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01e alaq, qatí' qamaam 

kanb'itisij 

wa' nu chaak 

wa' jub'íq' nu kosik 

Ruk' rajb'alnuk'u'x. 

Kanrayij 
kanwoyeej pan che alaaq 

ri utzila¡ to'oob' 

ri utzílaj na'ooj 

pakiwi' 

riwatz nuchaaq' 

ajchiqawach, 

rab'inaleb'. 

Re kakích'uqeej 

kakimatz'eej 
rí tzííj pixaab' alaaq. 

mata kasach kina'ooj 

mata kasach ri kik'u'x 

waraa, chwach ri qanan 

ri qachu aloom. 
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Ofrecimiento 
Fernando Suazo 

A ustedes, nuestras abuelas 
y abuelos 

ofrezco 
este t rabajo mío, 

este pequeño cansancio, 
con todo mi corazón. 

Deseo, 
espero de ustedes, 

la mejor ayuda, 
el mejor entendimiento, 

para 
mis hermanos y hermanas 

mayas, rabinaleb. 
Para que ellos guarden 

y veneren 
las enseñanzas de ustedes. 

Que nunca se pierdan sus 
corazones, 

que nunca se pierdan sus 
pensamientos 

en este mundo 
delante de nuestra Madre 

Tierra. 
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Lo que querían era arrancar de raíz la memoria de la gente. Porque no 
se puede dominar a un pueblo que guarda su memoria. Eso sí, a cam

bio de su propia memoria, les impusieron la Biblia, que es la memoria 

de un pueblo que vivió hace dos mil años al otro lado del mar. Digan me 

nombres de sus antepasados, les pregunté un dio a unos catequistas, 

Y empezaron a decir: Abraham, Isaac, Jacob, David ... Todo eso está en 

contra de lo que enseñó el campesino Jesús de Nazaret: que la religión 
no es para dominar a nadie, que no hay que mirar lenguas o religiones, 
sino seres humanos, todos parejos, compañeros en los caminos de la 

vida. Pero lo españoles venfan aquf a dominar, y para dominar a la gen

te, había que arrancarle su memoria y ponerle otra a cambio. 

lo mismo hicieron los siguientes señorones que nos han gobernado 

en los siglos posteriores. Siempre en Guatemala ha estado prohibida 

la memoria. Y la historia, poqufsima historia, que aprenden los estu· 
diantes, desde la primaria a la universidad, es una historia que habla 

de otros naciones, o de próceres y presidentes de acá, pero nada de la 

vida real de la gente, del racismo, del robo de sus tierras, de su espan

tosa explotación en las fincas, de los Infinitos abusos contra mujeres 

Y hombres, de las violaciones y torturas, de las masacres. Nada. Eso 
no existe en Guatemala. y si alguien remueve la memoria, yo sobe que 
está amenazado. El caso Gerardi es otra prueba de ello. 

Escribió Mario Payeras: "Borrar la memoria histórica de los pueblos in· 

dígenas y cegar su perspectiva de liberación se convirtió en el objetivo 
de fondo de la contrainsurgencla'". 

Por todo ello, este librito quiere ser una voz más de la memoria de 
nuestro pueblo, para que desde nuestra memoria engendremos nues

tro fvturo. 

t Payeras. M. ' ' L.os fusiles 
de OClubrc". P~ycr,l!;, M. 
"los fusifc.s de octubre". 
Ed. Juan PJblos. Ml'•lco. 
'99' 

l. Época 
Prehispán ica 

las investigaciones arqueológicas reali
zadas en los años setenta y ochenta por 
el equipo coordinado por Alain Breton' 

en las cuencas del norte de la sierra de 

Chuacús (cuencas de Cubulco, Rabinal 
y Salamá) establecen que la región al
bergó núcleos importantes y continuos 
de población desde el Preclásico Medio 
{hacia elsoo a. C.) hasta la llegada de los 

espafloles. 

Los habitantes del período preclásico 

pertenecían al grupo maya queqchí 
y, según el etnohistoriador Ruud van 
Akkeren' desde esa época siguen vigentes elementos importantes 
de la Identidad del pueblo de los rabinaleb. El propio nombre, Rabi
na!, es de origen queqchí y significa "el lugar de la hija del Señor". Es 
una referencia al culto antiguo de una deidad que Van Akkeren llama 

El Viejo Dios de la Tierra, la cual tiene semejanzas con la que hoy ve

neran hoy los queqchi con la denominación de Tzul Taq'a. Entre sus 
mitos actuales aparece este Viejo Dios de la Tierra que tiene una hija, 

ambos viven en un palacio en forma de cavema, en el interior de la 
tierra. Por eso, en antiguas representaciones aparece el Viejo Dios 
de la Tierra saliendo de un caracol. Precisamente, el nombre ná huatl 
de Rabinal escrito en dos códices mexicanos del tiempo de la con
quista es Tequicistlán: la Tierra del Caracol, o la Tierra del Cangrejo!. 

El n~huatl era la lengua franca de Mesoamérica. Todavfa hoy, los 

bailes tradicionales de Rabinal, como el Rabinal Achf y el del Venado 
recogen elementos alusivos a esta mitologfa de origen queqcht 

Es probable que la palabra queqchí, que designa a los primitivos po 
bladores de esta reglón, indique hasta el dfa de hoy que los rabinaleb 
desde antiguo consideraron a los queqchíes como sus remotos an 

Sitio arqueológico de 
P>kaqj>, Preclásico Foto 
Museo Comunitario 
Rabln;~IAchl 

1 11Rcpr~scntadones del 
~paclo poHtlco en las 
tierras altas de Guatema· 
lo1'', Cuadernos de estudios 
guatemaltecos, 2. Centro 
de Estudios mexkanos y 
cemroamerlcanos. México 
y Guotemala, 199l. 

l "Rnblnol en la historia'', 
memoria del diplomado 
cultulólllmpartído por Dr. 
Ruud Von Akkeren. E d. M u· 
5CO ComunitMio "Rabinal 
Achl" y Ruud von Akkeren. 
Rabínal, 1005. 

) Ruud vtln Akkeren, 41La 
visión lndlgena de la Con
quista", Ed. Scrviprcnsa, 
Guatem.1la, 2007, pg. •}S· 
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Rabinal: Historia de un pueblo maya 

rivalidades territoriales entre los linajes asentados en los sitios de 
Chuitinamit y Kajyub<, sin excluir la protesta por el exceso de los tra

bajos en la construcción de la iglesia y el convento. Hacia 1580 será 
construida por los indios una espléndida iglesia y el convento. 

4 Janssens a. o. c. p¡¡. 3J. 
YJ3. 

La instauración del 
sistema colonia l 

La publicación de las Leyes Nuevas en 1542 provocó en estas tierras 
reacciones muy contrarias. Los conquistadores expresaron muy 
airadas protestas, amenazando incluso con regresarse a España, si 

se les privaba de someter a los indios. Por su parte, los nativos se 
sintieron inmensamente felices -en Chiapas, por ejemplo, lloraban 
de alegría '· al conocer que las Leyes prohibían su esclavitud y los 
crueles tratos que les infligían los españoles. El rey los declaraba 
vasallos libres, pero debían aceptar ser reducidos a pueblos de indios 
donde se les garantizaba protección. En adelante, ningün espaiiol 
debería permanecer en los pueblos de indios. 

Severo Martínez señala que había aquí un cierto chantaje, pues mu
chos indios con gusto abandonaron sus cuevas y barrancos', donde 
se refugiaban de los esclavizadores, para acudir a los pueblos donde 
se les garantizaba que ya no iban a ser cazados ni esclavizados, a 
cambio de convertirse en vasallos del rey pagando tributos, recibir la 
doctrina y acudir obligatoriamente a los trabajos de los repartimien

tos. Es fácil suponer que ese cambio de espacio vital, entrañaba gra

v es t rastornos culturales y sociales, al verse obligados a abandonar 
sus lugares y cultivos para vivir en casas contiguas, privados de sus 
manifestaciones culturales y religiosas, reprimidos en su memoria y 
sometidos a muy duras condiciones de trabajo. 

Los pueblos eran concentraciones de familias y clanes indígenas 
obligados a permanecer allí, disponibles para realizar diferentes 
trabajos gratuitos o muy mal remunerados al servicio del rey, de los 
españoles o de la Iglesia. Eran, por tanto, concentraciones de fuerza 
de trabajo 'férrearnente controlada por los grupos dominantes de la 
sociedad colonial ' . A los pueblos de indios se les dotaba de suficien
te extensión de terreno comunal para labranza y para tejidos o pas· 
t os (madera, leña, past izales), en una extensión aproximada de 38 
cabal lerías• con el fin de que la población tuviera lo necesario para 
vivir. Estas tierras producían para su sustento (alimentación, gana 

1 M:lrti11QZ, S. o. c. pg. 446 

1 Mortlne:. S. o. c. pg. 444 

3 O.c. 4SS- 458. 

4 Bertrand, M. o. c. pg. 89. 
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dos), para sus obligaciones tributarias 
y para el comercio local (cultivos, gana
dos y artesanías como tejidos, esteras, 
cuerdas, redes, sombreros, carpinterfa, 
cerámica). 

Aunque Las Nuevas Leyes trataron de 
limitar el dominio y los abusos de los 
españoles con las encomiendas, éstas 
siguieron siendo una concesión, librado 

por el rey a favor de un español con méri
tos de conquista y colonización, consistente en percibir tributos de un 
conglomerado indígena, tasados por la Audiencia y recaudados por los 

corregidores o sus dependientess. De hecho, en Guatemala las enco
miendas eran un premio de la corona a favor de un grupo de familias 
con los tributos recaudados de numerosos Indios. 

las Nuevas Leyes establecieron un cambio en la política imperial: 
proveyeron el instrumento necesario para que las tierras conquis
tadas pasaran a ser tierras colonizadas. Promulgaron cambios que 
pronto se quedaron a mitad de camino, según las exigencias del 
pragmatismo ColoniaL Si bien sacaron a los indios de la esclavitud, 
tampoco les permitieron adquirir la condición de asalariados, como 
establedan aquéllas. La necesidad de mano de obra para los espa
ñoles hizo surgir la institución del repartimiento. Su práctica pronto 
fue generalizada en Guatemala y México, y la Real Cédula de 1574 la 

legitimó. Se obligó a los indios a trabajar por tumos semanales en 
las haciendas y en otros negocios de españoles por una ínfima paga, 
retomando con estricta regularidad a tos pueblos para seguirse ocu
pando de su sustento y de la producción de tributos•. 

Las enonnes riquezas 
que llegaron a Espaiia 
y a Europa fueron 
producto del trab•lo 
esclavo de los indios e 
India<. 
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111. La instauraCión del SIStema colonial 

los repartimientos resultaron ser una pieza clave de la explotación 
del indio en la Colonia, tanto que a los pocos años, en 1601, el rey 
ordenó incluso crear pueblos de indios en las cercanías de las hacien

das de los españoles que los necesitasen; esto con el fin de que los 
indios acudan al trabajo obligatorio y retomen directamente a sus 
pueblos. 

Los repartimientos eran trabajos que obligadamente deberlan hacer 
los nativos, por turnos periódicos, al servicio de propietarios espa
ñoles. En los repartimientos percibían salarios muy bajos. En ellos 
trabajaban para diferentes servicios, así como para el consumo y la 
exportación de la sociedad española y criolla de la Colonia'. En la re
gión de Rabinal tuvieron importancia los repartimientos de hilaturas 
y tejidos, que eran controlados por los fra iles. Otros repartimientos 
se organizaron para construir templos, para servicios de carga y 
transporte, para molenderas ... Eventualmente, los repartimientos 

tnmbién servfan a los indios para ayudarse en la producción de tribu

tos y para los gastos de sus cofradías. 

La modalidad del repartimiento que se dio en Guatemala no tuvo par 
en la Colonia. Sobre las características del sistema de repartimiento, 
es muy ilustrativo observar que, habiendo surgido la práctica del 
repartimiento en Guatemala en las mismas fechas que en México, 
y con las mismas características, el alcalde de México logró del rey 
que la rotación del mismo no fuera semanal sino anual, porque su 
gran dureza estaba acabando con los indios, y, como escribe al rey, 

sin indios, no serán Indios (las tierras de la corona). Éste es otro ele
mento que en Guatemala, a diferencia de México, dará lugar a la 
persistencia de los pueblos de indios, mientras en México se promo
verán los poblados mestizos9 • 

Y así, el proyecto Colonial que plantearon las Nuevas Leyes, alentado 
en buena parte por el humanismo de Bartolomé de Las Casas, derivó 

en un sistema de explotación implacable. Medio siglo después, la 
Real Cédula de Valladolíd en 1601, expresa esta contradicción entre 
buenas intenciones y pragmatismo explotador contra los indios. 
Comienza el rey expresando que desea ... acudir al remedio de ello 
para que los indios vivan con entera libertad de vasallos, para más 
adelante establecer que los indios puedan ser obligados o que vayan 

]0.c.4S3 

80.<.4S6 

9 o c. 46}. 4tl4. 
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a trabajar, para que los que hubieren menester( ... ) los concierten y 
cojan allí por días o semanas ... •• 

Y, como señala Severo Martínez, esta 

vez ya no se levantaron voces huma
nitarias, como la de Las Casas para 
protestar, entre otras razones, porque 
la monarquía no lo hubiera tolerado". El 
repartimiento era de sumo interés para 
la explotación de la mano de obra en el 
sistema Colonial. 

