoger y mantener a la vista /os compromisos surgidos en este paso para poder darle 
seguimiento . Estas notas también nos pueden servir como memoria para construir nuestro Texto 

Paralelo. 

MOVAMOS? 
o aso: 

Con este paso lo que queremos es: evaluar el taller y el proceso educativo del Eduquémonos para el Nunca 
Más. para aprender sobre la experiencia en sí y mejorar el trabajo futuro. 

En este p aso vamo s a revisar lo que hemos realizado ya que nos permite: 

Ver nuestros logros, 

Analizar nuestras debilidades y 

C larificar qué necesitamos cambiar o fortalecer para seguir caminando. 

¿Cómo estuvo? 
0 0 00 
~ \::: / 

El tema 

Los valo res q ue 
encontramos para superar el 
miedo y la cu lpa 

El trabajo en grupo 

El material 

Las dinámicas 

Nuestro compromiso para el 
"Nunca M ás 

,. 

00 
~ 
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Para revisar podemos 
trasladar el siguiente 
instrumento a cada 
participante, para que 
marque con una X el 
espacio que consideren el 
apropiado, de acuerdo a su 
percepción . 

00 1 N 

00 

00 
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NUESTRO OMPRO 
PARA E u UNCA 
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EXPRESAMOS Y CE E 
Sexto Paso: 

Obje tivo: 
Con este paso lo que queremos es: forta lecer la esperanza del grupo de cara a un mejor presen te y futu ro . 
liberar las emociones y romper con la cu ltura del silencio. 

Este paso es para que cada tema termine con 
esperanza, sin estancarse en qué se puede 
hacer como pregunta fina l, sino también 
rescatar las experiencias positivas, las 
formas en que se han podido afrontar 
diferentes situaciones en la vida. Estas 
vivencias son las que vale la pena celebrar, 
ya que son las que se mantienen en la memoria, 
corazón y esperanza de los niños, niñas y/o jóvenes. 

------ -------

Para terminar podremos elaborar un reportaje de radio, puede ser también 
una nota para el periódico. 

¿Cómo? Cada grupo tomará alguna situación de irrespeto a la dignidad de las 
personas, en la cual las o los agresores provoquen terror a las víctimas 
Después planteará cómo, luego de la ayuda del mismo grupo para res~lve r 
pac1ficamente ese conflicto, la situación mejoró y todas y todos salieron 
ganando, dejando en los oyentes una frase, lema o consejo. 
Todo esto, se grabará con las voces de los mismos jóvenes en 
un cassette de audio. Lo narrarán en forma de noticia, como si 
estuviéramos en una estación radial y fuéramos los encargados 
de las noticias. 
Podemos incluir, los comentarios que grabamos después de la 
~ctura de las fotocopias o incluso, algunas entrevistas que queramos 
ac~r dentro de los mismos estudiantes o demás educadores. 

Al fm~l, escuchamos las noticias y después les sacamos varias copias 
para dls~ribuirlo con otras personas u otros grupos con los que queramos 
compartir. 

Es importa t 1 · · d · n e recoger a expertencta e este paso por escnto, para tener una memoria de nuestra 
celebración y poder recordarla en otro momento. Recordemos que también nos puede servir para 

construir nuestro Texto Paralelo. 

•• 
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TOMO 11 
TALLER 1 
GRUPO 1 

En el siguiente taller conoceremos la definición de masacre, ubicaremos los lugares de 
Guatemala en los que se llevaron a cabo masacres, para reconocer los efectos y 
consecuencias del Conflicto Armado Interno en nuestro país y trabajaremos especialmente el 
valor de la vida. 

¿Qué vamos a abordar y para quiénes esta dirigido? 

Tomo 11: 
Grupo 1: 
Tema : 

¿Quiénes y cómo lo hicieron? 
Tercero y cuarto primaria 
Las masacres 

Contenido: ¿Qué es una masacre? 
Lugares en donde hubo masacres. 

tes de 
e pezar el taller 

~n este paso lo que queremos es: preparar todos los insumas necesarios previa realización del taller para tener 
listo el tema, los objetivos, el lugar, los t1empos y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 
evitar crisis en los imprevistos. 

A m s y nuestros tiempos: 
¿Cuándo rea lizaremos el taller? 
¿En qué lugar lo real izaremos? 
¿De qué manera participarán padres y madres de familia en este taller? 
¿Qué materiales y equipo utilizaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuánto tiempo tendremos disponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar el taller? 

1 finalizar el taller: 
Compartir la definición que los niños y niñas manejan de masacre. 
Conocer la definición de la palabra "masacre" que nos da el informe 
''Guatemala, Memoria del Silencio". 
Identificar los lugares de Guatemala en donde hubo masacres. 
Rescatar el valor a la vida. 
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BIENVENIDA 
Primer Paso: 

Objetivo: 
Con_ ~ste paso lo que queremos es: propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
partrcrpantes al taller, mediante la utilización de diferentes técnicas o dinámicas. para que 
exista un clima humano y fraterna l. 

Colocamos las sillas o pupit res a manera que podamos vernos . Si vamos a 
realizar e l taller en un lugar que nos lo imp ide, aprovechemos e l saludo para 
tener contacto visual con el g rupo. 

i~ienvenidas y bienvenidos a este ta lle r ! 
SI anteriormente hemos tenido la experiencia de un taller, en este momento 
~acemo_s un vínculo entre e~ tema a nterior y e l q ue se verá en ésta 

portun1dad. Podemos mot1 var a l grupo para qu e mencione aspectos 
relevantes de su Texto Parale lo . 

--:>s .., ~sentamos: 
"M e gusta" 

Sentados en círcu lo cada quien d ice en voz a lta su nombre Muestran con 
gl_netstos, por turno, lo que les gusta más en su vida. E l resto -del grupo trata de 

erp re ta rlo d . · 
está ' ICiendo lo que e nt iende. Se puede hacer preguntas a quien se 

presentando. (Las preguntas se hacen , también, con gestos). 

a Te!"'er der-echo 
fa "•da sign:.f· 

--- ICQ que .. . 

Después de este momento, es im portante que volvamos a 
tener un poco de calma y dedicar unos minutos para la 
reflexión. 

•• -·-

¿Qué vemos en la imagen? 
¿Qué pensamos de lo que d ice e l texto? 
¿En qué s ituaciones creemos que se irrespeta 
lo que s ignifica este de recho? 
¿Qué e nseña nza podemos conclu ir de lo que 
hemos reflexionado? 

'rorpmos llegar: 
Presentar·nos e l te ma del ta ller y su contenido. 
De ac uerdo al tema es necesario que como grupo se construyan objetivos comunes, 
para ello podemos p reguntar: ¿Qué queremos alcanzar con este tema? 
¿P ara qué nos puede servir este tema? 
Nos ponemos de acuerdo con el g rupo en relación a los objetivos, los escribimos y 
los co locamos en un lugar v isib le , de esta manera ya podemos continuar. 

MOS DESDE 
TRA EXPERIENCIA 
do Paso: 

Con e ste paso lo que queremos es : estimular el aprendizaje significativo a través del conocimiento que ya tiene 
e l grupo. de sus e xperienc ias y realidades cercanas. 

t"<;" 'a experiencia: 
Para inic ia r es te te m a p odemos compartir con los niños y niñas la Historia de Herodes 
(Evange lio de Sa n Mateo 2 , 1-17) y enfatizamos la cita bíblica del versícu lo 16 . "Herodes se 
enojó muchís imo cuando se d io cuenta que /os Magos lo habían engañado, y fijándose en 
la fecha que e llos le habían dicho. ordenó matar a todos los niños menores de dos años 
que habían en B elén y sus alrededores." 

y mos y reflexionamos 
. . 

... Pnc1a: 
Pode mos reflex io nar esta experiencia impulsando el diálogo y encausando ciertos puntos de 
v ista que surja n en e l grupo med iante las preguntas que proponemos, recordando que no es 
necesario hacerlas todas sino las que sean oportunas, según nuestro criterio y que nos 
ay uden a lograr e l objetivo p laneado. 

Para in icia r el diá logo podemos empezar con estas preguntas: 
¿De qué M agos estamos hablando? 
¿Qu é pensam os de lo que acabamos de escuchar? 
¿ He m os escuchado alguna vez la palabra masacre? 
¿Qué entendemos por masacre? 

Es importan te r ecoger y ma ntener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos du rante este paso. Ya que nos puede orientar para evaluare/ interés del grupo, así como 
m antener la relac ión entr e cad a uno de los p asos. También nos p uede servir como memoria para 

co nstruir nuestro Texto Paralelo . 

•• 
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LUCES QUE NOS 
PUEDEN ORIENT 
Tercer Paso: 

Objetivo: 
Con e.ste paso lo que que remos es: facilitar y promover con el g rupo la lectura, investigación y aná l1s1s de 
.~atenales que estén relac ionados a la temática del taller, especialmente con Jos referen tes históncos (Info rmes 
G uatemala : Nunca Más" y "Guatemala, Memoria del Silencio"). 

Base teórica: 
Podemos pedirle al grupo que busquen en el diccionario la pa labra masacre . Compartimos 
con ellos y ellas la defin ición del diccionario Norma q ue dice: 

M asacre: f. M a tanza de gente indefensa. 

Compartimos la definición del informe 
"Guatemala , Memoria del Silencio" (CEH) que 

P?d~~os encontrar en. nues.t~os co~tenidos teóricos y que 
d1ce. Masacre es la eJecuclon arbitraria de más de cinco 
pe~sonas, reali.zada en un mismo lugar y como parte de un 

Es necesario que 
e l g rupo copie 

este texto y 
luego 
subrayen las 
palabras q ue m1smo operat1vo , cuando las v íctimas se encontraban en 

un estado de indefensión absoluta o re lativa ."s7 están 
escuchando po r 

primera vez o 
desconocen su significado, 

esto lo pueden trabajar en grupos. 

. Dialogamos y reflexionamos sobre Jo que 
e1mos y jo escuchamos· 

Una vez que los partí · t . . . 
través d 11 . ~lpan es c~nocen las dos def1n1 c1ones podemos hacer una propia a 

iJ?.::~~.¡,..-. e UVIa de Ideas, hac1endo la siguiente pregunta : 
~~l 
·;~ Con su · · s propias palabras, ¿que es una masacre? 

Las respuestas las escribimos en e l pizarrón, pueden ser dos o tres y luego 
armamos una sola respuesta con el consentimiento del grupo. 

1
Ya tenemos lo que para e l grupo es una masacre . A hora necesitamos traslada rles 
os lugares en donde hubo masacres en nuestro pa ís , por lo que podemos hacer 

esta pregunta: 

¿Hemos escuchado alguna vez s i ha ocurrido alg una masacre en Guatemala? 

5 '"'""m1 <1< í t 1-1 ro m o 1 V laS Masactes La v1olenc1a colect1va ron tra la p oblac1ón lflrlefensa Oef lflwwnes 
y Conr:eptos 1 as Ml'/sacte~> 1170<J 
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Dependiendo de la respuesta podemos completar la información con la siguiente actividad. 

Ubica en un mapa de Guatemala los lugares donde hubo masacres y coloréalos: 

LUGAR COLOR CANTIDAD 

Quiche Rojo 264 
Alta Verapaz Anaranjado 65 
Huehuetenango Morado 34 
Baja Verapaz Azul 13 
Petén Verde 10 
Chimaltenango Rosado 09 
TOTAL 395 

1c,1 A la:::·. Tomo 11. Los Mecanismos del horror. Pag. 35. 

Es imp ortante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obten idos durante este paso. Adem ás nos p uede ayudar a orientare/ compromiso de acción. También 

nos puede servir como memoria para construir nuestro Texto Paralelo. 

O COMPROMISO 
E IINUNCA MÁS" 
Paso: 

Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de forma conjunta y participativa , una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dignidad de las personas. 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
transformación de alguna situación , además podremos, de forma conjunta y participat iva, 
tomar decisiones y planificar nuestras acciones, con los insumes obtenidos de las siguientes 
preguntas: 

Lo reflexionado en el tema, ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? 
¿Qué valores y actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

Eduquemonos 
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¿Cuá l es mi compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con quiénes nos gustaría comparti r lo reflexionado? 

¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o reflexionado? 
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LUCES QUE NOS 
PUEDEN ORIENT 
Tercer Paso: 
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M asacre: f. M a tanza de gente indefensa. 

Compartimos la definición del informe 
"Guatemala , Memoria del Silencio" (CEH) que 

P?d~~os encontrar en. nues.t~os co~tenidos teóricos y que 
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e l g rupo copie 
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luego 
subrayen las 
palabras q ue m1smo operat1vo , cuando las v íctimas se encontraban en 
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primera vez o 
desconocen su significado, 
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e1mos y jo escuchamos· 
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iJ?.::~~.¡,..-. e UVIa de Ideas, hac1endo la siguiente pregunta : 
~~l 
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1
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¿Cuá l es mi compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 
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Eduquémonos 

Nunca Más 

A continuación presentamos un ejemplo de lo que podría ser un Compromiso para el Nunca 
Más, sin olvidar que la acción debe ser propuesta por el grupo. 

Investigar por grupos las características de las poblaciones que viven en las áreas donde se 
realizaron masacres, resa ltar su cultura, idiomas, costumbres y modos de vida . 
A la vez destacar las características de la ubicación , terreno, clima, etc. La información se 
colocará en carteles. Crear un poema , f rase o mensaje que rescate el reconocimiento que 
cada persona, haciendo ver que sus v idas son va liosas, cada cua l posee características a 
admirar y es bueno darle un lugar digno, tanto desde la manera como conceptua l izamos a las 
personas hasta las acciones q ue tenemos hacia ellas. 

·r ;ll es 1 r m 
A continuación le sugerimos una actividad en donde consideramos que se rescata e l va lor a 
la vida. 

Con la información encontrada y el trabajo realizado , solicitemos al grupo que en re lación al 
t~n:a dibuje: ¿Cómo les gustaría que viviéramos y cómo debe ser e l país en donde quieren 
v1v1r? ~~ego del dibujo se puede hacer una lluvia de ideas de las cosas que se necesitan 
para VIVIr de la forma en que dibujamos y luego las ponemos en un lugar visib le . 

Con los carteles y d ibujos podemos organizar una exposición para dar a conocer y compartir 
con el resto de los compañeros y compañeras del establecimiento o del grupo, con los 
padres Y madres de familia nuestro conocimiento del tema y nuestro sueño de la v ida . 

Esta actividad no es necesario que la terminemos en el momento, puede quedar como una 
tarea para la casa motivando la creatividad de los niños y las niñas. 

Es imp~rt~nte recoger y mantener a la vista los compromisos surg idos en este p so para poder darle 
segwm1ento. Estas notas tam bién n os puede servir como memoria para const~uir nuestro Texto 

Paralelo. 

•• 
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VAM OS? 
Paso: 

Con este paso lo que queremos es: evaluar el taller y el proceso educativo del Eduquémonos para el Nunca 
Más. para aprender sobre la experiencia en sí y mejorar el trabajo futuro. 

En este paso v amos a revisar Jo que hemos realizado ya que nos permite: 

Ver nuestros logros, 

Analizar nuestras debilidades y 

Clarificar qué necesitamos cambiar o fortalecer para seguir caminando. 

Como sabemos. es importante conocer cómo se desarrolló el tema, cómo se sintió el grupo, 
qué otros temas necesitamos profundizar. 

Aquí les s ugerimos una técnica de evaluación: 

El Som brer o y la gor ra 
Debemos tener preparado 3 sombreros o gorras, música bailable y las preguntas sobre lo 
que vamos a evaluar. 
Hacemos una rueda. 
M ientras suena la música, se van pasando los sombreros o gorras. 
Se colocan los sombreros o gorras, se los ponen en la cabeza y los van pasando lo más 
rápido que puedan. 
A l parar la música, quienes tengan puesto un sombrero o una gorra en la cabeza, responden 
una pregunta de evaluación. 

Se s igue jugando igual hasta terminar todas las preguntas que se han preparado con 
anterioridad. Las preguntas podrían ser: 

¿Para qué me va a servir el tema? 
¿Qué otro tema me gustaría conocer? 
¿Qué recuerdo del tema? 
¿Cómo me pa reció la actividad? 
¿Qué me gustó de la actividad? 
¿Qué no me gustó de la actividad? 

•• 
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EXPRESAMOS Y CELEBRA 
Sexto Paso: 

Objetivo: 
Con este paso lo que queremos es: forta lecer la esperanza del g rupo de cara a un m ejor presente y futuro. 
liberar las emociones y romper con la cultura del s ilencio. 

Este paso es para que cada tema term ine con esperanza, sin estancarse en el q ué se puede 
hacer como pregunta final, sino también rescatar las experiencias positivas, las formas en 
que se han podido afrontar diferentes situaciones en la vida. Estas vivencias son las q ue vale 
la pena celebrar, ya que son las que se mantienen en la memoria, corazón y esperanza de los 
niños , niñas y/o jóvenes. 

Para eso proponemos exponer nuestros carteles y 
dibujos en un día especial cercano a l día del taller 
o bien al día siguiente. 

Una vez más, la importancia de este paso rad ica 
en que el desarrollo del tema no se nos olvide y 
poder terminar el mismo con esperanza. 

No se les olvide revisar 
las breves bibliografias de los 
personajes esperanzadores 

guatemaltecos que se encuentran 
en la Séptima Parte de esta 

Propuesta . 

Es importante recoger la experiencia de este paso por escrito, 
para tener una memoria de nuestra celebración y poder recordarla 

en otro momento. Recordemos que también nos puede servir 
para construir nuestro Texto Paralelo. 

1 
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TOMO 11 
TALLER 1 
GRUPO 2 

En este ta ller conoceremos quiénes fueron los autores de las masacres Y las raz~nes por las 
cuales rea lizaron estos mecanismos de violencia. Fortaleceremos el valor de la v1da y la 
libertad. para buscar una convivencia en respeto a la dignidad de las personas. 

¿Qué vamos a abordar y para quiénes está d irigido? 

Tomo 11 : 
G rupo 2 : 
Tema: 

¿Quiénes y cómo lo hicieron? 
Qu into y sexto primaria 
Las masacres 

Conten id o: ¿Quiénes hicieron las masacres? 
¿Por qué hicieron las masacres? 

n es de 
mpezar el taller 

En este paso Jo que queremos es: preparar todos los insumas necesarios previa rea li~ación del taller para tener 
listo el tema, Jos objetivos, el lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesano tomar en cuenta, para 
evitar crisis en los imprevistos . 

A 

l 

· 1imos y nuestros tiempos: 
¿Cuándo realizaremos el taller? 
¿En qué lugar lo realizaremos? . . 
¿De qué manera participarán padres y madres de familia en este ta ller? 
¿Qué materiales y equipo uti lizaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuánto tiempo tendremos disponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar el taller? 

-nos al finalizar el taller: 
Conocer qué grupos fueron los que realizaron masacres. . 
Conocer cuáles fueron las razones que movieron a los grupos a realizar masacres. 
Rescata r el va lor de la vida y la libertad. 

• • 
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BIENVENIDA 
Primer Paso: 

...J .Pti.tO. 

Con ~ste paso lo que queremos es: propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
pa_rtrcrpant~s al taller, mediante la utilización de diferentes técnicas 0 dinámicas. para que 
exrsta un cl1ma humano y fraternal. 

Col~camos las sillas o pupitres a manera que podamos vernos. S i vamos a 
rea lizar el taller ~n un lugar que nos lo impide, aprovechemos el saludo para 
tener contacto v1sual con el grupo. 

i Bienvenidas y bienvenidos a este taller! 
Si anteriormente hemos tenido la experiencia de un tall t 
hace · 1 er, en es e momento 

m~s un vmcu o entre el tema anterior y el que se verá en ésta 
oportun1dad. Podemos motivar al grupo para que mencione aspectos 
relevantes de su texto paralelo. 

~ entamas: 
¿Te llamas? 

El rte?~cador o educadora prepara la lista de los nombres de los y las 
pa ICipantes ANAGRAMANDOLOS es d . . 
pero permitiendo que se pueda pronuncia~clr ~~~~blan~o l~s letras d.e lugar 
son anagramas de MARINA Cad rt' . , p Jemplo. Nlrama o M mara , 

~~u~~r= escr~to en ~orma cla~a y le~~~e.
1

c~:~~c~~~~~~~~:d~;~ei~v~t~na~u 
ana r que escu. _ra su nombre a medida que él va leyendo en voz alta los 
des~ ~~asd Tamble~ puede reaccionar o tro u otra integrante del grupo 

u nen ° al dueno del nombre anagramado. ' 

1te 

os 

Después de este momento es im ortant 
minutos para la reflexión. ' p e que volvamos a tener un poco de calma y dedicar unos 

" Pasar la paz" 

Se coloca e l grupo en círculo y se les ha 1 • 

portar paz desde nosotros mismos haci~ ~~~obre l_a Im portancia de va lo rarnos como personas Y d~ 
paz a quien se encuentra a su derecha a la ~emas ~ersonas. Luego se p ide que cada perso~a de la 
eres valioso o valiosa porque Term·lnay ez le dice a lgo que le gusta de esa persona , cualidades, 

· · · · m os con la fras · "C d fl r todo a nuestro alrededor." e . uan o sembremos vida veremos orece 

Presentamos el tema del taller y su contenido. 

De acuerdo al t~ma es necesano que como g rupo se construyan objetivos comunes para e llo podemos 
pre9un tar ¿Que queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servir est~ tema? 

No~, p()nemos de acuerdo con e l grupo en relación a los obje tivos, los escribimos y los colocamos en un 
11 H ¡t~r vJslbif-! dP. esta mdnera ya podemos continuar 

•• 

ARTAM OS DESDE 
UESTRA EXPERIENCIA 

cgundo Paso: 

Con este paso lo que queremos es: estimular el aprendizaje significativo a través del conocimiento que ya tiene 
e l grupo. de sus experiencias y realidades cercanas. 

t-'lmos la experiencia: 
Para inicia r este tema podemos partir de este testimonio: 

No sé si un capitán o un teniente que llegó allí con 
los soldados dijo: "Esta aldea va a terminar toda 
porque esta aldea está metida con la guerrilla". 58 

. . 
t- -=1 e penenc1a: 

Podemos reflexionar esta experiencia impulsando el dialogo y encausando ciertos puntos de 
vista , que surjan en el grupo mediante las preguntas que proponemos, recordando que no es 
necesario hacerlas todas, sino las que sean oportunas, según nuestro criterio y que nos 
ayuden a lograr el objetivo planeado. 

En el testimonio a nterior ubiquemos a alguna persona, ¿Qué persona ubicamos? ¿En qué 
lugar creemos que esto sucedió, en el campo o en la ciudad? ¿Conocemos alguna situación 
parecida? ¿A qué creemos que se refiere el testimonio cuando dice "Esta aldea va a 
terminar"? según el testimonio, ¿Quiénes crees que fueron responsables de la muerte de la 
gente en la aldea? ¿Qué significa ser responsable de esas muertes? 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este paso. Ya que nos puede orientar para evaluar el interés del grupo, así como 
mantener la relación entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como memoria para 

construir nuestro Texto Paralelo. 
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ARTAM OS DESDE 
UESTRA EXPERIENCIA 

cgundo Paso: 
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. . 
t- -=1 e penenc1a: 

Podemos reflexionar esta experiencia impulsando el dialogo y encausando ciertos puntos de 
vista , que surjan en el grupo mediante las preguntas que proponemos, recordando que no es 
necesario hacerlas todas, sino las que sean oportunas, según nuestro criterio y que nos 
ayuden a lograr el objetivo planeado. 

En el testimonio a nterior ubiquemos a alguna persona, ¿Qué persona ubicamos? ¿En qué 
lugar creemos que esto sucedió, en el campo o en la ciudad? ¿Conocemos alguna situación 
parecida? ¿A qué creemos que se refiere el testimonio cuando dice "Esta aldea va a 
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mantener la relación entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como memoria para 

construir nuestro Texto Paralelo. 
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Nunca Más 

LUCES QUE NOS 
PUEDEN ORIENTAR 
Tercer Paso: 

Objetivo: 

Con e.ste paso lo que queremos es: facilitar y promover con el grupo la lectura, investigación y análisis de 
matenales que estén relacionados a la temática del taller, especialmente con los referentes históricos (Informes 
"Guatemala: Nunca Más" y "Guatemala, Memoria del Silencio"). 

Base teórica 
Busquemo;;; en el diccionario y/o en el g losario del informe popular: "Memoria , Verdad y 
Esperanza las palabras: 

Escuad ran de la muerte 
Jud ic ia les 
Comisionado M ilitar 
Guerrilla 

~a búsqueda de las palabras en el diccionario las podemos hacer en pequeños grupos y 
uego compartirlas con el resto. 

~na vez ten.emos el significado de las palabras podemos presentar la s igu iente gráfica 
e~m~da del rnforme "Guatemala, Memoria del Silencio" Tomo 11 1 página 256, que nos muestra 

1 
tnumero de masacres que cada fuerza de seguridad cometió durante el Conflicto A rmado 

n erno . La gráfica la puede presentar en cartel o dar una copia a cada participante . 
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Tamb1é 11 poliL; mos ayudarnos de lo que dicen las Conclusiones y Recomendaciones del Informe 
de la Com1srón par a e l Esclarecimiento Histórico (CEH) en los numerales 82, 128 y 134: 

82. Las violac iones de los derechos humanos y hechos de violencia 
atribuibles a actos de l Estado alcanzan el 93% de los registrados por la CEH; 
dan cuenta de que las violaciones producidas por la represión estatal f ueron 

re ite radas y que, aunque con diversas intensidades, se prolongaron en el 
tiempo de forma persistente, con especial gravedad del año 1978 al 1984, 

periodo en el cual se concentra el 91% de las violaciones conocidas por la 
CEH. Actuando s o los o en combinación con otra fuerza, en un 85% de todas 
las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia registrados 
por la CEH, la vio lación es atribuida al Ejército y en un 18% a las Patrullas de 

Auto defens a Civil , organ izadas por la misma institución armada. 

128. Los hechos de violencia atribuibles a la guerrilla representan el 3% de 
las violaciones regist radas por la CEH. Esto contrasta con el 93% cometidas 

por agentes del Estado, en particular el Ejército. Este desacuerdo 
cuantitativo ag rega nueva evidencia sobre la magnitud de la respuesta 

represiva del Es tado. S in embargo, a j uicio de la CEH, esta disparidad no 
atenúa la gravedad d e los atentados injust ificables comet idos por la guerrilla 

contra los derechos humanos. 

134. Las masacres, es decir, las muertes colectivas de población en estado 
de indefensión, son parte de los hechos de violencia cometidos por la 

guerrilla en el d esarrollo del conflicto, vio lando gravemente el derecho a la 
v ida. La CEH tomó conocimiento de diversos actos de este tipo, ocurridos 

especialmente entre 1981 y 1982. Los registrados por la CEH son 32. La CEH 
dispone de información veraz en el sent ido de que en algunas de estas 

masacres s e habría dado muerte a mujeres y niños. 

extonamos 
ímos yjo escuchamos: 

Con lo q ue leímos: 
¿Quiénes partic iparon en la rea lización de las masacres? 
¿Por qué creemos que hic ieron las masacres? 
¿Qué pod emos hacer para que esto no vuelva a pasar? 

Es im portan te recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos d urante este paso. Ya que nos p uede orientar para evaluar el interés del grupo, así como 
m antener la r e lación entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como m emoria para 

construir nuestro Texto Paralelo. 
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UESTRO COMPROMISO .. 
PARA El 11 UNC MAS" 
Cuarto Paso: 

et .".J 
Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de forma conjunta y participativa , una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la d ignidad de las personas. 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia que este proceso nos debe ll evar a la 
transformación de alguna situación, además podremos, con el grupo, tomar decisiones y 
planificar nuestras acciones, con los insumas obtenidos de las siguientes preguntas : 

2 
3 
4 
e; 

Lo reflexionado en el tema, ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? 
¿Qué valores y actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

¿Cuál es mi compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con quiénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o reflex ionado? 

A continuación presentamos un ejemplo de lo que podría ser un Compromiso para e l Nunca 
Más, sin olvidar que la acción debe ser propuesta por el grupo. 

¿Cuál es mi compromiso para la cons r 

A continuación le sugerimos una actividad en donde consideramos que se rescata e l va lor a 
la vida y la libertad. 

Tomando en cuenta que una acción de compromiso, para que las situaciones conocidas en e l 
tema ~o vuelvan a pa.sar, es nec:sario que.profundicemos en informaciones relacionadas y 
actualicemos en el m1smo. Podnamos ped1rle al grupo que escriban una co mposición de sus 
pensamientos en relación a l tema "Las Masacres", lo compartan con su familia y las expongan 
en un periódico mural para el resto de compañeros del establecimiento. 

Esta actividad no es necesario que la ~e.rminemos en e l momento, puede quedar como una 
tarea para la casa. motivando la creat1v1dad de los niños y las niñas. 

Ade~ás , para realizar el periódico mural por la vida y la libertad , es necesario que la 
planifiquemos. 

Es importante recoger y mantener a la vista los comp~omisos surgid~s en este paso para poder darle 
seguimiento. Estas notas también nos puede servir como memona para construir nuestro Texto 

Paralelo. 

•• 

7 . 

MOVAMOS? 
o Paso: 

Con este pélSO lo que queremos es: evaluar el taller y el proceso educativo del Eduquémonos para el Nunca 
Más. para aprender sobre la experiencia en si y mejorar el trabajo futuro. 

