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INTRODUCCIÓN 

El Programa de Reflexión Memoria Histórica y Cultura de Paz, impulsado por 
el Grupo de Familiares de Víctimas del conflicto armado de Santa Lucía 
Cotzumalguapa y la Asociación Civil Verdad y Vida,1 se comprende como un 
proceso que contribuye a la formación integral (intelectual, social, afectiva) de una 

ciudadanía social plena. 

El Programa está dirigido, principalmente a docentes; lideresas y líderes de 
organizaciones sociales, comunitarias, religiosas; a grupos sociales con el fin de 
propiciar la generación de espacios de reflexión sobre distintas problemáticas y 
temas sociales. Este Cuaderno de Trabajo, Reflexión de la Historia de 
Guatemala, es un aporte a la labor docente en centros educativos, en la 

enseñanza de la Historia. 

¿poR QUÉ REFLEXIONAR SOBRE LA HISTORIA? 

Enseñar y reflexionar sobre la Historia, es un proceso que permite generar y 
desarrollar en las y los sujetos involucrados (mujeres y hombres, adultos, jóvenes, 

niñez): 

~ Autonomía de pensamiento 
~ Reflexión de su identidad individual y colectiva 
~ Análisis de problemas sociales y sus procesos de formación 
~ Comprensión de la complejidad humana y su diversidad étnica, cultural y la 

existencia de Pueblos en una sociedad 
~ Formación de valores que se encaminen al ejercicio de una ciudadanía 

social plena2 

En adelante se utilizará Grupo de Familiares o GF al referirse al Grupo de Familiares de Víctimas del 
conflicto armado de Santa Lucía Cotzumalguapa; Asociación Verdad y Vida o AW al referirse a la Asociación 
Civil Verdad y Vida. 
2 Carmen Aranguren. Retos Científicos Y Sociales en la enseñanza de la Historia. En: Revista de Historia. 
Presente y Pasado. ISSN: 1316-1369. Año X. Volumen 10. No. 19. Enero-Junio, 2005. Págs. 161-169. 

o o o 
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Reflexionar sobre la Historia, entonces, implica propiciar procesos que permitan a 
todas y todos analizar datos y hechos, los cambios que a través del tiempo han 
configurado la estructura social , cultural, económica, política de la sociedad en 
donde se vive, en nuestro caso de Guatemala. Esto quiere decir reflexionar sobre 
el pasado, el presente y el futuro. 

Estos procesos permiten: 

~ Comprender el presente: los hechos y dinámicas sociales del pasado 
configuran el presente. 

~ ~omp~ender la propia identidad y otras identidades, valorando la 
dlv~rs1dad : las raíces culturales de grupos y Pueblos que conforman la 
SOCiedad. 

~ Analizar los proble_ma_s de la sociedad en su conjunto; de la comunidad, 
departa~~nto, terntono en donde se vive, situando la importancia de los 
acontecimientos usando críticamente a información para actuar con 
conciencia ciudadana. 

REFLEXIONAR SOBRE LA HISTORIA 

{2.f,C.ON'bT14JC.C.lÓN Df, LA Mf-M0{2.lA Hl'bTÓ{2.1C.A 

Al r~flexionar sobre la Historia, también la reconstruimos, ya que no solo 
analizamos los textos que nos narran acontecimientos del desarrollo de la 
sociedad en la que vivimos, sino que las y los sujetos recuerdan, rememoran Y 
cuentan su historia. 

~s~~ proceso de recordar, reconstrui r nuestras historias, qué se v1v1o, cómo se 
VIVIO, que efectos tuvo en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en la 
sociedad, es un acto intencionado. Esto quiere decir que los grupos Y 
organizaciones realizan un ejercicio planificado de recordar y reconstruir lo vivido. 
Recuperar la Memoria Histórica, es un proceso integral de redescubrimiento del 
pasado (conocer qué pasó) , teniendo como sentido la proyección hacia el 
presente (reconocimiento, reparación, dignificación), para sentar las bases 
para un futuro, buscando profundizar en la sociedad el respeto a los Derechos 
Humanos y la Justicia Social.3 

3 
Juan Carlos Martfnez Aniorte. Miradas a los espejos. ¿Por qué la recuperación de la Memoria Histórica? 

En: La Recuperación de la Memoria Histórica y sus dilemas. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 

• • • 
2 

Es un proceso integral que reúne varias dimensiones: 

~- Social: se reconstruyen memorias individuales y sociales. 
'21 Legal: parte de la perspectiva y enfoque de Derechos Humanos. 
~ Política: busca los porqués, es decir las causas que generaron los 

conflictos, los hechos vividos; las relaciones de poder, los intereses en 
juego; el papel de las Instituciones en el pasado y el presente. 

~ Cultural: toma en cuenta la diversidad de Pueblos que viven en el país y 
cómo estos vivieron y/o fueron afectados por los hechos. 

Todo ello permite generar procesos de reflexión crítica de la Historia, de 
reconstrucción de la Memoria, es decir genera conocimientos contribuyendo a la 
formación de una nueva ciudadanía social. 

REFLEXIONAR SOBRE LA HISTORIA 

C.ON'bTl2-Ul{2. LA C.ULTUAA Df- PAZ 

Impulsar procesos de reflexión sobre la Historia, es contribuir a la construcción de 
la Cultura de Paz. La Cultura de Paz consiste en: 

" ... un conjunto de valores, actitudes y conductas, que plasman y suscitan a la 
vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, 
justicia, democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan la violencia y 

procuran prevenir los conflictos tratando de atacar sus causas; que solucionan 
los problemas mediante el diálogo y la negociación; y que no sólo garantizan 
a todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos sino que también 
Les proporcionan los medios para participar plenamente en el desarrollo 
endógeno de sus sociedades". 4 

Instituto de t ransformación de conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala, Textos Universitarios 
de Reflexión Crít ica No. 1, 2009. Pág. 6. 
4 Vicenc Fisas. Manual del buen explorador en iniciativas de Cultura de Paz. En: Cultura de Paz y gestión 

de conflictos. Barcelona, España: Programa Transdisciplinar de UNESCO, Editorial Icaria, 1998. Pág. 6. 

• • • 
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Al analizar el concepto de Cultura de Paz, vemos que educar para una cultura de 
paz significa educar: 

"t! Para la reflexión crítica y la responsabilidad. 
"t! Para la comprensión y el manejo positivo de los conflictos, tensiones (que 

siempre se dan en la dinámica social). 
'lJ Potenciar los valores del diálogo y el intercambio de conocimientos, 

visiones. 

'lJ Revalorizar la práctica de la ciudadanía, contribuyendo a que todas y todos 
vivamos una ciudadanía social plena. 

Todo ello permite procesos prosociales, es decir una actitud pro activa de las Y los 
ciudadanos, que enfrente las injusticias sociales. 

REFLEXIONAR SOBRE LA HISTORIA 

C.ON'5T~t~ LA C.ULTU\2-A Df, PAZ 

~f.C.ON'5T~t~ LA Mf.MO~tA Ht'5TÓ~tC.A 
Df.'5Df. UN 'Pf.N~AMIE.NTO C.~ÍTIC.O 

En los procesos que se impulsan en el Programa de 
Reflexión, impulsados por la Asociación Verdad y 
Vida Y el Grupo de Familiares, se genera en las y los 
participantes la conciencia del yo y de las y los otros, 
generando las capacidades para identificar y 
comprender los hechos históricos las diferencias 

1 

sociales (étnicas, culturales, políticas, 
propiciando el diálogo crítico entre 
actores sociales, desarrollando un 
crítico.5 

económicas), 
los diversos 
pensamiento 

Los procesos educativos reflexivos se enfocar a 
generar conocimientos y habilidades que permitan 

'iJ Aprender a conocer: adquirir instrumentos 
para la reflexión, comprensión, 
argumentación. 

'iJ Aprender a hacer: actuar sobre el entorno 
social en el que se vive. 

'2f Aprender a vivir juntas y juntos: participar, 
cooperar entre todas y todos en las 
actividades humanas, en los procesos 
sociales transformadores 

-e;:! Aprender a ser: que se concreta en la 
práctica de los tres aprendizajes anteriores. 

Jaques Delors 
Educación: hay un tesoro escondido dentro. 1996. 

UNESCO 

5 
Antonio Cárdenas Páez. Pedagogía y vocación. Ética de la literatura. En: Educación y Pedagogfa . No. 32. 

Universidad de Antioqu.ia. Facultad de Educación. Medell ín, Colo mbia, 2002. Págs. 123- 133. 

••• 
4 

Todas y todos los seres humanos pensamos, es parte del ser humanos. Pero 
muchas veces nuestro pensar, nuestras ideas, nuestras posiciones pueden ser 
desinformado, parcializado, con prejuicios, es por ello necesario desarrollar un 

pensamiento crítico. 

i QUÉ ES EL PENSAMIENTO CRiTICO? 

El pensamiento crítico es el pensamiento que se propone conocer, analizar, 

evaluar: 

o La estructura y consistencia de los razonamientos, las ideas, la información. 
o Las opiniones, afirmaciones o información que se nos presentan como 

verdaderas de la sociedad, de las personas, grupos, culturas, pueblos 

Para desarrollar un pensamiento crítico es importante tomar en cuenta, buscar 
evidencias diversa información analizándola, por ello este tipo de pensamiento se 
desarrolla ~ través del análisis y la evaluación; emplea la lógica para entender y 

evaluar lo que se ha vivido, lo que se vive en la sociedad. 

Vemos que el pensamiento crítico se desarrolla a través de un proceso mediante 

el cual : 

o se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a 
una posición justificada sobre un tema, hecho o acontecimiento social. 

0 Identifica y busca superar la influencia que tiene en nuestros 
pensamientos los prejuicios y estereotipos, los mensajes transmitidos 

por los medios de comunicación. 

0 Genera opiniones, visiones, conceptos con mayor información, análisis 

de los hechos. 