El repartimiento por rotación semanal resultó ser una institución 
propia de la Guatemala Colonial, a pesar de que la corona trató de 
humanizar sus condiciones laborales: trató de introducir una verda· 
dera libertad de trabajo, prohibió que algunos trabajos más duros se 
hicieran mediante repartimientos y estableció el número de indios 

en cada turno: un indio por semana, por cada cincuenta habitantes. 
Sin embargo, los hacendados siempre se resistían a cumplir la ley, 
preocupados sólo por lograr fuerza de trabajo barata'' . 

Importa subrayar que, con su práctica de trabajo obligatorio, bajo un 
estricto control de los indios en tanto que mano de obra casi regalada 
para las haciendas de los españoles y sus descendientes durante los 
tres siglos de la Colonia, el repartimiento contribuyó decisivamente 

a poner las bases de nuestra peculiaridad socio económica y política, 
y a modelar el imaginario racista todavía vigente en Guatemala, así 
como no pocas act itudes negativas supuestamente identitarias de 
los indígenas. 

En la configuración sociocultural de Guatemala ocupará con el 
tiempo un papel destacado un conglomerado que en los primeros 
tiempos de la Colonia fue sistemáticamente marginado: los ladinos 

o mestizos. Las Leyes de Indias limitaban a tres días el tiempo de 
permanencia de los no-indios dentro de los pueblos de indios. La 
intención de esta norma, en relación a los españoles, era evitar que 
su ambición y rapiña sobre los pueblos de indios dañara el sistema 
de ordenada explotación de su fuerza de trabajo. Con respecto a 
los ladinos, las razones apuntaban al mal ejemplo de ellos, que, se 
suponía, podrfa contaminar la inocencia de los indios. A lo largo de 

Ln belleza colonia l de AntJ· 
g ua Gutttem.:Jii."t se le vantó 
con e l trabajo sémie~c.lavo 

de Jos repartimientos de 
Indios. 
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111. La instauración del sistema colonial 

la Colonia, se fue endureciendo la legislación contra el vagabundeo. 
Y ¿quienes, si no los ladinos, podrían ser considerados vagabundos?'J 
En primer lugar, los ladinos eran casi siempre fruto de uniones tem· 

porales e ilegitimas y encarnaban todos los pecados, pues vivían en 
promiscuidad, con un desorden y confusión total. Así se expresaba 
el obispo Cortes y Larraz precisamente sobre los ladinos de El Chol, 
al sur de Rabinal (1770).'" 

Había, en el imaginario criollo, otras razones más pragmáticas. Se
vero Martfnez escribe cómo el criollo Fuentes y Guzmán se refiere al 

pueblo de indios de Quetzaltenango, y dice que tiene cuatrocientos y 
ochenta habitadores, sin mezcla alguna de ladinos, que suelen ser daño 

a la simplicidad de esta nación, que está mejor con su ignorancia que 
no advertida y avisada •s.v en otro pasaje, lamenta que otro pueblo se 
enCLientra atravesado por un camino real, y que los mestizos, mula
tos y negros pervertían a muchos indios, llevándolos a otros lugares, 
donde se quedan perdidos. A lo que comenta Severo Martínez: La 

pieza clave del sistema feudal Colonial, el repartimiento, descansaba 

sobre la condición, feudal también, de que el indio estuviera adscrito y 

fijo en su pueblo"'6 • La separación de indios y ladinos era estratégica 
para la explotación de los indios y las indias, sobre la cual descansaba 
todo el sistema. Y, por supuesto, por debajo de unas y otras razones 
-y es de notar que todas aparecen revestidas de moralidad-, existen 
otras de carácter psicosocial, mucho más sutiles porque no se ex
presan o enfáticamente se niegan: las razones del racismo. 

Y así, los ladinos de la primera época Colonial no tenían existencia 
territorial, ni administrativa, ni fisca l, ni re ligiosa, ni policial. Por sí 
mismos debían buscar en qué ocuparse, como en los oficios de las 
ciudades, o dónde establecerse en el campo, más allá de los límites 
de las haciendas y de los pueblos de indios. Este abandono, que, 
como se ha dicho, adquiría sesgo moral, justificará más tarde la 
protesta de intelectuales ladinos, como García Peláez, a principios 
del XIX, contra su condición de bastardos de la colonización'7• Otro 
de estos intelectuales, el Deán García Redondo, a finales del XV II , 

calificado nada menos que como benemérito abogado delladinaje, 

justificaba, no negaba, las afirmaciones sobre la mala condición 
moral de los ladinos, con razones sorprendentes: Un hombre que 
no puede tener propiedad, ni bien raíz alguno en el país o pueblo que 
habita, es siempre extranjero en él. Como extranjero tirará a pasar, y 

13 Bertrand, M. o. c. pg. 141 

14 Bertrand, M. o . c. pg. 142 

15 La cita y el comentario 
es de Severo Martinezj o. c. 
pg. 432-

16 O. C. Pg. 4 33· 

17 Bertrand. M. o . c. pg. 143 
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Rabinal: Historia de un pueblo maya 

En 1682, el rey había prohibido esta práctica para toda la región, 
pero los frailes insistían en que el recurso de la mano de obra era in· 

dispensable, y proponían que el repartimiento constara de 30 indios 

por semana, proporcionados por Rabinal. Era una carga excesiva, si 
además tenemos en cuenta que la población indígena de Rabinal y 
Salamá también era obligada a servir a los hacendados establecidos 
en la región de los valles, al sur de la sierra de Chuacús'. 

Parece evidente que en los siglos XVI y primera mitad del XVII la 

demanda de mano de obra en las haciendas era mucho más alta 
que la población indígena disponible: diezmada por las epidemias, 
extenuada por los trabajos, arrancada de su vida tradicional, privada 
de sus referentes identitarios y sin tiempo para atender a su sobre· 
vivencia. Los historiadores señalan que en esta primera parte de la 
época Colonial habfa mucha más tierra disponible, también en los 
pueblos de indios, que pobladores para cultivarla. 

Las condiciones de privilegio que Bartolomé de Las Casas había lo· 
grado en la región fueron, en principio, para garantizar a los indios 

unas condiciones de vida digna, como vasallos libres del rey, al res· 
guardo de la rapiña de los españoles. Sin embargo, esas condiciones 
se convirtieron de hecho, a los pocos años, en un monopolio de los 
religiosos para explotar la mano de obra de los indios e indias rabi
nales, casi sin más controles que su conciencia, más laxa que la de 
Bartolomé de Las Casas, por lo que se ve. El monopolio de los frailes 
en la región contribuyó a que la orden de Santo Domingo acumulara 
tantas riquezas que fue considerada a principios del s. XVIII como la 
más rica de Guatemala, con creces'. 

Todo indica que las exigencias de justicia y dignidad que plantearan 
con gran mérito Bartolomé de Las Casas y sus primeros compañeros 
se disiparon pronto, cuando los misioneros defensores de los indios, 

se establecieron como doctrineros del sistema Colonial, y por tanto 
como hacendados encomenderos. Ya en 1550, a sólo doce años de 
fundado el pueblo de Rabinal, los dominicos ya eran acusados por 
otros clérigos de poseer tamenes, es decir, servidores personales, 
expresamente prohibidos por las leyes Nuevas, así como de falta 
de transparencia en los datos tributarios. En esos años (1582-1583) 
el alcalde mayor de la Verapaz denunciaba tráfico ilegal de vino de 

s Ber-tr;¡nd. M . u .c . p~. 114 y 
1157 o. (. q)) 

'o. c. r>S 120 

IV. la región de Rabinal durante la colonia 

misa, de tejidos, de tributos en especie, 
de limosnas de cofradías, de caballos, 
todo encubierto bajo la poderosa cofra
día del Rosario, manejada por los frailes3. • 

El templo que, por segundo intento, 
mandaron construir, denota, por su 
belleza y sus dimensiones, el enorme 
esfuerzo exigido a los indios de Rabinal 
(de ello dan cuenta todavía hoy algunos , 
mitos tradicionales). A propósito de este ~ÁJ 
templo, escribirá Francisco Ximénez en 
el XVIII, que bien podría ser una catedral en España•. 

los frailes obtenían nuevas posesiones mediante donaciones y 
realizaban importantes negocios con el producto de los diferentes 
repartimientos en que trabajaban los indios. Entre ellos destacaba 
la producción de caña y la crianza de caballos muy apreciados en la 
finca de San Jerónimo y la crianza de mulas en la finca de San Nico· 
lás. Además controlaban otros repartimientos, como la producción 

de hilos (sólo hasta mediados del XVI) y de tejidos de las mujeres de 
Rabinal, que por cierto, eran muy estimados. En las haciendas de 
San Jerónimo y San Nicolás, consideradas ejemplares en Guatemala, 
los religiosos introdujeron pronto nuevas variedades de frutas: 
naranja, limón, sandía, melocotón. 

Durante los siglos de pennanencia como doctrineros en la región, 
los dominicos aprendieron a convivir con los rabinaleb, una clara 

diferencia con los demás españoles que no vivían en medio de 
los indios. Así, los pobladores imitaron pronto las prácticas de 
cultivo de las haciendas de los dominicos. A los sesenta años de 
fundarse el pueblo, aparecían extensas plantaciones de naranja 
en la cuenca de Rabinal. También creció la crianza de ganado (va· 
cas, caballos y mulas habían sido introducidos por los esparioles). 
Las ayudas de los religiosos a la población concordaban con cierto 

estilo paternalista que debió ser constante. Existen testimonios de 
curas denunciando en el XVIII la insuficiencia de tierras, la mediocri
dad de los suelos, la escasez de las cosechas, el fuerte crecimiento 
demográfico ... En estas fechas, el los seguían legitimando sus recia· 
mos en el hecho de que <onocian bien a la población porque vivlan 
en medio de ellos'. 

El gran templo colonial 
es teJtlgo deltrabaio de 
nuestros antcpe1sados 
y del poder que tenía la 
orden de los dominicos 
en tiempo de 101 Coloni;~. 
Foto Musco Comunitario 
Rablnal Achl 

Los doctrineros dominicos 
eligieron a San Pablo como 
patrono de Rabínal, pero 
el pueblo lo rodeó desde 
el primero momento de 
los mitos y símbolos de su 
religión ancestral. Imagen 
de www.mllíndorablnal. 
com. 

3 0 . c. 119 
4 0 . t. l lO 
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Rabinal: Historia de un pueblo maya 

Distanciándose a veces del rigor de la jerarquía católica", trataron de 
respetar la sensibilidad cultural de los nativos, acomodándola en lo 
posible a las prácticas rituales de la Iglesia. Observando los compo· 

nentes simbólicos mayas, profusamente latentes en la orientación y 
decoración de los templos, en la selección de las fiestas patronales, 

en las cofradías con sus santos y santas y sus mutuas relaciones 
simbólicas, en los complejos significados de los días festivos, en los 
utensilios, en los ropajes, etc., es fácil sospechar que en el diseño del 
sistema simbólico del catolicismo Colonial participaron activamente 

las autoridades tradicionales mayas con el beneplácito de los reli· 
giosos. 

No puede ser de otra manera, sobre todo si nos damos cuenta de la 
calidad y cantidad de componentes culturales mayas que laten en 
los ritos católicos a los que la gente tenía acceso, especialmente, en 
las fiestas, en evidente contraste con los otros ritos, cuyo control 

único y directo estaba en manos de los doctrineros, por ejemplo, la 
celebración de los sacramentos: bautismo, confesión, confirmación, 
etc. En éstos, es evidente el esquematismo occidental del rito. 

En años recientes se ha demostrado la pervivencia en Rabinal de 
divinidades precolombinas, bajo simbo los catól icos, por ejemplo del 
Patrón San Pablo' . Creemos que esto no es más que el comienzo 
de una interminable serie de descubrimientos que se documentarán 
con el tiempo en el subsuelo maya del catolicismo en Rabinal (y, sin 
duda en tantos lugares de Guatemala y de América Latina). 

Todo esto señala, sin duda, la persistencia identitaria de los rabi na· 
les, pero también la tolerancia interesada de los frailes. Éstos, en 
la necesidad de convivir con los indios y sacar provecho de ello, les 
otorgaban facilidades para que conservaran muchas expresiones de 
su cultura al tiempo que laboraban sin descanso para producir tribu· 
tos y engrosar ganancias en los repartimientos. Existía un acuerdo 
tácito: la pacffica explotación de mano de obra india a cambio de 
concesiones de carácter simbólico. Creemos que se trataba de ~1na 
tolerancia interesada porque en ningún momento consta que los do· 
mlnicos modificaran mínimamente su doctrina como resultado del 
acercamiento a la cultura maya. Lo contrario les habría llevado de 
manera fulminante a manos de la Inquisición. 