En este paso v amos a revisar lo que hemos realizado ya que nos permite: 

Ver nuestros logros, 

Analizar nuestras debilidades y 

Clarificar qué necesitamos cambiar o fortalecer para seguir caminando. 

como sabemos. es importante conocer cómo se desarrollo el tema, cómo se sintió el grupo, 
qué otros temas necesitamos profundizar. 

Aquí les sugerimos una técnica de evaluación: 

LAS EXPRESIONES 
A cada partic ipante se le entrega una hoja con las caritas como se muestran a continuación. 

Los y las partic ipantes deben co locar una X en el dibujo que refleja su estado de ánimo 
durante la activ idad. cómo les pareció e l trabajo de la educadora o educador, si le gustó la 
activ idad, etc. 
Atrás de la hoj a puede escribir por qué ha elegido esa expresión y añade alguna sugerencia . 
Cuando term inamos. se pueden leer a lgunas hojas en voz alta. 
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EXPRESAMOS Y CElE 
Sexto Paso: 

Objetivo: 

RAMOS 

Con este paso lo que queremos es: fortalecer la esperanza del grupo de cara a un mejor presente y futu ro, 
liberar las emociones y romper con la cultu ra del silencio. 

Este paso es para que cada tema termine con esperanza, sin estancarse en e l qué se puede 
hacer como pregunta fina l, sino también rescatar las experiencias positivas , las fo rmas en 
que se ha n podido afrontar diferentes situaciones en la vida. Estas vivencias son las q ue vale 
la pena celebrar, ya que son las que se mantienen en la memoria, corazón y esperanza de los 
niños, niñas y/o jóvenes. 

Antes de esta actividad es necesario preparar a l 
grupo en cuanto a la importancia de pensar 

No se les olvide revisar las breves 
bibliografías de los personajes esperanzadores 
guatemaltecos que se encuentran en la Séptima 

Parte de esta Propuesta. 

en los y las demás, actuar con equidad y 
respeto. 
Después de lo que hemos reflexionado 
debemos celebrar y actuar a favor de 
la vida y la libertad , hacer crecer la 
hermandad y la solidaridad, aquí le 

proponemos terminar refaccionando con 
todo el grupo reunido y así poder compartir unos 

con otros lo que traj imos. Como educador o educadora 
puede preparar a lgo para comparti r con el grupo, puede ser 

la bebida o un postre. Es importante tomar en cuenta que 
puede haber alguien que no haya traído nada, por lo que 

debemos rescatar el va lor de compartir tomando como ejemplo 
"La multiplicación de los panes", para lograrlo co locamos lo que 
hemos tra ído en un lugar común , arreg lamos la mesa agrupando la 

comida, para que no se identifique quien no trajo y que cada uno se 
sirva según lo que se t iene. 

Una vez más la importancia de este paso rad ica en que lo que 
reflexionamos del tema no se nos olvide y poder terminar el m ismo 
con esperanza. 

Es importante recoger la experiencia de este paso por escri to, para tener una 
memoria de nuestra celebración y poder recordarla en o tro momento. Recordemos 

que también nos puede servir para construir nuestro Texto Paralelo. 

••• 

TOMO 11 
TALLER 1 
GRUPO 3 

El taller de las masacres nos ayudará a profundizar en las causas del genocid io y a descubrir 
las maneras en que se llevo a cabo. Así, podremos valorar la vida, comprender a las víctimas 
y motivar el trabajo por una convivencia en respeto de nuestra dignidad. 

¿Qué vamos a abordar y para qu iénes esta dir igido? 

Tomo 11 : 
G rupo 3: 
Tema : 

¿Quiénes y cómo lo hicieron? 
Primero, segundo y tercero básico 
Las masacres 

Contenid o : ¿Quiénes fueron las víctimas? 
¿Cómo hicieron las masacres? 
Genocid io 

ANTES DE 
EMPEZAR EL TALLER 

\' 
c.~· 

En este paso lo que queremos es: preparar todos los insumas necesarios previa realización del taller para tener 
listo el tema, los objetivos, el lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 
evitar crisis en los imprevistos. 

A e iMos y nuestros tiempos: 
¿Cuándo realizaremos el taller? 
¿En qué lugar lo realizaremos? 
¿De qué manera participarán padres y madres de familia en este tal ler? 
¿Qué materiales y equipo utilizaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuá nto tiempo tendremos disponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar el taller? 

,. 1 finalizar el taller: 
Identificar quiénes fueron las personas afectadas durante las masacres 
cometidas duran te el Conflicto Armado Interno. 
Conocer cómo se llevaron a cabo las masacres. 
Conocer la defin ición de genocidio. 
Favorecer el valor de la vida y la libertad . 
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Una vez más la importancia de este paso rad ica en que lo que 
reflexionamos del tema no se nos olvide y poder terminar el m ismo 
con esperanza. 

Es importante recoger la experiencia de este paso por escri to, para tener una 
memoria de nuestra celebración y poder recordarla en o tro momento. Recordemos 

que también nos puede servir para construir nuestro Texto Paralelo. 

••• 

TOMO 11 
TALLER 1 
GRUPO 3 

El taller de las masacres nos ayudará a profundizar en las causas del genocid io y a descubrir 
las maneras en que se llevo a cabo. Así, podremos valorar la vida, comprender a las víctimas 
y motivar el trabajo por una convivencia en respeto de nuestra dignidad. 

¿Qué vamos a abordar y para qu iénes esta dir igido? 

Tomo 11 : 
G rupo 3: 
Tema : 

¿Quiénes y cómo lo hicieron? 
Primero, segundo y tercero básico 
Las masacres 

Contenid o : ¿Quiénes fueron las víctimas? 
¿Cómo hicieron las masacres? 
Genocid io 

ANTES DE 
EMPEZAR EL TALLER 

\' 
c.~· 

En este paso lo que queremos es: preparar todos los insumas necesarios previa realización del taller para tener 
listo el tema, los objetivos, el lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 
evitar crisis en los imprevistos. 

A e iMos y nuestros tiempos: 
¿Cuándo realizaremos el taller? 
¿En qué lugar lo realizaremos? 
¿De qué manera participarán padres y madres de familia en este tal ler? 
¿Qué materiales y equipo utilizaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuá nto tiempo tendremos disponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar el taller? 

,. 1 finalizar el taller: 
Identificar quiénes fueron las personas afectadas durante las masacres 
cometidas duran te el Conflicto Armado Interno. 
Conocer cómo se llevaron a cabo las masacres. 
Conocer la defin ición de genocidio. 
Favorecer el valor de la vida y la libertad . 

• •• 
• 
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:: :lUquémonos 

N unca Más 

81 VENIDA 
Pr·me Paso: 

Con este paso lo que queremos es: propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
participantes al taller, mediante la utilización de diferentes técnicas o dinámicas, para que exista 
un clima humano y fraternal. 

Colocamos las sillas o pupitres a manera que podamos vernos. S i vamos a 
realizar el taller en un lugar que nos lo impide, aprovechemos el saludo para 
tener contacto visual con el grupo. 

¡Bienvenidas y bienvenidos a este taller! 
Si anteriormente hemos tenido la experiencia de un taller, en este momento 
hacemos un vínculo entre el tema anterior y el que se verá en ésta oportunidad. 
Podemos motivar al grupo para que mencione aspectos relevantes de su texto 
paralelo. 

entamas: 
"El Cartero" 

Se solicita una persona voluntaria, para que sea ·'el cartero" quien hace como 
que llama a la puerta: "Ton, ton". 
El grupo responde: " ¿quién es?" 

El Cartero dice: "Traigo una carta para y dice el nombre de un o una participante 
que_ ~asa a ser el cartero, se continúa hasta llamar a todos o todas las 
partiCipantes. 

D~spués de este momento, es importante que volvamos a tener un poco de calma y ded icar unos 
minutos para la reflexión. 

¿Quién vale más? 

te 
lOS 

JS 

S 

~~ est~_dinámica el grupo debe dividirse en cuatro grupos. A cada grupo se le entregarán dos 
ogra las 0 recortes con imágenes de un hombre y una mujer. Se nombra una persona coord inadora 

pa_ra que promueva la discusión acerca de cual de las dos personas que represen ta la imagen vale 
mas f por qué. Luego dirig irá la reflexión con relación a las imágenes y entre todos se sacarán 
~onc ~s,ones , entre éstas podrían estar, que a pesar de las diferencias de sexo de origen. f ísicas. 

conomlcas, cultura les o socia les somos seres humanos iguales en dignidad y 'derechos. merecemos 
respeto y valor. 

Presentam os el tema del taller y su contenido . 
0

(:3 ac.w-mJo al tema es necesario que como grupo se construyan objetivos comunes, pma ello 
podt-m""lo~~ P1 egu11tar ¿Que queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servrr este tema? 
N'J' I JOIH. rnus de acue rcJ o con el grupo en relac1ón a los objetivos los escribimos y los colocarnos en un 
l1 I!Jd r VISihl(-: de esta manerd yn podemos continua r. 

••• 
•• 

OS DESDE 
EXPERIEN CIA 

Paso: 

Con este paso lo que queremos es. estimular el aprendizaje significativo a través del conocimiento que ya tiene 
el grupo, de sus expenencías y realidades cercanas. 

~ ' .ar¡e,cia · 
Para 1111Ci é1r este tema podemos compartir con los jóvenes el afiche a colores de "Los efectos 
de la v iolenc rél·· de nuestro material de apoyo. 

y mos y reflexionamos 

Podemos reflexionar esta experiencia impulsando el diálogo y encausando ciertos puntos de 
vista que surjan en el grupo med iante las preguntas que proponemos, recordando que no es 
necesa rio hacerlas todas sino las que sean oportunas, según nuestro criterio y que nos 
ayuden a lograr e l objetivo planeado. 

Para iniciar el diá logo podemos preguntar: 
¿Qué vemos en este afiche? 
¿Qué personas creemos que fueron afectadas en esta imagen? 
¿Qué hechos de violencia se pueden notar? 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este paso. Nos puede orientar para evaluar el interés del grupo, así como mantener la 

relación entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como memoria para construir nuestro 
Texto Paralelo. 

• •• 
• •• 
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Eduquémonos 
Nunca Mas 

LUCES QUE NOS 
PUEDEN ORIENTAR 
Tercer Paso: 

Obietivo: 
J · t. · · n a na liS IS de Con este paso lo que queremos es: facilitar y promover con el grupo la lectura , 1nves 1gac1o . Y . . 

materiales que estén relacionados a la temática del taller, especialmente con los referentes h1stoncos (Info rmes 
"Guatemala: Nunca Más" y "Guatemala , Memoria del Silencio"). 

B~se eórica: 
El informe "Guatemala, Memoria del Silencio" en el Tomo V, Conclus io nes y 
Recomendaciones. Punto 11 Las violaciones de los Derechos Humanos y los hechos de 
violencia y sus responsables, en el apartado "Las masacres y la devastación del pueblo 
maya" nos dice: 

85. "La percepción, por e l Ejército, d e las comunidades mayas como aliadas 
naturales d e la g uerrilla, contribuyó a inc rementar y a agravar las violaciones ~e 

derechos humanos perpetradas c ontra e l p ueblo maya, evidenciando un_ agresivo 
componente rac is ta, de ext rem a c rue ldad , llegando al exterminio mas1vo ~e 

comunidades m ay as inerm es a las que se at r ibuía vinculación con la guernlla, 
incluyendo niños, mujeres y an c ianos , aplicando m étodos cuya crueldad causa 

horror en la conciencia moral d el mundo civilizado." 

86. "Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, 
planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comu nid ades 
mayas, así como destruyeron sus vivie ndas, ganado, cosechas y otros elementos de 

sobre vivencia. La CEH registró 626 masac res at r ibuibles a estas fuerzas." 

En relación al Genocidio en contramos: 

109. El ~rt!culo 11 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
. _Genoc1d1o, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de 

d iCiembre de 1948 y ratificada por el Estado de Guatemala en virtud del Decreto 704 , 
el 30 de noviembre de 1949, define el delito de genocidio y sus requisitos en los 

términos siguientes: 

" Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación 
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 

étnico, racial o religios o, como tal: 

a) Matanza de m iembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 
e) Sometimiento intencional d e l grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su d est ruc c ión f ísica , total o parcial; 
d) Medidas d est inadas a im pedir los nacimientos en el seno del grupo; 
e) Traslado por fuerza de n iños del grupo a otro grupo." 

••• 
•••• 

Sobre esta ba se. se definen dos elementos fundamentales consti tutivo~ del d~lito : la 
intencionalldad y que los hechos cometidos sean al menos uno de los c1nco c1tados en el 
anterior articulo . 

A estos conceptos les puede sacar copia para que se lean por grupos. 

Dial reflexionamos 
s- r e ·J~ escuchamos: 
D 1 • 1 · chamos · Quiénes creemos que fueron las víctimas de las e o que v1mos . e 1mos y escu G 

masacres?¿ Ou1 énes hicieron las masacres? 

Hagamos. con e l g rupo. un concepto de masacre y uno de genocidio. 

· ¡ 'd más importantes de las reflexiones y resultados Es importante recoger y mantener a la v1sta as 1 eas . . . 
bt ·.d d t t A d en1a·snospuedeayudaraorientarelcomprom¡sodeacc¡on. También o ent os uran e es e paso. . p 1 1 

d · omo memor1·a para constrwr nuestro Texto ara e o. n os pue e s ervtr e 

O C MPROI\I11SO 
11 U CA MAS" 
S • 

\ 
Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de form~ conjun~a ~ participativa , una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a vtolar la d1gn1dad de las personas. 

Debemos procura r que el g1·upo tome conciencia de que este preces? nos debe llevar a la 
transformación de a lguna situación, además podremos, de forma conJU~ta Y participativa, 
tomar decisione s y plan ificar nuestras acciones, con los 1nsumos obtenidos de las siguientes 
preguntas: 

Lo ref lex ionado en el tema , ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? 
¿Qué va lores y actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

Eduquemonos 
Nunca Más 

¿Cuá l es m i compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de Paz? 
¿C óm o podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con quiénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

¿Có mo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o reflexionado? 

••• 
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transformación de a lguna situación, además podremos, de forma conJU~ta Y participativa, 
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Eduquemonos 
Nunca Más 

¿Cuá l es m i compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de Paz? 
¿C óm o podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con quiénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

¿Có mo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o reflexionado? 

••• 



Eduquémonos 

Nunca Más 

¿Cuál es mi compromiso para la construcci · a paz? 

A continuación presentamos un ejemplo de lo q ue podría ser un Compromiso para el Nunca 
Más, sin o lvidar que la acció n debe se r propuesta por e l g rupo. 

Es necesario que los jóvenes conozcan qué fue lo que pasó, para que Nunca Más vuelva a 
suceder, es por eso que le sugerimos: 

1 

2 

Para profundizar más el tema, puede deja r dos posibles actividades d e investigación 
en donde cada grupo investigue un punto concreto, y luego puedan exponer al resto de 
sus compañeros y compañeras dicha investigación. 

Podrían también hacer un diagnóstico con sus famil ias para d ignificar a las v ictimas que 
ell~s cono_zcan , esto se haría en base a una e ntrevista, la cual pueden realizar en grupo. 
a l final s~ J~nta to_da la información y se expone por determinado t iempo, en un lugar del 
establec1m1ento, Incluyendo sobretodo la lista de victimas que logramos rescatar. 

Para_ realizar esta actividad es necesario que la p la nifiquemos para lo que debemos 
cons1derar: ' 

¿Qué se va hacer? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Con qué? 

Es ne · variasc~sano ~ontar con vario~ períodos de tiempo, lo que nos permite abordar el tema en 
portun1dades, completandolo según lo creamos convenie nte. 

Es importante recoger y m t 1 . 
seguimiento E t an ener_a a VIsta los compromisos surgidos en este paso para poder darle 

· s as notas tamb1én nos pu d · . . ..,.. to e e serv1r como memona para constrUir nuestro ' ex 
Paralelo. 

••• 
-·-

AMOS? 
o: 

Con este paso lo que queremos es: evaluar el taller y el proces~ educativo del Eduquémonos para el Nunca 
Más, para aprender sobre la experiencia en si y mejorar el traba¡o futuro. 

En este paso vamos a revisar lo que hemos realizado ya que nos permite: 

Ver nuestros logros. 

Analizar nuestras debil idades Y 
C lari fi ca r qué necesitamos cambiar o fortalecer para seguir caminando. 

Como sabemos . es importante conocer cómo se desarrolló el tema , cómo se sintió el grupo y 

qué otros temas necesitamos profundizar. 

Les sugerimos una técnica de evaluación: 

TOTITO: 
El educador 0 educadora debe tener preparadas las preguntas para evaluar: metodología, 

actividad , tiempo. lugar. etc. . · 
En el piso o patio se debe hacer una cruz con mask1ng tap~ , yes~ u otro matenal que se 
pueda uti lizar para la ocasión. y en cada cuadro se colocara un numero. 

se explicará que el 1 significa Excelente, 
el 2: Bueno, e l 3: Regular, el4: Hay que 

mejorar. 

Es importante que el grupo se mueva a 
la vez. para evitar que exista confusión. 

A la cuenta de tres. e l grupo se moverá y se colocará 
sobre la calificación que le asignen a lo que se va a evaluar. 

Ejemplo : Si considero q ue e l tema estuvo excelente me paro en la parte que 
tiene el número 1. 

El educ_ador y educadora puede preguntar a a lgunos participantes por qué dan 
determinada ca lif icación . 

Puede pedirse a una pe rsona vo luntana que anote los 
comentanos que se de n 

••• 
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Más, para aprender sobre la experiencia en si y mejorar el traba¡o futuro. 

En este paso vamos a revisar lo que hemos realizado ya que nos permite: 
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pueda uti lizar para la ocasión. y en cada cuadro se colocara un numero. 
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mejorar. 

Es importante que el grupo se mueva a 
la vez. para evitar que exista confusión. 

A la cuenta de tres. e l grupo se moverá y se colocará 
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EXPRESAMOS 
Y CELEBRAMOS ... 
Sexto Paso: 

Cbje o · 
Con este paso'<:> que queremos es: fortalecer la esperanza del grupo de cara a un mejor presente y futuro. 
liberar las emocrones y romper con la cultura del silencio. 

Este paso es para que cada tema termine con esperanza, sin estancarse en qué se puede 
hacer como pregunta final, sino también rescatar las experiencias positivas, las formas en que 

se han podido afrontar diferentes situaciones en la vida . Estas vivencias 
son las que vale la pena celebrar, ya que son las que se 

No se les olvide revisar las breves 
bibliografías de los personajes esperanzadores 
guatemaltecos que se encuentran en la Séptima 

Parte de esta Propuesta. 

mantienen en la memoria , corazón y esperanza 
de los niños, niñas y/o jóvenes. 

Para eso proponemos, independientemente 
de qué religión profese el grupo, podríamos 
realizar una celebración de dignificación de 
las víctimas, iluminando a través de la 

1 

. palabra de Dios , pidiendo por las víctimas y dando 
. gracras por los Y las sobrevivientes. Podemos usar como 

sr.r:nbolo el tomo IV del informe "Guatemala: Nunca Más" o 
tambren, con la ayuda del mismo tomo hacer un listado con 

nombres de víctimas al azar. 

Para esta actividad es necesario que preparemos un ambiente de 
mu~ho r~speto, pero también de celebración, colocar flores , velas , es 
decrr, _objeto~ que simbolicen esas víctimas que estamos dignificando, 

ademas podrramos invitar a otras personas a participar. 

Una vez más la import · d 1 
t · . ancra e este paso radica en que e l desarrollo de 
ema no se nos olvrde y pod t · . 

er ermrnar el m rsmo con esperanza. 

Es importante recoger la experiencia de este a · 
celebración y poder recordarla en otro f so por escnto, para tener una memoria de nuestra 

1 

mc:men °· Recordemos que también nos puede servir para 
constrwr nuestro Texto Paralelo. 

••• 

TOMO 111 
TALLER 1 
GRUPO 1 

A través de este taller vamos a valorar la importancia de conocer la historia y su significado. 
Partiremos recordando y comprend iendo nuestra historia personal para conocer y entender la 
historia de nuestro país. 

¿Qué vamos a abordar y para quiénes está dirigido? 

Tomo 111: 
Grupo 1 : 
Tema: 
Contenido: 

¿Para qué nos sirve la historia? 
Tercero y cuarto primaria 
¿Para qué nos si r·ve la historia? 
¿Qué es la h istoria? 
¿Para qué nos sirve? 
¿Por qué es necesaria la Memoria Histórica? 

S DE 
R l TALLER 

e;, 
~n este paso lo que queremos es: preparar todos los insumas necesarios previa realización del taller para tener 
l1sto el t~':la, los objetivos, el lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 
ev1tar cns1s en los imprevistos. 

Ac ~stros tiempos: 

l 

¿Cuándo rea lizaremos el taller? 
¿En qué lugar lo realizaremos? 
¿De qué manera participarán padres y madres de familia en este taller? 
¿Qué materia les y equipo util izaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuánto tiempo tendremos d isponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar el taller? 

... el taller: 
Saber cuál es el concepto que los niños y niñas manejan de historia. 
Elaborar un concepto de historia. 
Rescatar el va lor de la Memoria Histórica para reconstruir el tejido social. 

••• 
!.!.!.! 

Eduquémonos 
N~nca Mas 



Eduquémonos 

Nunca Más 

EXPRESAMOS 
Y CELEBRAMOS ... 
Sexto Paso: 

Cbje o · 
Con este paso'<:> que queremos es: fortalecer la esperanza del grupo de cara a un mejor presente y futuro. 
liberar las emocrones y romper con la cultura del silencio. 

Este paso es para que cada tema termine con esperanza, sin estancarse en qué se puede 
hacer como pregunta final, sino también rescatar las experiencias positivas, las formas en que 

se han podido afrontar diferentes situaciones en la vida . Estas vivencias 
son las que vale la pena celebrar, ya que son las que se 

No se les olvide revisar las breves 
bibliografías de los personajes esperanzadores 
guatemaltecos que se encuentran en la Séptima 

Parte de esta Propuesta. 

mantienen en la memoria , corazón y esperanza 
de los niños, niñas y/o jóvenes. 

Para eso proponemos, independientemente 
de qué religión profese el grupo, podríamos 
realizar una celebración de dignificación de 
las víctimas, iluminando a través de la 

1 

. palabra de Dios , pidiendo por las víctimas y dando 
. gracras por los Y las sobrevivientes. Podemos usar como 

sr.r:nbolo el tomo IV del informe "Guatemala: Nunca Más" o 
tambren, con la ayuda del mismo tomo hacer un listado con 

nombres de víctimas al azar. 

Para esta actividad es necesario que preparemos un ambiente de 
mu~ho r~speto, pero también de celebración, colocar flores , velas , es 
decrr, _objeto~ que simbolicen esas víctimas que estamos dignificando, 

ademas podrramos invitar a otras personas a participar. 

Una vez más la import · d 1 
t · . ancra e este paso radica en que e l desarrollo de 
ema no se nos olvrde y pod t · . 

er ermrnar el m rsmo con esperanza. 

Es importante recoger la experiencia de este a · 
celebración y poder recordarla en otro f so por escnto, para tener una memoria de nuestra 

1 

mc:men °· Recordemos que también nos puede servir para 
constrwr nuestro Texto Paralelo. 

••• 

TOMO 111 
TALLER 1 
GRUPO 1 

A través de este taller vamos a valorar la importancia de conocer la historia y su significado. 
Partiremos recordando y comprend iendo nuestra historia personal para conocer y entender la 
historia de nuestro país. 

¿Qué vamos a abordar y para quiénes está dirigido? 

Tomo 111: 
Grupo 1 : 
Tema: 
Contenido: 

¿Para qué nos sirve la historia? 
Tercero y cuarto primaria 
¿Para qué nos si r·ve la historia? 
¿Qué es la h istoria? 
¿Para qué nos sirve? 
¿Por qué es necesaria la Memoria Histórica? 

S DE 
R l TALLER 

e;, 
~n este paso lo que queremos es: preparar todos los insumas necesarios previa realización del taller para tener 
l1sto el t~':la, los objetivos, el lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 
ev1tar cns1s en los imprevistos. 

Ac ~stros tiempos: 

l 

¿Cuándo rea lizaremos el taller? 
¿En qué lugar lo realizaremos? 
¿De qué manera participarán padres y madres de familia en este taller? 
¿Qué materia les y equipo util izaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuánto tiempo tendremos d isponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar el taller? 

... el taller: 
Saber cuál es el concepto que los niños y niñas manejan de historia. 
Elaborar un concepto de historia. 
Rescatar el va lor de la Memoria Histórica para reconstruir el tejido social. 

••• 
!.!.!.! 

Eduquémonos 
N~nca Mas 



Ecuquemonos 

Nunca Mas 

BIE V 
Primer 

N IDA 
Paso: 

Con. ~ste paso lo que queremos es: propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
P~rtrcrpantes al taller, mediante la utilización de diferentes técnicas o, para que exista un 
chma humano y fraternaL 

Col'?camos las sillas o pupitres a manera que podamos vernos. Si vamos a 
realizar el taller en un lugar que nos lo impide, aprovechemos el saludo para 
tener contacto visual con el g rupo. 