• • • 
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verdaderas de la sociedad, de las personas, grupos, culturas, pueblos 

Para desarrollar un pensamiento crítico es importante tomar en cuenta, buscar 
evidencias diversa información analizándola, por ello este tipo de pensamiento se 
desarrolla ~ través del análisis y la evaluación; emplea la lógica para entender y 

evaluar lo que se ha vivido, lo que se vive en la sociedad. 

Vemos que el pensamiento crítico se desarrolla a través de un proceso mediante 

el cual : 

o se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a 
una posición justificada sobre un tema, hecho o acontecimiento social. 

0 Identifica y busca superar la influencia que tiene en nuestros 
pensamientos los prejuicios y estereotipos, los mensajes transmitidos 

por los medios de comunicación. 

0 Genera opiniones, visiones, conceptos con mayor información, análisis 

de los hechos. 

• • • 
5 



ESTRUCTURA DEL CUADERNO 

Este no es un cuaderno de historia, ni un texto historiográfico, no describe ni narra 
todos los acontecimientos vividos a través del tiempo en la sociedad 
guatemalteca. Tiene como fin ser un Cuaderno de Trabajo, un cuaderno para la 
reflexión, por ello se plantean ideas, análisis, ejercicios de algunos momentos 
cruciales del país. Está dividido en apartados, en cada uno de ellos encontraran 
recuadros de la siguiente forma: 

1 

• Verdes, refieren a datos importantes. 
• Celestes, algunos conceptos que deben conocerse y tomarse en cuenta en 

la reflexión. 
• Naranja, preguntas o ideas para la reflexión individual o colectiva. 
• Cuadros de actividades que pueden realizar las y los docentes, las 

lideresas y líderes de organizaciones, en grupos. 

Al final de cada apartado, o grupo de temas, encontrará una hoja, escribamos 
nuestras ideas, para anotar los comentarios, ideas, dudas que surjan en la lectura 
y en trabajo con el cuaderno. 

Los grandes temas que aborda el cuaderno son: 

' los Mayas 

._.__....... 
1 

Estado - Nación • 

•¿Qué pasó con los 
mayas? 

•¿Cómo era el 
territorio antes de la 
invasión? 

•Invasión 
•Sistema Colonial: 
•Sistema de castas 

•la Independencia 
•la República. 
•la Reforma Liberal 

•Revolución de 
Octubre 

• la 
Contrarrevolución 

•Conflicto Armado 
• Proceso de Paz 
•Reflexión Final 
• Bibliografía (citada, 
consultada) 

El Grupo de Familiares y la Asociación Verdad y Vida, espera que este Cuaderno 
de Trabajo sea utilizado, que contribuya a la reflexión sobre la historia de 
Guatemala, así como a procesos que permitan la reconstrucción de la memoria 
histórica desde la voz de las y los familiares sobrevivientes de las víctimas del 
conflicto, como un ejercicio de memoria, verdad y justicia que se encamina hacia 
una Cultura de Paz en el país. 

••• 
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l. LOS MAYAS 

Los Mayas fueron una de las culturas que habitaron 
Mesoamérica, se les considera una de las más 
importantes. A lo largo de 3,000 años, desarrollaron 
conocimientos y un legado científico para la humanidad: Q 

DATO IMPORTARTE 

astronómico, arquitectónico, matemático, por .....t:=====----- ----=====::;-, 
ello fue una de las más complejas y antiguas MESOAMÉRICA 

culturas del mundo. 

Habitaron una amplia región ubicada 
geográficamente en el territorio del sur/sur 
este de México en los estados actuales de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco 
y Yucatán así como en los territorios 
centroamericanos, principalmente de 
Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. 

Los mayas generaron una compleja 
organización social y política, cuya base fue 
la agricultura y el comercio local Y de larga 
distancia con otras culturas mesoamericanas . 
Construyeron ciudades-estado, pirámid:s 
con los monumentos más notables, ademas 
de palacios para gobernantes Y residencias 

de nobles. 

Paul Kirchhoff, antropólogo (1943-1967), fue el primero 
que utilizó el ténnino de Mesoamérica. Se refirió bajo el 
nombre de Mesoamérica al área geográfica: 

• Norte, en la costa del Pacifico en el actual Estado 
de Sinaloa (México), abarcando lo que hoy es la 
región del Golfo de México 

• Sur: se extiende hasta Honduras, comprendiendo 
todo el territorio de Guatemala, Belice y la mitad de 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y parte de Costa 
Rica. 

Esta área geográfica fue habitada por una diversidad de 
pueblos con culturas diversas, donde se desarrolló una 
intensa vida urbana y comercio; complejas relaciones 
sociales, culturales, espirituales y políticas; desarrollo 
tecnológico en la agricultura, arquitectura, así como en la 
matemáticas y astronomía. 

Las ciudades eran habitadas por grandes grupos de población , con una compleja 
y estratificada estructura social, económica, política y cultural ; en estas ciudades la 
familia gobernante y nobles (sacerdotes, guerr~ros , jefes de lina!es) eran quienes 
ejercían la autoridad y el gobierno. El g~b1erno era ce~trallzado, el. ~~e se 
sostenía con el pago de tributos; este s1stema de gob1erno era d1ng1do e 
implementado por funcionarios que controlaban las activ idades productivas, el 
desarrollo de las ciencias, obras públ icas, y la vida espiritual. 

La población se dividía el trabajo de agricultura , comercio, caza, pesca, 
recolección, alfarería, cerámica, texti les, es decir que habían grupos 
especializados en estas actividades. 

• • • 
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El desarrollo de conocimientos científicos e intelectuales que alcanzaron, se 
comprueba al estudiar los sistemas agrícolas complejos, el uso del calendario que 
muestra un amplio conocimiento astronómico y matemático, la cuenta del tiempo. 
También es importante la escritura jeroglífica, la que les permitió el registro de 
datos Y eventos que ocurrían durante los reinados de sus gobernantes, escritura 
que se observa en pirámides, estelas y códices. 

La Arquitectura tuvo un amplio desarrollo, construyeron ciudades con numerosos 
edificios con habitaciones; algunas pirámides llegaron a alcanzar ?Om de altura; 
estelas Y monumentos con fechas de cuenta larga e inscripciones jeroglíficas de 
hechos relevantes como la vida de sus gobernantes, conflictos y guerras con otros 
pueblos. Estas construcciones muestran el desarrollo arquitectónico que 
alcanzaron, así como en otras aéreas como la pintura, tallado en piedra; la 
cerámica ha sido catalogada como de las más finas, elaboradas y variadas del 
mundo antiguo. 

A medida que la población crecía, se incremento la agricultura: técnicas, 
estructuras Y procedimientos de producción agrícola en gran escala. Utilizaron 
terrazas en zonas montañosas; canales de riego en territorios con ríos, lagos o 
lagunas; los productos eran utilizados para el consumo y para el comercio. 

Des~rrollaron un amplio comercio, construyendo una red extensa de carreteras y 
camm~s. El ~omercio también se desarrollo por vía marítima (Península de 
Yucatan), por nos (Tabasco, Chiapas, Guatemala, Honduras). 

1.1 ¿QUÉ PASÓ CON LOS MAYAS? 

Sobre el abandono Y el llamado colapso de los mayas (750- 900 d.C.) se han 
desarrollado varias ideas, hipótesis, entre ellas: 

• ~olapso ~coló~i.co (agricultura extensiva, uso de árboles para elaborar 
p1ed~a ~allza utilizada en las construcciones). 

• C~ec1m1ento de la población (presión sobre la tierra y producción de 
alimentos). 

• Contradi~ciones Y conflictos entre los grupos gobernantes. 
• Sublevaciones por el pago de tributos en trabajo y especie. 
• Guerras con otros pueblos. 
• O?upa?!ón (violenta) de otras áreas de Mesoamérica. 
• M1grac1on a otros territorios. 

o o o 
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Puede pensarse que durante este período se dio una situación en donde se 
unieron varios elementos: migración, ocupación y dominación de territorios, 
problemas sociales debido a la estratificación de las sociedades mayas; todo ello 
trajo consigo nuevas formas de organización social; así como flujos migratorios de 
población desde el norte de Mesoamérica, quienes portaban una cultura Náhuatl 
(Putunes ). Estas hipótesis se siguen estudiando. 

1o2 ¿cóMO ERA EL TERRITORIO ANTES DE LA INVASIÓN? 

El proceso de cambios y transformación de los mayas no afectó de igual forma a 
todos los pueblos, en algunas ciudades se redujo y disperso la población 
generando una descentralización sociopolítica como en las Verapaces. En otros 
lugares como el Quiché, se produjo lo contrario, dándose un aumento de la 
población y centralización sociopolítica. 

Los pueblos quichés, Cakchiqueles, Tzutuhiles, Mames, Pokomames, Pokomchíes 
y otros llegaron a dominar amplias region_es, eran socied~des estratifica~~s; 
construyeron ciudades, organizándose a part1r del papel, func1on y control poht1co 
en los territorios bajo su control. 

Se considera que en este período se daban conflictos entre los diferentes centros, 
ciudades y pueblos, modificando el patrón de asentamiento, es decir las ciudades 
y centros ceremoniales se construían como fortalezas, con muros para defenderse 
y se situaban en lo alto de montañas rodadas de barrancos. Las ciudades de este 
período pueden conocerse en los centros arqueológicos. 

atDAD CENTRO 
1 ERRiltR(J) DCHE 

AI..GLNCS HABITAN e.J LA 
Pl.EBICS ARQEaóGICO .ACTUAUDAD 

K la-E é o lJv\6.RKAJ o lftt S:Adá, Q.Jetzaltenarg:>, lftt liTAll...ÁN Q.ñcré, Tctoni~. 

lftt fvWv1 a ZPOJ.B.J lftt H.Jehueterlarw, San 
M3rcm, Q.Jetzalt~. 

ntt CPKa-DCl.B.ES a MXOOVIEJO 
CRB'ITJ\LES ntt Sacat~ez, 

lftt CAKO-DORES .m. IXII\0-IÉ Olirreltenarw. 
OCCilE'ITPLES 

lZlJTI.UIL .!!. Q-UllNAIJIT lftt 9.Jr de Sddá (a aillas 
ntt 

'~ Atitlán), rote 
SJchit~!P7 
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A la llegada de los peninsulares (procedentes de la Península Ibérica, hoy 
conformada por Portugal y España) y el proceso de invasión, los pueblos que 
habitaban el territorio que hoy es Guatemala, se encontraban procesos de control 
territorial, generando entre ellos conflictos y posibles enfrentamientos. 