ó o. (. 208 
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IV. La región de Rabinal durante la colonia 

Esa tolerancia no pasó desapercibida. En 1775, el obispo Cortés y 
Larraz denunciaba que en Rabinal, después de dos siglos, la evan
gelización no había erradicado las prácticas, ritos y costumbres que 
nada tenian en común con el catolicismo. Señalaba que se daban nu

merosos abusos en las fiestas religiosas: grandes comidas, consumo 
de aguardiente, y danzas tradicionales, de las cuales la más frecuente 
era la del Tun (el Rabinal Achl). El obispo señalaba la responsabilidad 
de las cofradías, y, en su opinión, sería bueno suprimirlas, si ello no 
provocara graves conflictos con la población•. 

Bajo la protección de los doctrineros las cofradías adquirieron gran 
poder económico y político. Era frecuente que quienes habían teni· 
do cargos municipales sirvieran en las cofradías como mayordomos, 
y al revés. Eso mantenía a los mayordomos estrechamente vincula
dos al poder municipal. Por otra parte, gozaban de privilegios, corno 
la exención de trabajo en los repartimientos, o, incluso, el derecho 
de sufragar sus propios gastos y sus impuestos con una parte de lo 
obtenido en las cofradlas. Éstas disponían de importantes recursos 

económicos: tierras, ganados, comercio de tejidos, 
etc. Los mayordomos tenían la responsabílídad de ne
gociar con los bienes de la cofradía a su cargo durante 
el afio de servicio, con el fin de entregar aumentado 
su capital en manos del nuevo mayordomo. Por su
puesto, los recursos de la cofradía servfan, ante todo, 
para sufragar los gastos de su fiesta correspondiente. 

La acumulación de riquezas en las cofradías, dio lugar 
a que el rey, en 1624, las pusiera bajo la tutela de los 

obispos, ya no sólo de los párrocos. Según eso, de
bían presentar al obispo sus libros de funcionamien
to. A pesar de estas medidas, las cofradfas siguieron 
adquiriendo poder e incluso cierta autonomía frente 
a la iglesia. 

Aunque las cofradías de 
Rabino! ya no tienen el po
der de cuando 1., ColonitJ, 
todavía son sostenidas, 
con gran esfuerzo, por 
la población maya. Foto 
www.mllindorablnal.com 

8 Bertr-omd, M . o. t . 140. 



La crisis del 
sistema colonia 1 

La pirámide Colonial se fue modificando. El cambio más notable 
f ue que, sobre su base de siervos indios, ya se estaba aglutinando 
a mediados del XVIII un estrato creciente de mestizos, excluidos 
oficialmente del sistema y vetados en los pueblos de indios, si bien, 
informalmente, úti les para completar la demanda de mano de obra 

en las haciendas. 

A partir de la segunda mitad del XVIII, el crecimiento demográfico 
aumentó la presión sobre las tierras de los indios, las cuales perma· 
necían en un régimen de reducciones cada vez más desprestigiado. 

Se crit icaba el proteccionismo sobre los indios, el arcaísmo de sus 

sociedades cerradas, sus tierras comunales, y que todo era en pro
vecho de una minoría de criollos. 

Las nuevas circunstancias dieron lugar entre las emergentes élites 
ladinas a nuevas ideas, reforzadas por el pensamiento mercantilista 
de Europa y por el pensamiento liberal del siglo de las Luces: el Esta· 

do podía y debía intervenir en la economía con el fin de aumentar la 
riqueza de la nación; esa intervención debería cambiar los resabios 

feudales de la Colonia y activar el mercado. La Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) propugnaba la libertad 
y la igualdad de todos los hombres en tanto que ciudadanos. Con 
esa premisa se postulaba la desaparición de los indios para que apa
recieran los ciudadanos; sólo así podrían ser llevados jurídicamente 
al rango de europeos'. 

De acuerdo con la fi losofía de las Luces, el ladino constituía el mode· 
lo adecuado para los indios. Los mesti'zos deberían instalarse en los 
pueblos de indios para contribuir a su hispanización, y los indios de
berían aprender español y vestir a la española. Así se expresaba La 
Socie.dad Económica de Amigos del País' . Por otra parte, el laicismo 
de Las Luces volvía los ojos hacia la iglesia guatemalteca, con tanto 
más recelo, cuanto era dueña de inmensas posesiones. 

1 Bertrand. M. o . C. Pg. 218 

2 Cita de Bertrand, M. O. c. 
pg. 142 
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Rabinal: Historia de un pueblo maya 

Dentro de la polít ica contra las reducciones se impulsó, en la primera 
mitad del s. XIX la práctica de debilitar cada vez más a los pueblos 

de indios, lo que vino a multiplicar los conflictos entre el los. De esa 
forma Rabinal, que había sido, al principio de la Colonia, el primero 

Y más importante pueblo de indios de la región, perdió en menos de 
so años la mayor parte de sus terrenos comunales, además de las 
poblaciones de San Miguel Chicaj y San Gabriel Pantzú. Más tarde, 
en 1833, Salamá, con más de 40% de población ladina, será declarada 
capital de la región de Baja verapaz. Por otra parte, la política de 
desmantelamiento de las t ierras comunales atacó de raíz el poder 

de las cofradías, cuya riqueza dependía de ese recurso. 

Al final de la Colonia, la población india se encontraba, a su pesar, 
cada vez más disponible para una nueva forma de expiotacióli, a 
merced de los comerciantes criollos y de una emergente clase social 
de ladinos. 

Asl como Jos indios cargaron sobre $US espaldas el peso del s istema co lo nial, los ladinos 
fueron sl.5temátia~me.nte excluidos del sistema porque le interesaba a la clase criolla domi· 
nante. Foto Musco Comunitario Rabinal Achí. 

c. o.(. 108 

7 Van 1\kkercn. "Rabinal en 
la historia" , rg-. 47· 
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111. Después de la 
independencia 

La nobleza criolla suplantó a la monarquía española, y esto provocó 
la recomposición de las demás capas y clases sociales, con la inten

ción implícita de formar un bloque de oposición, alimentado cada 
vez más con el pensamiento liberal'. 

En este b loque irán ocupando lugar cada vez más des
tacado los ladinos, pequel'ios y medianos agricultores, a 
quienes ya hemos visto afectados por la política colonial 
de bloqueo agrario. Con gusto se declararon revolucio
narios frente al viejo régimen colonial, y se adornaron 

con los postulados liberales: privatización de las tierras, 
abolición de la servidumbre de los indios, incremento 
de la producción agraria y manufacturera, impulso del 
mercado interno, etc. 

Observa Severo Martínez que en las condiciones en que quedó el pals 

a lo hora de la independencia, (. .. ) a la hora de las realizaciones, la úni

ca medida efectiva que podfa tomarse inmediatamente con miras a un 
aumento de la producción y de/movimiento de valores, era liberalizar 

la adquisición de tierras. Y, al proceder o tomar esa medida, se hizo 

sentir, como no podía ser menos, la presión de los agricultores peque

ños y medianos, exigiendo lo plena propiedad de las tierras usurpadas 

y trabajadas por ellos, tanto las realengas', que desde entonces se lla

maron baldías, como las de indios. Exigieron y obtuvieron facilidades 

legales para adquirir en propiedad las que los indios les arrendaban; y 
naturalmente, pidieron títulos de propiedad para aquéllas que habían 

comprado a los indios al margen de las prescripciones coloniales¡. 

De esta forma, el nuevo orden, también vino a favorecer los Intere

ses de la emergente clase media rura l, int egrada mayoritariamente 
por ladinos, bajo una interpretación sui generis del ideario l iberal 
que no sólo buscaba dejar sin propiedades a los indios, sino que 

Pensando en "provccharse 
sólo ellos del trabajo de 
los Indios, los políticos y 
eclcsi<istkos criollos so 
deci;Jraron independientes 
de la Corona española. 
Imagen de 
www.offnews.info/ ... / 

1 Seguimos a Severo Martí
nez. pgs. 409 y ss. 

2 Tierras realengas eran las 
que hablan estado bajo la 
propiedad directa del rey 
duranto fa colonia. Nota 
nuestra. 

3 Pg.410y411. 
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pretendía su implacable explotación, y en ningún momento se plan
teaba expropiar a los grandes terratenientes criollos y democratizar 
la propiedad de la tierra•-

A pesar de que el trabajo forzado había sido abolido en 18:!0. con· 
servadores y liberales de la Asamblea Constituyente sancionaron el 
17 de marzo de 1830 una nueva ley de trabajo forzado en hac1endas 
y labores para todas las personas que no tuvieran propiedades, así 
como para los miembros de comunidades campesinas ~- Como se ve, 

en lo referente a la expropiación de tierras comunales, y a las políti
cas de trabajos forzados contra los indios, conservadores y liberales 

llegaban fácilmente al acuerdo. Su argumento era tan sospechoso 
como antiguo: e/ abandono de la agricultura guatemalteca se debe a 

la pereza del campesinado. 

En el año 1852 sucedió un gran temporal que arrasó gran parte de 

las cosechas de granos. Se desbordaron ríos y sucedieron grandes 
aludes de lodo. Murieron miles de cabezas de ganado, se perdieron 

la mayoría de las cosechas, cundió el hambre y las enfermedades. Se 
malogró mas de la mitad de la cosecha de grana que se esperaba. El 
Estado quedó al borde de la quiebra pues la grana era casi el único 
producto de exportación6• 

La crisis obligó al gobierno conservador a comprometerse en im
pulsar la diversificación de cultivos, especialmente el café. De esta 

época datan algunos testimonios que refieren cómo en algunas 
comunidades los indios se aplicaron con intensidad a la producción 
de café. El corregidor de Escuintla escribe que aún los indios, que han 

sido siempre la clase más torpe, han mejorado su condición, y en muy 
poco se distinguen de los ladinos ... ' 

Lamentablemente, comenta Castellanos Cambranes, al descubrirse 

que las regiones en donde estaban asentadas muchas comunidades 

indígenas eran especialmente ricas en suelos pues favorecían el cult i
vo del café, comenzaron estas regiones a ser invadidas por personas 
deseosas de cultivar café y especuladores de todo tipo, interesados 

todos en obtener rápidos y fáciles beneficios a costa de los intereses 

del campesino indígena•. Era frecuente que funcionarios del gobier
no estimularan a ladinos para la siembra de café, y, se entendía, en 
tierras comunales: les ofrecían eximirles del servicio a la milicia•, o les 

4 Cas.tdlnno:. (,,,nbr.1t1CS, 
Juho. "CafC y campesinos'' , 
Ed. (atncl, Madfid, E,pa1\01, 
198s. Pg. 4\ 

>lb.44· 

v lb.¡Jg. >S 

7 lb. PI\· 'i' 

811>. p!(. ~!. 

91b. pg. 'iÓ 
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facilitaban préstamos para sus primeros gastos -obtenidos de cajas 
comunales de comunidades indígenas-•·, o incitaban a arrebatar te
rrenos que no sirven para la extensíon y progreso de la agricultura", y 

toleraban que extraiios sembraran en tierras comunales''. 

L<J a vide:: de ti~rras para plantaciones dio lugar también a la practica 
de pedirlas en <Jrrendamiento a las comunidades. Dar las tierras a 
censo enfitéutico consistía en alquilarlas por largo tiempo o a perpe· 
tuidad, por un canon anual del 34 del valor de la tierra, y sin perder 
los derechos de propiedad. Generalmente, los corregidores llama· 
ban a las autoridades comunitarias para hacerles esta propuesta. Les 

decían que sus lierras se revalorizarían con el nuevo cultivo y que el 
negocio redund<:Jría en ganancias, no sólo por las cuotas del alquiler, 
sino porque las riquezas obtenidas del café serían distribuidas en· 
tre los campesinos qLJe se pusieran al servicio de los caficultores''. 
Para mayor convencimiento, algún corregidor llegó a decir a las 
autoridades comunitarias ¡que el mismo presidente Rafael Carrera 

había dado sus terrenos para el cultivo del café!'4 Era frecuente que 

quienes habían alquilado tierras, ampliaran su ocupación, robaran 
otros terrenos anexos, metieran ganados ... '' En todo caso, quienes 
alquilaban tierras a los indios tenían el convencimiento de que, antes 
o después, acabarían por ser suyas. 

La necesidad de mano de obra dio lugar, a mediados del XIX, a la 
estrategia de los hacendados de adelantar una cantidad de dinero 

a cuenta del salario a devengar. Se dieron muchos casos en que los 
campesinos burlaban su compromiso de deuda, lo cual dará lugar, 

al endurecerse la explotación con el cultivo intensivo del café, a que 
nuevas leyes y castigos apliquen controles muy estrictos al campe
sinado. 

Esa misma necesidad hizo que los finqueros recurrieran a la vieja 
práctica colonial del trabajo forzado mediante los mandamientos. 