i ~ienvenidas y bienvenidos a este ta ller! 

~~~~teriorme~te hemos tenido la experiencia de un taller, en este momento 

0 
ort mo.s un vmculo entre el tema anterior y el que se verá en ésta 

~ unidad. Podemos motivar al grupo para que mencione aspectos 
re evantes de su texto paralelo . 

m os: 
"A rmando Tejidos" 

El grupo se pone . 1 • • . • 
que t en c1rcu o . La d1nam1ca emp1eza pidiéndole a una persona 
an . ~me la pu~ta de la pita, diciendo su nombre y contando a lguna 
Lu:~ ot~ del ano anterior que haya sido importante para su vida 
Ésta ~~~~i ~oltar la punta de la p ita, lanza la bola a una segunda persona . 
bola en se presenta . Cuando lo ha hecho, sin soltar el hi lo, pasa la 
todo:yu;~ tercera. persona , que hará lo m ismo y así se s igue hasta que 
E . . <? as sost1enen su hilo. 

sta dlnamica además de 
más acercad ' . . usarse para presentar al grupo, puede servir para que conozcan 

e SI m1smos. 

.... 
Después de este mome t . 
unos minutos 

1 
n ~·-es Importante que volvamos a tener un poco de calma y dedicar 

para a reflex1on. 

"R ecuerdos" 
Se le Pide al grupo que se acomod . 1 . 
de fondo y . . . e, ~ue Cierren os OJOS Y se re lajen poniendo música suave 
M . se_ narra la s1gu1ente h1stona: 

ana de los Angeles era unan·- - t · ._ . 
palabras bonitas . lna peque~a , en la un padre cannoso que s iempre le dec1a 

P
a lab . Y una mama que la quena pero también la regañaba mucho y le decía 

ras que le dolían si e m d b 1 t d 1 • pre an a a con una a mohada pequeña que la acompañaba a 
0 

os ados La abuela tenía una imagen, de la que decía era "Dios" a Él s iempre le pedía 
por todas Y tod 1 f 1 • . .. , • 

1 
_ os o.s am1 1ares cuando le hac1a alguna pet1c1on siempre le e ncend1a una 

ve Ita A V<->f es 1 · · · 1 · · 
f
- - en CdSa, e pon1an mus1ca a as pnmas y los pnmos, (puede ponerse música 

111 an tJI PUc-> ¡JArte 1 · 1 · 1 - - . nezca a a epoca en que e grupo era mas pequeño) con la que bailaban 

••• 

S 

-
1) 
~ 

'\ 

Maria de los An~J~.:~IL'S no recuerda bien. pero sucedió algo un día y toda la familia lloraba , se 
abrazabnn y SL~ ~'r1trL"9ab8n cosns. desde ese día ya no vio a la abuela y al abuelo, ni a los 
tíos y tiRs 111 pr1111<1s y pnmos. recuerda que fue cuando se fueron a vivir a Cobán, ahora que 
es mayor se reur1ro con algunos famil ia res que no miraba hacia muchos años, ya no los 
reconoci<:-1. y dhorcl que los ve recuerda lo que acabamos de escuchar y también recuerda lo 
felices que crc1r1 nr.1r1do rban a Jugar a l campo, miraban animales pequeños y comían muchas 
frutas. 

Al ir narré'lnclo o L'scuch,mdo e l grupo irá encontrando aspectos relacionados con sus 
creencias y v1vcnc r<1s. y sedara cuenta de lo que para cada cual representan y lo que sienten 
hacia ellas. 

Por último se pondmn en com(m las experiencias y sentimientos que florecen con esta 
experienCiél. Durante la p8rticipación del grupo. es bueno ayudar a cada quien a que 
descubrél pélra que le Ryuda recordar y cómo motivar la esperanza hacia el futuro, evitar que 
se dejen sent1m1cntos negntivos. 

(Estas experiencias pueden retomarse después de la actividad de ''Nuestro Compromiso 
para el Nunca Más" del Cuarto Paso y encontrar para qué pueden servirnos esos recuerdos). 

ogar: 
Presentamos el tema del ta ller y su contenido. 
De acuerdo a l tema es necesario que como grupo se construyan objetivos comunes, para e llo 
podemos preguntar : ¿Qué queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servir 
este tema ? 
Nos ponemos de acuerdo con e l grupo en relación a los objetivos, los escribimos Y los 
colocamos en un lugar visible. de esta manera ya podemos continuar. 

1 
o. 

Con este paso lo que queremos es: estimular el aprendizaje significativo a través del conocimiento que ya 
tiene el grupo, de sus experiencias y realidades cercanas. 

Para in iciar es te tema podríamos rea lizar un juego de "Memoria" elaborado por el educador o 
educadora o comprar a lguno e n un supermercado, y trabajarlo en grupos no muy grandes. E l 
objetivo de este~ ¡uego es poder e¡ercitar la memoria de los y las participantes y reconocer la 
importancia de "recordar". 
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Y luego dialogamos y reflexionamos 
sobre nuestra experiencia: 
~odemos reflexionar esta experiencia impulsando el diálogo y encausando c iertos pun tos de 
VIsta que surjan en el grupo mediante las preguntas que proponemos, recordando que no es 
necesario hacerlas todas sino las que sean oportunas, según nuestro criterio y que nos 
ayuden a lograr el objetivo planeado. 

Para iniciar e~ diálogo podemos hacer las siguientes preguntas: 
¿Como nos pareció el juego? 
¿Qué tuvimos que hacer para poder jugar? 
¿Quién era el ganador en e l j uego? 
¿Qu~ signific~ que el ganador es e l que se queda con más tarjetas? 
Este JUego ¿t1ene algo que ver con el concepto de historia? 

Es importante recoger y mantene 1 · t l · 
obtenidos du t t r a a vts a as tdeas más importantes de las reflexiones y resultados 

ran e es e paso. Nos puede or· t · . 1 re/acio·n ent d ten arpara evaluar el m te res del grupo así como mantener a 
re ca a uno de los pasos Tamb · · · ' · · ten nos puede servtr como memoria para construtr nuestro 

Texto Paralelo. 

LUCES QUE NOS 
PUEDEN ORIENTAR 
Tercer Paso: 

e ~ \ . 
on este paso lo que queremos es: facilitar 

.~atenales que estén relacionados a la temá~::~:;:~ver con el g~upo la lectura, investigación y aná lis is de 
Guatemala: Nunca Más" y "Guatemala Me . d all~r. especialmente con los referentes históricos (Informes 

• mona el Silencio"). 

Podemos pedir/e al grupo que busque en e l dice· · 
compartirlas con todos y todas. lonano las palabras historia y memoria para luego 

Podemos compartir con el gru~o . la página 182 del informe popular "Memoria, Verdad y Esperanza", 
sacando cop1as para cada part1c1pante o expon iendo las ideas principa les en un carte l. 

••• 

D i os y reflexionamos 
,. l ..o . os yjo escuchamos: 

Después de haber escuchado las definiciones podríamos crear una definición propia de 
historia y memoria. partiendo de las preguntas ¿Qué entendemos por historia? y ¿Para qué 
creemos que nos sirve la historia? ¿Por qué es bueno recordar? 

l 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este paso. Además nos puede ayudar a orientare/ compromiso de acción. También 

nos puede servir como memoria para construir nuestro Texto Paralelo. 

ESTRO COMPROMISO 
RA EL UNUNCA MÁS" 
arto Paso: 

\ · 

Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de forma conjunta y participativa, una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dignidad de las personas. 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
transformación de a lguna situación , además podremos, de forma conjunta y participativa, 
tomar decisiones y planificar nuestras acciones, con los insumas obtenidos de las siguientes 
preguntas : 

Lo reflexionado en el tema, ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? ¿Qué valores y 
actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

¿Cuál es m i compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con quiénes nos gustaría comparti r lo reflexionado? 

Eduquémonos 
N~nca Más 

¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o reflexionado? 

• •• 
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sacando cop1as para cada part1c1pante o expon iendo las ideas principa les en un carte l. 

••• 

D i os y reflexionamos 
,. l ..o . os yjo escuchamos: 

Después de haber escuchado las definiciones podríamos crear una definición propia de 
historia y memoria. partiendo de las preguntas ¿Qué entendemos por historia? y ¿Para qué 
creemos que nos sirve la historia? ¿Por qué es bueno recordar? 

l 
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obtenidos durante este paso. Además nos puede ayudar a orientare/ compromiso de acción. También 

nos puede servir como memoria para construir nuestro Texto Paralelo. 

ESTRO COMPROMISO 
RA EL UNUNCA MÁS" 
arto Paso: 

\ · 

Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de forma conjunta y participativa, una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dignidad de las personas. 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
transformación de a lguna situación , además podremos, de forma conjunta y participativa, 
tomar decisiones y planificar nuestras acciones, con los insumas obtenidos de las siguientes 
preguntas : 

Lo reflexionado en el tema, ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? ¿Qué valores y 
actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

¿Cuál es m i compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con quiénes nos gustaría comparti r lo reflexionado? 

Eduquémonos 
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¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o reflexionado? 

• •• 
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A continuación presentamos un ejem plo de lo que podría ser un Compromiso para el Nunca 
Más, sin olvidar que la acción debe ser propuesta por el grupo. 

·Cuál PS mi cornero tso para la con 
A continuación le sugerimos una actividad. 

Ya tenemos la definición de historia y de memoria ahora nos preguntamos¿ Quiénes hacen 
historia? ¿Quiénes tienen memoria de esa historia? Es importante documentarse e 
informarse sobre lo que sucedió y sucede en nuestro país y rescatar la importancia de que 
nosotros también hacemos historia. 

Por grupos, se sugiere hacer carteles con mensajes creativos , para colocar en el 
establecimiento, que inviten a conocer nuestra Memoria Histórica, que expresen la 
importancia de conocer nuestra historia, de no olvidarla, de que nos reconozcamos como 
creadores de historia , ciudadanas y ciudadanos que podemos aportar con lo que hacemos 
diariamente para que la clase, el grado, la escuela, la famil ia, la comunidad y nuestro país 
tenga una historia mejor gracias a nuestro grano de arena. 

También se puede invitar al grupo a investigar con la familia o en libros algún suceso nuevo o 
desconocido para ellas y ellos sobre de la historia de Guatemala, de la unidad que se está 
viendo en clase de Estudios Sociales, y que este lo puedan colocar en un carte l con el título: 
"Sabías que .... 

Esta actividad no es necesario que la terminemos en el momento, puede quedar como una 
tarea ~ara la casa motivando la creatividad de los niños y las niñas y poder exponerla a l resto 
de los Integrantes del establecimiento en un día relevante para el mismo. 

Además, es necesario que la planifiquemos, para lo que debemos considerar: 

¿Qué se va hacer?, ¿Quiénes?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Con qué? 

Es imp'!rt~nte recoger y mantener a la vista Jos compromisos surgidos en este paso para poder darle 
segwmtento. Estas notas también nos puede servir como memoria para construir nuestro Texto 

Paralelo. 

••• 

az? 

VAM OS? 
o Paso: 

con este paso lo que queremos es: evaluar el taller y el proces~ educativo del Eduquémonos para el Nunca 
Más. para aprender sobre la experiencia en si y mejorar el trabaJo futuro. 

En este paso vamos a revisar lo que hemos realizado ya que nos permite: 

Ver nuestros logros, 

Analizar nuestras debilidades y 

Cl('lrificar qué necesitamos cambiar o fortalecer para seguir caminando. 

Como sabernos. es importante conocer cómo se desarrolló el tema, cómo se sintieron los y 
las participantes. qué otros temas necesitamos profundizar. 

Aquí les sugerimos una técnica de evaluación: 

"La carta " 
se deben tener preparadas las preguntas que se desean realizar para la evaluación de la 
actividad y se copian las preguntas en 5 hojas, si son 5 grupos. (las veces que se debe 
copiar, dependerá del número de grupos) , . 
A cada persona del g rupo se le entrega una hoja de p~pel y un _lap1z. 
Cada integrante escribirá una carta dirigida a _u~a am1ga o am1go o al edu?ador o educadora 
y le cuenta sobre lo que más le gustó de la act1v1dad; lo que menos le gusto; las cosas nuevas 
que aprendió ; etc. . . 
Al final, leen sus cartas en voz alta o se las 1ntercamb1an. 

S Y C LEBRAMOS ... 
• .. 

\ 

Con este paso lo que queremos es: fortalecer la e~pera_nza del grupo de cara a un mejor presente y futuro, 
liberar las emociones y romper con la cultura del s1lenc1o. 

Este paso es para que cada tema termine con esperanza, ~in ~stanca_r~e en qué se puede 
hacer como pregunta f inal. sino también rescatar las expenenc1as p~s1t1v~s, las formas en 
que se han podido afrontar diferentes situaciones en la vida. Estas v1venc1as son las que vale 
la pena celebrar. ya que son las que se mantienen en la memoria, corazón y esperanza de los 
niños, niñas y/o JÓvenes. 

• •• 
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Para terminar el tema con esperanza, con a legría, proponemos poder jugar este juego de 
memoria: 

Buscamos un recipiente profundo, puede ser una bolsa o un bote en donde podamos incluir 
varios objetos, podrían ser cosas con las que el grupo se puedan quedar, dulces . recuerdos 
etc. , los ponemos sobre el escritorio (tienen que ser bastantes), luego el grupo pasa viendo 
que es lo que hay, les damos poco tiempo para esto, luego los ponemos en e l recipien te y e l 
grupo tiene que ir haciendo memoria de lo que vieron . A l que recuerde algo que está dentro 
se lo podemos regalar (esto va depender de los objetos que utilicemos) y sale del juego para 
que no vuelva a obtener un objeto, seguimos 
jugando hasta que todas y todos tengan un 
regalo. 

Con este juego estamos premiando 
y rescatando el valor de recordar. 

No se les olvide rev isar las breves 
bibliografías de los personajes esperanzadores 
guatemaltecos que se encuentran en la Séptima 

Parte de esta Propuesta . 

m Es i'!'portan te recoger la experiencia de este paso por escrito pa .. a tene 
em onadenues t 1 b .. ' •· runa . ~ ce e rac1on y poder recordarla en otro momento R d 

que tam bten nos puede servir para construir nuestro Texto Pa~ ,ecl or emos 
a e o. 

( 

1 

,. 

TOMO 111 
TALLER 1 
GRUPO 2 

En este taller veremos el tema ¿para qué nos sirve la historia?, en el cual se podrá hacer 
comparación entre la historia conocida y la historia real, veremos la importancia de ampliar 
nuestros conocim ientos sobre historia y reconocernos como constructoras y constructores de 
la m isma. 

¿Qué vamos a abo rdar y para quiénes está dirigido? 

Tomo 111 : 
Grupo2 : 
Tema: 

¿C ómo y por qué ocurrió la violencia? 
Quinto y sexto primaria 
¿Para qué nos si rve la historia? 

Contenido: ¿Quién hace la historia? ¿Para qué se hace la historia? 
¿Cómo se hace la historia? 

ES DE 
E AR EL TALLER 

-
En este paso lo que queremos es: preparar todos los insumes necesarios previa realización del taller para tener 
listo el tema, los objetivos, el lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 
evitar crisis en los imprevistos. 

A C" , nuestros tiempos: 
¿Cuándo rea lizaremos el taller? 
¿En qué lugar lo real izaremos? 
¿D e qué manera participarán padres y madres de familia en este taller? 
¿Qué materia les y equipo utilizaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuánto tiempo tendremos disponible? 
¿Cuánta s sesiones serán necesarias para desarrollar el taller? 

[ 1 r fi~rtlizar el taiiPr: 

••• 

Iden tificar cómo y quiénes han escrito la historia de Guatemala. 
G enerar reflexión sobre cómo podemos construir una historia más integral en 
contraste con la versión of icial. 
Rescatar e l valor de ser actores y constructores de la historia . 

• •• 
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BIE 
Pri 

VE IDA 
er Paso: 

Con este paso lo que queremos es: propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
participantes al taller, mediante la utilización de diferentes técnicas o dinámicas, para que 
exista un clima humano y fraternal. 

Colocamos las sillas o pupitres a manera que podamos vernos . Si vamos a 
realizar el taller en un lugar que nos lo impide, aprovechemos el sa ludo para 
tener contacto v isual con el grupo. 

¡Bienvenidas y bienvenidos a este taller! 
Si anteriormente hemos tenido la experiencia de un taller, en este momento 
hacemos un vínculo entre el tema anterior y el que se verá en ésta 
oportunidad . Podemos motivar al grupo para que mencione aspectos 
relevantes de su texto paralelo. 

"¿Con qué letra inicia?" 
A cada persona se le entrega un papel y se le pide que escriba la letra con 
la que inicia su nombre, luego se presenta diciendo una característ ica 
personal que no sea muy conocida por el grupo. Una persona recoge los 
papeles con las letras, los revuelve y reparte rápidamente, cada quien lee la 
letra que le tocó, ubica a una persona que tenga un nombre que inicia con 
esa letra Y la presenta d iciendo su característica personal (evitar que se 
presente a la misma persona dos veces) . 

Des · · . pues de este momento, es importante que volvamos a tener un poco de calma y dedrcar unos 
mrnutos para la reflexión. 

" E l teléfono" 

El grupo forma una rueda. La primera persona de la rueda , prensa un mensaje (por ejemplo : ·'La semana 
~=~ada ter~rnamos todo el trabajo , nos pagaron y regresaremos la próxima semana"). Se lo dice al oído 

campanero de aliado. Éste lo pasa al siguiente . Así se va transmitie ndo a lo largo de la cadena. El 
mensaje llega · 1 f. . · · · d p fl ra a rna l muy transformado de como era en un princip io. Esta d rnamrca pue e usarse ara 
;eh exronar sobre la histo ria que nos han contado, pensar sobre los vacíos que ha ten ido la enseñanza de 
a rstona a nrvel nacrona l 

Presentarnos el tema del ta ller y su contenido 
[)~ dCuerrJo al teme:¡ es necesarro que como grupo se cor1struyan objetivos comunes. Pclrél e llo podemos 
pt P.quntnr ¿Qué queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servrr este tema? 
"

1
' ·S por, ~ r nos de HrJuerdo con el yrupo en re iHcrón n los objetivos. los escrr brmos y los colocamos en un 
¡ .¡, vt~, rtJIP. rjE~ esta manera ya podemos contr nuar 

••• 

OS DE DE 
XPER E 

Paso: 
CIA 

Con este paso lo que queremos es. estimular el aprendizaje significativo a través del conocimiento que ya tiene 
el grupo, de sus experiencias y realidades cercanas. 

&::. 

Sacar fotocopin de la imager1 que se propone a continuación y pedir al grupo que dibujen lo 
que hace falta . 

( 

1 ( 

••• 
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Y luego dialogamos y reflexionamos 
sobre nuestra experiencié"" 
P?demos re1\_ex\onar esta ex?erienc\a im?ulsando e\ diálogo y encausando c1ertos puntos de 
\1 \S\a qu~ suqan en el grupo mediante las preguntas que proponemos recordando que no es 
necesano haceñas todas sino las ' ayuden a lograr 

1 
b. t. que sean oportunas, según nuestro crite rio y que nos 

e o Je rvo planeado. 

Cuando han terminado de d 'b · · lo hicieron. Luego s 
1 

1 UJar, s~ prde que hablen sobre lo que d ibuja ron y por qué razón 
informe popular "M:mes_pr~senta la rmagen completa (que se encuentra en la página 6 3 del 
Reflexionamos sobre ~~~adifeerda~ Y Es~e ~~nza" Y se puede sacar fotocopia pa ra mostra rla). 
imagen. rencras Y srmrlltudes de lo que dibuja ron , con lo que p resenta la 

Dicha reflexión la podemos hacer b . . . 
creemos que se dieron e d'f a~andonos en las srgurentes preguntas ¿Por qué 

sas 1 erencras? En 1 .. • .• cuentan la historia de lo que h ·. _re acron a nuestro par s ¿Qurenes creemos que 
todo o sólo una parte? a pasado? ¿Como se cuenta lo que pasó . será que conocemos 

Es imp.ortante recoger y mantener a la . . . . 
obtemdos durante este paso. Y. vtsta las tdea~ mas tmportantes d e las reflexio nes y res ultados 
m antener la relación entre da que nos puede onentar para evaluar el interés d el g rupo, a s i c omo 

ca a uno de los pasos. También nos puede servir como m emor ia para 
construir nuestro Texto Paralelo. 

l CES OUE NOS 
PUEDEN OR E TA 
Tercer Paso: 

Con este paso 1 0 que queremos es· facilit -~aterra les que estén relacionados~ la a~~ promover con el g~upo la lectura, investigación y análisis de 
Guatemala. Nunca Más" y "G t 

1 
tematrca_del tall~r, especralmente con los referentes históricos (Informes 

ua ema a, Memorra del Silencio"). 

Para leer los siguientes te t para que sub x os podem?s ~acer grupos de trabajo y darles uno de los textos. 

d 
rayen Y busquen en un drccronario el significado de las palabras que 

esconocen y luego que a 1· 1 
f
. na rcen e texto y puedan escribir con sus pa labras a qué se esta 

re rrrendo el texto · 

•••• 

¿Quién escr ibe la historia? 
La h istorrél ofr, r,ll de> l<1s A me rica está tildada 
por e l rélcrsflH1 Este> red uce la hrsto ria de los 
indios. neDros. llh'str.·os. m u latos y los 
mezclados de rnrl 111.1nerc1S. él lél his toria de 
una élrte lJI,lll t el dornrn,1r1te Hélbla de los 
vencedore!:> corno sr l1ubrerém sido los 
únicos protc1gonrsus Adem as. es una 
histo ria rnutrlélcl~l por un m act1ism o que 
reduce e l pélséldo ,l 1,1 mr téld Léls mujeres 
son la m iléld d~~ lél llum<lrlidéld. y figuran en la 
histona sólo como elementos de decoración: 
son la som txcl frel del p rócer. o las 
abnegadas senor,ls que ha n bo rdado 
banderas . Y por u ltrmo. el m ilitél ris mo . En 
Améncél Lcl l rn ,l lclS estatuas hrs tó ricas que 
existen son célsr tEmtc1s com o las que faltan . y 
la mayorí a ele 1 ~1 s que fél ltan son de c iv iles. 
La historia o fr c ia l esta reservada a la gente 
de mármo l o bro nce que. sentada en un 
corce l, apunta con lél espa da 11ac ia e l camino 
de la g loria y m ue re p ro r1ur1c ia ndo frases 
la rgui s ima s . con trajes rec ién salidos de la 
tintorería que jamás se m a nchan con e l barro 
de este mundo .. ,., 

--- --

Las mil y una memorias 

Artículo. 
En todos los tiempos, la forma en que las 
sociedades han recuperado y enseñado el 
pasado, en la mayoría de los casos, no parte 
de una construcción de reflexión colectiva, 
sino que hace referencia exclusiva de un 
grupo al que se le otorga el protagonismo. 

·L a memoria histórica de /os vencedores es 
una memoria del poder convertida en 
historia oficial . .. Desde esta perspectiva , la 
historia oficial es alienación y es reducción 
porque, por una parte, las personas deben 
leer un pasado ajeno como si fuera propio y, 
por otra, porque el pasado de un grupo se 
impone como el de todos los miembros de la 
sociedad. "En la historia oficial, /os vencidos 
no están necesariamente ausentes. mas su 
presencia se limita al papel de 
acompañantes o bien al de objeto de 
redención: nunca es protagonista. 

60 

DI xionamos 
• 1 PSCUChamos: 

Es importante poner en común e l trabajo que se hizo en grupos y lo podemos hacer en base 

a las s ig u ie ntes p r·eguntas: 

¿Qué palabras b uscamos y cúal es su significado? 

¿Cuá l es la conclus ión del grupo respecto del texto? 

Según los textos ¿Quié nes han escrito la historia oficial? 

¿Quié nes d e be rían escribir la historia? 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las renexiones y resultados 
obtenidos durante este paso. Además nos puede ayudar a orientar el compromiso de acción. Tamb ién 

nos pued e servir como memoria para construir nuestro Texto Paralelo. 
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Nunca Mas 

UESTRO CO 
ARA El 11 U 

Cuarto as 

Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de forma conjunta y participativa, una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dignidad de las personas. 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
transformación de alguna situación, además podremos. de forma conjunta y part icipativa. 
tomar decisiones y planificar nuestras acciones, con los insumas obtenidos de las sigu ientes 
preguntas: 

Lo ~eflexionado en el tema ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? ¿Qué va lores y 
actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

2 ¿Cuál es mi compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de Paz? 

3 ¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

4 ¿Con quiénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

5 ¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o re fle xionado? 

A continuación p t - . M. . . resen amos un eJemplo de lo que podna ser un Compromiso para el Nunca 
as, sm olv1dar que la acción debe ser propuesta por el grupo. 

~suimt portante rescatar el valor de construir la historia y reconocer que la historia de 
a emala se ha cont d · que . a o seccionada , que han quedado aspectos de los que no se habla y 

disti~~17ortante recup_erar para tener la imagen completa , para evitar versiones tan . 
import s te nu~stra realidad como sucedió en el primer ejercicio que realizamos. Aqu 1 es 

an e mot1var el prot · · · · 1 aprendido. agon1smo y la neces1dad de compart1r con mas personas o 

Para compartir lo h 
mural con q~e en:os aprendido con otras personas, podemos hacer un periódico 
histona nuestras Investigaciones, enriqueciéndolo con dibujos de cómo se ha escrito la 

Y como se debería e ·b· 1 · · · · d d participen tres sen _1r, competamos el penod1co con una conferencia en on e 
personas voluntanas y expongan las reflexiones del tema. 

Para llevar a acab t 
preguntas: 0 es e compromiso necesitamos responder a lgunas de las siguientes 

¿Qué tipo de material necesitamos? 
¿A quiénes vamos a inv1tar? 
¿Dónde lo vamos hacer? 

¿Quiénes pueden apoyarnos? 
¿Cuándo lo vamos hacer? 
¿Cuál va ser la responsabilidad de cada persona? 

s Importante recoger t · . Y man ener a la VISta los compromisos surgidos en este paso para poder da tic 
segumuento Esta t t b · · . · s no as <~m 1en nos puede servtrcomo memoria pala construir nuestru Texto 

Paralelo. 

82 •••• ... 

AMOS? 
so: 

\ 
Con c::;te pélso lo quu queremos es evaluar el taller y el proceso educativo del Eduquémonos para el Nunca 
Más pma aprender sobre la experiencia en si y mejorar el trabajo futuro. 

En este paso vamos a revisar lo que hemos realizado ya que nos permite: 

Ver nuestros logros. 

Anc1lizar nuestras debilidades y 

Clélnf1car qué necesitamos cambiar o fortalecer para seguir caminando. 

Para eva luélr e l taller podemos pedirle al grupo, que cada quien escriba una carta a una 
amiga o am1go. en donde le cuente: 

Lo que m ás le gustó de la actividad que hemos realizado, 
lo que m e nos le gustó. 
las cosas nuevas que aprendió y 
sugerencias para mejorar lo que menos le gusto. 

A l fina l algunas personas leen sus ca1ias en voz alta. 

y ELEB AM •• • 

\ 

Con este paso lo que queremos es: fortalecer la esperanza del grupo de cara a un mejor presente y futuro. 
liberar las emociones y romper con la cultura del silencio. 

Este paso es para que cada tema termine con esperanza, sin estancarse en qué se puede hacer 
como pregunta fina l , s ino también rescatar las experiencias positivas, las formas en que se han 

Eduquemonos 
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pod ido a fronta r diferentes situaciones en la vida. Estas vivencias son las que vale 
la pena celebrar, ya que son las que se mantienen en la memoria , corazón y 

No se les olv1de esperanza de los niños, niñas y/o jóvenes. 
revisar las breves 

bibliografías de los persona¡es 
esperanzadores gu<~temaltecos Escribir o dibujar una parte de la historia del grupo o de nuestro centro de 
~~P~Fmean~~~:-;;rc1~1 ~~~<~8 estud io . nos dividimos el trabajo por gr~pos. Luego presentamos e l 

Propuestr1 trabajo en plenaria y con las presentaciones, podemos hacer una especie 
./ de mural que rescate el valor de construir la historia con la participación de 

___.-- todas y todos. 

Es importante recoger la experiencia de este paso por escrito, para tener una memoria de nuestra 
cclebrac,ón y p oder tocorddrla en otro momento. Recordemos que también nos puede servir para 

construir nuestro Texto Paralelo. 

• ••• 
• •• 
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MO 11 
TA L LER 1 

G R U P O 3 

En este talle r, veremos cómo cada hecho trae consecuencias, que la posib il idad de 
enmendar las consecuencias negativas del pasado se encuentra en el presente y que somos 
corresponsables de construir una Guatemala distinta. 

¿Qué vam os a abordar y para quiénes est á dirigido? 

Tom o 111: 
Grupo3: 
Tema: 
Contenido: 

¿Cómo y por qué ocurrió la vio lencia? 
Primero, segundo y tercero básico 
¿Para qué nos sirve la historia? 
¿Cómo el pasado afecta el presente y el futuro? 
¿Por qué es importante recordar el pasado ? 

ANTES DE 
EMPEZAR TAL ER 

1 

\ 

En este paso lo qu . . . 
listo el te 

1 
e: q~eremos es. preparar todos los 1nsumos necesanos previa realización del taller para tener 

evitar cr"s~a. 0

1
s O~JetJvo~, el lugar, los tiempos Y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 1 Js en os 1mprev1stos. 

Acue 

q 

o.; . _ ' n -stros tietnpos: 
¿Cuando realizaremos el ta ller? 
¿En qué lugar lo rea lizaremos? 
~De ~ué ma_nera participarán pad res y madres de fam ilia en este ta ller? 
¿Que matenales y equipo utilizaremos? 
¿Con qué contenido curricu lar se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos e l mismo tema? 
¿Cuánto t iempo tendremos disponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar el ta ller? 

Analizar có~o dependen entre sí los tiempos pasado, presente y futuro. 
Esta r conscientes de por qué se debe recordar el pasado. 
Reconocer el valo r de la construcción como el máximo apoyo para no volver a 
hacer daño. 

•••• 
•••• 

A 

\ 

Con este pa~o lo que queremos es. propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
partJCIPélntes ;,1 tc1ller. mediante la utilización de diferentes técnicas o dinámicas. para que 