PlEBO IERRIRHOS 91 DCHE 
HAEITAN 91 LA 
ACT\JAUDAD 

dtt ~ Ji OicpmJa, Jutiépl 

dtt QEOO-I' Ji PJta V~ lsabal, Petén, 
BeliCB 

dtt Q.6NJC86J... Jl Sal!Vmrs,~ 

.... ~Q-1 ..A ~aV~8Atgeso 

dtt IXIL &A ~. Q.iché, PJta 
V~ 

dtt PC/t.lE<X> Ji Sa'\!Vmrs, ~ 

dtt Oi..JJ Ji ~ 

dtt AWAKATB<O Ji ~ 

dtt a-rCRn Ji OlcpmJa 

dtt SIPAf<Nle\SE Ji &rlM:m:s 

dtt PKA113<0 Ji ~ 

dtt &KHU..TB<O Ji Q.icTé 

dtt UP,6NTEKQ ..1;. QicTé 

tttt T8<11113<0 J;. Serll\faoos 

lllt M:P,6t..¡ ~ Petén 

• ~ .A Paén 

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

ACTIVIDAD EN QRUPO 

5:1 PRPósrro 
~un esr:mo de ratexiál, Q.J9 pemita inlata;ü~ ideas, éWJmes sebe-La:;-~-. i~'ª;$;~
ldeas que se tenían antes de la sesiá1 y IU89,l de ~la 

PREGl.NTAS GeSWXRAS 
DE LA DISCUSiá+J 

dtt ¿Sabían de la CXl'l"f:ieja aganizadén qué tenían loo rT'Etf'CB? 
1ttt ¿Sabían de su c::lesarrdlo dentíflro en la arq.dtedura, a'StiOIOiía, 

rmterráticas; en las ates cnro pntura, talac:b; el cx:mardo que 
realizaban cxn c:bm F\.Jetjos? 

1ttt ¿OYd paiSaban antes, qué pensan atua? 
1ttt ¿Garrbia su visién sdre los rreyas? 

DESARRCll.O DE LAACTMDAD 

Qga lización de p¡ricipantes 

llsbitx.dén del tierrp:>: 

10:00 nilllltas 
Ogarmrién y rmTBS de la c:áhñcB:I 

35:00 nirutoo 
FEftexiál oolEDiva 

15:00 ninutos 
L..mura de síntesis 
Síntesis oolediva 

• Si el gttx> es pecJ.EfD (oo rrás de 15 persa as}, cxi~ las sillas en di"Wo-o sel"'tatE m el suelo 
• Si el gttx> es rreycr de 15, farre 9'l4XJS. &QJe cq:ia de esta SJ,Jía y entreg.s Ul8 a <aB gtp> 
• tmtrcr cts persoras qJe esaitlrán en les ~(gafes las ideas caltrales qJe extanen las y la:; ~d(Bltes 
• N:rrDras tm o lJ1 n o:teraD de la ralexiál 

Nomas de la actividad 
• Todas y tam JBtidJBl. no se QJ9da I'Bfe sin exterra" sus qiriooes 
• Fespeto a la r:Bctra 
• Q.ien tiene la r:Bétra. halla 3 rrirutcs; al cxnch..ir el tierTJX> se le da la palctra a cira perscna 
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11. INVASIÓN Y SISTEMA COLONIAL 

2.1 INVASIÓN 

La invasión y consolidación del Sistema Colonial 
transformaron la organización social, política, económica, 
cultural de la diversidad de sociedades, culturas y 
Pueblos existentes. 

Se han dado diversas respuestas para explicar el 
por qué en un territorio tan amplio, poblado por 
diversos pueblos - reinos, se logró consolidar la 
invasión y el sistema colonial, algunas de ellas 
refieren a: 

• Sistema centralizado de poder 
John H Elliott, historiador e hispanista británico, 
indica que el sistema centralizado, así como la 
interrelación e influjo de ese poder centralizado a 
distintas ciudades de los imperios mexica e 
incaico favoreció "la conquista". 6 

La Invasión en una acción (principalmente 
militar) que consiste en la entrada en un 
territorio por una entidad geopolltica, 
generalmente con el objetivo de 
conquistarlo. 

La invasión puede ser la causa de una guerra, 
se parte de una estrategia de guena para 
terminarta, o puede ser una guerra en st 
misma. 

Asl~ la .Invasión es· un atat¡ue llevado a cabo 
:JXni ftte~· e$ma~ ~ un tenitaful~ que se 
élcornP&ft~ regularmente por un ~queo 
Inmediato_. 

• La fragmentación política y los conflictos entre los distintos reinos no 
permitió una defensa conjunta y organizada 

Es importante que pensemos que si bien los diversos pueblos - reinos que 
habitaron el territorio compartían elementos culturales, no tenían una unidad 
política, es decir no formaban un solo reino (país se diría en la actualidad). 

• Enfermedades infecciosas de origen europeo 
Algunas fuentes señalan entre los factores que favorecieron la invasión, las 
enfermedades que llegaron a través de las primeras expediciones de navegantes 
y náufragos, desatando epidemias. Entre las enfermedades que han sido 
identificadas pueden mencionarse el catarro común, sarampión, viruela, tifus. 

6 John H. Elliott ha realizado estudios con relación a las diferencias y similitudes entre el imperio español y 
el británico, ver entre otros: Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830}. 
Madrid: Editorial Taurus, Traducción de Marta Balcells, 2006; El viejo mundo y el nuevo (1492 - 1650). 
Madrid: Alianza Editorial, 2000. 
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• Alianzas de ciertos pueblos y reinos con los invasores 
Si los pueblos se encontraban en procesos de expansión y control territorial, 
provocando esto rivalidades entre ellos, esta puede ser la causa para algunos 
historiadores de que algunos grupos se aliaran con los invasores. 

La invasión conllevo la resistencia de algunos reinos y ciudades7, las cartas de 
Alvarado y escritos indígenas dan cuenta de ello. 

7 

"Nosotros nos dispersamos bajo los árboles, bajo 
los bejucos, ¡oh hijos míosf, todas nuestras tribus 
entraron en lucha con Tunatiuh. Los 
castellanos comenzaron en seguida a 
marcharse, salieron de la ciudad, 
dejándola desierta. En seguida 
comenzaron los Cakchiqueles a 
hostilizar a los castellanos. Abrieron 
pozos y hoyos para los caballos y 
sembraron estacas agudas para que 
se mataran. Al mismo tiempo la gente 
les hacia la guerra". Memorial de 
Sololá. 

En 1520 los habitantes de la comunidad náhuatl de 
Quauhquechollan, los indlgenas quauhquecholtecas, 
que acompañaron al Hermano de Alvarado, plasman 
su participación como ca-conquistadores en las 
campañas militares de los españoles, a cambio de 
ser liberados de la opresión mexica. 

Durante el af\o 1526 y 1527 esta alianza de 
conquista los llevó a ingresar por el área sur de 
Guatemala hoy conocida como Retalhuleu y durante 
~)na serie de batallas sometieron a los pueblos 
fndfgenas que habitaban l~s mQntanas y valles del 
territorio :de lo que hoy · es Guatemala. Esta 
¡particlpjcJOn fa, .dejan ptiJ~a ~n el LienZo de . 
~ühtlu~ltallí;pin~rannáhuatl.aettsfglo XVI~ 

. La resisten~ia de pueblos, reinos se prolongo por algunos años, de 1524 a 1530, incluso ya instaurado el 
Sistema Colorual. Ver: Severo Martínez Peláez. Motines de indios. La violencia colonial en Centroamérica Y 
Chiapas. Edición, presentación Y notas de Coralia Gutiérrez Álvarez y Ernesto Godoy Dárdano. México: 
Instituto de Ciencias Sociales Y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2003. 
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Entre las acciones de resistencia pueden mencionarse:8 

~ Cakchiqueles, Mames, lxiles los primeros 
protagonizaron una rebelión de grandes 
proporciones que se sostuvo por más de seis 
años. 

~ Los Mames, libraron batallas de 
resistencia desde la destrucción de 
Gumarkaaj hasta el año 1525. 

~ Los pueblos de lo que ahora se 
conoce como área lxil y otros de 
Uspantán, Cunen, Sacapulas, 
opusieron resistencia de 1524 a 
1530. 

2.2 SISTEMA COLONIAL 

¿QUE OPINA? 

Colón no descubrió un Nuevo Mundo, sino un Viejo 
Mundo habitado por otros pueblos durante milenfós. 
cultúralmente tán rfcos y divefsos oomo 'k)$ •europeos. 
·' ·-- · -~.· -, .. -~- ·. · ·tffkíOS,a'_irir~_ ·--~· __ · ·----_ _,.·_aítfstieós __ ~ qon $\:1~ Sm~.qt811 . . .J . .I'JI#~L\ilflt~l __ . _ . _ 

·~~:~:'9i-.~~l~~:-~~-i::~.~~-~:.s~: 
1~·-:~:-:.:~~~~-~~-~.j-~'·,~~.~~\~{:,~::,~::'~ 

¡_··•-· ,l~~~eróf1: ··~~~~~-·~:9~I~:~.:-~i?Z__ .. . .." 