Documentos de mediados del XIX señalan que sí los campesinos se 
resistían al trabajo forzado, esbirros de los hacendados los captura 

10 Jb. pg. &2 

111b. pg. 56 

ban en sus viviendas a medianoche, los hacían prisioneros y los lleva- 121b. pg. 38· 53 

ban a las cárceles de la hacienda. En estos menesteres se menciona •31b. pg. 67 

la función represora de los ladinos'"· ¡q lb. pg. 68 

15 lb. p¡;. 53 

161b. Pll· 4f>. 
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€'1 :Ji) C: ·.• ¡qnh• rlo :H; 1, ol ,,.-1."111 111tl•t01r '1 ~~~,r~, 

mo ltntll R 11hr'lc !UriM "-tami'JIIñ.t!da de. érmlla 
rom'il'rwldr·r llbr-r;'ll 1.11¡.~~~~~ G>Jtnil Gri~n;-dn.., • . A 1"' 
JJDCiJS Hll'lll\ai á{1 habctSi! lll)llllirado preild(!Jlt~ 

prtH:i'>(orlo G.!n:I.J G,.~ ,,aoJos :oolicJt6 ¡j lt:t~ 1· rtqucJu.!: 
'1''" m.:mí.inl...-,m pnr r s.c:rltQ 1111~ n~·n;::~.,(~o; m;-r,; 

1111}-:t'nl~, ~ 1.1 futm,, dl' .liL'rt'Lcrl,-;-;. !..1 rc~u ''1•1.1 d!' 
·•qlJ!!IIu~ fue: ~} i!l:aiwtiJuJ!iur ~ t. .J.b.JjiJ fut.;dda 

y el ssH!rna di: p~. b) e.~plart.as t~n·a~ c()mtJnaln; t} 11bolir 
~ lnlpUt:"Sio-s ttnJ!I!I .:riti!'-1 dt:!!de lll~:olc~; dl~;cm""'-'Ít Ulld ínf'r'"i!ll!$
nucturoi Jcor de ~:on LJ l!'(otmré."l ~ ph:rrta~oort:''ó' . 

El C>tle!tlvo r:fc-1 gcb~o¡orno \H)I;;!r<o~ e~ la tan ;msiada e,oo¡wor,.;:cwn de 
t11."m1~- tt.Jbf.J.. sin embnr¡1o, &_~lJLU:-rd:>S c;r:m 1~ wtlst!f\'adores.; 

I:DI'DeLU!lll<la dt- .,..¡ju._ Ju~ la !.~hdL!i de G.!!rciD r.r,,n.k"'S de 1:1- l"'"'!s' 

úen'--la ProviSo i31 en 18];. SoE reconocla el gca"r"e lmpa.;.to qu~:- 1:1 ..:z 
propl;"1~:1~n ,:,.~Jx-1:1 -!it- trn:-r p.1ril l01 sot;rr-e-~11/E!'JO.J !joz 1~ o;:l(X'In.th.l~d~ 
trtdí¡;:-en;¡c. Fr.~ -po~~ Que se ,g-e•)e. alitill'.c~n <óonfti~:tos y ~.:{t;¡s., 

pcrtuoliLdi!Lilo dll ~_g,h11.:011 hllé•.:sl red en imt!:..XIo. l-'.51 o1o !!lkt, :.'1!' tJf'i!r'lo.) 

Lllt p11Jc~hnlento qut!! b.t~IL.3mrtlt.:> co~ra <'n r) que- la!· uerre!l 

cat HIJ"'"~-~ r, .... .,,., ¡.,, lo:!--11 o..I!'"J.o {m alquller), 0o:r!J!rtd.r.utdol.1 pr~o:. 

tl(l' .que y:~ veniD de~cle lo;:.s ¡~~,qbla"nc.5. o::on~o'.=odores; .:!) l.)i '!tlnbuor 

;tl.,-,:id¡;o:. d'~ C<lfC: il quie11es qul.sh:r.m sembnii'WS¡ "] E5tu pi't•piV"i;)ri1 

h:u r.•J t)d"riQA;t}:• p:u , o ~, , ,,, ·· ~ d Puturn, ~U!=- t it!rrM ,;J;¡-d~ ::1 CC:n!:a 

¡) lid:.~ S(lr dod.-;a.d.l'ló billdfo:x, o¡ ¡;¡rilu.rllb" m~;w(g $Ub:nu I)Ü , 

bhcil 1 

¡J..j ~ hiu.l. )' l!n r n rro dro r87 '· 1'1 l~rn<!tn ,~, o:;nllrl' "9.roen:lill'1 
~-'1! C-enso-s'' rll!daró QUe '-""' rotltr••to- de (etlw t!.r,ltlé-'lk<l. tf:11ro fJQr 
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Rabinal: Historia de un pueblo maya 

su origen anticuado, como por las condi· 

ciones especiales en que se funda, es uno 

institución que no está en armonía con 

los principios económicos de lo época ... 

El decreto estipuló que, en adelante, las 

tierras comunales podían ser adquiridas 
por compraventa, con.stituyéndose así 
en propiedad privadai. El Decreto de 
"Redención de Censos" fue el instrumen
to que permitió arrebatar a los indígenas 
innumerables tierras, y, por supuesto, las 
mejores. El decreto afectó a las tierras 
dadas en alquiler enfitéutico, a las tierras realengas, a las de linderos 
confusos, a las de títulos ilegibles o inexistentes. A criol los y lad1nos 
les fue fácil adquirir grandes extensiones para cultivo de café, para 
explotación de maderas preciosas, ríos, 
manantiales. 

Fue un golpe mortal para la población 
indígena. Ésta habla conservado, duran
te los siglos de explotación colonial, al 
menos el recurso de sus tierras comuna
les en las que, con gran estrechez y sin 
tiempo para atenderlas, obtenía recur· 
sos de sobrevivencia. Durante la colonia, 
los indios habían sido siervos feudales, 
pero, a pesar del dominio racista de los 
españoles, habían logrado conservar algunas expresiones de su iden· 
tidad. Ahora quedaban convertidos en multitudes hambrientas, sino 
otro destino que ser jornaleros proletarios y esclavos por deudas en 
manos de finqueros, instalados en las tierras de sus antepasados.. 

Desde mediados del siglo XIX, la necesidad de mano de obra era 
correlativa al aumento de las plantaciones. Aquí, conservadores. Y 
liberales dejaban de lado sus diferencias y su ideología cuando se 
trataba de actualizar los procedimientos coactivos del antiguo 
régimen colonial para obtener el trabajo de los indios. Así sucedió 
con el Reglamento de Jornaleros de 1877, que adaptó la práctica del 
trabajo forzado, nunca suprimido desde la colonia, a la nueva de· 
manda de las fincas cafetaleras. Este reglamento, y su complemen-

Criollos y ladinos ricos se 
apropio ron de grandes 
tierra~ conlunalcs de 
la poblanón indigcn;J. 
http://www.travclblog.org/ 
PholO!aoi t76C)o8z.html 

Es ca.si imposible conseguir 
imágenes de los duros 
trOJbajos de la población in .. 
dlgeno dur:mte la Colonia 
y la época liberal. Esta loto 
es del 01ño 1903, 
www.lablaa.org/ ... / 
abrill:OO}/Iraro.htm 

4 lb. p¡¡. '9l· 

VIl. Las dictaduras cafetaleras 

tario, el Reglamento de Servicios de Trabajadores Agrlcolas (1894) 
permitían obtener cuadrillas de trabajadores en las comunidades y 
apoderarse de campesinos pobres y hombres sin tierra. Los llevaban 
a pie por caminos, montes y barrancos, amarrados y escoltados por 

milicianos. El penodo de trabajo eran 30 días. Se disponía que todo 
hombre apto para el trabajo estaba obligado a portar siempre un 
Libreto de Jornalero, donde se hacía constar su honradez, produc
tividad y solvencia de deudas con los finqueros. Quien no tuviera 
el Libreto era considerado vago y sujeto a multa en metálico y en· 
viado a trabajar en obras públicas o a una plantación en calidad de 

deudor. Las condiciones de estos trabajos eran muy duras, muchas 
veces en climas insanos, trabajando bajo la lluvia\. Bastantes morfan. 
A veces se añadían nuevas normas, como las del jefe político de Chi· 
maltenango que estableció que el trabajo fuera de 45 días, y si los 
trabajadores terminaban antes, deberían ser enviados a otra finca 
para e~uxiliar a otro finque ro que los estuviera necesitando. De estos 
trabajos forzados no estaban excluidas las mujeres: en Alta Vera paz 

se registra, en 1882, un mandamiento de 286 mujeres. Los man

damientos estaban tan desacreditados que el conservador Reyna 
Barrios los suprimió, y es de notar que los documentos no registran 
quejas de los finqueros, sin duda, seguros de que, de hecho, la prác
tica de mandamientos no cambiaría en nada. A los tres años, fue 
restablecida. Cuando la explotación cafetalera exigía gran cantidad 
de trabajadores, se reclutaban miles de cuadrilleros indígenas, que 
habían sido expropiados y desarraigados. 

No obstante la crueldad de estos procedimientos, los jefes políticos 
y los finqueros solían justificarlos con razones de orden moral: es 

preciso acostumbrarlos a la sumisión, para lo cual es indispensable 
usar de algún rigor, porque es la condición desagraciado de esto raza, 
como consecuencia del salva¡ismo en que se les ha mantenídob. 

Otro método de los finqueros para asegurarse mano de obra eran 
las habilítaciones. Ya lo practicaban algunos hacendados en tiempos 

de la colo nía, cuando competían con otros para hacerse con trabaja
dores. La expropiación de tierras, al ser abolido el censo enfitélltico, 
multiplicó la cantidad de fincas hasta el punto de que subió como 
nunca antes la demanda de mano de obra. Las habilitaciones eran 
ciertas cantidades de dinero que los finque ros adelantaban a jornale
ros con el fin de comprometerlos a trabajar en sus plantaciones, y así 

S lb. pg. 147. Un finquero 
~lcm•n en Alta Vera paz se 
sinceraba as• con su familia: 
Como puw!e •aportar esto 
la potm: gcmc qu~ con uno 
ropa liviano elncrelblemen· 
re miserable cosecha ca( e 
todo el dio •.. No cabe duda 
que los Indios pueden rendir 
mas que nosotros. o. e:. 
Pl4· 149 

()lb. f)(l.12' 



1\.lh;n¡¡l. Hi'Ítcr~ de u:1 ,p~Jio t'Tia.Yll 

nr-t~Sé lii!nílt10.G~tbra Mtf5il~ 1..0 piUJre.sc;¡ rJQIQ~ im41.1e.-n 

¡¡m ;;¡¡rppi;zm indeñnidatnénte G:! u~h.,¡['Jdofl'!.J til!i.i ['(."galOJ;joJ ~rr: 

dd ~ ;;."TTp-.ro ~ 'L;-1 t."';'mur.•1nc.~ cicle~. Canlilrtiat(!l n<J Si!t mu• 
loca ¡t:rl: d.rr",e1 O li!!J tniiL,~dor·t"_~ df!t:li1Siili.lo r,hn~ro Crt Clllttet¡io.>. 

an ~bH t:ng.uiinlo!.:: la hr:r.i! & Ir .V$ úJS"Jta: dol rii.nettt t&oOI('i 

'1 del t~mpo l~ta¡aoo. , .. 91 dui.13. d~ 1~'> 1:ttnt1:111thi~ C(lsccn..,do 
Muy a :nulllleo, l:lo: gff!"'!!':'~'nm n.o rHiblan ~u p;¡r;;1 en din!!• u !;lnc.• 
en l';llco; q1to:: -:~ tes :if'·'ol'l::- par.:t (o.-rprm· lo neceS<lrlv .;! pr!!!•:·:::J 
emtJiotr.:íd:t ptJil' '!:J ?<~:ton, t.or\ 1~ r.J~das •Ó! Sil m01. Un filu1H~t 
:ra:n~~ln ll_',l'..l, ql!lcn QHIS"era e-rrrlqu.nce~e ron ,.u,. fu1Li::!> d•.'b~ri>~ 

;JI Oi::L"T~ IMJI'f.i!~ rnnrur:QOOS it [m ;-1'i!IH1!¡tdar>:::o Jfrl!i tlbVtlas.oL 

1¡,¡! \:il~~~ (fi! ditllt!ro 01 adl!l~l¡-r dr'J. :·ri.t 1t1todif!iE p~ ~1 F;rii1rJu rJ¡ 
~o:ncll ~·I.J . tv1!!Ja ~"!ih:.a ru!ll1 Jbiija· :t.or. :;n.l ct)md jj()f ~·U ;:¡~ Lf tut.l 
'!r.lítol tM b("titlit: &l:ohallau. 1 .11 trabr.!:u ffi 1~ ftltlt•LII~n • ?4~ ¡e: 

picnJc ~r,lll ate lincperg pcrn:r1t1:L1 ¡¡ wl!!,t.lnll :K>ÜI!ditd .~ciakr•h<JI 

.:~t,f;WJ i~do lo c;nntr..llu; lil <ll.l~ocfór 1011 r.:•.rllil.íl"f);l r.lc: ~~;;unrcSieme ero 
llr'!tJII:;h: pan.l\l2-IJ"Ilerest=~ finr,¡UCH.IJ: Jl!j [lo('~ o !irnhr ute;tí~ fil~~ .r,. 1!1'!. 