ex1sta un cl11né1 hum.mo y fraternéll. 

Colocamos le1s s1llas o pupitres a manera que podamos vernos. Si vamos a 
realiza r e l te1llcr en un lugar que nos lo impide, aprovechemos el saludo para 
tener contélcto visual con e l grupo. 

iBienven icléls y bienvenidos a este ta lle r! 
Si anteriormente hem os tenido la experiencia de un taller, en este momento 
hacemos un v inculo entre el tema anterior y el que se verá en ésta 
opo rtunidad . Podemos motiva r a l grupo para que mencione aspectos 
relevantes de su texto paralelo . 

"Baberos" 
Cada pa rt ic ipante escri be e n una hoja su nombre y algunos detalles de sí 
(edad , g usto s . f r·ases. etc .) Se la co loca en el pecho. Todo el grupo se pasea 
por la sa la pro curando relacionarse con los demás al leer lo escrito por el 
otro u otra . 

Eduquémonos 
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Es importante 
que motivemos 

al grupo a 
participar, 

comentar y 
exponer sus 
inquietudes, 

teniendo 
respeto de los 
sentimientos 

que el tema nos 
pueda 

despertar y la 
apertura para 

escuchar 
opiniones, 

tanto parecidas 
a la nuestra, 

como 
totalmente 
diferentes 

Después de este momento. es importante que volvamos a tener un poco de calma y dedicar 
unos m inutos para la reflexión . 

Aquí proponemos la s iguiente lect ura : 
¿En el siglo XVIII/a gripe era una enfermedad grave?, ¿Podía la gente morir de esa 
enfermedad? ¿Qué crees que hicieron los médicos de épocas posteriores para encontrarle 
cura?¿ Qué p asaría hoy si se perdieran las recetas y /os estudios sobre la enfermedad y no 
hubieran enseñanza sobre la gripe para /os estudiantes de medicina? ¿De qué ha servido 
documentar la historia y cura de las enfermedades y transmitirlas a /os estudiantes de 
generación en generación? 

En grupos pensemos en otras enfermedades curables e incurables y hagamos un recuento 
de los avances que se han tenido para cu rarla y lo que sabemos que han hecho los médicos y 
las personas para sanarlas. 

Luego compartimos lo que conclu imos. 

Esta d inámica nos puede ayudar a reflexionar sobre la importancia de conocer y recordar la historia , 
causas , consecuencias. documentarla y transmitirla de generación en generación para ev itar que los 
errores de l pasado se repitan y no s hagan daño en e l presente . 

• ••• 



Eduquémonos 
N u nca M ás 

MO 11 
TA L LER 1 

G R U P O 3 

En este talle r, veremos cómo cada hecho trae consecuencias, que la posib il idad de 
enmendar las consecuencias negativas del pasado se encuentra en el presente y que somos 
corresponsables de construir una Guatemala distinta. 

¿Qué vam os a abordar y para quiénes est á dirigido? 

Tom o 111: 
Grupo3: 
Tema: 
Contenido: 

¿Cómo y por qué ocurrió la vio lencia? 
Primero, segundo y tercero básico 
¿Para qué nos sirve la historia? 
¿Cómo el pasado afecta el presente y el futuro? 
¿Por qué es importante recordar el pasado ? 

ANTES DE 
EMPEZAR TAL ER 

1 

\ 

En este paso lo qu . . . 
listo el te 

1 
e: q~eremos es. preparar todos los 1nsumos necesanos previa realización del taller para tener 

evitar cr"s~a. 0

1
s O~JetJvo~, el lugar, los tiempos Y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 1 Js en os 1mprev1stos. 

Acue 

q 

o.; . _ ' n -stros tietnpos: 
¿Cuando realizaremos el ta ller? 
¿En qué lugar lo rea lizaremos? 
~De ~ué ma_nera participarán pad res y madres de fam ilia en este ta ller? 
¿Que matenales y equipo utilizaremos? 
¿Con qué contenido curricu lar se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos e l mismo tema? 
¿Cuánto t iempo tendremos disponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar el ta ller? 

Analizar có~o dependen entre sí los tiempos pasado, presente y futuro. 
Esta r conscientes de por qué se debe recordar el pasado. 
Reconocer el valo r de la construcción como el máximo apoyo para no volver a 
hacer daño. 

•••• 
•••• 

A 

\ 

Con este pa~o lo que queremos es. propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
partJCIPélntes ;,1 tc1ller. mediante la utilización de diferentes técnicas o dinámicas. para que 
ex1sta un cl11né1 hum.mo y fraternéll. 

Colocamos le1s s1llas o pupitres a manera que podamos vernos. Si vamos a 
realiza r e l te1llcr en un lugar que nos lo impide, aprovechemos el saludo para 
tener contélcto visual con e l grupo. 

iBienven icléls y bienvenidos a este ta lle r! 
Si anteriormente hem os tenido la experiencia de un taller, en este momento 
hacemos un v inculo entre el tema anterior y el que se verá en ésta 
opo rtunidad . Podemos motiva r a l grupo para que mencione aspectos 
relevantes de su texto paralelo . 

"Baberos" 
Cada pa rt ic ipante escri be e n una hoja su nombre y algunos detalles de sí 
(edad , g usto s . f r·ases. etc .) Se la co loca en el pecho. Todo el grupo se pasea 
por la sa la pro curando relacionarse con los demás al leer lo escrito por el 
otro u otra . 

Eduquémonos 
Núñ'cá Más 

Es importante 
que motivemos 

al grupo a 
participar, 

comentar y 
exponer sus 
inquietudes, 

teniendo 
respeto de los 
sentimientos 

que el tema nos 
pueda 

despertar y la 
apertura para 

escuchar 
opiniones, 

tanto parecidas 
a la nuestra, 

como 
totalmente 
diferentes 

Después de este momento. es importante que volvamos a tener un poco de calma y dedicar 
unos m inutos para la reflexión . 

Aquí proponemos la s iguiente lect ura : 
¿En el siglo XVIII/a gripe era una enfermedad grave?, ¿Podía la gente morir de esa 
enfermedad? ¿Qué crees que hicieron los médicos de épocas posteriores para encontrarle 
cura?¿ Qué p asaría hoy si se perdieran las recetas y /os estudios sobre la enfermedad y no 
hubieran enseñanza sobre la gripe para /os estudiantes de medicina? ¿De qué ha servido 
documentar la historia y cura de las enfermedades y transmitirlas a /os estudiantes de 
generación en generación? 

En grupos pensemos en otras enfermedades curables e incurables y hagamos un recuento 
de los avances que se han tenido para cu rarla y lo que sabemos que han hecho los médicos y 
las personas para sanarlas. 

Luego compartimos lo que conclu imos. 

Esta d inámica nos puede ayudar a reflexionar sobre la importancia de conocer y recordar la historia , 
causas , consecuencias. documentarla y transmitirla de generación en generación para ev itar que los 
errores de l pasado se repitan y no s hagan daño en e l presente . 

• ••• 



Eduquémonos 
N~nca Más 

T M 11 
T A L L E R 1 

G R u p o 3 

En este taller, veremos cómo cada hecho trae consecuencias, que la posib il idad de 
enmendar las consecuenci~s negativas del pasado se encuentra en el presente y que somos 
corresponsables de construr r una Guatemala distinta . 

¿Qué v am os a abordar y para quiénes está dirigido? 

Tomo 111: 
G rupo3: 
Tem a: 
Contenido: 

¿Cómo y porqué ocurrió la v io lencia? 
Primero, segundo y tercero básico 
¿Para qué nos sirve la historia? 
¿Cómo el pasado afecta el presente y e l futuro? 
¿Por qué es importante recordar el pasado? 

Obj 

ANTES DE 
EMPEZAR TAL ER 

En este paso lo que que . . 
listo el tema 1 b" . remos es. preparar todos los msumos necesarios previa realización del taller para tener 
evitar crisis e' nols o . JetiVO~, el lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 

os 1mprev1stos. 

Acue ~o~ í irnos y nuestros tiempos: 
¿Cuando realizaremos el ta ller? 
¿En qué lugar lo real izaremos? 

L 

~ De ~ué ma_nera participarán padres y madres de famil ia en este ta ller? 
¿Que matenales y equipo util izaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuánto t iempo tendremos disponib le? 

¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrollar e l ta ller? 

q f'r 1 j "7 r p8 H 
Analizar có~o dependen entre s í los tiempos pasado, presente y futuro. 
Estar consctentes de por qué se debe recordar e l pasado. 
Reconocer el va lor de la construcción como el máximo apoyo pa ra no volver a 
hacer daño . 

•••• 
•••• 

D 
o: 

\· 

Con este paso lo que queremos es: prop1ciar la confianza y armonía entre ~1 grupo de 
participantes ~1 1 taller. med1ante la utilización de diferentes técnicas o dinámicas. para que 
exista un c llm,l hllllldno ~~fra ternal 

Co locamos lt=ls s illas o pupitres a m anera que podamos vernos. Si vamos a 
rea lizar el tél ll or en u n lugar q ue nos lo impide, aprovechemos el saludo para 
tener con tacto v isual co n el g rupo . 

i Bienvenidas y b1 e1w e nidos a este ta lle r! 
S i ante riorm ente hemos tenido la experiencia de un ta ller, en este momento 
hacemos un v inc ulo entre e l tem a anterior y e l que se verá en ésta 
opo rtun idad . Po de m os m o tivar a l grupo para que mencione aspectos 
relevantes de s u texto pa ra le lo . 

" Baberos" 
Cada partic ipa nte escribe en una hoja su nombre y algunos detalles de sí 
(edad , gustos . fra ses . e tc .) Se la co loca en el pecho . Todo el g ru~o se pasea 
por la sa la procurando re lac iona rse con los demás al leer lo escnto por el 
o tro u o t ra . 

Eduquémonos 

Es importante 
que motivemos 

al grupo a 
participar. 

comentar y 
exponer sus 
inquietudes, 

teniendo 

Nunca Más 

respeto de los 
sentimientos 

que el tema nos 
pueda 

despertar y la 
apertura para 

escuchar 
opiniones, 

tanto parecidas 
a la nuestra, 

como 
totalmente 
diferentes 

Después de este mome nto , es importante que volvamos a tener un poco de calma y dedicar 
unos m inutos para la re f lexión . 

A q u í pro pone mos la s ig u ient e lectu ra: . . 
¿En el siglo X VIII la g rip e era una enfermedad grave?, ~ Pod1a la gen~e monr de esa 
enfermedad ? ¿Qué crees que hicieron tos médicos de e pocas postenores para encontrarle 
cura?¿ Qué pasaría hoy s i se perdieran las recetas y /os estud1os sobre la enfermedad y no 
hubieran enseñanza sobre la g ripe p ara /os estudiantes de n:~dicina? ¿De ql-!é ha servido 
documentar la historia y c ura de /as enfermedades y transm1t1rlas a /os estudiantes de 
g eneración en generación ? 

En grupos pensem o s e n otras enfermedades curables e incurables Y hagamos un recuento 
de los ava nces que se ha n te n ido para cura rla y lo que sabemos que han hecho los médicos y 
las personas para sa na rla s . 

Luego com partimo s lo q ue conc luimos. 

Esta d iná mica nos p ue d e ay udar a re flexiona r sobre la importancia de conocer y recordar la histo ria, 
causas, consecuenc ias. docum e nta rla y transmi tirla de generación en generación para evitar que los 
errores de l pasado se re pitan y nos hagan daño en el presente . 
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T M 11 
T A L L E R 1 
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ANTES DE 
EMPEZAR TAL ER 
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¿Con qué contenido curricular se vinculará? 
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¿Cuánto t iempo tendremos disponib le? 
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" Baberos" 
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por la sa la procurando re lac iona rse con los demás al leer lo escnto por el 
o tro u o t ra . 
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al grupo a 
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Nunca Más 

respeto de los 
sentimientos 

que el tema nos 
pueda 

despertar y la 
apertura para 

escuchar 
opiniones, 

tanto parecidas 
a la nuestra, 
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diferentes 

Después de este mome nto , es importante que volvamos a tener un poco de calma y dedicar 
unos m inutos para la re f lexión . 

A q u í pro pone mos la s ig u ient e lectu ra: . . 
¿En el siglo X VIII la g rip e era una enfermedad grave?, ~ Pod1a la gen~e monr de esa 
enfermedad ? ¿Qué crees que hicieron tos médicos de e pocas postenores para encontrarle 
cura?¿ Qué pasaría hoy s i se perdieran las recetas y /os estud1os sobre la enfermedad y no 
hubieran enseñanza sobre la g ripe p ara /os estudiantes de n:~dicina? ¿De ql-!é ha servido 
documentar la historia y c ura de /as enfermedades y transm1t1rlas a /os estudiantes de 
g eneración en generación ? 

En grupos pensem o s e n otras enfermedades curables e incurables Y hagamos un recuento 
de los ava nces que se ha n te n ido para cura rla y lo que sabemos que han hecho los médicos y 
las personas para sa na rla s . 

Luego com partimo s lo q ue conc luimos. 

Esta d iná mica nos p ue d e ay udar a re flexiona r sobre la importancia de conocer y recordar la histo ria, 
causas, consecuenc ias. docum e nta rla y transmi tirla de generación en generación para evitar que los 
errores de l pasado se re pitan y nos hagan daño en el presente . 



Eduquemonos 

Nunca Más 

1cia dó~ p. ,.,. e g 
Presentamos el tema del ta ller y su contenido. 
De acuerdo al tema es necesario que como grupo se construyan objetivos comunes. para ello 
podemos preguntar: ¿Qué queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servir 
este tema? 

Nos ponemos de acuerdo con el grupo en relación a los objetivos, los escrib1mos y los 
colocamos en un lugar vis ible , de esta manera ya podemos continuar. 

• 

AM S D 
TRA EXP 

o Pas • 

Con este paso lo que queremos e . f 1 . . . 
el grupo d . . s._ es tmu arel aprendiZaJe significativo a través del conocimiento que ya trene 

, e sus expenenctas y realidades cercanas. 

Le solicitamos al grupo que de f . d' . 
importante de su vida. Pu arma l.n IVIdual, escriba~ en una página, a lgún hec~o 
estar contada en tres art ed~1~e_r ~l_gun hecho ~ue co~s 1deren relevante. La histona debe 
situación? y 3) . C. p es. 0 omo empezo esa Situación? 2) ¿Cómo es ahora esa 

. G omo esperan que vaya a ser esa situación e n el futuro? 

Si no es escrito, puede ser de manera ilust d · . 
ser una historia de alguien conocido. ra a , con d ibUJOS o con recortes . Incluso puede 

Podemos reflexionar esta experiencia impuls d 1 • • 
vista que surjan en el grupo mediante la an o e dia logo y encausando c ie rtos puntos de 
necesario hacerlas todas s· 

1 
s preguntas que proponemos, recordando q ue no es 

1no as que sean oportunas se · . . 
ayuden a lograr el objetivo planeado. · gun nuestro cnteno y que nos 

Para generar e l diálogo y la reflexión pedimos 1 

la h1stona. Luego, cada participante com a gr~po ~ue se reúnan en parejas y se cuenten 
parte la hlstona de su pareja a nte el grupo. 

y ya en con~ unto. proponemos la reflexión de algunas de las siguientes preguntas q ue le sean de utilidad: 
0Ser~ que lo que ahora nos pasa es consecuencia del pasado? 
0Ser~ que lo que hac~mos ahora va afectar de alguna manera ~ 1 d ía de mañana? 
0Sera que esta rel_ac1on de lo que hicimos, hacemos y haremos se da sólo de manera 
personal. o tamb1en como grupo? 

¿ Oué ejemplo pueden compartir sobre algo que haya pasado en la escuela y nos 
afPrte ahora? 

•••• 
_!_ 

0 O qué esta rá sucediendo ahora y que muy probablemente nos vaya a afectar el 
diél de mañana? 
(..Sera que Guatemala seria la misma si no hubiera existido el Conflicto Armado 
Interno? 
(, Por qué es importante conocer •· toda" la historia de Guatemala? 

0 Oue t1ene que ver historia . con memoria? 
0 Ser8 que podemos construir una Guatemala mejor. si conocemos nuestro 
pasL!do? 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este paso. Ya que nos puede orientar para evaluare/ interés del grupo, así como 
mantener la relación entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como memoria para 

construir nuestro Texto Paralelo. 

Con este paso lo que queremos es: facilitar y promover con el grupo la lectura, investigación Y análisis de 
materiales que estén relacionados a la temática del taller, especialmente con los referentes históricos (Informes 
"Guatemala: Nunca Más" y "Guatemala, Memoria del Silencio"). 

A continuación encontramos una serie de textos que pueden fortalecer la experiencia de todo 
e l g ru po. Es importante se lean de manera individual. 

Informe REMHI; Guatemala: Nunca Más; Tomo 1, Pags. XXIX Y XXX. 
El sentido de la memoria 

Para las víctimas y fam il iares que se 
acercaron a dar su testimon io, el 
conoci m iento de la verdad era una de las 
principa les motivaciones. Ese 
reconocimiento público de los hechos 
constituía lamb1én una reivind icación de la 
verdad de su palabra que había sido negada 
siste m áticam en te durante todos los años del 
confli cto armado Mucha gente se acercó al 

proyecto para contar su propia historia que 
no había sido antes escuchada y para decir: 
créame. Esa demanda implícita de 
dignificación está muy ligada al 
reconocimiento de la injusticia de los hechos 
y a la reivindicación de las víctimas y los 
familiares como personas cuya dignidad 
trató de ser arrebatada: nos hicieron más 
que a los animales. 

• ••• 

Eduquemonos 
Nunca Mas 



Eduquemonos 

Nunca Más 

1cia dó~ p. ,.,. e g 
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ayuden a lograr el objetivo planeado. · gun nuestro cnteno y que nos 

Para generar e l diálogo y la reflexión pedimos 1 

la h1stona. Luego, cada participante com a gr~po ~ue se reúnan en parejas y se cuenten 
parte la hlstona de su pareja a nte el grupo. 

y ya en con~ unto. proponemos la reflexión de algunas de las siguientes preguntas q ue le sean de utilidad: 
0Ser~ que lo que ahora nos pasa es consecuencia del pasado? 
0Ser~ que lo que hac~mos ahora va afectar de alguna manera ~ 1 d ía de mañana? 
0Sera que esta rel_ac1on de lo que hicimos, hacemos y haremos se da sólo de manera 
personal. o tamb1en como grupo? 

¿ Oué ejemplo pueden compartir sobre algo que haya pasado en la escuela y nos 
afPrte ahora? 

•••• 
_!_ 

0 O qué esta rá sucediendo ahora y que muy probablemente nos vaya a afectar el 
diél de mañana? 
(..Sera que Guatemala seria la misma si no hubiera existido el Conflicto Armado 
Interno? 
(, Por qué es importante conocer •· toda" la historia de Guatemala? 

0 Oue t1ene que ver historia . con memoria? 
0 Ser8 que podemos construir una Guatemala mejor. si conocemos nuestro 
pasL!do? 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este paso. Ya que nos puede orientar para evaluare/ interés del grupo, así como 
mantener la relación entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como memoria para 

construir nuestro Texto Paralelo. 

Con este paso lo que queremos es: facilitar y promover con el grupo la lectura, investigación Y análisis de 
materiales que estén relacionados a la temática del taller, especialmente con los referentes históricos (Informes 
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A continuación encontramos una serie de textos que pueden fortalecer la experiencia de todo 
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Informe REMHI; Guatemala: Nunca Más; Tomo 1, Pags. XXIX Y XXX. 
El sentido de la memoria 

Para las víctimas y fam il iares que se 
acercaron a dar su testimon io, el 
conoci m iento de la verdad era una de las 
principa les motivaciones. Ese 
reconocimiento público de los hechos 
constituía lamb1én una reivind icación de la 
verdad de su palabra que había sido negada 
siste m áticam en te durante todos los años del 
confli cto armado Mucha gente se acercó al 

proyecto para contar su propia historia que 
no había sido antes escuchada y para decir: 
créame. Esa demanda implícita de 
dignificación está muy ligada al 
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• ••• 

Eduquemonos 
Nunca Mas 
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Nunca Mas 

Entre los motivos para dar su testimonio 
también fueron frecuentes la posibi lidad 
de realizar investigaciones sobre el 
paradero de sus familiares y 
exhumaciones. En la cultura maya, los 
muertos son considerados parte de la 
c?munidad Y poseedores de otra forma de 
VIda. Por eso las exhumaciones 
con~ti_t~yen, para muchas personas, una 
P?Sibllldad de restablecer en parte esos 
~m~ulos rotos por la violencia. Para todos 
adlnos o mayas , el conocer qué sucedió , 
?on sus familiares y el tener un lugar donde 
Ir a velarlos está asociado con el cierre del 
proceso de duelo. Detrás de muchas de 
esas_ demand~s había, en algunos casos, 
~o s~l? necesidades psicológicas sino 
a~_ble~ _Problemas prácticos como la 

aglllzaclon de los trámites burocráticos 
sobre propiedad de la tierra 

O
regularización del estado ci~i l herencias 

tras mu h ' · . . ? . as personas se acercaron para 
pedir JUSt iCia Y castigo a los culpables que 
en ocasio nes son victimarios conocid~s 
en las comunidades. 

El co~prom is~ del proyecto con la gente 
que d~o s~ testimonio ha sido recoger su 
e~penencla en este Informe Y apoyar 
C~sb~m~_nte las demandas de las víctimas. 

millas afectadas cuentan también 
?on la posibil idad de consultar las 
mformac· Iones sobre su caso que se 
encuent · ' ren disponibles en los archivos 

' 

para las gestiones o demandas que crean 
pertinentes. 

Pero entre las expectativas de la gente. y el 
compromiso del Proyecto REMHI . también se 
encuentra la devolución de la memona Mucha 
gente que dio su testimonio consrcJera que e l 
trabajo de búsqueda de la verdad no termma 
con la elaboración de un informe. srno que t1ene 
que volver a donde nació y apoyar rneclié-mte la 
producción de materiales , ceremonias y otros el 
papel de la memoria como un instrumento de 
reconstrucción socia l. Para promover que la 
memoria colectiva cu m p la este papel. el 
proyecto REMHI está preparando en la 
actual idad ese proceso de devolución a las 
comunidades en base a tres aspectos: que los 
hechos sean recordados de form é=! compartida Y 
expresados en ritua les y monumentos: que la 
devol_ución ayude a explicar y aclarar lo 
ocu~ndo dentro de lo posible, extrayendo 
lecc1ones Y conclus iones para e l presente; la 
devolución no debe llevar a recrear el horror o 
e~tigmatizar a las v íctimas s ino que debe hacer 
h1n · · · . c~p1e en los aspectos positivos pa ra la 
dignidad de las v íctimas y la ide ntidad colectiva. 
Ela ·¡- · na ISIS de la rica y dolorosa expe riencia de 
la gente Y la memoria de las atrocidades, que 
forman parte de este informe de REM H I, 
co n ns 1 uyen las bases para ese proceso q ue 
ahora se inicia . 

Guatemala, 31 de Ene ro 1998. 

"Olvido 0 Mem . , d ona e Edgar A . Balsells Toj o: 
" p ·-~nos, desde las más altas esferas del 

0 er: el legal Y el para le lo el 
~ubernamenta l Y el econó~ico , tratan de 
lmpone_r la política del olvido como la 
~~Jor formula para evitar la j usticia . Los 

os, los eternamente débiles, buscan la 
paz Y l_a concordia por la vía del 
co~oclmiento de la verdad y de la 
apile · · aclon de la justicia .. olvido o 
mem · · ona , e l d1lema que la sociedad 

•••• 

g~atema lteca no se atreve a desentrañar. Lo 

Ppnl~t~ro equivale a mantenernos dentro de la 
O 1 ICa f . 

d 1 d 
0 ICial de la mentira de la impunidad Y 

e eterio ro ' . moral que nos agob1a. Lo 
segundo a trave· d . . . .' s e su efectiva d ivulgac1on, 
conoc1m1ento y d·1 . . · · 1 b 

1 
scus1on nos conduc1ra con e 

~ s? uto respeto a los derechos human~s . 
acla e l ansiado Estado Democrático de l 

Derecho." 

Eduardo Galeano nos dice: 

"Hay dos 111cl1H:.·r, 1~ cl~.c"' trabaja r la memoria. 
En una St' l''ltrd ,11.111 ston,1 de espaldas y. 
en tal c:1so . 1.1 nh'lllorr,l es un puerto de 
llegadZJ Otr <~ l oncL'pcron es la que 
consrdcrc-1 Id rllt"'mon,l com o un puerto de 
partrda: rl l) es t'iiugclr a donde uno va a 
parar. sino dt~scie el CL~L'l luno empieza a 
madurélr P.1r trmos de lé1 certeza de que 
la democr,1Ck1 ~lt'S verdadera. no puede 
camrnélr sohr e> 0 1 pllntélno de lé1 amnesia 

colectiva. Tiene que apoyarse en el firme suelo 
de la recuperación de la dignidad a través de la 
recuperación de la memoria." 
.. Ha menudo se dice que recordar es peligroso, 
porque recordando se vuelve a repetir la 
historia como pesadilla. Sin embargo, el olvido 
es lo que hace que la historia se repita y es 
necesaria la recuperación del pasado para la 
transformación de la vida presente y la 
reconstrucción social de la vida futura ... " 

Informe de la CEH: Guatemala, Memoria del Silencio; Tomo 1 pág 42: 

11. EL MANDATO 
Fundamentos inspiradores 

1. El prim er fundamento inspirador del 
mandato es 1<'1 necesidad de satisfacer el 
derecho del pueblo de Guatemala a conocer 
plename nte la verdad sobre lo ocurrido 
durante el enfrentamiento armado (Acuerdo 
de Oslo, Preámbulo. par. 2 ; Acuerdo sobre 
las Bases para la Incorporación de la URNG 
a la Lega lidad, punto 18: Acuerdo de Paz 
Firme y Duradera. punto 4 ). 

2. Un segundo fundamento es la 
esperanza de que el conocimiento del 
pasado contribuya "a que no se repitan estas 
páginas tristes y dolorosas" de la historia de 
Guatemala. (Acuerdo de Oslo, preámbulo, 
par. 2; Acuerdo sobre las Bases para la 
Incorporación de la URNG a la Legalidad, 
punto 18). En otras palabras, las Partes del 
Acuerdo concibieron que no es posible 
construir una paz firme y duradera sobre la 
base del silencio, sino sobre la base del 
conocimiento de la verdad . 

xionamos 
1 -c:- chamos: 

Aquí , rea lizamos una dinámica lúd ica, alegre , de agrupación. Es decir que al final , se formen 
grupos de por lo m e nos tres integrantes cada uno. Podría ser la de "el barco se hunde": 
todos y todas están de pie y caminan formando un cí rcu lo, narramos que estamos en un barco 
~que de re pente se está hu ndiendo y que sólo los grupos de nueve se salvarán; seguimos 
rgua l, pero aho ra son los de seis y por último los de tres. 

Formados los g ru pos de tres personas , distribuimos a cada uno, material de base teórica 
propuesto anterio rme nte. La tarea de cada grupo es, leerlos en voz alta, discutir lo que d ice 
en relación a las vivencias de cada quien y proponer cómo desde su visión se podría 
garantizar esa construcción de la Guatemala distinta; y por último, nombrar a un relator o 
relatora que pa rti cipará e n un foro general con todos los grupos. 

Es ~mportante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtemdos durante este paso. Además nos puede ayudar a orientar el compromiso de acción. También nos 

puede servir como memoria para c onstruir nuestro Texto Paralelo . 
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NUESTRO COMPROM,I 
p RA El IIN u CA M 
C arto Paso: 

~ J . 

"' · rt' . f na aCCIOn Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de forma conJunta y pa 1c1pa 1va, u 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dignidad de las personas. 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe_lleva: a la 
t ransformación de alguna situación, además podremos, de forma conjunta y part1c1patl~a. 
tomar decisiones y planificar nuestras acciones, con los insumos obtenidos de las s iguientes 
preguntas: 

Lo reflexionado en el tema ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy?¿ Qué valores Y 
actitudes nos ayudarían a lograrlo? 

2 ¿Cuál es mi compromiso concreto para contribuir a la construcción de la Cultura de Paz? 

3 ¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

4 ¿Con quiénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

d .d reflexionado? 5 ¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que he mos apren 1 o o 

A continuación presentamos un ejemplo de lo que podría ser un Compromiso para el Nunca 
Más , sin olvidar que la acción debe ser propuesta por e l grupo. 

Continuando con la actividad anterior, los relatores y las relatoras de cada grupo, se sientan 
en sillas formando un círcu lo (para que todos y todas se vean entre si) . De igua l manera se 
sienta el resto del grupo, detrás del círculo principal. 

Lo que se discutirá en e l foro es la manera de cómo ellas y e llos podrían actuar y garantizar la 
construcción de una Guatemala d istinta a la del pasado, en cuanto a las vio laciones a los 
Derechos Humanos y de la dignidad de las personas. Ya que se plantee el cómo hacer para 
garantizar esa nueva convivencia pacífica, establecerán e l qué, necesitan para hacerlo . 

El moderador o moderadora, puede ser e l educador o educadora . 

Y ya propuesta esa manera de ayudar a la construcción de la paz guatemalteca, se 
organizará de manera formal y escrita, decidiendo lo siguiente : 

¿Qué se va a hacer? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Con qué? 

Es importante recoger y mantener a la vista los compromisos surgidos en este paso para poder darle 
seguimiento. Estas notas también nos puede servir como memoria para construir nuestro Texto 

Paralelo. 

•••• 

VA 
so: 

OS? 

ceso educativo del Eduquémonos para el Nunca Con este paso lo que queremos es. evaluar el talle: y el pro . futuro 
Mas. para aprender sobre la experiencia en si y me¡orar el traba¡o . 

r do ya que nos permite: En este paso vamos a revisar lo que hemos rea IZa 

Ver nuestros logros. 

Anal1zar nuestras debilidades Y . . d 
. f rt 1 cer para segUir camman o . Clarificar qué necesitamos cambiar 0 0 a e 

• 

. artici ante para que marque con una X el Trasladaremos e l siguiente Instrumento a cada p p ~epción 
espacio que consideren e l apropiado. de acuerdo a super . 

¿Cómo estuvo? 

El tema: importancia de la 
historia 

El t rabajo en grupo 

El uso de materiales 

Las dinámicas 

Nuestro compromiso para el 
"Nunca Más" 

o O BIEN 
\.... A 

00 o~ V "e-

-- --- -- -

O O MAS O MENOS 

,_.!; HA y QUE MEJORAR 
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EXPRESAMOS Y CELEBR 
Sexto Paso: 

Obje,.ivo: 
Con este paso lo que queremos es: fortalecer la esperanza del grupo de cara a un mejor presente y futuro. 
liberar las emociones y romper con la cultura del silencio. 

Este paso es para que cada tema termine con esperanza, sin estancarse en q ué se puede 