A través de la violencia, los invasores sometieron a grandes conglomerados de 
población, explotaron los elementos naturales y a la población, con el fin de crear 
y consolidar sociedades coloniales, que buscaban el envío continuo de riquezas y 
capital (oro, plata) hacia el Reino Español. 

Instituyeron un sistema de gobierno, que permitió llevar a cabo la estrategia 
imperial en los territorios invadidos. Para ello crearon instituciones que 
consolidaron el control de la población y los elementos naturales en función de sus 
intereses. Este sistema duró 300 años. transformando totalmente las sociedades 
existentes, configurando un nuevo orden social, económico, político y cultural. 

Para justificar la colonización y el despojo en las tierras invadidas, se desarrollaron 
argumentos teológicos (religiosos: evangelización) y humanistas (hacerlos 
humanos), que se concretaron en Leyes o Bulas Papales y Reales, las que 
ordenaron la vida en las colonias. 

8 Sobre la resistencia indígena puede verse en: Julio Pinto Soria. El indigena guatemalteco y su lucha de 
resistencia durante la colonia: la religión, la familia y el idioma. Guatemala: Centro de Estudios Urbanos y 
Rurales -CEUR-, Universidad de San Carlos de Guatemala, Vol. 27, 1995. 
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Las instituciones que permitieron el control de la población y territorios fueron la 
Encomienda, el Repartimiento y los Pueblos de Indios. La justificación de 
encomendar y repartir a la población indígena entre los invasores, para ser 
utilizados como fuerza de trabajo, se baso en que se les consideraba inferiores, es 
decir que los invasores eran superiores a la población de los territorios invadidos. 

O El repartimiento, era un sistema de trabajo forzado impuesto a la población (fines 
del S. XVI hasta principios del S. XIX), generando relaciones de servidumbre de 
los indígenas hacia los invasores. Fue el principal mecanismo de dominio de los 
indígenas, garantizando su explotación y su posición de inferioridad. 

O La encomienda, era el derecho que otorgaba el Rey a un súbdito español, para 
que este recibiera los tributos de los indígenas a la Corona. El encomendero tenía 
como responsabilidad el cuidar material, espiritual (cristianizar) y físicamente a los 
indígenas; las encomiendas llegaron a constituirse en una forma de trabajo 
forzoso. 

Sistema de Castas 

Con el tiempo la población se fue mezclando, entre españoles - indígenas -
P?blación de origen africano. El imperio español impuso en sus colonias un 
Sistema de castas, el que se diseño como una forma de clasificación de las 
pers~nas Y grupos, este sistema duró del S. XVI al XIX. Las ideas que tenían los 
espanoles en ese tiempo, y que en muchos lugares y personas perduran, eran: 

• Clas!~car a las personas en razas y en cruzas o castas 
• ~las1f1car a las aquellas que se reconocen sin mezclas, de sangre 

limpia, de sangre pura (ya sean españoles, indios o negros) 
• Las cruzas o castas eran aquellas cuya sangre estaba manchada, no 

limpia, impura (cruce entre razas distintas) 

• • e 
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Esta forma de clasificar a las personas se legisló, es decir que 
se crearon leyes, al ser parte de las leyes se institucionalizan. 
Por ello se institucionalizó la clasificación, jerarquización en 
base al color de la piel y el origen, considerando a los de 

\lns~cionalizar ideas es impor1ante para 
\ ~os grupos de poder. Al estar 

institucionalizadas se transmiten a toda 
la sociedad a través del sistema 
educativo, de las leyes, otros medios. 

De esta forma, esas ideas llegan a ser 
parte de la forma en que las personas 

1 miran y comprenden: 
a el mundo 
• la sociedad 
a a las personas, grupos y 

Pueblos 

¿Será que las ideas de este sistema de 
castas y la clasificación de las personas 
por su origen y color de piel, que ha 
perdurado a través del tiempo, sera la 
razón de que en Guatemala muchas 
personas creen que los blan~ .... 
europeos - norteamericanos (USA) sory 
su~riores a los ihdfgenas, y que ·~· 
son Inferiores? 

origen peninsular o padres peninsulares como 
superiores, y a los indígenas, negros y castas como 
inferiores. 

Se impuso así un orden y una jerarquía social a partir 
de aspectos fenotípicos, culturales y de origen, 
creando una estructura social, económica, política y 
cultural basada en la desigualdad y la jerarquización 
de las personas. Esto genera una separación en 
todos los ámbitos de la vida entre: los blancos 
europeos y criollos y el resto de la población. 

Este sistema que parte de que el origen, la sangre y 
la piel, como mecanismos diferenciadores, duró 300 
años. Consolido instituciones, relaciones sociales de 
poder y dominio, una forma de pensamiento basado 
en las diferencias de origen y blancura para justificar 
la desigualdad de los grupos y pueblos existentes en 
el territorio que ahora conocemos como Guatemala. 

o o o 
17 



Las instituciones que permitieron el control de la población y territorios fueron la 
Encomienda, el Repartimiento y los Pueblos de Indios. La justificación de 
encomendar y repartir a la población indígena entre los invasores, para ser 
utilizados como fuerza de trabajo, se baso en que se les consideraba inferiores, es 
decir que los invasores eran superiores a la población de los territorios invadidos. 

O El repartimiento, era un sistema de trabajo forzado impuesto a la población (fines 
del S. XVI hasta principios del S. XIX), generando relaciones de servidumbre de 
los indígenas hacia los invasores. Fue el principal mecanismo de dominio de los 
indígenas, garantizando su explotación y su posición de inferioridad. 

O La encomienda, era el derecho que otorgaba el Rey a un súbdito español, para 
que este recibiera los tributos de los indígenas a la Corona. El encomendero tenía 
como responsabilidad el cuidar material, espiritual (cristianizar) y físicamente a los 
indígenas; las encomiendas llegaron a constituirse en una forma de trabajo 
forzoso. 

Sistema de Castas 

Con el tiempo la población se fue mezclando, entre españoles - indígenas -
P?blación de origen africano. El imperio español impuso en sus colonias un 
Sistema de castas, el que se diseño como una forma de clasificación de las 
pers~nas Y grupos, este sistema duró del S. XVI al XIX. Las ideas que tenían los 
espanoles en ese tiempo, y que en muchos lugares y personas perduran, eran: 

• Clas!~car a las personas en razas y en cruzas o castas 
• ~las1f1car a las aquellas que se reconocen sin mezclas, de sangre 

limpia, de sangre pura (ya sean españoles, indios o negros) 
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._[ dft_ A_ CT_ Iv_ID........__A-=-D ~' ~ 

ACTIVIDAD EN CiRUPO 

"gf PIU(sro 
Si la reftexién de la Hstaia ra:; ~te a:rrp-erder el r:resente, entre tedas Y tcx:bs CXX1V81"SGV" 
sdre las p-eg..ntas. 

Distribución del tjon-nn 1. ¿OJál es nuestra cpriál scb'e el Ssterra Cdmia, sdJre las -·""' 
farras en que OCniró a la ~ooál? 

2. ¿Cl.é se piensa scb'e la dasificaciál de la ~ooál pcr el aigen, 10:00 rrinutes 
c:xlCY de la piel? Qganilédál y rarras de la actividOO 

3. Estas ideas está! ¡::resentes éÚ1 en G.aterrala 
4. Terara;_ ra;ctrcs estas ideas, cáro ¡x:x:1errm C3'1"0ar1as. 35:00 m rutes 
5. Cl.é ha1 gEll'1ei'Crl) estas ideas en la G.aterrala de tx:ry, qué Reflexiál roediva 

!XXlerroo l'lcm' pera cart:lcr esto. 
15:00 rrinutes 
Preg.nta5 

~OI:ELAACJMDAO 

Og¡rizaaón de p¡l'ticipa-tes 

• ~ el gt.p) es~ (ro rrés de 15 ~). ro(XfJelas sillas en ára.Jo-o~ en el suelo 
• S el gt.p) es~ de 15, foore g\Jf:X)S. Seque ~a de esta guía y entreg.Je una a ca:la 9fU!Xl 
• ~ c:b> pe!'SCnas que esaillrin en les ~ég"afes las ideas rentrales que extemen las Y les ¡:atiapcrrtes 

• t'lbrbas Lna o ll1 ~de la reflexiál 

Nonras de la actividad 

• T cxias Y tcx:b:; ¡:atidrEVl, ro se queda ra:fie sin extell'a' sus cpriooes. 
• ~o a la ¡:alcba 

• Oien tiene la ¡:alaba, halla 3m rutes; a OO"dLir el ÜElfllXl se le da la paabra a otra perscna. 

REfi..E?<IOO A PARTIR 1:E LAS PREG.M'AS G9ERADC:RAS: REFLEXJOO <XX..ECTTVA 
• Oien rrodera, rrdiva a la ¡:atidp¡:riál. 

• ~ Lna a Lna las~. dcr ll1 tiElfllXl pera que tcx:las y tcx:b:; pcrtidpen. 
• Es~~~~ en las ¡ngnas de la 3 y 4. 
• RealiZa" ll1 eJeraao de Uuvia de Ideas pera identificcr. 

? Lo que se escucha, lo que las y les ¡:at¡dpcrrtes ci0311, que re¡:rrd_ren estas ideas 
• T ermncr cn-tla P'B9.nta 5. 

••• 18 

[ 1!5 ESCRIBIMOS NUESTRAS IDEAS 

• •• 19 



._[ dft_ A_ CT_ Iv_ID........__A-=-D ~' ~ 

ACTIVIDAD EN CiRUPO 

"gf PIU(sro 
Si la reftexién de la Hstaia ra:; ~te a:rrp-erder el r:resente, entre tedas Y tcx:bs CXX1V81"SGV" 
sdre las p-eg..ntas. 

Distribución del tjon-nn 1. ¿OJál es nuestra cpriál scb'e el Ssterra Cdmia, sdJre las -·""' 
farras en que OCniró a la ~ooál? 