WIY.!ison¡¡a;, ''ru q.rale~ 'h~lit m,Y,; y1nd~ ~;~~. Llrr:ude.!., cte¡.'rl\d•"loo;; e 
f:lavi.::>!~Qs i1 perpc:-1\ll!j.¡:¡,j, de p1dr~s a hí~. a ¡;¡ , rÚmil fnus. A~ 
pwp~l!ito, ·=illdcLll r Ar¡gvn ~ericla qu ..... ct pmpto ¡:u ~i{Ítfll ·~ BdrrloJ1 

t' lUS 11111id~ :.:~mltlt'ulnc'ernr d"'e-o o:rn fa fv!,ttiw.:ldtt. ='el'',,~.,,.,,..n•'. 1:1 
[Onii.IMó .:.la b~hlcl·u <Jic-::o.hC.';c-.:s· <JJJrtlaltO en {Oh'rul ,~., oi.'"icrot":t.l!o, 1 Dli 

pofblr;-t. fn;llg~JUIJ q.at' S~ etlUb-(ln G ~""ftJr \ol!'f11fU oJr · 41/'"LI.JI< • t:fl~ 
p.;li'Jfl'll ],te tU-a ITlUlt.Jf,¡H)r ._..J.IcJ, ~~~ trx.::..IJc! ~1~ Jr¡r ~qrlt:~ JCtoJ~;~IE:r f.I«J• 

CNJ!n ~ Lll!\1~ ~...llllót'l', 

Pot·lo denl!í. ¡¡:f 11'-IÜlo lf;¡¡ a. ma blU1 u~ ·Cllddbl•.h quo:o lo'!; i~I"Jr.i 
leu:a l'l:ln;:;¡ pudil!r.J" libl!r.JMD da s;uf dcoJdil;;, porq<~•• lu~ lill"lao~ 
·QUil. P<=•titx;:.n l!:an rlam~¡i;llfftr ir~ro!JrjiJ1ít;x; p:-""' ~IJI; .,ete~ir1ilrfl.• 

ildmflilr"""-

0 tlori:.Ol'lte C'ilf'i'l hH .indi~~ ni' 11r11 ,,.,, ri<ot n."h ·r,Ípi\rl"' Y lil ¡r C'KUI tl 1 
Plli'Í;l e¡,:; ;rónll) Fuq ~~ r¡1r, tnt~ ~,., lnrtio;im., dr.om.,rr!Lt ih:! r!tano 
oo í•b1a p!!Jf P·""'i'! d.!'~ f ~r1,..,., .... 1(1~ Tnrll"grr, ... , ¡,.¡"" diJ t.,nl!r u .a 
oas!ci1'Í!l de f-.u,·:r.:~ se allQ!lntrn.-;:n 'hi'ts.1~ ~1' po:~ tr~ ~elrtv\2ados' : 

,¡o ~.-:\Lli iiiJtr«e ;¡fl•mn 
t~l,t·"UIIt:fll!11llltr.lipA1 

•r~<t.l:t·•l!Hiol'l>~c i.l,~tll' 
lh~ • it ~. ~;¿ t1rt ~!H. 

qJUL!Jnolm!ita~he mm! derNU;d~ ~· ,ott:~ru dr lrtnMI;!m:·. ,~o pudo 
rn;tnl~en;e medlJnte 'llllilmi1C"f;lon rxbt!m~L r~:.c•lliUlttl ct rJiln··~"- "'' • 11'· t~- 1•11 

L&l'CJI' .O ¿:!l)lút!TI{' lb~;~ t~n¡tO<o hko ;lt.to:n 1!.1. ~· f~m.-, colo· •o ('«oiar ;iV:lt'•~"• 1 •"-t-
. .• ~·~~·~~-...llo'U:'oLILia 

ni;tJ r.•ri"'!Je !11-UI'Ir('l, ~ tll~'l, JoJl!2~r1 ¡¡J r:zin!n~. f!all Ju'i Q l<1f_Jl0 ~ "' u•:.,.~~ ~ ol.f~ltd .• ''" 

los fillliiJt'l"OSL'I reprt!Sent.xldn .jggl'l:rlr•rnP crntr~. C.011 p¡agrn2otl5 · ~~fl.·,:.~~;, ... ,,.,..._ "u" 

VIL 1.83 dltll!ULril" CAI!~f'!n 

o b n"tC!flc;!Dq Cn1P, pofl(ftd }' Mil!t:lt 
r .. :. ~ tl"nt.m ta f::tllhlltl d~ mlUtlll'lr:,r a; 11lS 

ollOlf."''ll!.t>t; yiO~ FN1ttñb;Jn~wd·a~ 

11 <dlll) .~ oill3 :'irtOOCI-'1:1 nliilt::u •COII pode1 
,.mi(t,¡(j t1C...:l O:l::¡;.'J. y tlu C'SI! de~ ro~ir, 

hnn:-t,IJI,1, F.f.ll! si!ol!:filil ~ ,:,iht;m:.,~;i:k-1 

fhro rn u:-;¡r; r•ltffi""P.i i''iln lnlitrrlh.llf3 tc~i![f~¡ En l:;.s ¡)IJ~ 111 tJ·Ifr¡r,, 

l\1 t\!u1pu Ll~ l.:! ~1rrrnu L!Jo:r.:jhzbfa illlllf flo:::>n (flTTtlttr..a. oapues 
dai {;fili1 I!YIIptlllll 00::1 15Sll l:lS pl.'[l(i(Hli!S<.Io!! I'Í.J~ de ltZopúrtl!". r•i!TCI 

lkt pl.:tmacroY!c1 •ue C1t!dt'd~. pct? lut ~o:-.fl'riii)'J llntoncrllt:drt 

!U'lnú•$ dli11 uiL,~;l.,._ P'•i ltl.'i "'" ioh;-rl! •:S tJd to;,·tl"'CIItl, )' ¡ urr tJ•U de 
l.ét.IIII.Yll <c'lpi!!,;, !!JioJo..l~ Ü» !"~.\Ul!I:C. 100 ~· 1Mtl•1 cJ -~t¡ 
u~gull!n ~~0~(1, c(lmo r11 1.1· n•'•mla, IIJ$ lndt.;1~. $-Otn: tus ~~=:s:;'eiOO 

lfll.!ll!dJ.bllflll t;fúrrr lt'~ (líMMi(l.!l~ cmg:.1 dt! ll;nt·a ~~~ib~! . lUI C•'!tn•"'~ 

l>:'l '"'-""'"~ c:t~ ~L' fl<lt"'"'~' ·' 't a t' IIOs mi~nm!>, aconwLl&lu! ~~•111~5 

llr:n ptlont!l\1":> pH•~t~ •Je •:nrn~~ :• <.W7o:.. ·r~ (!n llu:JteTI~Jkl !lw

~ler.:Ml p.:~ra ct·~lldcr ~:; ne<:'!:~idildft. .. \u\. ·nu .. ~.; ,;;o,f~;>..lbr.l!S. LO!I 

fol\lfJMn~ Of 1 r!d.;m d.:J loulln _gmt,l .) Ll::~l)wili pr jr,..o(od, ~· ~ :Ocir, J!oolnl:m 

j! l; rt l 1r.! !~lo~tl'r:.. 11 1 t'lit~w Cr~~i·r~l¡, 1!!!! o1l1r¡"'5 lltnl~.:~b;ua 'tL"/$ Fl.r1'1~u 

c.'iollC!~. Y c~o d. red:m;;:¡b~n b!: carr::ttp~n&rlil"nt~ 'LI'Icl~~¡¡ck•rwí! 

~~ !OL~ •ll!t'n!I10S IIJJ-<1 .u lillr IXIIfl>~dos; p<'f .!01::- c,ol.m;:.• .. Lo¡ 1r-ab:;j11~~ 

<CI~i~<IJ•ill"l PI'E~I. o!il" &l> .i:olr'WI,io.l '" '' l¡¡j obr;-•. ~lic.s:s ·d tíoempo ,·,u~ ru~r. 
¡¡~¡:~:¡¡;m.-..!-¡;, Ir:¡; P.,15.11:>~ llll f~!IC) ,iOi L1hl, r tltmprie j¡t¡jf~,o r~l;..m 

11"6-tli:J.~ r¡o.lf)"''·' ~ . .&.rp:.on;. •:r : urllt;1r'1J.:'IIOCb~tcdo , 

r¡,·;¡ l;u; nlli""Ol' f"ltll.\r¡:¡; h"1 "'"''"'01• r ~" "lrlllñl ... ~ Jotprfllt.)("·' · flf:¡; ;lj)o,• 

11· ·r11 )11r~llf111 t,1ff1flio0~1 .J'Itl•"ÍIM'Ir'l•"'> l~lllgrllfM · I'I rl'!ft'.t>t"H' ,oc i'll ):¡ 

·.•llr,~. mtn: ladi17.l!rr •• l' rt dim;~o:; ln~~llnli, ,;11 l~!o •"tlmri l.w:r .. vuiL.JJtl· 
r 1•. de I.I .TIIi'.I III. rr(~r.- L:r•, 1·.11'11.11.1tlnrro;. rnndc-n;ulm. 1 l o1~ cilmt:..:Jr',11.5 

c~,.,,..:¡r•iSa!f':) (~:>n~lflr}tl• "'' l"llltfl l11tKi01•• · ,,.,..,, lt'-'1111•"1L<' li"wr'ot, 

rn,1loos trat•n ~ h.¡¡tnil.1o;¡onm; 11 m::m,.... tb lnr; o::~p.t!.JOO'lo ~,&w! o J!:o:
Lriii11letlll5.. tt• • ~~·.:"!!o~ tr,;,halo f'ft e:~W!., comr--"'':·,, c·il P'~~ m1:.ct.,o; 

•u tcru.lenl.J IIUL-~- El fi.~~W.rrtt:''LLD di' Jorn.1ll'mló d~,.•a ~!'lil que oiJ~ 
_ . . • IUC,C.r=hl'Pr'.f).f:C 

lr.:tb~l.:"túore-. .;¡~· .. ~ fu;;:~ran ~·nrl !",,uJ,,.d~ (011 ;¡¡'~ 1 pltro:ll1 sen.m •t.~ ·- · · · 

d2-il\11iiOO'P ., 1r.tb;aj;1r "'1 n'>t~ ii""•TJ~nl3s ·-.; .!1Lotl1rt7rtn, 1"5tllh~n ,, 1mata.:ili1tliUOtlu• 

e¡r:lrlllutrr; «.r ~rYi 1 ratnl(lS qal-o:!r.es. ll(l. 111" lll:JI·- 1 t$li,!!" <lf ,><J. •!> ta aur.¡u-..~f""l-11'1, 
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"-'tllllill: tlilfl¡~ ~ ~¡~n puH:!Io rr18Yd 

bDr..II'TIII!rth! a r..tn'l pbnucMn, los qut!' lo~r¡n p-roprerilnos, los qL e 
pil~o:~n 1~ 1111:>05 ilí'\lla]l!s y fcdcs ~ellc!o il'lldfgton;r;. ql~~ ""-!ple~:".nr 

leer 'f ~crrbir y t\"'O!uvier:m á~ puesto~~;., 1 ~nCilr o1 ow·. tr osLlldont!~ ~ 
haCJ<r$1! ladnes". 5~ l:lltregabi! una 'l:oleLa de camina, d~.>~rdc Lt.JII!>

I:.:Ib;m éSe~ fi!'l(t!t'ld!::lne!o-; los camprsmM deblan P<ln:.arl.r !sle-nr¡.¡fl:! 

wmlgo. Q-Jitlr no 1a Lll\iera ri 51;!!" dt:to!nido r r~ comlut.tt1v a ¡.¡rlsh:>n 

! dt!!ttinMo> ~ I.Taoo¡m:; p-;.~blicc~ en e~ ifc! .:t~yvoJ•Jh''- L.o m.::~~ 
rr~or.tt! -l!.ra :w~ 1o:s '!ll".:rplos C!'Tlf.l"t!:fidrKIS (o(lmpr.lroiJII IM ooldcl~ <le 

Jln.jorTTi:.'-'lV'), ti~ ~t.t O;:.!!O~rcliO:. eM.adcn.::~ban 11 :!oll f1Jl•.dt v.;or,:;u.:!. 
b5 rra\)djm:h:x·~' pr~er,an est.ar ,:JfGt~d1,1~ por ~u p-at:r!..im) 11•;[1:!~ 
l:jolc! dc:S\111111005 ~'!o~ó."fVfdO de 2:-ilpadiJrC"io ... rfe-c::tiVolllm!nlc•. ról .,;orr..Ün 

q11.., l:.o5 iomlll~ros prt'flr~1 ~11 iltiV'ieo ron deudiS:I o;:ro 1"~ pl-.ntacioni.!S 