hacer como pregunta final, sino también rescatar las experiencias positivas, las fo rmas e n 
que se han podido afrontar diferentes situaciones en la vida. Estas vivencias son las que vale 
la pena celebrar, ya que son las que se mantienen en la memoria, corazón y espe ra nza de los 
niños, niñas y/o jóvenes. 

El :oro será parte de la misma celebración. Ya que invitaremos a otras personas a que 
asrstan a esta actividad, puede ser familiares, otros compañeros y com pañeras. maestros y 
ma~stras , autoridades locales, etc. Para compartir nuestros puntos de v ista y sobre todo para 
motrvar a quienes estén presentes sobre el sentido de la construcción en conjunto. A l 
finalizar, podemos realizar una refacción en donde compartamos nuestros alimentos. 

Debemos tomar en cuenta el 
tiempo que esto requiere, invitar, 

recibir, distribuir. 

No se les olvide revisar las breves biblio
grafías de los personajes esperanzadores 

guatemaltecos que se encuentran en la Séptima 
Parte de esta Propuesta . 

Es Importante recoger la experiencia de este paso por escrito, para tener una memoria 
de nuestra celebración y poder recordarla en otro momento. Recordemos que tam bién 

nos puede servir para construir nuestro Texto Paralelo. 

•••• 

TOMO IV 
TALLER 1 
GRUPO 2 

En este ta ller conoceremos datos sobre las v íctimas del Conflicto Armado Interno y la 
necesidad c!0 v,1lomr la d ignidad de las personas por igual. 

¿Qué vamos a abordar y para qu iénes esta dirigido? 

Tomo IV: 
Grupo 2 : 
Tema : 

GQu1enes fueron las víctimas? 
Q uinto y se xto primaria 

Conten ido : 
<:,Quiénes fueron las víctimas del Conflicto Armado Interno? 
¿Qué es una vícti ma? 
Edad de las víctimas 

D 
R El TALLER 

, " \ 
~n este paso lo que queremos es: preparar todos los insumas necesarios previa realización del taller para tener 
f¡ s~o el t~':la, los objetivos, el lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 
ev1 tar cns1s en los imprevistos. 

A 

lo 

• 

1 stros tiempos: 
¿Cuándo re alizaremos e l ta ller? 
¿En qué lugar lo realizaremos? 
¿De qué manera partic iparán padres y madres de familia en este taller? 
¿Qué materiales y equipo utilizaremos? 
¿Con qué contenido curricular se vincu lará? 
¿Quiénes t rabajaremos e l mismo tema? 
¿Cuánto t iempo tendremos disponib le? 
¿Cuá ntas sesiones serán necesarias para desarrollar el taller? 

os al 1 a lizar el taller: 

Reconocer qu iénes fueron v íctimas durante el Conflicto Armado Interno de G uatemala . 
Sens ibi lizar a las n iñas y los niños sobre la edad que tenían las víctimas d urante el 
ConflictoArmado Inte rno. 
Rescatar e l va lo r d e la dignidad de las personas . 

• ••• 
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EXPRESAMOS Y CELEBR 
Sexto Paso: 

Obje,.ivo: 
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•••• 

TOMO IV 
TALLER 1 
GRUPO 2 
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A 

lo 

• 
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'Je 

BIENVENIDA 
Primer Paso: 

. ' 

Con este paso lo que queremos es: propiciar la confianza y armonía entre el grupo de 
participantes al taller, mediante la utilización de diferentes técnicas y dinámicas de 
presentación, para que exista un clima humano y fraternal. 

Colocamos las sillas o pupitres a manera que podamos vernos. Si vamos a 
realizar el taller en un lugar que nos lo impide, aprovechemos el saludo para 
tener contacto visual con el grupo. 

¡Bienvenidas y bienvenidos a este taller! 
Si anteriormente hemos tenido la experiencia de un ta ller, en este momento 
hacemos un vínculo entre el tema anterior y el que se verá en ésta 
oportunidad. Podemos motivar al grupo para que mencione aspectos 
relevantes de su texto paralelo. 

r r Dro~.o t- S: 

"Pasandola, pasandola" 

Se hace un círculo con todas y todos los participantes, el educador o 
educadora inicia diciendo el nombre de la persona que tiene a su derecha Y 
a la vez hace un gesto, la persona que es nombrada repite el mism~ gesto y, 
a la vez, dice el nombre de la persona que está a su derecha. Se s1gue hasta 
que el gesto da toda la vuelta. 

Después de este momento es importante que volvamos a tener un poco de calma Y dedicar uno · ' 
s mmutos para la reflexión. 

No~ sentamos cómodamente, formamos una rueda o círculo. La educadora o el edu~ador. 
enciende una candela o una veladora grande, que t iene un papel pegado, donde esta escnta 
la pal_ab~a DIGNIDAD y la pone en medio de la rueda. Reparte una candeli t~ a cada persona 
Y les lnv1ta a pasar al centro a encenderla. Seguidamente les habla sobre la Importancia que 
debemos dar a la dignidad de las personas y explica que la dignidad es como la luz de las 
candelas, que ilumina nuestras vidas y que nos permite identificarnos y respetarnos como 
seres humanos. El grupo habla de lo que piensa sobre la dign idad que tenemos como . 
personas Al final la educadora o el educador apaga la candela o veladora grande Y com1enza 
a apagar las candel itas de cada quien· luego puede rea lizar las siguientes preguntas de reflexión: ' 

¿Qué representa en esta actividad la luz de las candelas? 
¿Por qué permitieron que apagara la candela grande? 
¿Por qué permitieron apagar sus prop1as candelitas? 
¿Por qué la dign1dad de las personas no debe term1nar? 
¿Cómo podemos hacer valer nuestra d1gn1dad? 

•••• 

S 

)S 

1 

[2~\ 
~ 

1\ 

Con las respuestas a estas preguntas se hace una complementación. Como símbolo de 
dignidad una persona d el grupo e nc iende su vela y pasa la luz a los demás. 

rogar: 
Presentamos e l terna del taller y su conten ido. 

De acuerdo a l tema es necesa rio que como grupo se construyan objetivos comunes, para ello 
podemos preguntar: ¿Qué queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servir 
este tema? 

Nos ponemos d e acuerdo con e l grupo en relación a los objetivos, los escribimos y los 
colocamos en un lugar visible . de esta manera ya podemos continuar. 

M 
R 

DESDE 
R EN 

\ 
Con este paso lo que queremos es: estimular e l aprendizaje significativo a través del conocimiento que ya tiene 
el grupo, de sus experiencias y realidades cercanas. 

o a r • 

Presentamos la imagen número diez del materia l de apoyo, en la 
que se representa e l sufrimiento de las v íctimas en las masacres y el 
desplazamiento. 

Ped imos a l g ru po que diga lo que ve y seguidamente lo que cree 
que sucedió en la escena . 

IOn 11105 

Podemos reflex ionar esta experiencia impu lsando e l diálogo y encausando ciertos puntos de 
vista que surjan en el grupo mediante las preguntas que proponemos, recordando hacer las 
que se crean oportunas, según nuestro criterio y que nos ayuden a lograr el objetivo planeado. 

Preguntamos: ¿Hemos visto alguna situación similar a la de la imagen? ¿Nos han contado 
a lguna situación parecida? Buscamos que se comparta la experiencia propia. 

•••• 
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Eduquemonos 

Nunca Mas 

Info rme " Guatemala, Memoria del Silencio": 
" ... la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) reg istró un tota l de 42.275 víctimas. 
incluyendo hombres, mujeres y niños. 
2. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia poi it ica en 
Guatemala, la CEH estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento 
fraticida llegó a más de doscientas mil personas." 62 

Dialogamos y reflexionamos 
sobre lo que leímos yjo escuch? 
Se puede iniciar compartiendo con el grupo, la definición encontrada en e l diccionario y la 
relación del mismo con lo visto en las imágenes del inicio. 

Después se puede hacer una reflexión en pequeños grupos de los datos de los informes 
"Guatemala: Nunca Más" y "Guatemala, Memoria del Silencio" para propiciar la discus ión y 
presentar plenarias con los comentarios más importantes de la reflexión que llevó a cabo 
cada grupo. 

:ara finalizar este paso, se puede entregar la fotocopia o colocar e l cartel de los datos de l 
mforme "Memoria, Verdad y Esperanza" (MVE) para que quede visib le la informac ión sobre 
la edad que tenían las personas que fueron víctimas durante e l Conflicto Armado Interno. 

A partir de este proceso de reflexión, se puede realizar el paso del compromiso de acción . 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más imp ortan tes de las reflexiones y res u ltados 
obtenidos durante este paso. Además nos puede ayudar para orientar el compromiso de acción. 

También nos puede servir como memoria para cons truir n uestro Texto Paralelo . 

111 , J<~ tfun:Jid Mt-:mr,n;J cfp t S1 lü nuo Gonclu~JOnr::s y Recomendauone.\ Couc.lu~IOJ • 1 
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OMPROMISO , 

UNCA MAS" 

\ 
Con este paso lo que queremos es: promover y realizar de forma conjunta y participativa, una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dignidad de las personas. 

Debernos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
trans formacron de alguna situación, además podremos, de forma conjunta y participativa, 
tomar decisiones y p lanificar nuestras acciones, con los insumas obtenidos de las siguientes 
preguntas: 

Lo reflexionado en el tema. ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? ¿Qué valores y 
élctitudes nos ayudarían a lograrlo? 

¿Cuá l es m i compromiso concreto para contribu ir a la construcción de la Cultura de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

¿Con qu iénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o reflex ionado? 

A ~ont inuac ión presentamos un ejemplo de lo que podría ser un Compromiso para el Nunca 
Mas, Sin olv idar que la acción debe ser propuesta por e l grupo. 

Con este terna es impo1·tante rescatar la importancia de la dignidad de las personas y qué 
pod~mos hacer para respetar ese va lor que tenemos como se~es hu~a~os. Aquí podemos 
proprc r ~r un esp8 cio para compartir cómo deseamos que se ~~v~ la d1gn1dad humana y cómo 
se pod1ra hacer para rescatar la d ignidad de quienes fueron Vlct1mas del Conflicto Armad 
Interno. 0 

r 

Eduque mo 
Nunca Me. 

Para motivar a l grupo ha rea lizar un compromiso en relación al tema sugerimos hacer pre 
guntas como: 

¿Qué podemos hacer en nuestra aula, establecimiento o grupo de reflex ión para 
1 · • t. ' apoyar a dign idad de las personas, especialmente las que fueron VIC 1mas del Conflicto? 

¿Cómo podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido? 

Después de la act ividad anterior. una idea que proponemos y que se puede mejorar desde e l 
grupo, _es que se realice una marcha por la dignidad de las VJCtlmas alrededor del centro 
educativo con carte les que porten las reflexiones realizadas, para ello, podemos hacer 
nuestro Pla . n considerando : . 

¿Qué se va t1acer? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuando? Y ¿Con qué? 

Es importante recoger la vt'sta /os compromisos surgidos en este paso para Poder d 
E y mantener a . t · t ane 

s tas notas tamlJien nos p uede servir como memona para cons rwr nues ro Texto ParaleJ~eguimiento. 

•••• 
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Eduquémonos 
Nunca Más 

¿CÓMO VAMOS? 
Quinto Paso 

Obje 
Con este paso lo que queremos es: evaluar el taller y el proceso educativo del Eduquémonos para el Nunca 
Más, para aprender sobre la experiencia en sí y mejorar el trabajo futuro. 

En este paso vamos a revisar lo que hemos realizado ya que nos permite: 

* Ver nuestros logros, * Analizar nuestras debilidades y * Clarificar qué necesitamos cambiar o fortalecer para seguir caminando. 

Se puede revisar el resultado de la actividad con el sigu iente esquema, en donde el grupo 
marcara con una X, qué le pareció positivo, que se necesita mejora r argumentando luego por 
qué le pareció de esa manera. 

/'¿Cómo estuvo?: Bueno Necesita Porqué 
Mejorar 

El tema 

El trabajo en equipo 

La planificación del 
compromiso de acción 

\.. 

Además podemos proponer, para construir el texto paralelo, las siguientes preguntas. 
¿Qué fue lo que más me gustó de la actividad? 
¿Qué cosas nuevas aprendí? 
¿Para qué creo que me va a servir lo que compartimos en este ta ller? 

MOS Y CELEBRAMOS ... 
so: 

\ 
Con este paso lo que queremos es. fortalecer la esperanza del grupo de cara a un mejor presente y futuro. 

liberar las emociones y romper con la cultura del silencio. 

Este paso es para que cada tema termine con esperanza, sin estancarse en el qué se puede 
hacer como pregunta fina l, sino también rescatar las experiencias positivas, las formas en 
que se han podido afrontar diferentes situaciones en la vida. Estas vivencias son las que vale 
la pena celebrar, ya que son las que se mantienen en la memoria, corazón y esperanza de los 
niños, niñas y/o jóvenes. 

Poniendo énfasis en el valor de la dignidad y, en relación 
al compromiso de acción, podemos compartir con 

el grupo un poema con relación al tema y que 
N 

bibliogr 1f 
guaten 

\ ~ realicen un dibujo sobre el contenido del 
t ,· 1 lot~'~ mismo. Los dibujos se pueden exponerfuera 
~l'l t11111 del lugar de reunión en un espacio que denote 

t 1 la celebración de la memoria de las víctimas, 

f 

\ 

la importancia de tenerlas presente, 
colocando un título grande, flores, etc. 

Es importante recoger la experiencia de este paso por escrito, para tener una memoria 
de nuestra celebración y poder recordarla en otro momento. Recordemos que 

también nos puede servir para construir nuestro Texto Paralelo. 

• 
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que se han podido afrontar diferentes situaciones en la vida. Estas vivencias son las que vale 
la pena celebrar, ya que son las que se mantienen en la memoria, corazón y esperanza de los 
niños, niñas y/o jóvenes. 

Poniendo énfasis en el valor de la dignidad y, en relación 
al compromiso de acción, podemos compartir con 

el grupo un poema con relación al tema y que 
N 

bibliogr 1f 
guaten 

\ ~ realicen un dibujo sobre el contenido del 
t ,· 1 lot~'~ mismo. Los dibujos se pueden exponerfuera 
~l'l t11111 del lugar de reunión en un espacio que denote 

t 1 la celebración de la memoria de las víctimas, 

f 

\ 

la importancia de tenerlas presente, 
colocando un título grande, flores, etc. 

Es importante recoger la experiencia de este paso por escrito, para tener una memoria 
de nuestra celebración y poder recordarla en otro momento. Recordemos que 

también nos puede servir para construir nuestro Texto Paralelo. 
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Eduquémonos 
Nu nca Más 

TAllER 1 
GRUPO 3 

Este taller trata sobre quiénes fueron las víctimas del Conflicto Armado Interno, por lo que 
iremos relacionando características comunes que nos ayudarán a conocer qué grupos fueron 
más afectados. 

¿Qué vamos a abordar y para quiénes esta dirigido? 

Tomo IV: 
G rupo 3: 
Tem a: 

¿Quiénes fueron las víctimas? 
Primero, segundo y tercero básico 

Co ntenido: 
¿Quiénes fueron las víctimas del Conflicto Armado Interno? 
Estado civil de las víctimas. 
Participación social de las víctimas. 
Origen de las víctimas. 

ANTES DE 
EMPEZAR EL TALL R 

- -
En este paso lo que queremos es: preparar todos los insumas necesarios previa realización del tal ler para tener 
lis~o el tema, los objetivos, el lugar, los tiempos y todos esos factores que es necesario tomar en cuenta para 
evttar crisis en los imprevistos. 

Acue · ~stros tiem 
¿Cuándo realizaremos el taller? 
¿En qué lugar lo rea lizaremos? 
¿De qué manera participarán a padres y madres de famil ia en este ta lle r? 
¿Qué materiales y equipo utilizaremos? 
¿Con que contenido curricular se vinculará? 
¿Quiénes trabajaremos el mismo tema? 
¿Cuánto tiempo tendremos disponible? 
¿Cuántas sesiones serán necesarias para desarrol lar e l ta ller? 

r ar 

Reconocer las condiciones socia les y cu lturales de quienes fueron víctimas 
durante el Conflicto Armado Interno de Guatemala. 
Conocer datos estadísticos sobre las víctimas. 
Rescatar el valor de conocer la verdad sobre quiénes fueron víct1mas 

•• 

\ 
Con este paso lo que queremos lograr es proptctar la confianza y armonía entre el grupo 
de pr~rttc tpé'lntes al taller, mediante la utilización de diferentes técnicas o dinámicas, para 
que exista un clima humano y fraternal 

Colocamos lé'ls s il las o pupitres a rnanera que podamos vernos. Si vamos 
a rea liZé-1r el l<lller en un lugar que nos lo impide, aprovechemos el saludo 
para tener cont,lcto visua l con el grupo. 

iBienvenlciclS y b ienven1dos a este ta ller! 
Si antenormente hemos tenido la experiencia de un taller, en este momento 
hacemos un vinculo entre el te ma anterior y el que se verá en ésta 
oportuntdé'ld . Podemos m otiva r al grupo para que mencione aspectos 
re levantes de su texto para lelo. 

¿Cómo estás? 
Colocamos las sillas en rueda y nos sentamos. La educadora o educador 
se dirige a alguien de l grupo y le pregunta : ¿Cómo estás? y contesta. 
Bien . grac ias. Se levanta y com ienzan a caminar al rededor de la rueda en 
sentido contrar io . cuando se encuentran se preguntan como se llaman y 
siguen camina ndo hasta llegar a la si lla desocupada. El primero en llegar 
se sienta. La otra persona sigue jugando, ahora se dirige a otra persona y 
vuelve a comenzar. 

Es importante 
que mot1vemos 

al grupo a 
participar. 

comentar y 
exponer sus 
inquietudes, 

teniendo 
respeto de los 
sentimientos 

que el tema nos 
pueda 

despertar y la 
apertura para 

escuchar 
opiniones 

tanto parecidas 
a la nuestra. 

como 
totalmente 
c. iferentes. 

Después de este m omento , es importante que volvamos a tener un poco de ca lma y dedicar 
unos m inutos para la reflex ión. 

Para esta act ividad, necesitamos recortes de gente de diferentes cu lturas, edades, sexo, 
pueblos, colores de tez. condiciones económicas, etc. Se colocan los recortes en carteles y 
se forma una exposic ión, en un lugar donde todo el grupo pueda verlos y observarlos por un 
buen tiempo. Después se hace una plenaria y reflexión con relación a lo que representan los 
recortes, entre éstas podrían ser. que existen en el mundo diferentes grupos que son o ha.n 
sido discriminados por o tros, algunos han intentado acabar con estos grupos, a veces e x1sten 
relaciones de poder que facilitan que otros vivan situaciones de injusticia, pero a pesar de las 
diferencias f ísicas , económicas o sociales somos seres humanos iguales en dignidad y 
derechos, merecemos respeto y valor. 

••• 
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Eduquémonos 

Nun~a Mas 

Hacia dónde queremos llegar: 
Presentamos el tema del taller y su contenido. 
De acuerdo al tema es necesario que como grupo se construyan objetivos comunes, para e llo 
podemos preguntar: ¿Qué queremos alcanzar con este tema? ¿Para qué nos puede servir 
este tema? 

Nos ponemos de acuerdo con el grupo en relación a los objetivos , los escribimos y los 
colocamos en un lugar visible, de esta manera ya podemos continuar. 

o~ 

PARTAMOS DESDE 
NUESTRA EXPERI NCI 
Segundo PasQ: ... 

Con este paso lo que queremos es: estimular el aprendizaje significativo a través del conocimiento que ya ttene 
el grupo, de sus experiencias y realidades cercanas. 

,.. o 10 

Uti! izar una noticia de periódico o una fotografía que muestre una situación de guerra en a lgún 
pals. Preferiblemente que presente personas de diferentes edades que son afectadas por 
esos hechos. 

:edimos al grupo que comenten sobre lo que dice la noticia o sobre lo que presenta la 
Imagen. Luego partimos de la pregunta ¿A quiénes creemos que puede afectar más una 
guerra? 

Y luego dialogamos y reflexionamos ,. 
o ... , o o .p ~ ::a· 

Partiendo de la pregunta anterior, se motiva a las y los participantes a que comenten por qué 
cree~ ~~e, en una situación de guerra, sufren todas las personas sin importar su edad , su 
condlclon o su situación. Comentar también quiénes se encuentran en mayor desventaja 
fr~nte a este tipo de hechos. Es importante que, en base a experiencias personales se 
onente la reflexión tratando de llegar a profundizar en el carácter indiscriminado de una 
guerra Y seguir con la pregunta: ¿Qué creemos que pasó en los casi 36 años de Conflicto 
Armado que se vivió en Guatemala? 

De~pués de compartir esta pregunta y escuchar las respuestas, en el siguiente paso 
InVItamos al grupo a conocer los datos que registra el informe "Guatemala: Nunca Más", del 
proyecto REMHI. 

Es ;~portante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones Y resultados 
obten~~os durante este paso. Nos puede orientar para evaluar el interés del grupo, a si como m.antener la 
relacton entre cada uno de los pasos. También nos puede servir como memoria para constrwr nuestro 

Texto Paralelo . 

•••• 

S QU NOS 
EN ORIENTAR 

r Paso: 

Con este paso lo que queremos es: facilitar y promover con el grupo la lectura, investigación y análisis de 
materiales que estén relacionados a la temática del taller, especialmente con los referentes históricos (Informes 
''Guatemala: Nunca Más" y "Guatemala, Memoria del Silencio"). 

Informe ··Memoria , Verdad y Esperanza" (MVE) 
Conten ido de las páginas 275 y 276. 

Estado t ' Í ' il dt· Ja.., ' íc.:tim;h 

ocuparon de• l.t rr• ll • q ol 

tambren sulr er •• 11 :r 
conscr:uc·nc• , <f, • , ' • 

La mitad de ninas y n inos que 
vieron y sufrieron la v rolcnc r:-o 
cont ra sus rn.:ldres y p.:~drcs . 

quedaron huertanos. 

Partkipadün social de las' íctimas 

De cndn 100 V1ctomos ... 

n 1 t·'" tll \ ... o.:1, la m¡t,,~; .._., ran (":i\1flf1\ll~lil!i 
" 1 '~~.h!~s dl" ~3 P l'abr' 

Al onocoo de tos anos 80. la violencia 
ob:J dongoda contra las personas que 
par1oc1paban en organizaciones. 
especialmente lideres religiosos Y 
comunrtaroos 

Origen de la_:¡ ,·íctimas 

Do los IC!>t.n• n1 " · • • 
víctrrnas p.1r111 
(comrsronart. 1 A( 
cuatro de<.. u t ... orh < ' ·' • 
fuer¿as Ot t ¡are 1' .. 
demuestr a qu( <1 ¡H .. , , .. t' 
comis1ona·Jt ' d 1 1 

ol m•smo E¡•·• : 

De entre lar·. r• ¡,.,. , 1 • or 

r1nr'lrJ;¡ 10!1 1 ,, .,, n 1 •" r '· 
por llt rr t<rn 1 • 

.------------, 

•' 1 
• 1 1 1 

1• t 

ol 11 

.'. 
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Eduquémonos 
N

, • 
unca Más 

Con base al informe "Guatemala: Nunca Más": 
"En cuanto a la etnia, la mayor parte de las víctimas fueron mayas (53.3%) frente a un 11.43% 
de ladinos (un 30% no registrada) . ... Los testimonios del Proyecto RE M HI refl ejan por parte 
un patrón mayoritario de violencia contra la población rural indígena que fue e l predominante 

en la década de los 80. 
La distribución étnica en los testimonios está en parte condicionada por la im p lantación 

mayor del proyecto REMH I en algunas reg iones que en otras. Pero muestra también un perfil 
de las áreas más golpeadas por la represión política, especialmente Q uiché . Alta Vera paz, 

Huehuetenango, Baja Verapaz y Petén. 

Étnia 
Desconocido 
K'iche 
lxil 
Q'eqchi' 
Ladino 
Achi 
Q'anjobal 
Mam 
Poqomchi' 
Kaqchikel 
Chuj 
Resto etnias 
Total 

% 
30.00 
13.12 
11 .76 
15.62 
11.43 
3.45 
6.92 
3.24 
1.05 
0.91 
0.67 
1.83 
100.00 

Sin embargo, no sólo las personas asesinadas 
o que sufrieron atentados a s u v ida han s ido 
víctimas. También sus fami liares . 
especialmente los hijos e hijas. han tenido que 
enfrentar las graves consecuenc ias de la 
violencia . Al menos dos de cada tres víctimas 
tenían responsabilidades fam ilia res . Tomando 
en cuenta sólo las víctimas que te nían 
descendencia, los niños y niñas afectados por 
las experiencias de vio lencia contra sus padres, 
que se recogen en los testimon ios . son 86,318. 
Entre ellos, la mitad son huérfanos ya sea 
debido al asesinato, muerte o desaparic ión 
forzada de su padre o madre (en tota l 42,047). 

La pertenencia grupal 
Al menos un 30% de las víctimas pertenecía a algún grupo organizado. Más de la m itad lo 

hacían como catequistas o delegados de la palabra y casi una de cada cinco víctimas 
trabajaba en grupos de carácter social o comunitario, como comités de desarrollo, etc. Estos 
datos confirman el gran impacto que tuvo la violencia contra los líderes comunitarios al in icio 

de los 80 ." 

Grupo de pertenencia Numero o¡o 

Religioso 2,976 52.26 
Social 1 Comunitario 1,078 18.94 
Militar 490 8 .60 
Político 1 Sindical 247 4 .34 
Cooperativa 334 5 .86 
Autoridad civil 180 3. 17 
Grupo maya 130 2.28 
Guerrillero 7 0. 12 
Gremios 108 1.89 
Campesino 69 1.22 
Estudiantil 30 0.53 
Magisterio 1 Universidad 30 0 .53 
Otros 15 0 .26 
total 5,694 100 .00 

-·-

También se puecie utilizar la in formación de los cuadros estadísticos de violaciones 
distribuidas por ano en do nde se colocan los datos de las víctimas. Para ello consultar las 
páginas 503 a 50G del Tomo IV del informe ''Guatemala: Nunca Más". 

xronarnos 
' 1 e cuchamos · 

Sacar fotocopia del contenido que se propone del informe "Memoria, Verdad y Esperanza" 
(MVE ) y cortarlas como especie de fichas. Formar la cantidad de grupos de acuerdo al 
número de part ic ipantes de n1anera que no excedan de cinco personas y entregar una ficha a 
cada grupo . aunque las fi chas se repitan . Potenciar un espacio de reflexión grupal en la que 
se pueda sacar conclu sio nes sobre quiénes fueron las víctimas del Conflicto Armado Interno 
de Guatemala . En plenaria compar-ti r las conclusiones de cada grupo. 

Luego se pueden presentar. a través de acetatos o carteles , los datos estadísticos del 
informe "Guate mala : Nunca Más" y compartir la pregunta, ¿Cuál fue el sector de la población 
guatemalteca más afectado por el Confl icto? 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este segundo paso. Además nos puede ayudar para orientare/ compromiso de 

acción. También nos puede servir como memoria para cons truir nuestro Texto Paralelo. 

OMPROMISO , 

A MAS" 

\ 
Con este paso lo que q ueremos es: promover y realizar de forma conjunta y participativa, una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dignidad de las personas. 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
transformación de a lguna situación y con los insumos obtenidos de las preguntas siguientes , 
podremos , de fo rma conj unta y participativa, tomar decisiones y planificar nuestras acciones. 

Eduquemonos 
Nunca Mas 

Lo reflexionado en el tema , ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? ¿Qué valores y 
actitud es nos ayudarían a lograrlo? 

¿Cuál e s m i compromiso concreto para contribu ir a la construcción de la Cultura de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

c. Con qu iénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

c. Cóm o podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o reflexionado? 
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Total 

% 
30.00 
13.12 
11 .76 
15.62 
11.43 
3.45 
6.92 
3.24 
1.05 
0.91 
0.67 
1.83 
100.00 

Sin embargo, no sólo las personas asesinadas 
o que sufrieron atentados a s u v ida han s ido 
víctimas. También sus fami liares . 
especialmente los hijos e hijas. han tenido que 
enfrentar las graves consecuenc ias de la 
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en cuenta sólo las víctimas que te nían 
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Grupo de pertenencia Numero o¡o 
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Estudiantil 30 0.53 
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total 5,694 100 .00 

-·-

También se puecie utilizar la in formación de los cuadros estadísticos de violaciones 
distribuidas por ano en do nde se colocan los datos de las víctimas. Para ello consultar las 
páginas 503 a 50G del Tomo IV del informe ''Guatemala: Nunca Más". 

xronarnos 
' 1 e cuchamos · 

Sacar fotocopia del contenido que se propone del informe "Memoria, Verdad y Esperanza" 
(MVE ) y cortarlas como especie de fichas. Formar la cantidad de grupos de acuerdo al 
número de part ic ipantes de n1anera que no excedan de cinco personas y entregar una ficha a 
cada grupo . aunque las fi chas se repitan . Potenciar un espacio de reflexión grupal en la que 
se pueda sacar conclu sio nes sobre quiénes fueron las víctimas del Conflicto Armado Interno 
de Guatemala . En plenaria compar-ti r las conclusiones de cada grupo. 

Luego se pueden presentar. a través de acetatos o carteles , los datos estadísticos del 
informe "Guate mala : Nunca Más" y compartir la pregunta, ¿Cuál fue el sector de la población 
guatemalteca más afectado por el Confl icto? 

Es importante recoger y mantener a la vista las ideas más importantes de las reflexiones y resultados 
obtenidos durante este segundo paso. Además nos puede ayudar para orientare/ compromiso de 

acción. También nos puede servir como memoria para cons truir nuestro Texto Paralelo. 

OMPROMISO , 

A MAS" 

\ 
Con este paso lo que q ueremos es: promover y realizar de forma conjunta y participativa, una acción 
transformadora para que en Guatemala Nunca Más se vuelva a violar la dignidad de las personas. 

Debemos procurar que el grupo tome conciencia de que este proceso nos debe llevar a la 
transformación de a lguna situación y con los insumos obtenidos de las preguntas siguientes , 
podremos , de fo rma conj unta y participativa, tomar decisiones y planificar nuestras acciones. 

Eduquemonos 
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Lo reflexionado en el tema , ¿Cómo desearíamos vivirlo a partir de hoy? ¿Qué valores y 
actitud es nos ayudarían a lograrlo? 

¿Cuál e s m i compromiso concreto para contribu ir a la construcción de la Cultura de Paz? 

¿Cómo podemos seguir profundizando sobre lo reflexionado? 

c. Con qu iénes nos gustaría compartir lo reflexionado? 

c. Cóm o podríamos compartir con otras personas lo que hemos aprendido o reflexionado? 