2. ¿Cl.é se piensa scb'e la dasificaciál de la ~ooál pcr el aigen, 10:00 rrinutes 
c:xlCY de la piel? Qganilédál y rarras de la actividOO 

3. Estas ideas está! ¡::resentes éÚ1 en G.aterrala 
4. Terara;_ ra;ctrcs estas ideas, cáro ¡x:x:1errm C3'1"0ar1as. 35:00 m rutes 
5. Cl.é ha1 gEll'1ei'Crl) estas ideas en la G.aterrala de tx:ry, qué Reflexiál roediva 

!XXlerroo l'lcm' pera cart:lcr esto. 
15:00 rrinutes 
Preg.nta5 

~OI:ELAACJMDAO 

Og¡rizaaón de p¡l'ticipa-tes 

• ~ el gt.p) es~ (ro rrés de 15 ~). ro(XfJelas sillas en ára.Jo-o~ en el suelo 
• S el gt.p) es~ de 15, foore g\Jf:X)S. Seque ~a de esta guía y entreg.Je una a ca:la 9fU!Xl 
• ~ c:b> pe!'SCnas que esaillrin en les ~ég"afes las ideas rentrales que extemen las Y les ¡:atiapcrrtes 

• t'lbrbas Lna o ll1 ~de la reflexiál 

Nonras de la actividad 

• T cxias Y tcx:b:; ¡:atidrEVl, ro se queda ra:fie sin extell'a' sus cpriooes. 
• ~o a la ¡:alcba 

• Oien tiene la ¡:alaba, halla 3m rutes; a OO"dLir el ÜElfllXl se le da la paabra a otra perscna. 

REfi..E?<IOO A PARTIR 1:E LAS PREG.M'AS G9ERADC:RAS: REFLEXJOO <XX..ECTTVA 
• Oien rrodera, rrdiva a la ¡:atidp¡:riál. 

• ~ Lna a Lna las~. dcr ll1 tiElfllXl pera que tcx:las y tcx:b:; pcrtidpen. 
• Es~~~~ en las ¡ngnas de la 3 y 4. 
• RealiZa" ll1 eJeraao de Uuvia de Ideas pera identificcr. 

? Lo que se escucha, lo que las y les ¡:at¡dpcrrtes ci0311, que re¡:rrd_ren estas ideas 
• T ermncr cn-tla P'B9.nta 5. 

••• 18 

[ 1!5 ESCRIBIMOS NUESTRAS IDEAS 

• •• 19 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
111. ESTADO - NACION 

3.1 LA INDEPENDENCIA 

Los procesos de independencia de las colonias españolas del Reino de España, 
se dieron por diversos factores, veamos algunos de ellos: 

• Factores Externos 

Las ideas que dieron lugar a la Ilustración, a la Revolución Francesa; el 
pensamiento liberal inglés y la independencia de Estados Unidos, 
influenciaron a sectores criollos de las colonias, interesándose por 
conocer estas ideas y procesos, llegando a plantearse la independencia 
de España. 

• Factores Internos: Guatemala 

Centralización del sistema político, al concentrarse el poder en el 
Presidente o Gobernador, en la Audiencia Real en la Real Hacienda, 
• 1 

Integrados por peninsulares, quienes consultaban a la Corona Y 
metrópoli española todos los asuntos de las colonias. 
Centralización del poder económico, que era inequitativo. Funcionarios 
españoles, élites comerciales, terratenientes controlaban la producción 
agropecuaria, los precios y el mercado (interno y externo), lo que trajo el 
desc~ntento de grupos de poder de las provincias (S. XVIII y XIX). 
Conflictos políticos y económicos en el Reino de Guatemala, a partir del 
deseo de los criollos de tener el control - frente a los grupos de poder 
de las provincias que no deseaban ser marginados. 

Estos factores, permiten entender el por qué luego de la Independencia política de 
G~atemala del Reino de España en 1821, no se estableció un Estado sólido que 
umficará a las provincias, incluso élites regionales (centroamericanas) llegaron a 
confrontacio b , 1· nes e 1cas, para consolidar sus intereses económicos y el control de 
la población indígena.s 

9 
Julio Pinto. Centroamérica, de la colonia al Estado nacional (1800-1840). Guatemala: 1986. 
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3.2 LA REPÚBLICA 

En Guatemala y en las provincias (hoy Centroamérica), luego de la independencia 
se vivió un clima social de inestabilidad, de divisiones. Pese a ello en 1823 se 
aprueban las bases de la Constitución Federal, elaborándose la primera Constitución 
en 1824. 

Artículo 13: se indica que es abolida la esclavitud. 
Artículo 14: serían ciudadanos los habitantes de la República naturales del 
país o naturalizados. que fueran casados, o mayores 18 años, siempre 
que ejercieran alguna profesión útil o tuvieran medios conocidos de 
subsistencia. 

Constitución de la República Federal de Centroamérica 1824 

Los constituyentes de ese momento, reproduciendo los prejuicios coloniales 
discuten sobre un idioma nacional, que se extingan las lenguas indígenas y que 
los indios calcen y vistan como ladinos.

10 

Las divisiones, contradicciones y pugnas entre diversos sectores de poder, llevó a la 
disolución de la República Centroamericana, y a la Fundación de la República en 
Guatemala. Vemos como la independencia y la fundación de la República se realiza 
a partir del interés de ciertos sectores de poder; la población indígena, los mestizos, 
los negros no fueron parte de esta discusión. 

De esta forma, los Estados-Nación que se conforman durante el S. XIX, impulsan 

procesos que tienden a: 

)> Conformar una identidad común a todos los grupos que forman parte de la 

sociedad. 
)> Considerar que el idioma y costumbres de la población indígena, eran 

atrasados y no contribuían al desarrollo. 
)> Propiciar procesos que llevasen a que toda la población asumiera las 

costumbres y el idioma occidental- blanco - europeo, ya que eso permitiría 
llevar a la sociedad al progreso. 

10 Sobre la reproducción de los prejuicios coloniales en este período ver: André Saint Lu. Condición colonial 
y conciencia criolla en Guatemala (1524-1821}. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 1978; 
Bárbara Stein y J. Santaley. La Herencia colonial de América Latina. México: Editorial S. XXI, 1975. 
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Este proyecto de nac1on y país, al pretender homogenizar a la sociedad, no 
considero la participación política de la población, ni un sistema que respondiera a la 
compleja realidad socio cultural y étnica, ni a los pueblos que habitaban el territorio, 
más bien se legisló para que fueran excluidos de las decisiones y participación 
política, estableciendo así: 

~ Una relación con el estado de carácter individual a partir de la noción de 
ciudadanía (individual), negando la existencia de Pueblos. 

};;> El condicionamiento al ejercicio de la ciudadanía: por razones de edad, sexo, 
condiciones económicas y culturales. 

~ Disposiciones legales secundarias que no reconocieron las características 
socio culturales de la población, principalmente de la población indígena o 
que normaban aspectos de su vida como la educación, sus costumbres, 
idiomas para acercarlos a la civilización occidental 

la República de Guatemala se constituye en el 
año de 1851, a través de un Acta Constitutiva del 
19 de octubre. En este documento se indica que 
los guatemaltecos son los nacidos en el territorto, 
los ciudadanos aquellos que cumplian diversos 
requisitos: demostrar ser propietarios de capital, 
poseer propiedades. ser alfabeto. Los indígenas 
continuaron sometidos a trabajo forzado y pago de 
trtbutos, sin ser considerados como ciudadanos. 

• • • 
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RErlmón 

Reflexione sobre las siguientes 
preguntas: 

á> Sobre el carácter que tuvo la 
independencia en Guatemala. 

á> El por qué los indlgenas, 
principalmente no fueron 
tomados en cuenta en la 
confonnación de la República 
de Guatemala. 

á> Por qué cree que los indlgenas, 
la población garifuna ha s~do 
excluida del proyecto de nación 
en Guatemala. 

3.3 LA REFORMA LIBERAL 

En Guatemala la Reforma Liberal de 1871, fue liderada por Justo Rufino Barrios y 
Miguel García Granados. El intento de reelección en 1869 de Vicente Cerna, 
provoca una insubordinación de militares, entre ellos Serapio Cruz, Barrios y 

García Granados. 

Barrios y Granados, en 1871, desconocen el gobierno de Cerna e invaden 
Guatemala, nombrando como presidente temporal al General Miguel García 
Granados (quien gobierna hasta 1873), sucediéndole Barrios quien se mantiene 

en la presidencia hasta su muerte en 1885.
11 

Durante el gobierno de Barrios s~ realizaron una serie ¡[ ....:;... concEPTO 
cambios y reordenamiento de la soc1edad y el Estado, a lo / 
que se le ha llamado Reforma Liberal, que .-E-1 - 1-ib-e-ra-li-sm_o---f...._es--un--si-st-em-a--po-li-tico----... 

sentaría las bases para el impulso del económico y filosófico que promueve las 
capitalismo en el país. libertades civiles, desde la concepción de una 

ciudadanía individual, se fundamenta en la 

Estos cambios se realizaron a partir del 
pensamiento liberal, liberalismo: progreso, 
civilización, libertad individual , libertad de cultos, 
comercio. Barrios impulsa un modelo de Estado 
autoritario, centralizador, cuya economía se 

basaba en el comercio exterior. 

Considerando que la modernización traería 
progreso y civilización al país y su población, 
sobre todo a la atrasada (indígenas), los 
gobiernos liberales propiciaron la expansión Y 
consolidación del cultivo del café. 

división de poderes y una democracia 
representativa. 

Se plantea que: 
• 

• 

Las libertades individuales permitirían el 
progreso y desarrollo de la sociedad 
la igualdad ante la Ley a partir de un 
Estado de Derecho 

• 8 desarrollo de la sociedad a partir del 
libre mercado 

Pensamiento sobre el cual se sustenta el 
sistema capitalista. 