•11a,; 't-'11! !d!rC:n•·.adc~ 11 bJ¡ obr.as p\l~llo.-•h-

11:1'1 Quedorb.. '"lii](C!O p;ti'il n>lwlio;¡~ En prm.rls.ió'l d'!! rl\'Vui."'lns:, 1.1-

;;gnpa!ll;~~ de ~, .. ,,,,...6 1-ab;m ~~udu, ~¡¡rr~ rl\bO, l;;a prYñoDr-2~ 

1'-'neiti 1~1t!r~ qu111 Llll;m l¡¡s Cfitrn;tP~ f. ron<; v l;t<; ¡P:I 01tur:u; pt.!lr'tl 
(ll-5 r~~tb·.-.t~" Llh ~II"'IS-nlOUr;,h<m In rut"rt.l rachoxo 11 li)'lo 
tr.ab.ljOJ l'orndcr~ ct~ be obra~ p~blU:iK. Nosotros... ~·· ~mJ1rnda:~o 
ol lrab:l~ dtrr-¡;o y a a¡n,..-~'evmr'e' ,¡xr ~reddS, tfc,..nfloin n r-ul:"!i!m !:'1 

pnrdu((tJ rk n~trm ~U!lC tamn';. no III!U'! • .'tdt1hJ."> de Cil"fll'lll» C4• 

r!t!k'r{lj ro de r:tiiTl'flu porol Crc-'lnx;ortnr nuestrm mís.emi.Jii!l co~chrn. 
Por r:.stn:~o .-a: en~~ l"lll~ negr.ml)'; 1)1 co('OC'mr o;on IWI"r;:lm ~roboj"" en r'a 

D.bto J:ro~r:.ol1a_, Sc.:x.irflm~ rrD.seo for.radm rrl11cjGdol tJ un trn~I':IJtr 
Dlll"''-"!f". r;u~ nngW1 blett ,uarf'l{l.)Qrnosprop~looo,. ~oo unic(Tmi:'J r
tL f~ ::np(,;~l:;¡:ru de QL11:'~;:rJiter:~:~llb9 :m .!llJr lterron rn rosrrJ rmp.1 ~eJ. 
P~r¡¡ t.C"'ll'l!nuor a. 1~ cattpe-smcs ~ esta o'bi~;;.iun ·~ c.oflsrnrui1 

C'llr( ·~ d lll li!JrSQ dt:- lils obra.!i ... ia~ en cr.rM1 r..•nf!On. [n lát.)6- el 
Jefe p\:lh\LLu J~ sa, M;¡1 r..¡z, 1:'1!'p'11Tt21bli1 ¡¡ os;~ .. rpr-inrM '=" 1~ c.rplt 
Ql..iC J~:n ~- :!• fiiiL.J'I' dr 11J ~rrsdu;tiÓ.1jNn~<JS r LO]flf!Qi. 5~ t'lobiall 

dtKI.miCWI • ·o hr.o!'l~ oi'I..Juoo¡~ ~~ 105 !lb~ d~ los. fiMJL..ef'O!!, S~ll.,l.:s 
:.,nu!i~·ra .:amLi ,,~ qo.\! ~ tnrtn ck un ~.,~.Q o;,\"1 flfl"f\'"idrntes. t:JI Ír.l 

h!art~r ·1 -1'1SI"G1"o<l •le G~&~i.Cn u:\i. Líl t\!!2.~ cklmhrb.ll o dé P'vm~ll ~1,1 
r uc 1.- qu:;o '! podi. eJperaC" en ur~;a O..qrt.,¡111 -~;"•~~~L~ .. ~.~ c.-sml! .ni 
lt:·jt· ''¡_.Jitlrn, lf:tn! Cl><IM·~o OD.Jttnn df:.nu!'Vo r'rLid!;.U. ~· lo~ fa!· -t.~~ 5o m- 1~ 
rri!.dkr.f6 •r, nr,.·mglol" qr... -,~ scrr 511!0 promotnc.es., } ~ LJpJique uoJu 

U•':l!l ~ ., 111-. d~prls:~i• con (-s"~oJflL ••• ,., • ~r·u¡ _J.iub.Ucds" ¡,r-0 ''' 1.11 

o~óni,'!~.l .'1 nu. rto¡"l, 

1., , ... , ... I"C'! 1'11 \ 

q,.,_ .... ,~ .. ·1 1 ...... 

~rll!lrl•• G..utwn~l.~" • ~tt 
.,.¡,,..._t,L. tll-.,.11\... l t_f~ 

'Jlf.L; J -. .. U . IJII 

VIl. In~ · d~:r.~tUol'li C"i'Jirr,llr:"rai 

La dol:i~ p!Joi'~ ijllil~·m.-.1~(-<';¡, m .. :. wlla «<v ~S.\.-'lr;;olo#fi .. í¡¡; r<.lc-q~Og 

C:b -e.olla'e tQm.~··•UJates ' ' l~les tenl.!l c-onm pro~l!'t.to el t:nrkr.le-

lrnil"n•l{ll p<--».Q f -cl.:J1rn\!ntlt-, '1 :!in " .;gú•r é:so:r Crpulo- ~crló-.glco, ~ 

p1.l'iii:'•OI1 tf ~ o1.;1olr.·o ¡J~ ~ll lldul!lii!II'.::JI.: ~ 1~2 bil!•rh i:l.f.>"OpíMCIS O!li b 
lsi!!Sfol '! en npl.c.::~r pclblc;H. de e)lpro:rpl;tt;lr\r;o dio rk-r'r.u comUilolJe:¡; r 
~·...nfr:o; •to:;l t1n t .e l.r rnm11 cte' ®m mdf~a. Como 511!r"rala C.. C-un1htol 

n~. la corruodón r ~ p~ulado i:'Jl Ir~ l!M sob.!.rf'O;llltcl' !JLioltjl!ffioJ~ 
.¡;¡t .;.,.,J.ou1 IÍr'lotÍ• loo\ r>Hri'H-''"''" hñ-l'l .. f¡,. J.., ..wf[T ;.,rif!p..,..{'-,.,;nfo• 11.1>' r-.oJíc''. 

Los 5o-bt'm.--'"' te<; Clii'KIWV;!doroQf yllbar41lll'; ~« ¡¡plkill'(lf1 can d:onut"dn 

.:1 m-ri:'!Ut't:or<,• f 'clt.ilnwmto dNrlt" "u" e~~- B:<~rrio-.-.. pnr éj~. 

rfUL" oll 11~!!:;.111 ,¡ pa.-lrr 1!~ 11<1 prquzoñro productor r..,~"'IN-u, ()<)seta 
"' In<; po1( 1"1<; ~ 'il "1'\:wor lflt 1 UIVI del p.¡~i;, Pa..-ec:IGn t om.-.ru;vil) 
lneneo.~ 1 M .!tiL!iiD .:i.l'-.1~ R.sl.ad Ül"'"er.r: o M. U!;;mdm narillris. Ll! 
J.tt.~:~ di:' ~'I.Lt:o. gcbrNI"D' no "'rom otra~ QLllt l:~o; o1.oP c..r~lqull[' fi~l=1'1) 

1!'1'1 •.u ñntil Nn f''i "~gtr;lOO ?ill"ff"<Jr t:lUI.! su I'Oittk..!l dt ~t'!rln ftrl! 
ü,uwe lrr o..1 C.U...t~l"l~ eon 1.111.!1 e!lpL'C_. de finca 
prrvaclil. 

No trrllh}r.-;rn !lrrp.;J¡;ho C""1 pDnl'lr E', rrtar-.JS de 
001111 ~rrtn.tt!l'óllili'll~l u~ ll!lll:ormes. cx:t:anSJOfllil'i 
u e t.~rr ('1110~ h•ht<~ el ptmt!Jo de qu¡:o ~ ~w.s 

t:o -pajo¡¡ !'illfrió unJ J"'llFund>1 Cfl5oK ti<'C(.'IIll)r¡liL.il, 

c:~;~mQ ~~ult~ d.:- la poltttca ck! 1()~ ·s1.n:. .. ~ 
,gó!itet rl~ Lft:. t!llfre~olf d Lf»>l¡;wiir.J~ L-Xtr.rfi(: 

ras, e-.poctahnenu.-~rn~ ~ran par-te tk lll 
lnnvo;;·!).;! Gl1~;?ti'lern 

LJ h to.tt•lo." Le Ir rw;•r idli¿d(,.;rr, ~fJ'L'Lhllrna!'nL.! L", tamll' .ll.t oJ(~w.IJad 

:J!rOe);JXIn er.Jom, dln lu~r. en las o:tlloQ .. ;:~a, .al !!püroQ,Irr¡lcmo de fo3 
ptlllo 'f'u~ br<rf~ de n iC.viollic'hl ro ufl.-~o i>, D.-:~1. •~ti l:tllr 1ió11 f'•'ITCK':'ITn 

htroiJit" ·~· lwlo¡~"'•"'dkt. El ~1."11'1Pr >IJe l..r ~ur.:~ 11 q\lll' r l """'trnho 
mo.,.hn·~nto:ro obr'ol!tl'o ti~I'Tt).;rr¡¡ el modelo hQp;Qmóo olt;.Q SG¡'oQnill ~ ~ 

\'ffi'l.:JI~Ld 1!;'1'1 l.u 1 cl:toor1~ lo3bor.;:lle!1, r... odo 1l11s 1'1UI!Yid- O::•;;li'l~lclll!'lnP<O 

pro'!I'L•ror :'Wl~ pnr lilr (Yi!IS ~(fl~"'llrJI fnrPf'JI~(:oOII.lll'• 1 1!1~ .:JI!oM 1r;J79 11 

1 L)~Li, l"'nTnOli'Cá Ll nú~lón pclltk.l del' sobll!'ln:J. d&!' JIIJ'lieo Ubico. ·"egi

do~rolo;ljf r1 d~hl.t r.h•lt!t,rlér t..j Esl.jlolro •k! 'u~ ~llolh'l"'l!'•lt;:, ll'i>fl''l! 
n l.n dl;"rnitlltlat d.,. drmocrn~.Kiófr ~n lm 1!1p.11;iQJ lt'lduJ1rf.,les v 
•mro;.1nidr~ lll'h:Jna'l,. PrHII" rl pdr.clptn, 'lio ¡ rl''pl'l!.'li~ •~ 1-l'lillficd etr 
la illl't.-.n,p.¡¡ o.:.:,>~ l'(lnSpiro1'0<ll1 e om'Jitlh:>ld 

.... milll~l'll(mS1 .. .-. 
<DIIlJIU.~ •1 f<.-<~ 
daa.c.AJ.somo.•• ·~ r 
"))t.C«J'G ur rpul dol 
II'Unulour.)l ,_.,....,_,Q!' 
Wlt<ll ,.,... • P"'pt.n..¡ 
.... l'<r:wnlU•&.ta" ,..,.. 
=m:u::un,l;,\ OfkiU.ol 

-o.c .. r-; "'1 



A,: );~~ai t liiW)I'IB de \IM PU!'biO m&l"f 

F-•Jr esa mOl\ Ubtto cm~ d! lfl~bllm;~r 

el coo1ktc l.Dt::i:l l. Ql-7;1'\l!J;m,rntl:' prahlbJu 

~Lt :!Oif in lOdOS ID~ l!~jl<K!'.J!I !1 '-!111.d!. le>' eS. lil 

pala M o~. rl .... t:!.J7:2d por carrpl<!to la ed 1r 

G!OOfl JU-.tcmt. <:orv-lru~do :a lo~ alumno.s e.n 
"Soldo:~~ ilpltt:JI'l!ftl ¡; los Infractor~ cruEl os 
.:a:lig!.is .::til'par;:~les, LD~ m;!Cstrm. recilli02n 

~eld~ de po:ú~"'- i.;Js. ac<lOI"Ii!S de' !)reslden-
t~ ""~~ <1-o::>enYd'llJ! d'i!ntro de l.! r.khlc= ti¡x:l<>'.(io'!l 

r.l~finquero y de mib~r. C-v:Jtemala fue, rm ~u 

Cl~fT11':! . W'lll fira mii~~¡oada. Tra5lado 11 t! ~etcó"i Ge:neral 111:' Fr~ 
lkiJ el r.:.>C·~ us(lo C"e11m<JI"I11!11ro de Traba lo, y:ere-ó la llg1-;~ de 10'5 
<Ombr.Jnadas. mrun:s.. desig_r..rrclo ll dvlfeor como repte5t-tr~anJH 
~DC...-'el cl•d t!¡éi&.o, l!ncliJ"!TidCII ÓQ In hm.;lonas rj¡J ill,;trrunn,tri!Cion 
tl ... l cou lit :~ lii-e.n ru.ral~!l. 