Eduquémonos 
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A continuación presentamos un ejemplo de lo que podría ser un Compromiso para el Nunca 
Más, sin olvidar que la acción debe ser propuesta por el grupo. 

En este tema es importante rescatar el va lor de la verdad con respecto al origen de las 
víctimas y la información que se manejó en los medios de comunicación durante el Confl icto 
Armado Interno. Lo importante es reconocer que la mayor parte de las víctimas de este 
conflicto fue población civil que poco tenía que ver con los intereses de los gobiernos y de la 
guerrilla. Frente a esta situación motivar al grupo sobre qué se puede hacer para rescatar la 
verdad de los hechos, en relación a las víctimas y cómo se puede compartir esta información 
con más personas. 

¿Cuál es mi compromiso para la const 

Tomando en cuenta el tema anterior, en él vimos que algunas personas se aprovecharon del 
poder Y cargo que tenían y también, para lograr mantener sus intereses pasaron por encima 
de las personas llegando a cometer actos inhumanos. Pensemos y rea licemos por g rupos un 
cartel creativo respondiendo a las preguntas, ¿Qué características necesitamos para conviv ir 
con personas y grupos distintos a cada quien y cómo podemos ejercer un puesto de poder 
con responsabilidad, como por ejemplo en: algún cargo en el consejo de la clase o del Centro 
Educativo, presidencia de la clase, tesorería, a cargo de alguna activ idad o grupo, etc? 
Cuando existen situaciones de injusticia ¿Cómo debemos participar y ser voz de las 
necesidades e intereses de la mayoría ante una persona que ejerce poder? 
Recordemos que sea el encargado, sea el dueño, sea el presidente de la mesa di rectiva, etc, 
en la democracia pura de la que Dios da ejemplo, nos recuerda que Él s iendo Dios , se hace 
servidor de todos, quien ejerce un liderazgo debe ser el primero entre iguales , y así se 
r~clama una mayor responsabil idad de servicio. De esto nos d ice: "No v ine para ser servido, 
s1n para servir." Mt. 20:28. 

Para llegar a una convivencia en paz es necesario constru ir paso a paso, en cada mom ento , 
como dice Ghandi: "El fin está en los medios como el árbol en la semilla ." 

Es importante recoger y mantener a la vista los compromisos surgidos en este paso para poder darle 
seguimiento. Estas notas también nos puede servir como memoria para construir nuestro Texto 

Paralelo. 

a z? 

MOS. 
• 

\ 

C~n C5te paso ro que queremos es: evaluar el taller y el proces~ educativo del Eduquémonos para el Nunca 
Mas. para aprender sobre la expc1 iencia en SI y mejorar el trabaJO futuro. 

En este paso vamos a revisar lo que hemos realizado ya que nos permite: 

Ve1 n uestros logros. 

Alléli1L<1r· rwestras debi lidades Y 
e · b. ·o fortalecer para seguir caminando. lcl l"lflctJr que necesitamos cam 1a1 

Para que se COil)n· ·t . os fLie con la actividad podemos proponer que el grupo escriba ,._,c1r a com o n . 1 t . ·d d · · una carta e1l d d . f lo rlla· s positiVO de a ac 1v1 a Y que es necesano . on e cuen ten que ue ·d d · meJorar 0 prof . . . lte actividad. El conten1 o pue e compartirse de 
manera VOIL n tur:d ,zar pa ra una SIQUI Ier e no se compartió en ese momento, se pueda incluir 1 éH 1.:1 . rno t1 vando que o qu 
en nuestro Texto Pa ra lelo. 

E EBRA os • •• 

Con este p del grupo de cara a un mejor presente y futuro 
. aso 1 1 speranza · 
liberar las e ~que que remos es: fortalecer a e . . 

f11oc,ones y romper con la cultura del silenciO. 

Este Pas peranza, sin estancarse en el qué se puede 0 es · con es · ·t· 1 f hacer corr. Para que cada tema term1ne las experiencias pos1 1vas, as armas en 
• , 10 p b' · rescatar · · 

que se h regunta fina l. sino tam 1en . en la vida. Estas V1venc1as son las que vale 
an Pod · ·t ac1ones · · la pena e 

1 
Ido afronta r diferentes SI u . n en la memona, corazon y esperanza de los 

. - e ebr mantiene 
nlnos, niñas 1 ar .. ya q ue son las que se 

Y 0 JOvene s. 
Compart1 . n Gieco que generalmente se escucha 
· r lé=l e .. de LeO · 1 • f "G lnterprc té'lq a11c,l·) ,1 .. Sólo le p ido a D1os fcipante cop1e de m orme uatemala · 
Nunca Ma ~Por Me, redes Sosél. Que cada ~ar 1 

y se coloquen en un lugar visible como 
S Po d VI Ctlfl1aS monurnent 1 lo ll1enos 1 O nom bres e 
o <l la vc'rcJ;ld 

= 
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No se les olvide revisar las breves bibliografías d& 
los personajes esperanzadores guatemaltecos que 

se encuentran en la Séptima Parte de esta 
Propuesta. 

SÓLO LE PIDO A DIOS 
Sólo le pido a Dios, que el dolor no m e sea indiferente 

que la reseca muerte no me encuentre 
vacía y sola sin haber hecho lo suficiente . 

Sólo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente 
que no me abofeteen la otra mej il la , 

después que una garra me arañó esta suerte . 

Sólo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente 
es un monstruo grande y p isa fuerte 
toda la pobre inocencia de la gente . 

Sólo le pido a Dios , que el engaño no me sea indiferente 
si un traidor puede más que unos cuantos 
que esos cuantos no olviden fácilmente. 

Sólo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente 
desahuciado está el que tiene que marchar 

a vivi r una cultura diferente. 

Es importante recoger la experiencia de este paso por escrito, para tener una memoria de nuestra 
celebración Y poder recordarla en otro momento. Recordemos que también nos puede servir para 

construir nuestro Texto Paralelo. 
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CONTENIDOS TEÓRICOS 
Ya en la Q uinta Parte que recién presentamos, vimos el marco general 

del proceso en el que se desenvuelve el "Eduquémonos para el Nunca 

Más" ¿No es así? Dentro de este Esquema de 

Conten idos observamos la dosificación de los 
Durante el recom do dl'l "Eduqul~monos pélrél el 

mismos según los temas de cada Tomo. Nunca Más". hemos 21bordé!do d 1St111 tos puntos. desde nuestros 
fundamentos generales hé-1Stél lo s e¡emplos de tal leres. pasando por la 

metodología que proponemo s y el Esquemél de Contenidos. Todas estas 
son nuestras gu ias. las que onentcm el cam1no de la Propuesta. Lo 

que necesitamos ahora son a lgunas herramientas para hacer 
e l traba¡o de la Paz. 

Si revisamos de nuevo el Esquema, nos 
daremos cuenta que en la columna seis se 

presenta lo que llamamos "vínculos teóricos" 
que, como bien dijimos anteriormente, muestra 

las pág.inas del informe "Memoria Verdad y 
Esperanza" (MVE)63 en donde se encuentran desarrollados 

esos contenidos que proponemos para cada Grupo Escolar. 

Pero no sólo esas páginas están ¿Verdad? También se presentan las 
que corresponden a esta Sexta Parte de la Propuesta, ya que aquí 
mostramos los mismos contenidos de la Memoria Histórica, pero 
enriquecidos no sólo con el "Guatemala: Nunca Más", sino con otros 
documentos como el "Guatemala, Memoria del Si lencio" y muchos otros 
referentes que se han ido realizando en el trabajo por la Paz y la 
reivindicación de los Derechos Humanos. 

E l objetivo es poder brindarle en general un panorama más amplio sobre 
los d isti ntos temas que en la Propuesta se tratan. 

Son varios los autores, propuestas, investigaciones y en general el 
trabajo por la reivindicación de la Dign idad 

Como un aporte más que queremos facilitar, 
hemos construido y elaborado algunas ilustraciones que, 

como ya verán, refue rzan y representan los temas de cada Tomo. 

Humana, por lo que en esta Parte le 
damos un vistazo a varios temas 

propios de esta lucha desde los 
aportes de algunos de estos 
esfuerzos. Se encuentra al in icio de cada tema y pueden ser utilizadas también en 

los talleres como parte de las Imágenes Generadoras. Es posible 
también d iv idir cada una de ellas y trabajarlas por partes, ya Como veremos en el 

desarrol lo de estos temas, 
incluimos algunas "llamadas" así: 

(Ver MVE, págs. 31 -40). Las iniciales son 

que su composición lo permite. 

del Memoria Verdad y Esperanza, versión popular del 
informe "Guatemala: Nunca Más". Entonces, estas indicaciones nos 
vinculan el tema tratado aquí con las páginas de la versión popular en 
donde podemos enriquecerlo. 

6 3 El tnfonne Memona Verdad y Esperanza. es la versión popular del informe "Guatemala: Nunca Más " 
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Mantengamos presente que el desarrollar estos conte nidos no es 
sinónimo de polarización, resentimientos o lamentac io nes. 
Reconocemos que las atrocidades que se cometiero n y q ue aq u í se 
relatan puedan provocar alguno de los sentimientos anteriores, pero 
nuestra misión es la construcción de la Cultura de Paz con base sól ida, 
una base histórica que sea igual a la verdad , la de las víct imas . 

Para resumir nuestra intención última, qué mejor que las pa labras que 
pronunciara Martín Luther King64 en su discurso memorable de l 23 de 
agosto de 1963, ante miles de personas presentes y otros m illo nes de 
televidentes en una de las múltiples manifestaciones por la igualdad 
racial en Estados Unidos: 

"Tengo el s ueño de que un día ... vivirá el verdadero significado de 
nuestras creencias: nosotros sostenem os esas ver dades que son 
evidentes en donde todos los hombres son c r eados s in d i ferencia 
alguna . . ~o tengo el sueño de que un día ... los h ijos de los es clavos 
Y los hiJOS de los antiguos dueños de esclavos s erá n capaces de 

sentarse juntos en la mesa de la h erm andad. 

Tengo el sueño de que mis cuatro hijos vivan en una n ación en 
donde no serán juzgados por el color de su p iel sino p o r la 

conducta de su carácter. 

Tengo el sueño de que un día ... pequeños much achos negros Y 
negras serán capaces de entrelazar las manos con pequeños 

muchachos blancos y blancas como si fueran herman os Y 
hermanas. 

Ésta es nuestra esperanza. Con esta fe seremos capaces de 
transformar la irritante discordia de nuestra nación en una 

hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de 
trabajar j':'ntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de defender 

la libertad juntos sabiendo que un día seremos libres." 

-
64 Emblemáltco lider negro por la 1guatdad de todos tos ho m bres y muJeres Asesinad o e n M e np h rs. E stados Umdos. 

a .. 

TOMO 1 
¿QUÉ FUE LO QUEPA Ó? 

e os de la Violencia 

E LA VIOLENCIA 

SONA, 
MillA Y EN lA COMUNIDAD 

Durante e l tiempo que duró el Conflicto Armado Interno en Guatemala, la violencia polít ica 
afectó negativamente a toda la población , de manera directa o indirecta ; a nivel individual, 
fami liar y/o comunitario . 
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Mantengamos presente que el desarrollar estos conte nidos no es 
sinónimo de polarización, resentimientos o lamentac io nes. 
Reconocemos que las atrocidades que se cometiero n y q ue aq u í se 
relatan puedan provocar alguno de los sentimientos anteriores, pero 
nuestra misión es la construcción de la Cultura de Paz con base sól ida, 
una base histórica que sea igual a la verdad , la de las víct imas . 

Para resumir nuestra intención última, qué mejor que las pa labras que 
pronunciara Martín Luther King64 en su discurso memorable de l 23 de 
agosto de 1963, ante miles de personas presentes y otros m illo nes de 
televidentes en una de las múltiples manifestaciones por la igualdad 
racial en Estados Unidos: 

"Tengo el s ueño de que un día ... vivirá el verdadero significado de 
nuestras creencias: nosotros sostenem os esas ver dades que son 
evidentes en donde todos los hombres son c r eados s in d i ferencia 
alguna . . ~o tengo el sueño de que un día ... los h ijos de los es clavos 
Y los hiJOS de los antiguos dueños de esclavos s erá n capaces de 

sentarse juntos en la mesa de la h erm andad. 

Tengo el sueño de que mis cuatro hijos vivan en una n ación en 
donde no serán juzgados por el color de su p iel sino p o r la 

conducta de su carácter. 

Tengo el sueño de que un día ... pequeños much achos negros Y 
negras serán capaces de entrelazar las manos con pequeños 

muchachos blancos y blancas como si fueran herman os Y 
hermanas. 

Ésta es nuestra esperanza. Con esta fe seremos capaces de 
transformar la irritante discordia de nuestra nación en una 

hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de 
trabajar j':'ntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de defender 

la libertad juntos sabiendo que un día seremos libres." 

-
64 Emblemáltco lider negro por la 1guatdad de todos tos ho m bres y muJeres Asesinad o e n M e np h rs. E stados Umdos. 
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El Ejército consideraba que la población podía apoyar a la guerrilla y decidió establecer e l 
control de las personas, utilizando formas de represión que afectaron la situación económica 
y social de toda la población. Este ambiente militarizado tuvo , igualmente, un impacto dañ ino 
en el estado emocional de las personas, el cual todavía inf luye hoy en día en la sociedad 
actual. Los efectos de estas acciones al igual que la violencia f ísica, dejaron h uel las 
profundas e imborrables a toda la población que vivió la v iolencia armada. 

En toda guerra -y Guatemala no es la excepción- se trata de contro lar a la gente (tanto de un 
bando com_o del otro), porque eso ayuda a los intereses políticos de cada grupo en combate . 
E~ el Confllc~o Armado ~nte~n~ por lo tanto , ~e controlaba a la población utilizando distintos 
metodos de Impacto ps1colog1co, muy prop1os de un ambiente m il itarizado. 

Entre los efectos psicosociales que más han afectado a la población en genera l y que s iguen 
afectando están: 

El miedo 

Aunque e l tiempo ha pasado y el Conflicto 
terminó, todavía sentimos miedo. No 
queremos hablar en público y/o decir lo que 
pensamos (hablar de política, de 
organizarnos y de ser líderes o dirigentes), 
mucho menos reclamar nuestros derechos y 
pedir justicia. [Ver MVE, pág. 13] 

~u.chos aún no queremos hablar de lo que 
v1v1mos durante la represión, lo que vimos 0 

La desconfianza 
La represión también dejó desconfianza 
entre nosotros, con lo que se rompió la 
unidad comunitaria y la solidaridad. 
En el tiempo del Conflicto muchos de 
nuestros vecinos fueron obligados a servir al 
Ejército como PAC65 

, como Comisionados 
Militares o como soldados. Otros apoyaron a 
la guerrilla. Ante esto, no se sabía en quién 
confiar y en quién no, dentro de la 
comunidad. [Ver MVE, pág. 69] 

lo que nos contaron nuestros amigos , porque 
tenemos miedo que la vio lencia política 
regrese. [Ver MVE, pág. 22] 

A muchos nos quedó e l miedo por el futuro, 
porque la s ituación que nos tocó viv ir, nos 
provoca inseguridad y sufrimiento. S e ntimos 
que no podremos levantarnos nunca del 
dolor que nos causaron con tanta vio le ncia. 

Perdimos la confianza en las autoridades e 
instituciones porque no podían o no querían 
castigar a los culpables n i hacer algo por 
defendernos. [Ver MVE, pág. 67] 

Por todo eso que pasó, es muy difícil que 
ahora podamos confiar en los demás, Y 
esto dificulta que trabajemos unidos 
buscando mejoras para todos. 

La tristeza y la frustración por las pérdidas 

La violencia política dejó gran tristeza en la 
gente por las cosas que perdió y nunca pudo 
r~cuperar: casa, animales, siembras, su 
t1erra, etc. [Ver MVE, pág. 25] 

Muchos tuvieron que huir al refugio. Algunos 
se ocultaron durante muchos años en las 

65. Patrullas de Autodefensa Civil. 

montañas y otros se fueron a v ivir a otro lugar 
dentro del pa ís . Todos a bandonaron sus 
cosas y su t ie rra, lo que les provocó mucha 
tristeza que fue o s igue s ie ndo difícil de 
superar. Especialmente para los pueblos 
mayas, ya que la tierra en donde se nace 
tiene un significado muy especia l. 

los fan1iliares que no tuvieron sepultura 

Muchos de los que murieron por la represión 
no pudieron ser enterrados de acuerdo a las 
trad iciones de su cultura porque nunca se les 
volvió a ver y no se sabe en dónde quedaron 
sus cuerpos. si fueron quemados. comidos 
por animales o se pudrieron con el tiempo. 
[Ver MVE. pág . 26] 

'Qración familiar 
La violencia polít ica también provocó la 
desintegración de muchas fami lias [Ver 
MVE, pág . 42]. ésta se d io cua ndo un 
miembro de una fa milia e ra secuestrado o 
asesinado (especialmente si se trataba de 
uno de los padres de familia ). en los casos 
de recl utamiento mil ita r forzoso. Durante las 
masacres y los bombardeos de a ldeas, 
muchos n iños q ue pud ieron huir se quedaron 
sin sus fam ilias ; durante e l cam ino hacia el 
refug io en México, unos se fueron y otros se 
quedaron esco ndidos en las montañas. 
[Ver MVE. pág. 44] 

Según la información del informe 
"Guatemala: Nunca Más" del R EMHI, la 
mitad de quienes dieron su testimonio 
saben dónde quedaron los restos de sus 
familiares , pero sólo la Tercera Parte pudo 
darles sepultura de acuerdo a sus 
costumbres. 

A nivel de desintegración familiar, son 
notorios los casos de niñas y niños 
desaparecidos por el Conflicto Armado 
Interno, que han marcado fuertemente la 
realidad familiar de las comunidades 
afectadas. 

En muchos casos, la desintegración familiar 
provoca la pobreza de la gente y se dificu lta 
la educación de las y los hij os, 
especialmente cuando fa lta el padre o la 
madre de familia. [Ver MVE, págs. 46 y 4 7] 

lmP,ote 
n i 'den 

a por no poder defenderse 
1ar los l7cchos 

Ver tanta vio lencia y no poder hacer nada , es 
una de las cosas q ue más dolor causan. 
Muchos de los que sobrev ivieron a la 
represión vieron cómo sus casas fueron 
quemadas, cómo fueron asesinados sus 
familiares y vecinos. 

También fue causa de frustración el que no 
hubiera un lugar donde acudir para denunciar 
lo que pasaba y consegu ir justicia. [Ver MVE , 
pág. 39] Se pierde la esperanza cuando no 
se encuentran formas para terminar con el 
sufrimiento. 

5 de responsabilidad y culpa 
Con la represión se buscó hacernos mucho 
daño, pero también se nos hizo pensar que 
teníamos la culpa de sufrir esa violencia 
política, por esta r "metidos en cosas" nos 
merecíamos lo que sufrimos. 

A las v íctimas de secuestros y/o asesinatos 
se les decía q ue "en a lguna cosa estaban 
met1dos y por eso se merec ían lo que les 

pasaba." Según testimonio de un testigo de 
la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico: "También vinieron a meter en la 
cabeza de nuestra gente que defender 
nuestros derechos, que intentar luchar por 
nuestras vidas, era ser mala gente. No nos 
dejaban levantar la cabeza y ahorita, 
¿Cómo vamos a recuperamos?" 

Eduquemonos 
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Se rompieron los proyectos de vida 

La pérdida de seres queridos, la 
desintegración familiar y comunitaria, y la 
desconfianza producidas por la violencia , 
rompieron con los proyectos de vida que se 
estaban tratando de realizar. La represión 
política buscaba que se diera esta situación 

Pérdida de la cultura 
La cultura se fue perdiendo poco a poco, por 
la represión la gente ya no pudo practicar sus 
costumbres. [Ver MVE, pág. 70] 

Mucha gente tuvo que huir de sus 
comunidades hacia otros lugares del país, a 
las montañas y a México, esto hizo difícil que 
se conservaran las prácticas culturales de las 
comunidades. En muchos casos la gente 
tuvo que cambiar su forma de vestir y su 
idioma como una forma de sobrevivir. 

como una forma importante de destrucción 
de la vida de las personas. La gente, e n 
cambio , ha querido salir adelante, rehacer su 
vida y fortalecer la organización de sus 
comunidades para hacer frente a las 
consecuencias de la violencia. [Ver MVE, 
pág. 40] 

Es en esta situación que nacen niños que no 
conocen ni aprenden las costumbres de sus 
papás. Las personas que tuvieron que irse a 
vivir a la ciudad sacrificaron muchas cosas 
de su cultura (como su idioma, su traje, etc.) 
para poder sobrevivir en un mundo diferente. 

El mismo Ejército les quitó las autoridades 
tradicionales a las comunidades, así como 
sus lugares sagrados. [Ver MVE, pág. 24] 

b. EN LAS CULTURAS 

Cultura 

Por cultura se entiende el conjunto de 
manifestaciones y expresiones materiales 
(forma de vestirse, de hablar, trajes, vivienda, 
etc.), así como las maneras de ver el mundo 
(ideas, espiritualidad, formas de 
organización comunitaria, etc.), que definen e 
identifican la identidad de un grupo 
determinado de seres humanos. Por ello, 
podemos afirmar que todas las personas 
tenemos una forma de ser individual y 
formamos parte de un grupo social que tiene 
sus propias expresiones culturales. 

A Guatemala se la define como un país 
pluricultural porque está integrada por grupos 
humanos que pertenecen a distintas culturas. 
A lo largo de la historia, esta realidad plural 
ha generado procesos de interculturalidad 
(intercambio entre culturas) que han 
permitido transformaciones en las 

expresiones culturales de los g rupos que se han 
relacionado. Ese intercambio es positivo s i 
permite enriquecer el valor de nuestras 
expresiones y si se realiza desde una 
convivencia respetuosa . Sin embargo, no 
siempre se ha dado de manera espontánea, 
sino a través de actitudes de dominación y de 
acciones violentas en contra de los grupos más 
desprotegidos, como resultado de sentimientos 
de racismo y discriminación. 

Una relación de identidad se a limenta de las 
actividades desarrolladas en la vida diaria y a lo 
largo de la historia, a través de las maneras de 
expresión que dan sentido a las variadas formas 
de ser de los distintos grupos cultura les. Por 
consiguiente, al hablar de identidad es muy 
importante rescatar el sentido de pertenencia 
pues ello permite el encuentro, y el 
reconocimiento de la persona y la colectividad. 

DiscrJn71 1ación cultural y violencia 

El no reconocer o negar las diferencias en 
las expresiones culturales de los distintos 
grupos étnicos . es una actitud común en 
nuestro país. pero no se puede olvidar que 
desde la rnvasrón española. los pueblos 
indígenas han sido los más afectados por 
este deseo de domrnación. Sometidos a 
nivel social. se ha lrmitado su derecho a 
evolucionar con autonomía. en casi todos los 
aspectos de la vida. El Estado guatemalteco 
los excluyó como ciudadanos iguales: los 
trató de subordinados y de seres inferiores. 
Negó su cosmovisión y limitó muchas de sus 
costumbres. Les impuso maneras de ser en 
la pobreza y en la exclusión política. Además, 
también en ese período de la invasión, la 
misma Iglesia. con el propósito de 
"evangelizar" a los pobladores nativos del 
lugar, violentó las distintas expresiones 
re ligiosas de los primeros pueblos indígenas 
con quienes tuvieron contacto. 

Desde la época colonial, la mayoría de 
indígenas fueron despojados de sus tierras Y 
obligados al trabajo forzado para sostener la 
economía del país. En el ámbito social, aún 
en la actual idad, a muchas comunidades se 
les ha mantenido en la pobreza y sin muchas 
oportunidades de desarrollo. [Ver MVE, 
págs. 183 y 184] 

Durante e l Confl icto Armado Interno, la 
población maya fue la que sufrió más 
fuertemente acciones de violencia que 
surgieron por una clara d iscriminación de sus 
valore~ .c~lturales. El Ejército.' por eje~plo, 
los calrfrco como "enemigos rnternos o 

"apoyo de base de la guerrilla", para justificar 
dichas acciones. 

Con relación a esta idea, Francisco Bianchi, 
asesor del general Efraín Ríos Montt y 
miembro de su iglesia, decía: "La guerrilla 
ganó a muchos colaboradores entre los 
indios. Por tanto, los indios son subversivos, 
¿SI?¿ Y cómo se lucha contra la subversión? 
Claramente hay que matar a los indios, 
porque están colaborando con la 
subversión." (Tomo 11 , "Mecanismos del 
Horror", Guatemala: Nunca Más, REMHI, 
pág. 5) 

Los testimonios que se recogieron en el 
informe "Guatemala: Nunca Más" y en el 
informe "Guatemala , Memoria del S ilencio", 
expresan cómo esta forma de pensar y 
hablar acerca de los indígenas mayas, 
motivaron su persecución, tortura y muerte, 
haciendo creer que eran colaboradores de la 
guerrilla. 

Uno de los efectos más profundos que el 
enfrentamiento armado causó, fue el ataque 
a las estructuras comunitarias mayas y los 
elementos de su identidad cultural. Es 
innegable que la marcada actitud de 
discriminación de algunos sectores 
dominantes del país y su postura de no 
querer reconocer el derecho a la expresión, 
mediante distintas manifestaciones étnicas y 
culturales, ha llevado a los grupos indígenas 
mayas a sufrir distintas violaciones contra su 
identidad étnica y cultural. Entre otras 
podemos distinguir las siguientes: ' 

-1: Desaparecieron las autori~~des t~adicionales 
Y las formas de organizac1on soc1al. 

L~ ':layor parte de la población indígena v ive en comunida?es. Éstas s~ consider~n la unidad 
mrnrma de organización social en la que se establece un srstema propro de autondades. El 
concepto de autoridad en las comunidades mayas se relaciona con las actitudes de servicio, 
sabiduría y consejo. Las autoridades son las personas que cuentan con mayor experiencia 
para dar servicio a la comunidad. 
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Pero estos sistemas de organización 
económicos, sociales, culturales, religiosos y 
políticos de los pueblos indígenas resultan de 
un proceso histórico que se ha ido 
modificando. Las comunidades mayas 
hicieron suyas instituciones coloniales como 
las alcaldías y las cofradías, que antes del 
enfrentamiento armado formaban parte de su 
propio modo de gobernarse y vivir. También 
tenían autoridades de origen Maya, como los 
ancianos, los principales, los llamados guías 
espirituales, sacerdotes mayas o ajq'ijab', 
las comadronas y otras (Guatemala, 
Memoria del Silencio. No. 2944 ). 

Durante el período del enfren tamiento armado 
interno, muchas comunidades sufrieron la pérdida 
de sus ancianos y autoridades tradiciona les [Ver 
MVE, pág. 66] y, con ellos , la memoria de sus 
abuelos y abuelas, afectando la transmisión de 
muchas de sus expresiones culturales. 

En este tiempo, las po lít icas del Estado, las PAC , 
los Comisionados M ilitares y o tras prácticas de 
militarización de la sociedad, intervinieron en las 
comunidades para hace r ca m biar su forma de 
organización y de convivencia social, por 
patrones de comportamie nto más v iolentos . 
[Ver MVE, pág. 67] 

* Ya no se pudieron hacer ritos y celebraciones en los luga re s sagrados. 

Un ataque profundo a los valores de un 
pueblo se da a través de la destrucción de 
los lugares u objetos que considera 
sagrados. En las comunidades mayas se 
interrumpieron la mayoría de las 
celebraciones sociales. [Ver MVE, pág . 70] 
Las situaciones que se tuvieron que afrontar 
a causa de la vio lencia (muerte de ancianos 
o cambios de lugar), hicieron difícil realizar 
los ritos y las ceremonias colectivas. [Ver 
MVE, pág. 72] Muchas celebraciones 

tuvieron que hacerse en las montañas en un 
tiempo diferente al acostumbrado e n las 
comunidades de origen. 

En la época del enfrentam iento armado , e l 
Ejército ocupó o destruyó lugares 
considerados como sagrados; [Ver MVE, 
pág. 71 ] en la mayoría de casos , para la 
instalación de cuarteles, destacame ntos o 
aldeas modelo. 

* Se tuvo que hablar un idioma que no era el propio. 

En cuanto al idioma, es importante rescatar 
que históricamente, una gran parte de 
comunidades indígenas han sido objeto de 
discriminación por no poder hablar muy 
bien el castellano ("castilla"). 

Esta d iscriminación cultural se hace más 
evidente hacia las mujeres, en su mayoría 
monolingües . De igual manera , otra 
situación que se lim ita con el uso sólo de l 
idioma maya, es que sin el conocimiento 
del español no pueden hacer 
reclamaciones ni defender sus derechos 
frente al Estado. 

• 

El hablar un idioma indígena se convirtió en 
motivo para atacar a quienes lo usaban. En los 
años ochenta , se perseguía y asesinaba a 
personas indígenas sólo por el hecho de hablar en 
idiomas mayas. 

Asimismo, a consecuencia de la v io le ncia política, 
muchas personas que huyeron a otros lugares , 
también tuvieron que dejar de comunicarse en su 
propio idioma y aprender otro d istinto. Esto 
provocó la pérdida de la trad ición oral en las 
comunidades y que las generaciones jóvenes ya 
no aprendieran ni hicieran uso del idioma maya. 
[Ver MVE, pág . 73] 

* No se podía vestir como antes. -------------------------
En las comun idades indígenas mayas, el uso 
del traje es un elemento importante de 
autoidentificación y de reconocimiento 
externo. Durante el Conflicto Armado. por 
miedo a la repres1ón. muchas mujeres se 
vieron obligadas a dejar su traje tradicional 
para no ser identificadas como indígenas. 

Algunos testimon ios hablan de la vergüenza, 
por parte de las mujeres. por tener que 
vestirse con otro tipo de ropa. De la misma 
manera, muchos hombres tuvieron que 
ocultar de dónde eran para evitar que se les 
acusara de guerrilleros . [Ver MVE, pág. 74] 
El tener que dejar de usar su traje propio 

provocó sentimientos de dolor y pérdida de 
referencias de identidad. 

El desplazamiento y el refugio también tuvieron 
efecto sobre el uso de los trajes tradicionales. 
Después de la huida o pasado el momento de 
mayor violencia, las dificu ltades para conseguir 
hilo, tejer o comprar los materiales necesarios 
hicieron de la recuperación de la ropa 
tradicional un proceso costoso, porque no se 
tenía el dinero suficiente. 

También, cuando se conformaron las PAC los 
hombres de las comunidades que todavía usaban 