Un elemento importante para la reflexión, es que durante el período de los 
gobiernos liberales se empieza a plantear en el país la existencia del problema del 
indio, siendo el Estado el responsable de plantear soluciones para resolverlo. 

Lo que pensaban autores de ese momento, nos muestra como las ideas coloniales 
aún persistían y se reproducían. Batres Jáuregui, consideraba que la población 

11 Fundación para el enaltecimiento de la Herencia Cultural de Guatemala. Historia Sinóptica de 

Guatemala. Guatemala: Editorial de Amigos del País, 2008. 
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representativa. 
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• 

• 
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progreso y desarrollo de la sociedad 
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Un elemento importante para la reflexión, es que durante el período de los 
gobiernos liberales se empieza a plantear en el país la existencia del problema del 
indio, siendo el Estado el responsable de plantear soluciones para resolverlo. 

Lo que pensaban autores de ese momento, nos muestra como las ideas coloniales 
aún persistían y se reproducían. Batres Jáuregui, consideraba que la población 

11 Fundación para el enaltecimiento de la Herencia Cultural de Guatemala. Historia Sinóptica de 

Guatemala. Guatemala: Editorial de Amigos del País, 2008. 
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indígena del país, vivía y experimentaba un proceso de decadencia que los tenía 
sumidos en la barbarie, por lo que era necesario sacarlos del atraso y la miseria.12 

Durante el período liberal se crean y aprueban leyes, reglamentos, acuerdos, que 
tenían como fin el normar mecanismos para que la población campesina e 
indígena trabajara de forma forzada en la caficultura. 

• Mandamientos: Los hombres entre 16 y 50 años debían trabajar en 
propiedades privadas cercanas a su lugar de vivienda. 

• Vialidad: Obligación de trabajar por períodos al año en la 
construcción de caminos. 

• Habilitaciones. Contratación anticipada de trabajadores para trabajar 
en las fincas; los enganchadores pagaban por anticipado, las deudas 
eran trasladadas a hijos si el padre moría. 

• Reglamento de Jornaleros: Obligación de las autoridades de 
proporcionar trabajadores a las fincas de café y otras plantaciones, a 
petición de los propietarios. 

• Ley de Vagancia: Aquellas personas que no tenían ocupación u oficio 
eran considerados como vagos, se agrega a los campesinos cuya 
tierra no excedía determinada extensión de tierra. 

Las Constituciones de ese período institucionalizan el proyecto liberal, la 
jerarquización de la población a través de la ciudadanía diferenciada: retoman la 
diferenciación entre guatemaltecos (nacidos en el territorio) y ciudadanos; eran 
ciudadanos los mayores de 21, que superan leer Y escribir, tuvieran renta, oficio, 
industria o profesión. (Constitución de 1879) 

12 Antonio Batres Jáuregui, Los indios, su Historia y su Civilización. Guatemala: Establecimiento Tipográfico La 
Unión, 1894. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

INlAGACiéw -IN\IESTlGACIOO 
CHARI...AS 

1ttt A'eguntar a ckxBltes, investigcr:.taes sdlre la; furdl¡ entoo del PensaTiento Ubera. &la alizar entre todas y 

tcxm lo que tal investiQéd:>. 
dtt lrMtar a investigcr:.taes, histaicdaes, perro as Q.Je oo wa 1 a dér datas y diálqp>. 

REFLEXICJES GRI.PALES 

~ Get aadoras del dálogo 
dtt ¿~ pensan de les g.Xierrrs lil:leraes? 
1ttt ¿Cixro la jerarquizadón serial, las ideas de Sl.PE!fiaidOO e inferiaidOO de la oocria, se repa:l.o3n en el 

~erro. las institucicres y leyes liber'aes? 
1ttt 8 fXl'" qué se pantea la a:rmicB:iétl en este periat> la (Umdad irdígena -léDro. 

M1iva" la cbservcdál de sí nisrn:s, de drm, en su am.rid:l:l en su ag;rizajál o 9l4JO. 

• R:ai2a" una lista de las expesiooes ~ e&l.rlBl o doon an relooál a loo la:lrm, a la; iooígenas. 
• O:serva-en su a..ara, tmio, amrideKt ~espades, ~cs. édivic&Es reaiza cata gtp> &ldo 

Wttral. 
• ~ platica1o entre tOOas ytcxb; identifiCénb 1~ expesiooes amms, 1~ dferentes. 
¿~piensen de ello? 
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IV. REVOLUCION DE OCTUBRE, 

CONFLICTO ARMADO 

4.1 REVOLUCIÓN DE OCTUBRE 

El período liberal (1871-1944), en el ámbito político se caracterizo por un sistema 

que generó tensiones y conflictos, que llevaron a golpes de Estado y dictaduras 
militares, que gobernaron el país durante años . 

• Rafael Carrera ./ 1844-1848 
./ • <?eneral 1851-1005 

• Pedro Aydnena ./ 1865 • 
• Virente Cerna ./ 1865-1871 • M:viscal de C'.arTl:n 
• Mguel <?ercía Ganados ./ 1871-1873 • <?eneral 
• Justo Rlfino B:mics ./ 1873-1885 • <?eneral 
• Jesé 1\!ería a-antes ./ 1882-1883 • General 
• Alejandro Sinitaldi ./ 1885 • Carerciante 
• IVanuel Usardro B3rillas ./ 1885-1892) • General 
• Jesé IVería RByna B:mics ./ 1892- 1800 • General 
• IVanuel Estrada Calxera ./ 1800-1g¿() • Uoordadoen 

~ 

• Carla; l-aTera ./ 1g¿() - 1921 • ,Agirutcr 
• Jesé 1\!ería Q-ellana ./ 1921-1926 • C3erlera 
• Lázaro Olaal1 ./ 1926-1930 • C3erlera 
• IVanuel O"ellélla ./ 1930-1931 • General 

• ~ Lbioo Castéñeda ./ 1931-1944 • General 
• Eduardo Villa;}án Mza ./ 1944 • General 
• Federioo Fb1<:E Vaides Jl.Jltade • General 
• Buenaventura Arroa <?dlerrn • General 
• Federioo Fb1<:E Vaides ./ 1944 • General 

Jorge Ubico gobernó el país por 13 años, de 1931 a 1944, su dictadura termina 
como resultado de un amplio movimiento social, que lo derroca el 20 de octubre, 
iniciando en el país un período de opción democrática . 
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Este movimiento social, se conformó por diversos sectores como estudiantes, 
profesionales, pequeños y medianos empresarios, obreros de áreas urbanas, a 
quienes los unía un sentimiento contra la dictadura y el pensamiento liberal "que se 
había convertido en la ideología oficial de gobierno en los últimos setenta años".13 

El período que inicia el 20 de octubre de 1944, es llamado la revolución de octubre, 
durante el cual se impulsan reformas que tienen como fin la reorganización del 
Estado: 

~ Nueva Constitución (1945). 
~ Ampliación del régimen de partidos políticos. 
~ Nueva Ley Electoral. 

~ Emite Código de Trabajo; incremento y regulación salarial. 
~ Supresión de mecanismos legales de coacción laboral; creación de sindicatos 

Y federaciones de trabajadores (de la ciudad y el campo), de guarderías 
infantiles para madres trabajadoras. 

~ Impulso de la educación pública en el interior del país (construcción de 
escuelas). 

~ Creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-
(construcción de hospitales). 

~ Autonomía a la Universidad de San Carlos. 
~ Estimulo del sector industrial. 
~ Promulgación de una Reforma Agraria (modernizar y diversificar el sector 

agropecuario, inclusión del sector campesino). Desarticulación de la 
estructura de la tenencia de la tierra (desconcentración). 

Estos cambios y transformaciones fueron vistos por sectores de poder económico y 
el Ejército, como atentatorios a la libertad individual, al mercado y a la democracia, 
oponiéndose a los mismos. 

"Las tensiones políticas y la polarización ideológica se tradujeron a Jo 
largo del decenio democrático en varios intentos de derrocamientos 
contra el Gobierno. (. . .) Posteriormente, con la toma de posesión del 
coronel Arbenz Guzmán en 1951, se exacerbaron estas tensiones". 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico 14 

13 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-. fnforme Guatemala M emoria del Silencio. Capítulo 

Primero: Causas y orígenes del enfrentamiento armado interno. Guatemala: Oficina de Servicios para 
Proyectos de las Naciones Unidas - UNOPS-, 1999. Pág. 98. párrafo 279. 
14 Comisión para el Esclarecimiento Histórico - CEH-. Informe Guatemala Memoria del Silencio. Op. Cit. 

Pág. 100. Párrafo 287, los paréntesis son nuestros. 
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La Reforma Agraria que se impulsó, profundizó aún más las tensiones entre 
grandes propietarios, sectores medios urbanos y rurales, así como intereses 
económicos de Estados Unidos (por la expropiación de terrenos de la United Fruit 
Company), a lo que se sumo el clima internacional de enfrentamiento entre Este -

Oeste, Guerra Fría. [ 
/ s CORCEPTO 

Estos sectores impulsaron campañas de 
desinformación sobre los procesos que se 
impulsaban, enmarcándolos como acciones que 
se encaminaban hacia el comunismo, de esta 
forma el anticomunismo se convirtió en el 
movilizador de acciones de oposición al 
gobierno, llamando a la organización y 
destitución de las autoridades de gobierno. 

Se denominó Guerra Fria al enfrentamiento 
y conflicto polltico, ideológico, económico y 
militar, entre la Unión Soviética y países 
comunistas y Estados Unidos. 

La Guerra Fría duró desde finales de la 
segunda guerra mundial (1945) hasta la 
desarticulación de la Unión Soviética y la 
caída del Muro de Bertin (1989. 1991). 