Ulllito a.dQI:I~r.\ ar&c 1(1 c~l$ ~c:or.~111t..:a hU~II,tl.tt!.'m.lllln·' pctlüh:a óe 
'1~li:-~~Y-I.•.t~ IIL:s\Qríd~, y la t.4r:::rt-kmr:. autt!~~~"~ ,te; ~u~Llu~ ú ajo'>, 

~1epld.Qh re:.lrkclóll ~ (rédil;cló. ~to ~ ge11erando disguste. an 

e~, di!! polllu.-lóJI 1'1'100_;;: e urJuso con anprc-wrto~ . A ~r Ge' 

f!Ue 1~• iinq ... •roi' ~":Kutn ldn e o lb I:X)yun ti,Jr.) de- la (i;UC"t;'l mwru.al 

pn!lb.l(l~ d~ llaf'rllullfr t:Mr~nt·~s y ..,,,._,.~nr.Jer t41..:-J'{.I1> ~ultltro~ 
PJra IJ e~o;¡.:.t'i,ecón .-t~lmdo !:~~ dllmanda ~ lo~ po~.L:!;~~ t:.~ 1 gu'!!Ti"' 

'J d11 ¡;¡ futur.~ r ~l'lll.trucr::ldn, Lit! polrth.ll de 'Ubf~";g rrt12'11'<llos c:;rr!dlro:. 

PQ'"Uil rnntt~a. oqr.;...aiCJJh:~ DI~ ~'11 ~~;upuestc nrr~onat. 

fn t:S t<llil".PO 1\.1 ~ crodl!ii'JI"'C!s d~l i.iilmpe5lr=~d!) no l;;ilnti.Jian.>n L..r. 

Ciltrii!.;_er-.u fJl lli! C.::r.-nt.r~;:m joo mun;:JpiOi ~;:~ O..t¡a V~ti:!p~ fu~; • Qn 
tánW\rld3s. en 'lililt'lrpo do Vb•to. Oc! ar::Lri'n:l tt 111 IG Ley de Vl11Hdr:nJ, ' 1 

t'tilbai.) era ~'~'"-T>:do; l01 proat iu rur;IIIQtcilba n la~ illdc;M de no.:: he }" !5.0 

~..t .J Ll ~t:ote de ~,:o; ~;1'!; ¡-=;¡ tr;rl'r.,jar Pcnor,¡_:J (JI..I il: ví~o~i~rvn en 
tw ~~::poca t!O'S.LÍinri1'16.'1"1"1.J •tdrolfJl ;• f)llobrez¡¡ y 111 • ÓW'tls condJnon<!!l 

de ~- CB ~ ~~ po~\irdorro; de lfJ l''llá)>.in! E/1 kJ ropd t.{' lf-<'00 f"t'JTjt't'lrJD 

~nízr-e rt:711r'r:-no'o, nó Wdb.:l~s rtt.lrot:tJ po.r.:;1~r · l!l'tl mLIJI ctt~ roexo pi!' 

'r'lim IJ'C' t• fl'·'U, si~ rumr; el fJMc d:ol cu.-:1.re .s•polllkl dr:o •••e.'P, o•rtwf~do 
ton ¡Jiln~ tnr..l.a .qur: s-e dtes.i::Jp\-~ Ullu~ librl't~K"P ,p'íf'lil1n t~5 .s.L'Iro-t. 'í 
(<Uit l11.,, IIII~UrLl, et r.tn q~<IN~ !fid!l de oirat o U'4JbtJJII e11 lr¡s cnrretl:l'i"J~. 
¡,-~ t ii'YI'lJPS difo;IIGS. I~CU..bl que entró ,ry--¡{wtft ~ 1,.1:1r11bó• 

1"" .,.-.'. ...... J, 
~¡,¡-,-

Al t .... 

~t a.rt•1· l H i. "P...rt:Ja• 
.,;_ tti!Anrin., •• u ...... v-c. ..... 
,. , " . r'Eiudlt .... -.w:_.w., ... 1~ 
f~oc:. .. .L 1Ji1t (, , ,..,.n1l1 
.,.... • • J ... , ... ~ ":.1 • • (" .. '..1111?1• 

u L...-:-r.u-¡-rr .. r mrro, ~" 
'-<o"\ t•f). I'•H· '1 

1.111. 11,.~ ~lir . Lil;hrra'l~ (,)ltUIC"t.'lt 

Lá u 1:.1~ ~ru:in-6:.:1 mu ntllill l: icl.!b!l .:1 lo~ tr -4ut:· 

1 " "' 1~011 t 111 1~ a;..¡I'Qt ~i'o.ú:l•t«."' )' '"" lrnpo:tD 

&ri<:: y=-= .. !!!l:trfn¡;;Jo:r.m lv~ a édlto" " t'~ll) ,1! 
,,r,(ldl'o lp (fitl.;~iltl~1 d( (On~gu:: IT"'ll' d~:- obra 

ptH' .:.'lu1~ tlcl m;¡.W,,~ tt,dt:"U<I~Ilto de loJ. 

jDrn.'lklercr,s: en l ~s; fi!'KJ::'L. E:lsca motivÓ .:1 UbiLc> ~:. 
.,¡~,_ 1 >1 1.111 -, ('H ip~ Lil f' "'t·.o:• l(t•o; .;. l ¡:~ i~H'~' IOl-5 

d~.:>!l de imr.:ll~o~ por s= h::ttllll~3cioru$ 

L.!! r;.I"'tr"l.::tión á:: d ro_u:w:. ltonch i rep~t:usiO· 

ne-s tnt¡.:rr::-ñsili u~~!> Lle1:i ccd;ma de si.'.: dctJdas, oro"t<:> t<'lrr~r;.. 
;~r.on algu"'o~ !ne'-ig~r)a:> a ~;¡lor¿- ~qu~l'l::~s neg;:~r;~os-; •~<lf~(i2rcn 

t:'lml"'rrr;mt-c-'0 .nrrl:utl;n:;1~o:; qt~, con L'l t it'tnpc 4LH!rcn ~n~~m~ ol'l 
··~11u:n. · dr !XI' .,,, U:~!ll. G.•J1Jo!l5 de. lo<11'g~, tílbi!fi!lldD duli:I'Oel" 

l~, le)'¿;• Jtl r t t j r¡npt!r L'l m tul .. rnfl!,.._. dl-J tr.Ji;;.rjo come l-!:!n'pt!tl!l '-! !.. 

tn 101'5 nncon 

L:rtn: o¡x->nun.r..:td de ~u:•o~5 1'0 prt:-'lfl.ltM- .:::1 b·u-.do h lg'e51:1 

~tóh.:.:!.. r..!ot.::J hJL>III qued~o despolnd.:t y to..-et.ldt'lll p01t 1~ ~,t'-t,.._, 

lt.:.:r ~ L 5\1 ~"'t:: ;;;:vi -~ 4e• • el <:r. ~~ "'~' ~1 t•d rf'üJI;\n!lil!tl< •l.~ 5lf'1 e·nb.tr~u, 
~n lr"t-\ •tr"'tl4 o m UbiCt':l ,¡oloN!! ll t~n.r-r p-~lol pohth;:l)1 't St:': lbrfc:ron 

ur~.-1;15 .. ~p-,rlt.- 1 •1 Jctlr!rn f1TO!:ICITJI!I~ll L.: ll~d.:s, en los- ol\o:; jO 

del movlmanta de koon C.:)::ólb 1\.to b-on rot:U~ M ..o~.-. p:ll'-;] 

lm-pLmtilr lill ~lc~lil !.!11 las e:;pllo::I05 lntS.,g.-l!n;ll._. si~ ~.-·tt'tb •'"' p_hrn 

po.~, ·~~ ri l.11 11> >~f'Jin.;,i(.an Q.¡l -,"t'IITJ.rnl..mo. ¡;n ni>iii)S rie> trll!ir•t;t ,Giu:r~. l.t 
Acd!)n Co~tóln:il CY&Ib-al prQSCI'IlC "-'" 11;¡ ~~·ortl -de l:u; dgp~rt;;n'wmttJcO 

1ndigenas.rrrr:: urdo B.s;¡.¡~ Vc:!rap,liZ. 11-11 r'l.s~-or 13 nr;r,..a ntb.inareJ.r. 

C prp!.!litUt'l)lr Gt! 13' Af.:lótt OltOik:l!l resul«! !!lá' 'lltln atert.o lll¡ieradO· 

ra p.'lfil' l'f'IJ(h~ t{lmtJnltlil<fe~ 1nd1ge11as. DtLral'(o!! In d~cndi!s do: dlc
toldurd~ i..dlt!ll'tYi.t!S., to!'.L:t!t lr.:sbf,::u !!lu1ridc U ll grnwo drt('rlom, Cll}'fJ!> 