traje típico, se les forzó a dejar de usarlo. 

* Discriminación en el reclutamiento forzoso. 

El rec lutamiento militar forzoso ha sido una 
de las acciones que dañó la cultura 
principa lmente la maya y los valores 
humanos en los jóvenes ind ígenas. La 
mayoría d e las veces se hacía de forma 
m asiva , e n lugares donde se concentraba 
gran cantidad de habitantes de la 
comun idad . [Ve r MV E , pág . 156] 

Entre los efectos que el reclutamiento causó 
en la cu ltu ra de las comunidades mayas , 
están: la asim ilación de patrones culturales 
distintos , su desvalorización como personas, 

la prohibición de hablar el idioma maya 
originario, la castellanización forzosa, la 
pérdida de valores culturales, repetir 
comportamientos autoritarios y tener que 
usar la violencia en contra de los propios 
indígenas. 

El entrenamiento militar desarrolló acciones 
de desvalorización de la persona humana, 
que inculcaban actitudes contrarias a los 
valores de respeto a la vida, a las mujeres , a 
la familia, a la naturaleza, al cosmos, al 
trabajo y a la búsqueda de la armonía. 

* _G «: nocid io c o ntra !a población indígena. 

El artículo 11 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 
(Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por el Estado de 
Guatemala en 194 9) , dice que se entiende por "genocidio" cualquiera de los actos 
menc ionados a cont inuación , que tengan la intención de destruir, total o parcialmente, a un 
grupo nacional , étn ico , racia l o religioso : 

• Matanza de m iembros de los grupos. 

• Lesió n g rave a la integridad fís ica o mental de los miembros del grupo. 

• Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
aca rrear su destrucción física, total o parcial. 

0 Imped imento d e nacimientos dentro del grupo. 

e T ras lad o . a la fuerz a , de niños y niñas de un grupo a otro. 

E l de lito d e genocidio es ident if icado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en 
sus conclusiones 10 8 a 123, del informe "Guatemala , Memoria del Silencio." 

• 
• 
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Eduquémonos 
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Mientras duró la lucha armada, gran número 
de comunidades indígenas fueron víctimas 
de genocidio , a través de la política de 
"T ierra Arrasada" que fue aplicada por parte 
del Ejército. [Ver MVE, pág . 225] Estos 
hechos no surgieron por casualidad sino que 
se cometieron con la intención de eliminar 
cualquier posible apoyo de la población a la 

guerrilla. Ade más de las pérdidas humanas y 
materiales, las acciones de genocid io 
significaron la pérdida de valores profundos 
de identidad cultu ral que han cambiado la 
realidad multicultura l del país, como lo 
muestran los efectos presentados en e l punto 
anterior. 

* A pesar de la violencia hubo formas de resistencia. 

Es importante destacar como puntos 
pos itivos que, desde la invasión española, 
para la población indígena maya, la familia 
ha s ido el espacio fundamental para 
conservar y preservar su visión del mundo. 
Además, sus formas de organización 
permitieron que el valor comunitario 
alimentara su propia cultura. 

Debido a que las comunidades mayas fueron 
las principales víctimas del Conflicto Armado 
Interno, los daños sufridos han permitido 
reflexionar sobre: el racismo como uno de los 
factores centrales que explican, cómo los 
conflictos sociales dieron lugar al 
enfrentamiento armado interno; también, 

• 
•• 

sobre la necesidad de construir nuevas 
relaciones sociales entre los pueblos que 
conforman nuestro país. 

Muchas de las com unidades mayas no 
permanecieron sin hacer nada a nte quienes 
quisieron romper sus estructuras sociales, 
re ligiosas y sus sistemas de autoridad , sino 
que desarro llaron muchas fo rm a s de 
resistencia y supervivencia, q ue van desde el 
desplazamiento a lugares do nde no fueran 
afectados , práctica c landest ina de ritos y 
expresiones religiosas propias, defende r a 
los líderes, hasta la resistenc ia activa e n la 
lucha por sus derechos y d ignificación. [Ver 
MVE , pág. 78] 

• Y EL REGRESO 

Antes de los desplazamientos , la vida en el 
área rural fue empeorando a causa del 
miedo, la militarización (sobre todo del 
Ejército , pero también de la guerrilla) y la 
violencia armada. Se cometían hechos como 
asesinatos, masacres y torturas provocando 
duda ante el futuro. 

En la huida, hubo muchas dificultades como 
ausencia de alimento, falta de abrigo, viajes 
en condic iones difíciles (Ver MVE, págs . 56-

57] la separación familiar [Ver MV E , pág. 44] 
y muchas pérdidas materiales, culturales y 
comunitarias. 

A l principio, se dio la represión selectiva y 
las huidas eran individuales, es decir de unos 
pocos que escapaban a otros lugares en 
busca de mayor seguridad y apoyo social e 
incluso fam iliar. A partir de 1982, la v iolencia 
fue indiscriminada y esto provocó la huida 
masiva y prolongada por varios años . 

• 
• •• 
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En general, se llama "desplazados" a quienes, por causa de ~a. violencia ~'?l.ítica , tuvieron que 
salir huyendo de sus tierras y buscar un nuevo lugar donde vrvrr. La Comrsron ~ara el . 
Esclarecimiento Histórico indica que las cantidades de desplazado.s pueden rr desde medro 
millón hasta un millón y medio de personas, es decir, que de cada drez g~atemaltecos Y 
guatemaltecas, aproximadamente dos tuvieron que salir huyendo de su trerra. 

A las personas que tuvieron que tomar la decisión de reubicarse a otra parte ~el in~~rior del 
país se les conoce como "desplazados internos". Dentro de estos se pueden rdentrfrcar tres 

casos: 

a Dispersos: . . 
aquellas personas, familias o grupos que huyeron a areas drstantes de las . . . 
comunidades abandonadas (sobre todo a la capital o a la costa), donde era drfrcrl de 
localizarlos porque no querían ser descubiertos. 

b Reubicados: 
los capturados por el Ejército y controlados a través de las aldeas modelo. 

e En Ja montaña: . . ue 
quienes huyeron hacia las montañas y selvas, cerca de los lugares donde vrvran y q 
por diversas circunstancias, permanecieron allí. 

Un caso muy particular dentro de los que 
ptaron por esconderse entre la montaña, lo 0 

stituyen las Comunidades de Población 
con S f .1 en Resistencia (CPR). e armaron con mr es 
de guatemaltecos y g~a~emaltde.cf.a~1 que 

b . ·eran en condrctones 1 rcr es, 
SO reVIVI . · · 

. un laborioso srstema organrzattvo. 
gract~~~ pág. 82] Existieron ~res CPR, 
[Ver, u localización: De la Srerra, en el 
segun sd Quiché· la dellxcán, al norte del 
centro e ' . 
Quiché y la de Peten. 

PR estaban formadas por personas 
L~~ C ue decidieron quedarse [Ver MVE, 
crvrles q d'das en las selvas y 
pág. 8~] es~z~~atemala, donde el Ejército 
montanas trara. Fueron perseguidos 
no los enc~n consideraba apoyo de la 
porq~e se :rsMVE. págs. 84-85] y estuvieron 
guernlla ~ cultos. su subsistencia fue muy 
por 12 anos o 

difícil porque no tení~n aseg~.rada su co~ida, 
constantemente debran movllrzarse; comran 
raíces y cazaban cualquier animal. [V~r MVE, 
pág. 86] Muchos no soportar~n y mur~:ron, 
especialmente ancianos, ancranas, nmas Y 
niños. 

su primera declaración pública fue e n 1991. 
en el marco de su proceso de salida llamado 
"salida al claro" (Guatemala: Nunca Más, 
pag. 166), luego de negociaciones 
complejas y de darse a conocer 
públicamente, se establecieron en distintos 
lugares, contando con el apoyo de 
organizaciones de Derechos Humanos t~nto 
nacionales como internacionales. Aun asr se 
les persiguió. No podían visitar comunidades 
cercanas para comprar o vender sus 
productos. 

Fue hasta después de varios años de 
negociación co n e l Gobierno, que pudieron 
encontrar nuevas t ierras dónde vivir y 
establecerse definitivamente. 

Al hablar de l desplazamiento, se debe 
recordar q ue toda la gente que tuvo que huir 
era población campesina que no 
participaba d irectamente en el Conflicto 
Armado , y que fue acusada por el Ejército 
de colaboración con la guerrilla. 
[Ver MVE, pág. 85] 

A los desplazados que huyeron fuera del 
país se les conoció como "desplazados 
externos o refugiados". Entre los años de 
mayor violencia (1981-1983) miles de 
guatemaltecos y guatemaltecas, 
principalmente mayas y campesinos o 
campesinas procedentes del occidente y 
noroccidente, abandonaron e l país. En 
muchos casos fue la única forma de 
sobrevivir teniendo que perder todo lo 
demás: casa, siembras, animales, tierras, 
famil ia [Ver MVE, pág. 79]. valores culturales 
e identidad. 

La mayor parte de refugiados se trasladaron 
a l sur de México, cerca de la frontera. (Ver 
MVE, pág. 81] La Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico calculó que 
150,000 refugiados (reconocidos) que se 
organizaron en campamentos, lograron 
recibir ayuda del gobierno mexicano y de las 
Naciones Un idas, a través de comida , 
alojamiento, educación y protección. [Ver 
MVE, pág. 82] También hubo algunos que 
se refugiaron en Honduras, Belice y en los 
Estados Unidos. 

Los refug iados v iv ieron cerca de 15 años en 
el exilio , hasta que el 8 de octubre de 1992 
firmaron un acuerdo con el Gobierno, en el 
que se les brindaba una serie de garantías 
para el regreso: retornar de manera 
colectiva y organizada, en condiciones de 
seguridad, recuperar sus tierras , 
reconocimiento de sus estudios hechos en 
México, etc. A los miles de personas que 
volvieron al país al amparo de los Acuerdos 
del 8 de octubre, se les llama retornados, a 

diferencia de los repatriados, quienes 
regresaron de manera individual y sin ningún 
tipo de garantías. A quienes estuvieron en las 
CPR, se les denominaba desplazados. 

La reintegración de los retornados dependía 
de la situación política que se diera en cada 
momento. Los primeros en volver lo hicieron 
producto de la misma represión. Las duras 
condiciones de vida, el hostigamiento 
permanente y las ofertas de amnistía, 
provocaron que en 1983 retornaran algunos 
que habían estado escondidos en las 
montañas. 

Tuvieron distinta suerte: hubo quienes se 
reintegraron a sus comunidades, pero a 
otros se les acusó de guerrilleros, capturó, 
torturó e, incluso, asesinó. De ahí la general 
desconfianza ante el Gobierno y el Ejército, 
que llevó a elegir representantes para 
negociar o protegerse, buscando el apoyo 
de la Iglesia Católica. [Ver MVE, pág. 87] 

Las noticias sobre una supuesta 
normalización, encendieron esperanzas y a 
partir del '86 se empezaron a dar procesos 
de repatriación de grupos de refugiados 
desde México. Pero las expectativas seguían 
sin corresponderse con la realidad. Sobre 
todo considerando que el Ejército los seguía 
viendo como base social de la guerril la. Esta 
sospecha condicionó el trato a los 
repatriados y explicó el control y 
persecuciones a retornados del año 92 al 97. 

La mayoría de personas retornadas eran 
campesinas o campesinos que volvían para 
recuperar la tierra. Hoy día, los conflictos 
comunitarios por la posesión de aquella, 
históricamente presentes, entran dentro de 
las consecuencias del desplazamiento, la 
mil itarización y las políticas de repoblación 
promovidas por el Gobierno y el Ejército, 
cuyo fin principal consistía en "divide y 
vencerás." 

En el2000, al menos cuarenta mil personas 
seguían sin volver, porque debido al tiempo 
que permanecieron en el exilio han rehecho 
sus vidas al otro lado de las fronteras. 
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3. LA SITUACIÓN DE LAS M 
DURANTE LA VIOLENCIA 
Diferencia histórica en las relaciones hombre-mujer 

E.n el inicio de la humanidad no existía 
d1fe · ' renc1a en las relaciones mujer-hombre, ya 
que todas y todos vivían en comunidad, 
compartiendo las mismas actividades. 

Fue hasta que se descubrió la caza y el uso 
de los metales como medio de subsistencia, 
que comenzaron a marcarse las diferencias 
en '.as actividades a realizar, tanto por las 
mujeres como por los hombres. A partir de 
esas actividades la forma de obtención de 
recursos se modificó. Nació entonces el 
reparto de tareas en función del sexo: las 
mujeres se dedicaban a la agricultura y 

• 
_o_ 

elaboración de al imentos; y los hombres, a la 
caza y a los negocios con otras comunidades. 
A partir de esa diferenciación de actividades 
se marcó la desigualdad en las re laciones de 
poder, basada en la div isión sexual del trabajo 
entre hombres y mujeres en todas las 
sociedades y naciones, lo que ha durado 
siglos. 

Tal diferencia también ha existido en 
Guatemala a lo largo de su historia, como por 
ejemplo, después de la invas ión española, el 
Estado ha sido controlado por una éli te 
mayoritariamente, compuesta de hombres. 

La violencia hacia la mujer durante el 
Conflicto Armado Interno y su valor para afrontarla 

Los hechos de v io lencia durante el 
conflicto armado guatemalteco afectaron 
gravemente tanto a los hombres como a 
las m ujeres. niñez. ancianas y ancianos. 
Sin embargo. se desarrollaron formas de 
violencia específicas contra las mujeres en 
general. por ejemplo: parte de la 
estrategia contra insurgente era debilitar a 
la sociedad: a eso se le llama "ruptura del 
tejido social". 

Dentro de esa estrategia, eliminar a la 
mujer significaba destruir una parte 
importante que une ese "tejido social", ya 
que la mujer en la sociedad y 
especialmente en las comunidades rurales 
es la encargada de dar v ida , cuidar y 
orientar a sus descendientes, de integrar a 
la famil ia y de cu idar que sus valores 
humanos y culturales permanezcan. Al 
e lim inarla, se elim ina en gran parte, la 
posibilidad de mantener valores, formas 
de vida y de organización de ciertos 
grupos socia les . 

Además , durante el Conflicto Armado 
Interno , se generaron acciones , por las 
cua les, las mujeres (niñas, jóvenes, adultas 
y ancianas) sufrieron múltiples abusos, por 
su cond ición de mujeres. 

Durante el Conflicto Armado Interno, se 
utilizó el estrecho v ínculo de "madres e 
hijas o hijos". Así fue como se torturó o se 
mató a las hijas e h ijos de las mujeres 
delante de ellas, para que esto a su vez 
sirviera de tortura hacia e llas. [Ver MVE, 
pág. 92] 

La mujer no sólo e nfrentó la violencia y 
proteg ió su vida, sino también la de sus 
hijas e hijos. M uchas de ellas, en el 
momento de huir, se arriesgaron por salvar 
la vida de sus hijos e hijas y , algunas 
veces, para sa lvar a otros niños y niñas. 
[Ver MVE, pág . 99] 

Las formas de violencia hacia las mujeres 
embarazadas fueron especialmente crueles, 
ya que se llegaron a extremos de violaciones 
sexuales a mujeres embarazadas, o abrirles 
el vientre y sacarles la criatura, aún cuando 
ellas estaban vivas. [Ver MVE, pág. 92 y 93] 

Las mujeres también fueron "utilizadas" por 
los miembros del Ejército para satisfacer sus 
necesidades: las obligaban a preparar 
alimentos para la patrulla, mientras estos 
ejecutaban las masacres. Asimismo, las 
obligaban a bailar o hacerles otros oficios. 

Uno de los hechos de violencia de mayor 
impacto y humillación para una mujer es la 
violación sexual, por el abuso que significa 
para la víctima y el poder de dominación del 
victimario. Este hecho fue de los que con 
mayor frecuencia afectaron a las mujeres 
durante el Confl icto Armado, no importando 
su edad. Muchísimos de los casos de 
violación sexual no se encuentran 
documentados, ya que para las mujeres es 
muy difícil denunciarlo, porque les da 
vergüenza y sentimientos de culpa. [Ver 
MVE, pág. 95] 

La violación sexual fue una práctica 
constante, realizada por los miembros del 
Ejército y algunos Patrulleros. En la mayoría 
de casos, después de realizada la violación, 
muchas víctimas fueron ejecutadas, aún 
cuando se les ofrecía salvar su vida a cambio 
del abuso. 

La humillación de la violación muchas veces 
se vio aumentada, pues el autor a menudo no 
fue una sola persona sino a veces diez, 
veinte o hasta cuarenta agresores. 

Existieron violaciones sexuales masivas, en 
donde se reunía a varias, o en algunos casos 
a todas las mujeres de una comunidad y eran 
violadas al mismo tiempo por los soldados. 
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Dentro de estas violaciones, algunas 
también fueron utilizadas como espectáculo, 
ya que mientras unos soldados abusaban de 
una mujer, el resto se "divertía" viendo. Otras 
veces, la violación servía como tortura a la 
familia de la víctima, pues el esposo o los 
hijos eran obligados a ver la violación. 
[Ver MVE, pág. 95] 

Las mujeres han sido, en mayor medida, 
sobrevivientes de la violencia y han tenido 

que enfrentar, en cond iciones muy difíciles, 
las consecuencias del Conflicto Armado 
Interno. 

El no tener a su papá, esposo, compañero, 
hijas e hijos signif icó do lor y tristeza para las 
mujeres sobrevivientes. Las mujeres tuvieron 
que asumir todos los cargos en la fam il ia. En 
muchos casos llegaron a ser el ún ico sostén 
económico de la familia . [Ver MVE , pág . 99] 

Las mujeres tuvieron una carga de trabajo y responsabilidad triple: 

como encargada de las tareas del hogar y del cu idado de los hijos e hijas ; a 
b como encargada de ganarse el sustento diario con un trabajo remunerado o en tareas 

de agricultura; 

e como encargada de representar a la famil ia en organizaciones comunitarias o loca les. 

El impacto que provocó la guerra en las 
mujeres que perdieron a sus compañeros de 
vida, fue bastante fuerte. Las viudas han 
tenido que enfrentar muchos sentimientos de 
tristeza y de injusticia. En las entrevistas 
realizadas, las viudas son las que mencionan 
mayor cantidad de enfermedades 
posteriores al período de la violencia, por lo 
que se considera que muchas de estas 
enfermedades son consecuencia de la 
tristeza y penas que han tenido que enfrentar. 
De las investigaciones que se han realizado, 
se menciona una cantidad aproximada de 
40,000 viudas como consecuencia del 
Conflicto Armado. 

Culturalmente las mujeres sufrieron durante el 
Conflicto Armado guatemalteco, ya que 
dentro de la cultura maya, la mujer es la 
portadora en gran parte de la tradición oral, 

lo cual se vio afectado por tener q ue huir a 
tierras extrañas y haberse desintegrado su 
familia. También fue difíc il pa ra e llas 
continuar con costumbres ta les como vestir 
sus propias ropas, tejer, elaborar a rtesanías 
o incluso hablar en su propio idioma, ya que 
las sobrevivientes que huye ron al refugio 
tenían que ocultar su identidad por el miedo a 
ser descubiertas; y las sobreviv ientes que 
continuaron bajo el control del Ejérc ito en las 
aldeas modelo se dedicaban a tareas 
específicas de las aldeas y no de sus 
costumbres. 

Es importante reconocer có mo las mujeres 
aún después de toda la historia de tristeza y 
dolor tuvieron que afrontar la v ida y las 
responsabilidades, lo cual hicieron y s iguen 
haciendo con mucha fortaleza y dignidad . 

La importancia del protagonismo de la mujer 
para que la historia no se repita 

La mitad de los testimonios recogidos por el 
Proyecto REMHI corresponden a mujeres. 
Esto demuestra su valor y deseo de justicia . 
Si los leemos, nos damos cuenta que 
siempre hablaron de si mismas en función de 
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los otros; esto es bueno, pero es importa nte 
recuperar su historia. La mem oria de sus 
seres queridos s igue viva gracias a su 
valentía y al testimonio que con dolor ha n 
compartido. 

Vale la pena hacer visible el importante papel 
de grupos de mujeres que, incluso durante 
épocas en que existía la represión , se 
atrevieron a enfrentarla y se organizaron para 
denunciar todo el sufrimiento del cual eran 
víctimas ellas, sus fami lias y comunidades, y 
se convirtieron en un movimiento en favor de 
los Derechos Humanos. Así surgieron grupos 
como el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) y 
CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de 
Viudas de Guatemala). 

Dentro de todo ese mov imiento, destacan 
lideresas que s iguen hoy d ía sirviendo de 
ejemplo para la sociedad guatemalteca, 
tales como R igoberta Menchú, Rosalina 
Tuyuc, Helen Mack, N ineth Montenegro. 
Mujeres q ue pagaron con su vida a favor de 
los y las demás como Myrna Mack; y otras 
que han sobreviv ido y se constituyen en 
testimonio de resistencia como Yolanda 

Aguilar y muchísimas más, anónimas, a quienes 
debemos admiración y respeto. 
[Ver MVE, págs. 101 y 102] 

Para que esta historia no se repita, también es 
importante cambiar las actitudes y formas de 
convivencia que provocan que las mujeres 
tengan menos oportunidades de desarrollo y de 
una vida digna, a esa falta de oportunidades es 
lo que se le llama inequidad de género. 

Para disminuir esa desigualdad, los cambios 
de convivencia deben darse no sólo en el hogar 
sino en los espacios de participación nacional 
mencionados en los Acuerdos de Paz, que 
permiten a las mujeres tener acceso a la 
educación y capacitación, a la vivienda, a 
programas de salud y al trabajo remunerado en 
iguales condiciones que los hombres. Algo 
importante para las mujeres también debe ser 
su derecho a organizarse y participar en la 
toma de decisiones y espacios de poder. 
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4. LA NIÑEZ DURANTE LA VIO E CIA 
-

a. SITUACIÓN DE LA NINEZ 

Violencia contra la niñez 

La niñez fue víctima de la represión durante 
el Conflicto Armado Interno. Como una forma 
de atacar a la guerrilla, el Ejército 
consideraba que las niñas y los niños eran 
"mala semilla" y se propusieron acabar con 
todas Y todos, pues decían que iban a ser 
futuros guerrilleros y debían ser eliminados a 
tiempo. [Ver MVE, pág. 52] 

• = 

Es notorio que la niñez fue víctima fácil 
porque no se daba cuenta del pelig ro que les 
amenazaba. Genera lmente las niñas y los 
niños permanecían al iado de su mamá y 
cuando ésta era capturada y asesinada, e llas 
y ellos también. [Ver MVE, pág . 50 ) 

En el caso de las m asacres, las niñas y los 
niños fueron asesinados de igual forma que 
los adultos. Murieron y fueron abusados de 
distintas formas. todas horrorosas. [Ver 
MV E. pág. 51 ] Asimismo, en los 
testimonios recogidos por el Proyecto 
REMHI se tiene información que muchas 
criaturas fueron masacradas al sacarlas del 
v ientre de sus madres. Murieron aún antes 
de nacer. [Ver MV E. pág. 52] 

Durante la vio lencia armada, con 
frecuenc ia . las amenazas y torturas contra 
niñas y niños fueron usadas para obligar a 
las familias a colaborar, denunciar y destruir 
la comunidad. Toda esta situación sigue 
afectando a las personas sobrevivientes. 
[Ver MVE. pág. 55] 

Tanto en e l in forme "Guatemala: Nunca 
Más " del REMH I [Ver MVE, pág. 94] como 
en e l de la Comisión para el 
Esclarecimie nto H istórico, "Guatemala, 
Memoria del Si lencio", se habla sobre 
masacres cometidas por el Ejército en las 
que las víctimas fueron sólo mujeres y 
niños. Se expone e l caso de la Aldea La fe , 
en Sololá, ocurrida en 1981, donde 
murieron 11 mujeres y 23 niños que 
quedaron en la comunidad, los hombres 
huyeron pensando que respetarían sus 
vidas. 

El informe de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico afirma que de 
cada 100 muertos por la represión, 18 
víctimas eran niños. La mayoría de la niñez 
v íctima de la vio lencia y abuso sexual, 
fueron las niñas. 

Muchas niñas y niños lograron escapar de 
las masacres pero a lgunos quedaron 
perdidos en las montañas y si eran 
encontrados por el Ejército los mataban 
porque pensaban que eran hijas o hijos de 
guerri lleros. [Ver MVE, pág . 53] También se 

dieron casos en que las niñas y los niños 
que quedaban huérfanos, después de las 
masacres fueron adoptados por elementos 
del Ejército, o fueron robados por las PAC 
para tenerlos bajo su servicio. 
[Ver MVE, págs. 61 y 62] 

La niñez sufrió mucho durante la huida por 
la montaña. Pasaron hambre, frío y 
enfermedades. [Ver MVE, pág. 57] Muchos 
de ellos fueron perdidos por sus padres 
ante la preocupación por salvar la vida. De 
la misma manera cuando eran perseguidos 
muy de cerca por el Ejército, no se les 
permitía a las niñas y los niños llorar, 
aunque tuvieran hambre o estuvieran 
enfermos, porque los habrían encontrado y 
seguramente todos hubieran muerto. 
[Ver MVE, pág. 58] 

Otra situación que afectó a la niñez durante 
el Conflicto Armado Interno, es que muchas 
niñas y niños fueron concebidos como 
resultado de violaciones sexuales a las 
mujeres de las comunidades que eran 
atacadas por el Ejército o las PAC. Ante 
esto, varias niñas y niños fueron 
entregados a congregaciones religiosas, 
porque para algunas madres era motivo de 
vergüenza y rechazo. [Ver MVE, pág. 59] 

Durante el Conflicto Armado Interno 
muchos de los derechos que todos los 
niños y niñas deben gozar, fueron violados: 
derecho a la vida, convivir con su famil ia y 
en comunidad, vivir en libertad , tener 
acceso a la educación y a la salud, así 
como el derecho a protección y trato 
especial, entre otros. Todas estas 
situaciones tienen estrecha relación con su 
desarrollo físico, emocional, cognoscitivo, 
moral y social. Como los responsables de 
estas violaciones, se puede mencionar al 
Estado (Gobierno y Ejército 93%) y la 
guerrilla (3%), según la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico. 
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La Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 6 esta blece que: 

l. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y e l 
desarrollo del niño. 

Y en el artículo 37: Los Estados Partes velarán porque ... 

l. Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

2. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 

De forma más específica en el artículo 38 nos dice en los numerales: 

1 Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas 
del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos a rmados 
y que sean pertinentes para el niño; y 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional human itario 
de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y e l cuidado de los 
niños afectados por un conflicto armado. 

... 
b. NINEZ DESAPARECIDA DURANTE El 

CONFLICTO ARMADO INTERNO 

Aspectos Generales 

Por la amplitud y el impacto del Conflicto 
Armado Interno, se puede decir que la 
violencia ha afectado fuertemente a varias 
generaciones que han crecido desde la 
infancia en medio de las pérdidas de 
familiares, el desplazamiento y el miedo. 

En el caso de los niños y niñas, en algunos 
testimonios recogidos por el proyecto 
lnterdiocesano de Recuperación de la 
Memoria Histórica (REMHI) se hace evidente 
que por ejemplo, en muchas masacres la 
violencia contra la niñez no sólo fue parte de 
la violencia contra la comunidad, sino que 
tuvo una intención específica. En estos 
hechos son frecuentes las expresiones de los 
soldados o patrulleros sobre el asesinato de 
niños y niñas como una forma de eliminar la 
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integración de las comunidades. [Ver MVE, 
pág. 52] 

En otros casos, cuando las comunidades 
eran obligadas a huir por causa de la 
represión, no siempre fue posible escapar 
con rapidez para proteger la vida, porque 
con las niñas y los niños se hacía más d ifícil , 
debido a que era más lenta la huida por la 
montaña y había más posibilidad de ser 
descubiertos. Por ello, durante meses y, en 
algunos casos años, los niños y las niñas ni 
siquiera pudieron llorar, jugar o 
desenvolverse solos. Esta dificultad provocó 
muchos casos de pérdida o muerte por las 
condiciones en las que se tuvo que viv ir. [Ver 
MVE, pág. 57,58] 

Co n mayor crueldad , los ataques 
indisc ri m inados contra la población civil , 
conllevaron también asesinato y lesiones a 
la niñez. E n estas cond ic iones de 
vulnerabi lidad . fue noto rio que dentro del 
contexto del enfrenta m iento, la niñez tuvo 
mayor d ificul tad para escapar, menor 
conciencia del rie sgo. poco conocimiento 
de los mecanismos de la violencia y, por 
supuesto . una mayor dependencia de la 
familia que en esas condiciones no podían 
brindarles mucha seguridad. [Ver MVE, 
pág . 50] 

Por estos hechos, en algún tiempo, 
muchos sectores de la sociedad se 

quedaron con la idea de que la niñez que 
no fue encontrada durante el tiempo que 
duró el Conflicto Armado, había sido 
asesinada por las fuerzas en conflicto o 
absorbida por sus comunidades. Sin 
embargo, a partir de la presentación del 
informe "Guatemala: Nunca Más" y 
"Guatemala, Memoria del silencio", se 
documentan casos de niñas y niños que 
nunca fueron encontrados, se habla 
entonces de niñez desaparecida por el 
Conflicto Armado Interno en todos 
aquellos casos de niños y niñas que fueron 
tomados por la fuerza o contra su voluntad 
por grupos del Ejército, las PAC o la 
guerrilla. 

La desaparición forzada es un delito 

Un aspecto importante que hay que 
considera r es que la desaparición forzada es 
un delito, pero no es un delito cualquiera 
porque afecta a todos los hombres y mujeres 
del mundo entero, es decir que es un delito 
de lesa humanidad . 

Por el lo , para profundizar en esta forma de 
agresión contra la n iñez en e l año 2000 la 
Oficina de Derechos Hu~anos del 
Arzobispado de Guatemala realizó una 
investigación para documentar casos de 
niñez desaparecida. Este esfuerzo d io como 
resultado e l informe "Hasta Encontrarte, 
N iñez Desaparecida por el Confl icto Armado 
Interno en Guatemala" en el cual se 
documentaron 86 cas~s de niñas y niños 
desaparecidos, y se hace evidente que no 