En 1954, luego de diez años del triunfo de la Revolución de Octubre, el proceso 
fue abruptamente cortado; algunos de los cambios y transformaciones no lograron 
consolidarse, otros perduran hasta la actualidad como el IGSS, el Código de 
Trabajo, entre otros. 
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LA CONTRARREVOLUCIÓN 

El movimiento que se organizó para derrocar el gobierno de Jacobo Árbenz, entra 
a Guatemala desde Honduras el 18 de junio de 1954. Árbenz renuncia el 27 del 
mismo mes, conformando los contrarrevolucionarios una Junta Militar de 
Gobierno; el 7 de julio es nombrado Castillo Armas como Jefe de la Junta Militar. 

El nuevo gobierno, realiza acciones de control, seguimiento, persecución a 
aquellos que apoyaron o trabajaron durante los años de la revolución, saliendo 
muchos de ellos del país. La sociedad se polarizó, generándose, como se ha 
indicado, un discurso anticomunista para señalar a las personas u organizaciones 
que no estaban de acuerdo con la Junta Militar. En agosto de 1954, se promulga el 
Decreto 48 de la Junta de Gobierno, en donde se prohíbe la formación de partidos 
políticos de ideología comunista o que tuvieran relaciones con este tipo de ideas y 
organizaciones en otros países. 

El Estado recupera las fincas nacionales, anula la Ley de Reforma Agraria y 
promulga un Estatuto Agrario, el que devuelve la tierra a los antiguos dueños 
(finqueros ). En algunos departamentos se dan desalojos de campesinos (Alta 
Verapaz, Escuintla, lzabal, Baja Verapaz, Chimaltenango, San Marcos, parte de 
Quiché); y en algunos lugares como Alta Ve rapaz, se inicia nuevamente con el 
sistema de colonato (campesinos que trabajan en una finca y que reciben un 
pedazo de tierra para vivir y sembrar dentro de la misma a cambio de trabajo) en 
las fincas cafetaleras. 

G$0 
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4.3 CONFLICTO ARMADO 

Las acciones de la Junta Militar generaron en el país un clima de tensión política, 
conflictos e inconformidad social. Este clima se ve reflejado en hechos que 
documenta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico: 

"Entre el 27 de junio de 1954, que señala la caída del presidente Arbenz, 
y el 30 de marzo de 1963, cuando ldígoras fue derrocado, se produjeron 
dos golpes de Estado; se instalaron cuatro juntas provisionales de 
gobierno; fue asesinado un Presidente; se dio una elección presidencial 
fraudulenta, además de diversos complots militares y múltiples protestas 
sociales contra los fraudes en las elecciones legislativas, entre ellas las 
más importantes, denominadas jornadas de marzo y abril de 1962. Esto 
motivó un replanteamiento en las políticas de un Estado cada vez más 
militarizado, siguiendo las tendencias del nuevo contexto internacional". 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico 15 

En las reflexiones que hemos realizado a lo largo del documento, vemos como en 
Guatemala se fueron desarrollando relaciones sociales jerárquicas, asimétricas, 
racistas y desiguales sobre la base de la concentración del poder económico y 
político. Este tipo de relaciones sociales y la concentración del poder, ha 
caracterizado la estructura del Estado guatemalteco: el racismo y la discriminación 
hacia la mayoría de la población indígena; la exclusión económica, política y social 
de grandes sectores pobres de la población -indígenas, mestizos/ladinos-. 

Esto fue generando un clima de inconformidad y movilización social por 
reivindicaciones de derechos sociales, laborales, económicos, políticos y culturales; 
que tuvieron como respuesta respuestas violentas por parte del Estado. 

15 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico -cEH-. Op. Cit. Pág. 117. Párrafo 345. 
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4.3 CONFLICTO ARMADO 

Las acciones de la Junta Militar generaron en el país un clima de tensión política, 
conflictos e inconformidad social. Este clima se ve reflejado en hechos que 
documenta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico: 
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militarizado, siguiendo las tendencias del nuevo contexto internacional". 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico 15 
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15 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico -cEH-. Op. Cit. Pág. 117. Párrafo 345. 
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Durante el s. XX, la sociedad guatemalteca vivió una serie de golpes de estado, 
elecciones fraudulentas, gobernando el país mayoritariamente militares. En los 
primeros años de la década del 60 del S, XX, se levantan en armas oficiales jóvenes, 
descontentos por las políticas impulsadas por los gobiernos militares y el papel del 
ejército. Este levantamiento se unen estudiantes, intelectuales urbanos, 
campesinos, dando inició al movimiento político militar y el conflicto armado que va a 
concluir con la Firma de los Acuerdos de Paz 36 años después. 

• Carlos QSillo Ml'm ~ 1954-1957 • O:ronel 
• Luis Prttuo C?alzález ~ 1957 • Urerd00o 
• 8feg> l'vb1zát ~ 1957 • O:ronel 
• .bsé Luis Ouz • Caonel 
• IVaurido D..ltxlis • Caonel 
• G.dllerrro Raes A ~ 1957-1958 • Ccronel 
• Mguel Ydigxas ~ 1958-1953 • C?eneral 

Fuentes 
• Enrique Peralta Azurdia ~ 1003-1006 • O:lronel 
• Julio César fv'érdez M ~ 1006-1970 D UrerdOOo 
• amos Manuel Plana o. ~ 1970-1974 • C?eneral 
• Kjelll ::~~ nPI"' n Geráa ../ 1974-1978 • C?eneral 
• FemaJ ro L.u:a; Gercía ~ 1978-1982 • <?eneraJ 
• Braín Ría; IVa1t ../ 1982-1983 • <?eneraJ 
• IVBroo \linido Cerezo ../ 1986-191> • Ucertia:D 
• Jage Serraro Bias ../ 1991-1993 • II'YJ9flÍero 
• Rarriro de Lfúl Cso:Xo ../ 1993-1996 • Urerria:D 
• PJvaro kzíJ lri~ ../ 1996-200) • 

Luego de la derrota del movimiento revolucionario, dirigido por algunos de los 
jóvenes oficiales que se levantaron a inicios de los 60's, durante los 70's sectores 
de la sociedad se organizan realizando acciones de demanda de sus derechos y 
reivindicaciones. Durante estos años el país vive un clima de polarización y 
radicalización de las distintas posiciones; los gobiernos militares profundizan la 
exclusión y la desigualdad social, la militarización del Estado y la sociedad, 
respondiendo con represión y cierre de espacios de participación a las 
organizaciones y la sociedad, política que cuenta con el respaldo y alianza del 
Ejército - Empresarios - Partidos Políticos. 

El cierre de espacios y represión acercan a campesinos, obreros, estudiantes, 
intelectuales, maestros, pobladores, cristianos comprometidos a las 
organizaciones político militares que surgen desde los 70's, generalizándose en el 

país el conflicto armado. 
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En Febrero 1980, los campesinos organizan e impulsan una huelga en la costa 
sur, por mejores condiciones laborales y salariales. Se agudiza la represión y 
asesinato de líderes; en mayo de ese año, son asesinados el Padre Conrado de 
la Cruz, párroco de Tiquisate y el Padre Walter Voodeckers, párroco de Santa 
Lucía Cotzumalguapa, ambos del departamento de Escuintla. 

En 1982 se realizan elecciones, saliendo electo el General Aníbal Guevara. "El 
descontento militar, la crítica empresarial y el rechazo de los partidos políticos que 
eran excluidos del juego electoral por la manipulación de los resultados de las 
urnas, funcionaron como un catalizador que precipitó la crisis final del modelo 
electoral de los generales" .16 

El 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales jóvenes realizan un golpe de 
Estado, con el objetivo de continuar la lucha contrainsurgente en mejores 
condiciones técnicas y operativas. Se nombra un triunvirato integrado por los 
generales Horacio Maldonado Schaad, Efraín Ríos Montt; el coronel Francisco 
Gordillo, derogando la Constitución y promulgando el Estatuto Fundamental de 
Gobierno (Decreto Ley 24-82). El 9 de junio Ríos Montt disuelve el triunvirato y se 
proclama Presidente de la República.17 

Durante su gobierno se crearon los Tribunales de Fuero Especial, nombra a la 
Corte Suprema de Justicia (interviniendo el poder militar en el sistema de justicia), 
e implemento los planes de campaña Ceniza 81, Victoria 82, Firmeza 83 buscando 
aislar al movimiento guerrillero, el control poblacional, "quitarle el agua al pez~ 
considerando que la población, principalmente la indígena, como enemigo interno 

por su relación con la guerrilla. 

La definición de la población como potencial amenaza, se fundamentaba en la 
Doctrina de Seguridad Nacional. Esta concepción fue la base para la aniquilación 
de organizaciones sociales, las masacres y el arrasamiento de comunidades en el 
país; a su vez se buscó controlar y neutralizar a la población civil con su 
incorporación a las Patrullas de Autodefensa Civil.

18 

Los informes elaborados por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala (ODHA) y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -Comisión de la 
Verdad-, dan cuenta de las consecuencias del impulso de la doctrina de Seguridad 
Nacional y de la Política contrainsurgente del ejército, contra la población rural, 
sobre todo indígena. 

16 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Op. Cit. Pág, 193. 

17 
rdem. 

18 
Ibídem. Pág. 200. 
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Más de 600 aldeas fueron arrasadas, fueron asesinadas más de 250 mil personas, 
quedaron huérfanos más de 85 mil niños, y alrededor de un millón y medio de 
personas tuvieron que abandonar sus comunidades para escapar del ejército.19 

El 8 de agosto de 1983, miembros del Alto Mando del Ejército, comandantes de 
zonas militares dan golpe de Estado a Ríos Montt, separándolo de la Jefatura del 
Estado, asumiéndola Mejía Víctores. A inicios de 1984, se impulsa un proceso de 
recomposición del Estado convocando a la elección de la Asamblea Constituyente, 
quien elabora una nueva Constitución Política, vigente hasta la actualidad; se 
convocan a elecciones, ganando la presidencia Vinicio Cerezo Arévalo. Desde ese 
momento hasta la fecha, los presidentes han sido civiles. 

"La CEH concluye que fenómenos coincidentes como la injusticia 
estructu~l • . el cierre de los espacios polfticos, el racismo, la 
pro~ndtzactó~ de una institucionalidad excluyente y 
anftdem_ocráttca, asi como la renuencia a impulsar reformas 
sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos 
estru_cturales. constituyen los factores que determinaron en un 
sentido profundo el origen y ulterior estallido del enfrentamiento 
armado.· 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
Conclusiones y Recomendacíones, Pág. 24 

¿Qué opina sobre esta conclusión de la CEH? 

RErlEXIÓA 

19 v e ... 
er: om1s1on para el Esclarecim· t H' • · . len o 1stonco -cEH-. Op. Cit y Oficina de Derechos Humanos del 

Arzobispado de Guatemala Guatemala N M · 
. . . . · unca as. Informe Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la 

Memona Htstonca. Guatemala: ODHAG, 1998. 4 volúmenes. 
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[ __ tttt_A_CT_Iv_ID_AD _ __.I ~ 

ACTIVIDAD EN CRUPO 

"Ji PRCFésTo 
./ Generar un esp:rio que pemita la reflexién lrlJre las CGV'éderistica> y~ de la 

~ooén de O::iubre a1 p:3ís. 
./ Generar un diál~ entre generadcres: entre qt.ienes vivieron este perícxb y las y loo 

jávenes 

O'ganización antes de la actividad 

• Identificar en las farrilias de las y los estLK:Iiantes; entre las y los nierrtros del 9'4X> u agcriza::ién y sus 
farrilias si cx:n:x:en a perscres rT'8J{nlS que viviera1 este perícx:lo de la tistooa del ¡::aís. 

• Soliatar su p:lrtidp:rién en un encuentro 001 jó.teres ¡:aa intercarrtlar sus experiendas, q)ricnes m-e la 
Revdudón de O:futre. 

• Invitarlos, indicando fecha y raa de la actividOO. 

O'ganización de la actividad 
• Para realizar un diál~. el grupo no debe ser I'T'8YU' de 20 perscnas. 
• Baoore una guía de terras, preguntas 001las perscnas jó.teres que p311idparan. 
a Cdoque las sillas en ciraio. 
a 1\brtxar a des jóveres ¡:ara que taren apuntes c:i.ralte la actividad. 
• 1\brtxar a des jóveres ¡:ara que rr00eren la activicB:J. 

Nonms de la actividad 
a T cx:1as y t<Xlos p:lrtid¡:En, no se queda ra::lie sin extemar sus q)ricnes. 
• Respeto a la fXllabra. 
• Q..ñen tiene la fXllabra, lla.l)a 3 ninutos; al <mduir el tierrp:> se le da la !XIIcba a ctra ¡::aiDla. 

DÁLOGO 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Presentar a las personas invit.crias . 
T cx:las y tcx:los se ¡:resentan . 
D3r a ooro:er el t:Jqetivo: prqJidar un diál~ entre las perscnas adlitas y los jéNenes, ¡:aa que estos 
cx:rozcan s00re la Revdudá1 de o:rutre. 
Q..ñen mxlera, rrotiva a la p3rtid¡xidá1 . 
Lanzar una a una las preguntas, pidierOO a las perscres invita:ias que cxrrenten . 
D3r un tie!Tp) litre para que las perscres invita:ias axrenten ctroo aspectos no cmterrpa:b:> en las 
p-egJltas. 
Al finalizaoo el tie!Tp) pamicacb (no rrás de 00:; tuas), ~la ~d¡xidén de las~ invita:ias . 
1-B:;er una pequeña síntesis que 001tel'l"Pe: ideas cx:m.nes, ideas dferentes. 
La crgalizadón, la'el c::b:alte que cxgcrire la a:.tivicB:J <:lEb:l ¡:rever que ~ dcf'se CXA'TEI'l!aios, de las 
pefSa1as invitadas, a fa\.« o en 001tra de lo Sl.Klrlcb d.Jralte la Re\dudén de O::ttb'e. Es if11Xrta1te que 
en eses rrcrrentos, ¡)altee el respeto a las q)ricnes, a las experiendas; que tcx:la q)rién erviq.JeC.e lo que 
se ap-erde aurque no se esté de a?.Jerdo. 
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V. PROCESO DE PAZ 

La conformación de la Asamblea Constituyente, la elaboración de la Constitución, 
el proceso electoral, proceso llamado transición a la democracia, generan un clima 
social que permite el inicio de las negociaciones entre la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca -URNG-, los distintos gobiernos que se fueron sucediendo 
y el Ejército. 

Durante los 1 O años del proceso de negociación, se discutieron y aprobaron una 
serie de acuerdos relacionados con aspectos concretos de la realidad social, 
económica, cultural y política de la sociedad guatemalteca. Entre esos acuerdos 
están: 20 

E!;;) Acuerdo Global sobre Derechos Humanos: Firmado en México el 29 de 
marzo de 1994. Establece los compromisos, el fortalecimiento de las 
instancias de derechos humanos; compromisos en contra de la impunidad y la 
no existencia de cuerpos de seguridad ilegales. 

~ Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el 
esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y 
los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población. 
Firmado en Oslo, Noruega el 23 de junio de 1994. 

~ Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Firmado 
en México el 31 de marzo de 1995, en este acuerdo se plantea por primera 
vez el carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad guatemalteca. Este 
Acuerdo, es el primer documento firmado por el Estado guatemalteco, que 
reconoce que los pueblos indígenas han sido sometidos a través de la 
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ASDI, Gobierno Sueco, IIES-URL, 1998 . 
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ACTIVIDAD EN GRUPO 

"lJ PRCFésro 
Genera- ll1 esp:Oo Q..Je perrrita oo JlB1ir infarrajoo, <mCX:lrrientcs, ideas, qJiria1€S sdJre el 
cx:nflido CJ'TlB:b y el pnxESO de p:IZ. 

Distribución del tjt>rn'Y'\ 1. ¿ OJé sctliCITO> sd:re el cmflicto a1TECb en G.Jaterrala? - · ..--
2. ¿OB es n..estra cpnién sd:re lo q..¡e hem:s leicb, ros hcn 

¡::resenta:b en este ru:derm sct:re el cmflicto arrra:b? 10:00 nirutos 
3. ¿Q.Jé efectos c:x::nsideraTos q..¡e vive la scx:ledOO g..aterralteca ¡:o- Oganiza::ién y rarras de la activiclcK:I. 

el cmflicto arra±>? 
4. ¿Q.Jé irrp:xtcrda tienen los PaJercbs de Paz? 35:00 ninutos 
5. ¿&a tm ~ioo los J1o..Jer00:; de Paz? ¿Rx QJé? Reftexién roectiva. 

15:00 ninutos 
Síntesis de nuestras ideas. 

aya. iza:ión de participartes 

• S el !Jl..4X) es ¡:a:¡ueib (ro rrás de 15 persa-as), ro~ las sillas en draio-o Sff1tajos en el suelo. 
• S el ~es rraycr de 15, farre gu¡:cs. Scq.Je cq>ia de esta guía y entreg..Je ura a cada gru¡x>. 
• N::.ntrc:r cb3 persam q..¡e esaiorál en los ~égafos las ideas centrales que exterren las y los 

p:rtid¡mtes. 
• 1\bTtxas Lna o ll1 rn:x:leraD- de la reflexién. 

Nonms de la actividad 

• Tc:xias y to±.s patidpcn, ro se queda ra:lie sin externcr sus cpnimes. 
• Respeto a la ~cba. 

• Qjen tiene la ~éba, 11alja 3 nirutos; a cxrdLir el tiffilX> se le da la ~cb"a adra persona. 

RER..EXJG.i AP.ARTlRIE ~ PREG.M"AS ~: REFLEXIOO ca...ECllVA 
• Qien rrOOera, rrdiva a la patid¡:a:ién. 

• ~ Lna a~ las~· dcl"l.ll tiffilX> paa q..e tcrias y to±.s p:rtid~. 
• S 1~ y los p:rtia~es.tienen ¡:reg..ntas, p-q:jdcr a q..e las perneen, entre tc:xias y to±.s reflexicncn . 
• T ennncr cmLna s1ntess de las pird~es idea:; q..e el ~ ha genera:b. 
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REFLEXIÓN FINAL 

Los Acuerdos de Paz, sentaron las bases para la posibilidad de transformar las 
condiciones históricas de desigualdad, injusticia, racismo Y opresión en la que a lo 
largo del tiempo han vivido grandes mayorías de la población, principalmente los 

indígenas, así como amplios sectores de población mestiza. 

El 29 de diciembre del 2013 se cumplen 17 años de la firma de la Paz Firme Y 
Duradera, la sociedad guatemalteca enfrenta grandes retos para superar las 
condiciones históricas que dieron origen al conflicto armado; para transformar las 
mentalidades e ideologías que sustentan el racismo y la opresión de la población 
indígena Y mestiza pobre, considerada inferior por su origen Y cultura; por 
reconstruir la memoria histórica desde la voz y vivencias de los familiares de las 
víctimas, sobrevivientes del conflicto. 

El esfuerzo de Reconstrucción de la Memoria Histórica, de la búsqueda 
dignificación y justicia para las víctimas por sus familiares sobrevivientes, viene 
desarrollándose en el país desde hace muchos años. Los espacios de reflexión 
que impulsan el Grupo de Familiares de Víctimas del conflicto armado de Santa 
Lucía Cotzumalguapa y la Asociación Civil Verdad y Vida, son parte de este 
esfuerzo. 

El trabajo que ustedes pueden realizar con este cuaderno, contribuye a este 
esfuerzo colectivo, por aportar en la construcción de una Guatemala justa, 
incluyente, equitativa, sin racismo y opresión, que se encamina a una Cultura de 
Paz, una democracia real y participativa, con una ciudadanía social plena. 
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