siempre, los casos de desaparición de niñez 
se debieron a muertes o que las niñas y los 
niños fueron recogidos por otros miembros 
de la comunidad , presentando otra de las 
formas de la v iolencia polít ica dirigida contra 
la niñez, que es la población que por su corta 
edad es más vulnerable. 

En este sentido, se tiene registro de un 
mínimo de 444 casos de niñas y niños 
desaparecidos por el Conflicto Armado 
Interno en Guatemala, y más del80% son del 
área rura l, según el informe "Hasta 
Encontrarte". Los casos documentados en 

este informe, muestran que el 50% de niños y 
niñas desaparecieron en 1980. Del total de 
86 casos documentados, 72 se dieron en 
municipios del Quiché. 

Por otro lado, en los testimonios del REMHI, 
se hace referencia a algunos casos de rapto 
de niños y niñas, que luego fueron utilizados 
como sirvientes en lugares que no fueron 
afectados por la violencia. También se han 
recogido denuncias de casos de separación 
forzada de sus familias, como forma de 
presión contrainsurgente. [Ver MVE, pág. 61] 

De igual forma, aparecen algunos casos de 
niños y niñas que fueron separados de sus 
familias o comunidades, secuestrados y 
adoptados de forma ilegal por algunos de los 
victimarios de sus familiares. Esta práctica 
ha condenado a algunos de los niños y las 
niñas, a vivir con los victimarios de sus 
familiares sin saberlo. [Ver MVE, pág. 62] 
Según declaraciones del general Gramajo, 
cuando era Ministro de la Defensa en 1989, 
esa práctica fue frecuente en algunos 
momentos. (Guatemala: Nunca Más, Tomo 1, 
pág. 96) 

Por la vía de la adopción, varios niños y niñas 
fueron llevados a otros países, y no 
necesariamente eran huérfanos. 
Hay testimonios que relatan experiencias 
que luego de vivir algunos años en los países 
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La Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 6 esta blece que: 

l. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y e l 
desarrollo del niño. 

Y en el artículo 37: Los Estados Partes velarán porque ... 

l. Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

2. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 

De forma más específica en el artículo 38 nos dice en los numerales: 

1 Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas 
del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos a rmados 
y que sean pertinentes para el niño; y 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional human itario 
de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y e l cuidado de los 
niños afectados por un conflicto armado. 

... 
b. NINEZ DESAPARECIDA DURANTE El 

CONFLICTO ARMADO INTERNO 
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niños y niñas como una forma de eliminar la 
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niñas, a vivir con los victimarios de sus 
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Según declaraciones del general Gramajo, 
cuando era Ministro de la Defensa en 1989, 
esa práctica fue frecuente en algunos 
momentos. (Guatemala: Nunca Más, Tomo 1, 
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de adopción, han regresado a reconocer a 
sus familias naturales, por iniciativa de los 

ahora jóvenes y, en a lg unos casos. contando 
con el apoyo de sus padres adoptivos. 

Efectos en los desaparecidos 

La desaparición forzada atenta, en primer 
lugar, en contra de las personas 
desaparecidas. En el caso de niños y niñas 
se viola su derecho a una identidad, ya que 
en la mayoría de los casos se les ha 
cambiado incluso de nombre. 

Asimismo, la mayoría de las veces en que 
las niñas y los niños contaban con pocos 

años, crecieron desconociendo la verdad 
de los hechos y no saben de la existencia 
de sus verdaderas familias. Cuando 
contaban con los años suficientes para 
darse cuenta de la separación se 
desarrollaron en ellas y ellos sentimientos 
de abandono y soledad al tener que vivir 
alejados de su entorno familiar y 
comunitario. 

Efectos psicosociales de las desapariciones 

* Culpa 
En pocos casos podemos mencionar el 
efecto de culpa como uno de los más 
profundos que se percibe en los familiares 
de las niñas y los niños desaparecidos, es un 
sentimiento de culpa porque se sienten mal 
de no haber podido evitar que sus hijos e 
hijas se desaparecieran, creen que son los 
responsables de esas situaciones, sin 
embargo, es evidente que por la manera 
como se dio la violencia durante el Conflicto 

* Depresiones 
Los sentimientos de culpa provocados por 
creer que se ha fallado al no haber podido 
evitar la desaparición del niño o la niña, así 
como la rabia, la tristeza y la incertidumbre 
muchas veces no expresadas, llevan a los y 
las familiares de quienes han desaparecido, 

Armado, ellos no podían hacer más. En 
algunos de los testimonios recopilados por el 
informe "Guatemala: Nunca Más", del 
proyecto REMH I, con el drama de los padres 
que tuvieron que abandonar a sus hijos e 
hijas para poder huir, surgen los sentimientos 
de culpabilidad por su muerte o 
desaparición. A consecuencia de este 
sentimiento surgen también, e l si lencio Y la 
soledad. 

a caer en grandes depresiones, es decir, 
que les falta la capacidad para d ivertirse Y 
concentrarse, así como que ya no pueden 
expresar claramente lo que sienten. Esto 
afecta todas las actividades de la vida 
familiar y comunitaria . 

* Incertidumbre de no saber dónde están las niñas 
y los niños desaparecidos 

El no saber dónde están los niños o las niñas 
que han desaparecido es de los aspectos 
que más han afectado a las familias y 

-.;. Enfermedades físicas 
Los problemas emocionales provocados por 
la desaparición de las niñas y los niño~ _han 
alterado la salud física de muchos famrlrares 
de las víctimas. Sienten, por ejemplo, dolor 

• 

comunidades. Incluso existe la duda de s i 
están vivos o no. 

de cabeza, que no pueden dormir, etc., ya 
que no han encontrado una forma positiva de 
expresar el dolor de la pérd ida . 

' Duelos inconclusos o no cerrados 
~~---------------

En e l caso de la nir"lez de saparecida, una 
dificu ltad que han tenido que afrontar los 
fami liares es la de no poder enterrar a sus 

~·.. Personas resilientes 

La res il ie nc ia e s la capacidad que tienen las 
personas de que a pesar de las dificultades 
que puedan estar pasando en la vida, logran 
sal ir adelante. De esta forma, con todos los 
efectos negativos que conllevan las 
desapariciones de niños y niñas a 
consecuencia del Confl icto Armado Interno, 

Necesidad de contar 
Es evidente que en algunas comunidades lo 
que ha permitido superar los sentimientos de 
incertidumbre, es la posibilidad de tener 
espacios de expresión oportunos, con 
personas que tengan capacidad de 
escuchar. Las personas tienen necesidad de 
contar lo que les pasó. Para el proceso de 
recopilación de los testimonios que forman 
Parte del informe "Guatemala: Nunca Más" se 
necesitó de los Animadores de la 
Reconciliación quienes conocían o 
compartían la experiencia de violencia de la 
gente, hablaban su propio idioma, entendían 
las claves culturales de cada región, por 

El reencuentro 
La mayoría de casos de reencuentros 
documentados en el informe "Hasta 
Encontrarte", partieron sobre todo de un 
e~fuerzo propio de las familias por saber 
donde estaban sus hijos e hijas. Esto se dio 
en medio de grandes limitaciones 
económicas m ientras real izaron esfuerzos en 
búsqueda de información. 

Dos lecciones pueden extraerse de los 
reencuentros documentados. Por un lado, 

hijas o hijos desaparecidos porque en 
muchos casos ni siquiera se sabe si están 
vivos o muertos. 

cabe rescatar las grandes fortalezas de los 
fami liares de las víctimas para sobrellevar y 
superar, de manera positiva, las 
circunstancias difíci les que se han dado a 
partir de la desaparición de los hijos e hijas, 
gracias a valores como la espiritualidad y el 
apoyo comunitario. 

tanto, tenían una gran capacidad de escucha 
y empatía. Para las víctimas y familiares que 
se acercaron a dar su testimonio, el 
conocimiento de la verdad era una de las 

· · 66 A principales motrvacrone~.. 1 contar lo que 
sucedió se logra transmrtrr la historia, 
conocer nuestras raíces, comprender el 
presente, buscar nuevas formas de construir 
un futuro con esperanza, favorecer la 
identidad y concienciar e informar sobre la 
verdad evitando así manipulaciones y 
engaños. Contar lo que pasó ayuda a 
construir el presente y futuro sobre bases 
reales y sólidas. 

que es posible real izarlos; que no está 
perdida la esperanza y que si, de 
manera espontán_e:_a, se han encontrado 
a varios niños y nrnas desaparecidos, la 
seguridad de nuevos encuentros se 
multiplica si el esfuerzo se realiza de 
manera ordenada y contando con las 
personas, el esf~erzo comunitario, los 
recursos y matenales que se necesitan 
para ello. 
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desaparecidas. En el caso de niños y niñas 
se viola su derecho a una identidad, ya que 
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* Incertidumbre de no saber dónde están las niñas 
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que han desaparecido es de los aspectos 
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La mayoría de casos de reencuentros 
documentados en el informe "Hasta 
Encontrarte", partieron sobre todo de un 
e~fuerzo propio de las familias por saber 
donde estaban sus hijos e hijas. Esto se dio 
en medio de grandes limitaciones 
económicas m ientras real izaron esfuerzos en 
búsqueda de información. 

Dos lecciones pueden extraerse de los 
reencuentros documentados. Por un lado, 

hijas o hijos desaparecidos porque en 
muchos casos ni siquiera se sabe si están 
vivos o muertos. 

cabe rescatar las grandes fortalezas de los 
fami liares de las víctimas para sobrellevar y 
superar, de manera positiva, las 
circunstancias difíci les que se han dado a 
partir de la desaparición de los hijos e hijas, 
gracias a valores como la espiritualidad y el 
apoyo comunitario. 

tanto, tenían una gran capacidad de escucha 
y empatía. Para las víctimas y familiares que 
se acercaron a dar su testimonio, el 
conocimiento de la verdad era una de las 

· · 66 A principales motrvacrone~.. 1 contar lo que 
sucedió se logra transmrtrr la historia, 
conocer nuestras raíces, comprender el 
presente, buscar nuevas formas de construir 
un futuro con esperanza, favorecer la 
identidad y concienciar e informar sobre la 
verdad evitando así manipulaciones y 
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Para llevar a cabo procesos de reencuentro es importante toma r en cuenta: 

a 
b 

Para cada caso de desaparición corresponde una historia única. 

Tener criterios para determinar el tiempo de preparación necesario pa ra favorecer 
el reencuentro, de acuerdo a cada caso. 

e Qué se puede hacer para superar el sentimiento de abandono sufrido por las niñas 
y niños desaparecidos. 

d Cómo apoyar y acompañar los casos en los cuales se ha roto la identidad de las 
niñas y niños, sobre todo cuando han sido llevados fuera del pa ís. Dentro de l apoyo 
que se debe dar para realizar los reencuentros (preparación, encuentro y 
seguimiento) hay que tomar en cuenta los tres sujetos involucrados: la familia 
original, la niña o niño desaparecido y la familia adoptiva o de crianza . En esta 
situación, es importante darle prioridad a los sentimientos de cada una de las 
personas para lograr un encuentro que beneficie tanto a las víctimas como a los 
familiares originales y adoptivos. 

e Cómo resolver las necesidades económicas. 

f Qué hacer para superar los temores e inseguridades que pueden estar presentes 
en las personas. 

Lo importante en el caso de /os reencuentros es considerar que no es adecuado llevarlos a 
cabo cuando no hay total seguridad sobre la identidad de las personas desaparecidas. 

Convención sobre 
Derechos del Niño, 

Artículo 39: 
Los Estados Partes 
adoptarán todas las 
medidas apropiadas 

para promover la 
recuperación física y 

psicológica y la 
reintegración social 

de todo niño víctima 
de: cualquier forma 

de abandono, 
explotación o abuso; 

tortura u otra forma 
de tratos o penas 

crueles, inhumanos 
o degradantes; o 

conflictos armados. 
Esa recuperación y 

reintegración se 
llevarán a cabo en 

un ambiente que 
fomente la salud. el 

respeto de sí mismo 
y la dignidad del 

niño. 

Referencia para casos de niñez 
desaparecida: 

Comisión Nacional de Búsqueda de Niñez 
Desaparecida (CNBND) teléfono: (502) 

251 -6146. 

Proyecto de Niñez Desaparecida por el 
Conflicto Armado Interno en Guatemala. 

Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala (ODHAG) 
teléfono: (502) 285-0456 ext. 106, 107. 

• 

5. ¿CÓMO SE ENFRENTÓ Y 
EXPLICÓ LA VIOLENCIA? 

El miedo, la confusión, la tristeza , etc., son reacciones normales de los seres humanos ante 
situaciones de destrucción y peligro. Pero estos sentimientos son más fuertes cuando los 
provoca el hombre, que cuando los desastres naturales son responsables. [Ver MVE, págs. 
44 y 3 1] 

Durante e l tiempo de la violencia política, el Estado creó un clima de miedo para que la 
población se paralizara y aislara . Que creyera que era responsable de lo q~~-estaba 
sufriendo, distorsionándose así la realidad. [Ver MVE, pág. 34] Esto se facilito por la 
desinformación [Ver MVE, pág. 1 08] y la negación de los hechos generados por l?s 
gobiernos de turno, valiéndose de muchas formas y recursos, entre ellos los mediOS de 
comunicación. 

Es ~ecesario considerar, que las largas distancias que hay entre las comunidades Y regiones, 
hac1a muy dif íci l saber que la violencia era sufrida por la mayor parte de la población y no sólo 
un grupo . 
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¿Cómo la población se explicaba la violencia? 

La población responde a "por qué sufrieron la violencia" desde situaciones locales [Ver MVE, 
pág. 89], entre ellas: 

Porque la gente era de la guerrilla. 
Porque hay maldad en la gente. [Ver MVE, pág. 178] 
Una lucha de poderes, del Ejército y las PAC contra la guerri lla. 
Problemas interétnicos. 
Problemas por la posesión de sus tierras. 
La envidia entre comunidades y familias. 
Por concienciar a la comun idad sobre la realidad . 
Por promover a las personas de la comunidad . 

Estas causas identificadas son explicaciones parciales de la represión , pero no las 
verdaderas. 

¿Cómo explicaban la violencia Jos victimarios7 

El Estado justificó la violencia política como 
una necesidad para poder "luchar contra el 
comunismo". La sola acusación de 
"comunistas", "guerrilleros" o "subversivos" 
hacia cualquier movimiento social o político, 
fue suficiente razón para reprimir a las 
personas. [Ver MVE, pág. 159] 

En un principio, la violencia era selectiva, 
pero se fue generalizando con el tiempo. De 
la Iglesia Católica, algunos catequistas, 
religiosas y religiosos, y sacerdotes además 
de pobladores de las comunidades mayas 
fueron blanco de represión , por ser 
considerados un potencial apoyo para la 
guerrilla. 

Esta violencia selectiva que se fue 
generalizando ha permitido que, 

socialmente , se responsabilice de la 
violencia política a personas o grupos que 
defendían o exigían sus derechos . Se llegó a 
decir que e l que moría o desaparecía era 
porque "en algo estaba metido", o porque 
era enemigo de la patria. Esto , a la vez, 
faci litaba que e l resto de la población 
renunciara a los derechos de participación Y 
organización, que merecía. [Ver MVE, pág. 
215] 

Los impactos de la violencia ha n sido tan 
grandes que aún permanecen. La muestra es 
que, en la actualidad , algunas personas 
todavía tienen miedo a partic ipar en grupos 
sociales y políticos ya que, e n la actualidad 
las estructuras de poder no han cambiado Y 
las amenazas e intimidaciones se ma ntienen 
vigentes. 

Enfrentando la violencia y sus consecuencias 

A pesar de todo lo malo que sufrió, mucha gente sobrevivió. Además, generaron formas para 
salir adelante, entre ellos podemos resaltar: 

* La interpretación de los sueños: esto le servía a las personas para poderse 
explicar la violencia, comprender lo que habían sufrido y reducir, en a lguna 
forma , el sufrimiento por los recuerdos. [Ver MVE, págs. 76 y 77] 

• 

.... 

Las mujeres enfrentaron la violencia asumiendo compromisos personales y 
familiares. desde el cuidado de niños y niñas; [Ver MVE, pág. 1 00] hasta ser 
e l sustento económico de la familia . [Ver MVE, pág. 47] Además asumieron 
un papel político, al buscar a sus familiares desaparecidos. [Ver MVE, págs. 
101 y 1 02] 

Mucha gente, después de haber permanecido en la montaña por largo 
tiempo, retornó para empezar a reconstruir sus vidas. [Ver MVE, págs. 87 y 
88] Pero así como mucha gente huyó, otra se vio obligada a quedarse Y 
adaptarse a la vida militarizada. [Ver MVE, pág. 76] 

El rom per el s ilencio es otra forma para enfrentar la violencia. La g_ente 
em pezó a contar lo que sufrió y a pedir que esa historia se sepa. Esta ha 
sido una forma de empezar a sanar las heridas para que Nunca Más estos 
hechos se repitan . [Ver MVE, pág. 288] 

E l rescate de la organización social y política, a nivel nacional, comunitario, 
etc. ha sido una forma de sobreponerse a los efectos de la violencia sufrida 
du r~nte el Conflicto Armado. Los grupos de la sociedad civil se han ~uelto a 
reorganizar y a expresar las demandas de 1 ~ población [Ver MVE, pag. 
259]; también hay comunidades que ya han Implementado proyectos de 
desarro llo (experiencia de Caxlampon, Alta Verapaz): Se han desarrollado 
los movim ientos reivindicativos de indígenas y de muJeres. 

~------
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T 1 
¿QUIÉNES Y CÓMO LO HICIERON? 

(Los Mecanismos de J 
~~ 

6. CONTROL DE LA POBLACIÓ 
El Control ... 

Con el propósito de terminar con la guerrilla, 
el Ejército involucró activamente a la 
población civil por ser considerada la base 
social de la subversión. 

Para poder controlar a la población civil , y en 
muchos casos también a la población 

•• 

involucrada en el ejército, funcionaron 
"aparatos de inteligencia" , entre los que 
podemos mencionar como más conocidos: 
"La G2", el Archivo del Estado Mayor 
Presidencial (EMP), el Departamento de 
Investigaciones Criminológicas (DIC), la 
Guardia de Hacienda, la Jud icia l, la Policía 

M ilitar Ambulante (PMA), la Policía Nacional , 
el Sistema de Protección Civil (SIPROCI), los 
Comisionados Mi litares, las Patrullas de 
Autodefensa Civil (PAC), los Escuadrones 
de la Muerte , las Aldeas Modelo , entre otros. 

Para poder ejercer el control con efectividad, 
el Ejérci to diseñó una estrategia propia para 

cada región e hizo un estudio sobre cómo 
era la relación de la guerrilla con la población 
civil y dividió las zonas por colores: Zona 
Roja, comunidades donde la guerrilla tenía 
mayor presencia; Zona Rosada, poca 
presencia de la guerrilla; y Zona Blanca, no 
había ninguna presencia guerrillera. [Ver 
MVE, pág. 138] 

Patrullas d e Autodefensa Civil (PAC) 

Las PAC fueron creadas como un sistema 
de repre.sión Y v igi lancia. En muchos lugares 
eran. obligados a integrarse a ellas por 
med1o de acusaciones o amenazas de 
muerte, aunque se decía que era voluntario. 

A pesar de estar integradas por hombres 
entre 18 Y 60 años también hubo menores de 
15 y mayores de 60. [Ver MVE, pág. 142] 
Empezaron durante e l gobierno del General 
Romeo Lucas García (1978-82), pero fueron 

legalizadas durante el gobierno defacto del 
General Efraín Ríos Montt (1 982-83). 

No se sabe con seguridad cuántos hombres 
integraron las PAC, pero se calcula que entre 
1982 y 1983, serían unos 900,000. 

Durante el gobierno del Presidente 
Lic. Vinicio Cerezo (1986-90) los miembros 
de las PAC bajaron a 500,000 y cuando se 
disolvieron en 1995, eran como 375,000. 

~ ¿p~ra_q~u~é~? ____________________________ ___ 
Las P~C: fueron creadas para controlar a la En muchas ocasiones las patrullas 
poblac1on. Por ser personas de la comunidad participaron en masacres junto con 
quienes las integraban, tenían conocimiento de batallones del Ejército; pero también hubo 
1~ población Y del terreno, participando casos en que actuaron con autonomía o eran 
d irectamente en rastreos y combates. se les ayudados por otros agentes del Ejército 
daba pocas armas y no recibían salarios, pero como los Confidenciales y los Comisionados 
cuando atacaban comunidades como premio Militares. 
se les permitía robar las cosas de la gente. [Ver 
MV E , pág. 143] 

* ¿Cómo estaban organizadas? 
Su organ ización era sim ilar a l modelo mil itar 
y en muchos lugares los Comisionados 
Mil itares eran los encargados de organizar y 
controla r el funciona miento de las PAC. 
Tenían un jefe de patrulla y pelotones de 
patru lleros. E l jefe de patrulla casi siempre lo 
escogía el Ejérc ito entre la gente de la 
comunidad que no fuera identificada como 
colaborador de la guerril la. Los jefes de 
a lgunas PAC recibían víveres o dinero que no 
lo repartían a los m iembros. En algunas 
poblaciones, la misma gente pudo escoger 
a l comandante de la patrulla. [Ver MVE, pág. 
145] 

Los miembros de las PAC se metían en las 
montañas para encontrar guerrilleros, 
ayudaban a capturar a la gente. Fueron 
utilizados como guías, ya que conocían el 
terreno. Eran obligados a ir delante de los 
soldados y eran los primeros en caer en las 
minas o emboscadas. [Ver MVE, pág. 147] 

El entrenamiento de los patrulleros fue más 
fuerte en las comunidades que estaban más 
cerca de las áreas donde había mayor 
presencia de la guerrilla. Se les daba pocas 
armas y malas. En otros casos, los 
patrulleros utilizaban sus armas de cacería, 
machetes o palos . 
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* Horrores que cometieron las PAC 

Las PAC cometieron muchos asesinatos en 
sus propias comunidades y en muchos 
casos, las víctimas no tenían relación con la 
guerrilla, pero para el Ejército toda la gente 
era sospechosa. [Ver MVE, pág. 147] La 
época en que más violaciones a los 
Derechos Humanos cometieron, fue entre los 
años 1981 y 1983. 

Mataban sin importar quién era sospechoso 
haciendo un fuerte uso de violencia, estando 
la víctima completamente indefensa y 
muchas veces delante de sus familiares. 
Las PAC actuaron en forma conjunta con el 
Ejército en la mayoría de las masacres y en 

Comisionados Militares 

* Creación 

acciones de destrucción masiva. Existen 
testimonios que señalan que en algunas 
comunidades hubo patrullas muy crueles. 
Según el informe "Guatemala: Nunca Más" el 
20% de las masacres incluye la partic ipación 
de las PACen capturas, torturas o 
asesinatos de la población . 

Los consejos de ancianos, los alca ldes 
auxiliares y toda expresión de autoridad o 
poder local cayeron ante los jefes de patrulla , 
quienes a partir de la designación de ese 
puesto, suplantaban las estructuras 
tradicionales comunitarias. 

Fueron creados en 1938 en la época del Presidente General Jorge Ubico, como los 
representantes del Ejército en las comunidades. Jerárquicamente dependían del comando de 
las Reservas Militares. 

* ¿Para Qué? 

Eran los ojos, oídos y brazos del Ejército. Eran personas civiles que podían llevar armas Y 
recoger información sobre lo que hacía la población. En los años ochenta, el ser acusado por 
un Comisionado Militar suponía casi siempre la muerte. Aproximadamente había 28,000 
personas en la red de Comisionados Militares. 

* ¿Quiénes fueron y qué hacían? 

Desde los comienzos de las PAC, muchos 
de los Comisionados fueron nombrados 
como jefes de patrullas. Esta doble condición 
de ser Comisionados Militares y jefe de 
P:AC, los llevó en algunos casos a cometer 
VIolaciones a los Derechos Humanos contra 
los propios patrulleros. 

Los .c?misionados fueron obligados a 
partrcrpar más activamente en las 
operaciones militares contra la guerrilla. 
Como agentes de autoridad militar local , los 
Comisionados gozaban de impunidad, 
aprovechando esta situación de poder para 
solucionar sus problemas personales. 

•• 
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------
Frecuentemente denunciaban a personas 
que incluso, no tenían ninguna participación 
en el enfrentamiento. Estas denuncias 
terminaban en detenciones, desapariciones 
y ejecuciones extrajudiciales. También tenían 
la obligación , impuesta por el Ejército, de 
participar en la captura y entrega de 
personas señaladas de integrar o de apoyar 
grupos guerrilleros. 

Según el informe "Guatemala, Memoria del 
Silencio" (CEH), los Comisionados Militares 
fueron responsables del 11% del total de 
violaciones a los Derechos Humanos. Dichas 
violaciones se produjeron principalmente 

durante los años de 1980 a 1984, período 
que coincide con el aumento de la violencia 
en Guatemala. También fueron utilizados 
como "orejas" o espías . 

Una de las funciones más importantes era 
reclutar vecinos para prestar servicio militar. 
Tenían privilegios como el de llevar armas, 

tener acceso al Comisariato del Ejército, 
recibir atención en el Hospital Militar y otros 
beneficios, situaciones que motivaban a 
vincularse como Comisionados Militares, lo 
que les permitía también, con mucha 
faci lidad, meterle miedo a las personas de la 
comunidad. 

Escuadrones de la Muerte 
Eran los encargados de amenazar, torturar y 
llevar a cabo ejecuciones contra personas 
que no estaban de acuerdo con el gobierno. 
Una de sus principales funciones era crear 
terror psicológico en la población. También 
hacían listas de nombres con amenaza de 
muerte, que aparecían en lugares públicos. 
Sólo en 1967 aparecieron en listas de 
muerte más de 500 personas. [Ver MVE, 
pág. 133] 

Algunos sólo recibían apoyo económico del 
Ejército, partidos políticos de derecha o 
empresarios. Otros estaban compuestos por 
los mismos miembros del Ejército, pero 
como grupos secretos. Algunos empresarios, 
finqueros y dirigentes de partidos políticos, 
apoyaron económicamente o formaron sus 

Aldeas Modelo 

El Ejército creó las Aldeas Modelo en donde 
se controlaba y se sometía la vida de la 
población . En esas aldeas, el Ejército 
experimentó en el período 1982-1986 su 
propio modelo de reorganización social para 
tener un control total de la población 
considerada como base social de la 
guerrilla. Consistieron en concentraciones de 
población, organizadas con la finalidad de 
quitarle el apoyo a la guerrilla y ganársela 
para el Ejército. 

El Ejército hacía un trabajo de "reeducación" 
o "reideologización" con la gente, para tratar 
de cambiarles sus ideas. (Ver MVE, pág. 
150] Entre 50 mil y 60 mil personas vivieron 
en A ldeas Modelo. 

propios Escuadrones de la Muerte. [Ver 
MVE, pág. 133] 

Una de las características de algunos 
Escuadrones de la Muerte es que eran 
organizados por el Ejército, sin integrar a 
ningún civil en las estructuras de mando. A 
finales de los años 80 y principios de los 90, 
aparecieron escuadrones que llevaron a 
cabo amenazas contra personas que 
trabajaban por los Derechos Humanos. 

Los Escuadrones más conocidos eran: Mano 
Blanca, Consejo Anticomunista de . . . 
Guatemala (CADEG), Nueva Orgamzacron 
Anticomunista (NOA), Ejército Secreto 
Anticomunista (ESA) y Jaguar Justiciero. 
[Ver MVE, pág. 133] 

Estos aspectos fueron desarrollados 
especialmente a partir del año 1 ~82 con el 
gobierno militar de Ríos Montt qUien, 
paralelamente a una estrategia de 
destrucción total en algunas áreas Y el control 
de las PAC, desarrolló un programa de 
guerra psicológica manipula~?o el 
"nacionalismo" de la gente, utrlrzando como 
estrategias el amor cívico a la patria, la 
estrategia de Polos de Desarrollo Y 
reeducación en Aldeas Modelo. 

El Ejército llevó a esas aldeas estratégicas o 
Aldeas Modelo, un cierto apoyo económico y 
en algunos casos una coordinación de 
instituciones gubernamentales para 
proporcionar ayuda de emergencia o 
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proyectos de infraestructura, especialmente 
en las Aldeas Modelo del Área lxil. 

Algunas de las aldeas en lxcán, Área lxil y 
Alta Ve rapaz tuvieron un carácter de campo 
de concentración, donde el Ejército reunió a 
las poblaciones consideradas más 
peligrosas, es decir quienes más apoyo 
podrían dar a la guerrilla. Para alcanzar sus 

objetivos, desarrolló un contro l m ilitar, 
logrando un cambio en la vida tradicional de 
la gente en su comunidad y también cometió 
toda clase de violaciones a los derechos 
fundamentales de la población c iv il. Después 
de vivir en esas condiciones dura nte varios 
años, las poblaciones no a lcanzaron ningún 
desarrol lo, fracasando como modelo 
económico y social. 

- - ----- -

- -
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7. LA TORTURA 
Características de la tortura política 

La tortura const ituye una forma de violencia con la que se somete a una persona a una 
experiencia extrema de dolor físico y mental. 

Es importante notar que en Guatemala durante el Confl icto Armado Interno, la tortura no fue 
una fo rm a de violencia cualquiera , sino fueron aquellas acciones que se aplicaron como parte 
de una estrategia política global intencionada. Según el informe "Guatemala: Nunca Más" 
(REM HI), la práctica de la tortura estuvo relacionada con fo rmas de violencia individual y 
colectiva , sobre todo en las masacres y capturas [Ver MVE, pág. 118], e incluyó la aplicación 
de métodos que dañaron la integridad física y mental de las personas . 
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