r.,:s~o,. IJII'ir-.clpal!!t erl!n: l;;it ~xttt:m::t p-'«Jnt:CI:td de "'1.;1;!; liJ l;.lt~lt.ul 
~~~ '.l.,.lr ~.pml.l'll.t :trl;:rnrn~f' ~~~ \'lepn'-=tlnl'!'ii reli'glo~ pr.rq¡~r r;w; 

e uf r Jd'~ t1ab!ar• Qu<Cdac.lo e~r la tnlsería, P'1'·'<l::1aS de las Llerras ~.,. 

murml~tr.. y p~u~ t.n poli~~ dt> Ullb lljc:sfcr.:-;ldc' yd~ Geud.:a~, hiatltl 

lmpoJII:i~ l.:tcnr Dtllll•mlr::o tompromi~ cqn1W1tl.JrhJ:.; ~1 deterioro 
h.m ¡;1110 ~ que ,quedó a,.,--ojaela 1.3 ~nt'i!, abit"'dOJI':rd:~ 01 "" mkL"r111 

t' m<tl¡l!.~ pr:c- lll m1llr: t.1 deo fm.¡ue:r~ ~- uouttJriLl.!tlrs r.to..l:..t~ -.tqul, 

~"' llr <.! olfilS pervcr ::IOr1E->. r.JE-Sii'H..i1Lr~ el llk •JhO!SII'Iu, ;¡¡ cles..::SP..,'I'iln
z:a, t:1 l<'l..!f•!:llf'"J•) ~llll!HlqU pt!l ~~~:>;)di! ::.1-' l iJJlr...-d lt<!!Ud-IJI'CitUo:co 
deo l:rult'r(a; -1!! prxlt:r urmnmodc que les. llr_u,los o !i:!!INin~ I!Jt!f'r::l ;:!n 

~<tl lf •' lrh Cvi1Ch!:r.:lir~ d• lill!lll!'ILt-e. d ctr ttr>-*' ~'io O:rk 1 urnlt.t-.1J c;.. 

',1u~ ini~nor:¡ (!lbOn 
b•JI')U UilhJj.V tn 

... ..... .._u: tri;,;,rl;r 
r .,"""""' • be.. e-· 
·:~-a::. h1i:Ju .... • 
Ul ...... 

~-JIIWUI11 



ILalhn~ ~[Orlil de un purl:!la m.:J'Iol 

lrl p~!Yild&n dt'C trposfoh7dg dr' 1;, 1\o::rrm 

(iRóliLfl ñ.l~til las. cor'nl..lnh1Bt:e5. mBs refJIOt<IS 

nq amela ut1a liberad .:.O I!!:Cinórnlca, stno QW 

era un~ " rl)P'Jesl:a rellg.osa de- catoUcJsmo tra
dlcb~ tcl'lJ15tt"U!da sol:ni! 1anf¡g0Ción de la c::IA-
1llr.t y lil Mgíi:lliC>;~dindlgEIT:I. Sin embargo, IQ:; 
ft!prodll::.¡¡¡orlc! llr~1~rlii, :scn!lb~n IJI.J~r.ad<Jt.;: s. 

JI rm~l'\as. !J'e"'Oñb "'' IIÍ'fl iJilo prlsiOn.a~ dq ~, 
11lifli¡tu1Jr:ícln o;JJ"'tt((Ou d~ lo.t b.rujCJs -sobre ~tm. 
._,d:~~; y"' im~I.K:~blc n!(J1a!a de ta:s: borf'l(.he 

ra!> r10 ve!'! ,a 'SI M a rl"fqrzar la rl!':lugnanclll qut!. muchas ~nt1.1n JJO• 
!!!":~ vltto destruttivo. A"'i n,;, C:(lrTUJ mud-a g~n~P .Jbr..u·q ~ Acclon 
C:a!óll~ CIJf'l a 1n;trt11d di! wlil<.OJlottr~iiin tat.l icllJ L.l!:! .,h.Ja. un;~ ~r;Hwt!r' 
:slur qLot! 1·~ po~ble 11! slwaon de liiU lllót,;>:jg de vu:Sc d~:!pl<')rnbk!. 

Ver~:j~te, etll Ul\."1 propi.!e5ta étiCil llbera.OOr.~ q.~e, :.1 I.Jio..'n 

IJ'Tit.llh..-~tla ;.'lfJ.JUr..iri<1a.ell11úllla 'I <fgvn~ pr.ktlco!ls. .larJitKtS, no r !TI 

f4sli!!l, c;arn 111 ~a. !!Sr ~, n:!ni.JIIda a -stJ ittentldi1111 in~igena 

AlleT..:n ~ orosoo.la A~;doo Ce.ólic~~o nmtrlbtlyá grandemli'n1 r: o:1 l 111<<11) 
da lolh nc-.fmlentt> de lllfNnCJp.ar:.iónlmlígen.J. qul:!, er1 llrt!.f'lus ~ do~ 
dectill,,ll$l!Rc.n!J wmo nul"l:la antes- a 111 Qt~rqura, cltll)dO l.a.J;!I,>~I d 
~Lo; C041'9lll'\&-; ~ FMCiíio. ~ I!'Va.'IE:r..ll::-arldlll "" 1:~ I\J:c611 Galólle.z! 
'ie re;;,ti-...Jb~, tl1 mo:~n~lll epecJ.d, mef:liilnl~ ...r ~ ~~~i1.<!11~• d4 la clo~ 
rr"OU crl~lilr~, tu mvríll, !!I..IS: tiros p:ie'to cr;rnc¡;tm:qn(Q di:! la U..bUi"l

~o i'lbr'ló 01 '1'.udll)3 hdl¡:_eni!S la gpo•tult'~:ckl ~ lltc:edt-T .siiG&t1rnil 

cül.dl.,n.,, r.D. r ~ ~ 111 i:l!t.lb-!:tit:olll:iem, y 1"' w·slb!IE'.Jac ('le 01~c~r.:.t! 
•"" rOfldldan.c:.s;d~t th:~rtit friT!J!'I'JJh.lm1 vJO 1~ lr.m'nus.. , . .a qu~1b r~ 
ci'ari111 ~ ru"os,l~ pconlnft t!it n:llldón .... ~., ntr 0'1 p..-r-..arYJ¡e~. ' n.io~ 
.slld do 'WU<;; al~"'" cl ,,unlc:lpiO o en h nh,cc~rB tl~p;tfTnmental. 

-or j'ITitn¿¡;~~ 1r122 ll!c:ibta&'l y :Jdmlnistnb.'m ~!Jdi!C' tle ;uers ~· .... :JI 
dea, PD• pnmEr.~. ~e:;: Ll.;.jllh::¡n d4 d$p1111der de 1;:, o:~utnrido:d s.n1boll..:.a 

de lo~ hrlo'jlcs y ~n~ de ..... tm¡.,.rnld.:il:i Ahor.~ lllllca11 dirigii1n t!llzo~ 
n da::roo ..:a~eq.¡r<;lt;• tlr,:lei¿., q~n "'tutlll prep;'!r.ldo p.,.-.. l"''l!ti'tñr 

l<h ~aet.m"'lf'ntib, tarla 'la cual COI'tribouii! il ~urri'rru c•l .,;,.¡;m-Jantc 

dt:- sw. Jtldt-ü •n~~r:~r:;e l!!rll.:~ rgiiKI~, r..n¡¡. institudón de prun•foO::t:l 
J'lilclonal 

P~ro volvamos¡;¡ lo, rl11~ Ui::ttrp(lt. cle-tgablr.mo di! \,/'bcQ. A pl!''-lr 

¡erurczno:~lnu:I~¡~I<Jf.nd!lt.l, Ubk.a!!.e'mc.amr.rb01ent:.l .J r ~i1 

d? inlh , ... n.-t;r lll"ln,.;.am~ "-60iL Por pn:~iones. de estq s~;~blcrm;l tu oro 

I>'JIKhD• .,dor:w•• ,¡illl"uii 
.jt ,.., -...L.ullíl'l"'~ro~:la 
loÍ ., .IL<~;+~ 1 MtiJl• 1 f'Dta 

"'-'~lui:!~.,,.~~~~rt/ 
rtJirtlll · '--t·h,.liDtfU:I' 

VIL U5 4!1CUdlr'~ c.:¡~r111er.a~ 

qu;o Ir teor~l:!·~ r '..t!:l l!!ncJrneo'lo fine;:~~ rlr .:11.~11'.oncs ~~{' h'!choo ~per· 
t.uUo t~e Llrfcr.:'ll'I;C"O 1orm¡¡~ ioll"l er ilpo~o lll..lt! el.dicla.:t.lt u~cibfa <f-2 la 
(;t.,• .e dn~rrlc:. tlcnu~ Vt!rill:~. ~ll;"n(ig 1'1 .;IC'IO:q¡tl'l'l{(l p rr 1115 prl 

".lef;l('~ I)OII[ICOS de algu lm y'!'! fililói h d úd la.s JllóJi{.lpOiió:i, ~ ai.Jr1ú 

un~ hr:~mnn~ de rmer~es por acc~de al conlfc-4 d~ los biene~ 

lmeorvl!l~idm. Pi,"JcG :J poc-o ruc de.:ta·:moose- una cnsls de- l't~-t."lrlo }' 
w consnllr1ii"Ofl NOPI.lcll.» de alte:ITUIO..as I"ZI~.e::o [rente .!1 1.:1 di:.· 

r iMJur~.., Err but!I1.J~ m.;o.:l'l(;l¡l, Ubico Sol! lllbla rnrw-ertk1o "'" 1"'1 rctmrntl' 
de comg llCI h¡¡bra que gul.o~:r 11\at ~ Gu.:Jtem.:llil. El etUCl.cYltiUJO ~ el 
Jl r í!~l~uerK..• b u.a~~nvt>Ko a<uparo1 i!t [J¡Cenzgo- do: l.il okn;srv11. r;:;:~da 

v~:-t •rrib ;¡I.J{..,.rttl y axt-:J'Itlcl:l, ~:ontr.t d r~glnr:n. I:CIIl clcn.a fttflcl&J, 

J;, "in~dilrll.7bilna 5~ ~u m o ::.1 ~YQ 1:1~ th!oiQSrC:G pOii[fOO, CilBCU!· 

rU..t.lu par 1!! rerh;¡:zo;, ~ diCLi<lura. ¡¡ la rTtllta'•Z.i!CI&l '!1' iil 11 11~-~r.

nx;. L.J•, Jlllr• of'l¡].:,. ::-1! 1/ul'#kt tm di br, Ju,ul Jw.t! Nt!Vdlti, Ul' dr..dlltfi'1ltú 
p:u;ncmrllte-r..o, ..sfir~..rdc en Arp,tomrn~. ~Jla:r..,da por Ubk.:>. ~. 

!JI f-tttcl;.) ii: i:ipO)'US.,. Jnc:l~l~() ~ l.lf"Oo1 DilrtQ "" 1;'1 rlTft¡¡¡rqulil1 renunciiJ 111 

.~oblr.illQ •·n Julk1 ~~ "~4.¡. 
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La primavera · 
democrát ica 

D :~a~ o..-tlll:>n:. Ul"'l~lr,;mtaRlferno popu.'-Y, prot;r~nllaca pr.ll" esl:l!
d lante;. de! la USAC, di!! m&giSU!1Ia J e~tu.:ll:!tttl!!! deiecuru:ll!lna, t¡Q.lol 

el pnr!;:or al gcn~ral ro::: e V~ es,. proloogador del r~glm~ ublqv.ta. 
lo mJr d;, h l[~r a UTl na\!~a oenDdDt ptlf!t<:.a, QIJI! por su no~ CA 

la t1i!.turi.:. de G!.1.lf:~~rn.ll.l ~ pOI' s;~ n i7o,irl;lrl(o~. rr:!"br el rmml=«' d~ 

11f"Jil1U\ t:'ILI d'o-na...re~tlcu. La ¡XlrliCIJ,Ji.ldú11 ¡.~ .. t;u e:. 1 lar> t~((ICY)\a!i dd' 
IF:st.ldn. ~a!~"' de ID. .:In~ rnl!illa, In ~rtielpñC:iór dé llit;~l .,.hl•l

lc~ ~e! gol-ierrro.llo-u ;"t11:1n1:ión .1ntr:l" rlC'iconc.::l<li! a ~S ~1¡m(i.'1S 

o;n(I¡Jirs ) ~~ ... naóP"lc"lH.!iRlo fir~, tJi11'!)..¡!1'1 IÍ:!SCOIJCtcit4o, Ir e.nte illas 
pfdel'l!.itlii'>R irnprn'i.,§~~i~ dl"' IC"' USA r:OV11rt"ri,¡¡;n !:'SI; e !ll;'ripdq. 

El rJ.Jeyo pres~n~.J•J4u J¡z¡.:! Aro· ,tlu, EL[~ ch.: sido por el BF~ de los. 
vnt-11"1~co:: en .as p~as eteccletnu dem:xtaticas l!d país. m pulso
lo que t!tlli!lmaba un $0Ólii·'Jn re esprritt¡al un;:, C'!óp~X~t'" dr Jll.lldelc 6-
bi!t>JI dt:! intl!n'L.'"ta:in ebt.:t!, -q1.1e J.rN;tto J;"Ont·r.;~pont:l alsodallvm 
mó'ltc-rlnllttl5 de: IQI. m<~n:l'i~lt';. 11 i~> .l(obt....-no .ie delll!f lllliiJOrti!IllE:S 

n,:.¡¡llz.::Jtlol'es: la S~rldad Soc:ial, !!l <ddlgo de! Trab.D¡o, los lrll'huni)
lMi dP trnb<rk> y pn•Wjlr1n wcli'l, .. 1 Fli!nco de Gootcrn..ua. rl Di!$J,n
b!ml'tto JJr ¡:rmwntn Cccpentlvo, 1:1,:; i='lm~: l~ fma íl:'d~r JCiOn;. .SI:! 

l!~tJJIJI~HJ. l.:1 ~oiiLlrl'li.:a lh! 1M munit.Jp.:!lfu;!a;Jt!J. iJ cl~ ta Uni•¡¡;:."'SJd<Jd 
~ San c;~rlos: tue ~conocl:ia la Confed~aclón c:;el"ll:!~ d~ T~ 
j.;Jclore!. y L1 Couiell>:r.H:ión N.xiCX'Jill C.;1mp~i""" de- Gu.rl~~ D 
!lpi:«-mn ¡:¡revnll!'ihl. :s.e l:"r.fr•~nto .¡1 l.'tS prrtt.:n~!'< nmt~::zmerftllll.Jl. 

ll.e ~¡¡¡plotar !1l<'lsl\•arMnt~ el petl'éfeo llladona!. rectla1.ando ilfiV<K· 

J.:mtt•5 :.oiKJ.:rn:J~ d-e canq:miiM p!!l:roh:r.s51, 

'.rltUt:~s.ar , dc..ornrwii.:Jr;ohoÁrblTT2 CLJ:m'l.il'1 ht&'!t-l~idnp1Xe17'i• 
dt! lo~ vOLO~. V l!ft t~ .-.ñ(IS di! gdll ii!!I'WIO habla <ulflpJI¡jo 1~ mil )'O!'" 

:Jan:e !Sr' su pm.r.r.~ma de ~Ql1~m[l, Áril~!!7 riedlrñ \lA mayai"L"''; 

ll'.d~rcr.:m. ~ ~ulut:icn"'" I.J injUI.tn Lh.tril.iucit:n Lit! IJ lit!rf.lo Lal <:.flr'i\u 

5\) l !i1Q1lr.:Jb;Jj ~" .11 ( ~1"\W Aero~c•lilno dq ~'J:;~ tolt~O't dt 1~ ñno;.a; 
IUat(lmalt~c'ils poo e11'ecran a :t) 1 ;rm!Uas: el o., •• olle m l'rlGl.S oar 
¡:¡.Jb..Ji 1 ~;.•1 .¡ t • üc lu !Supernc.il!! t!!:'IIISdd"..i. C.n t')')~ Eut!' .:~prnbltlh la Lr-t· 

•IJ.'tt:l.:.b"'JldJ r..:...~. 
;.-..¡!;nfl~~fl:l,ñ! 
o' '1'.;t.>•l~ l'"f.....,"" W"r 
11.: ll>~>"_li'Mtr¡;-,.,.~· 
·~,le1,.•dll-! Ll f~i11'<.1-
*""'",..;.1. L-JI'""""'~··~:r. 
•n~hP~ >('•"-'ithh•t. .. 
~ ..... fr' .. Mlllf~I.V 
·~•ÍJ<tf~~~yo;DHr 
ort J''lr:l~lll.flltw~r 

' .ti<~\'-'1\k\ri <•Jt ~I'H 
~~~~ .. ,~cbl·, 
t~íu dd J,lftlair~. 

1 ¡u,. (,:,,, ~~~:<rudopo 
:;. ~Jiu. l.r~. -e~ l. 
l'~t<l • "••tt•·l1.70l:.n 
nlrl~ dd , ..... !Ir. hl 
~' f~1tr<"·1.....nt1 · 
0.1 ;1~1L, ,..,, 
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'kab'.,at: t11Slori.:J di! L•n p-.whln rn.1y¡¡ 

d@ ll.eSorma Agr:~rl~. lEn cll::~ ose orrlen.5b.! tu ~~1" oplachm 
;.-n. fin~ ~dt'rSa!, lfltl¡jdikS las pr¡;¡plc.;;li1du QC' la Umtéd 
Frute t.Qmpi'lrry (c:o.r. tntr::res.e' de muy .:.:Jtos. lúr1tlun;mt1::, 

ael sollfemo de El5efli'IOY.er~ e~tattedenoo tnderrnr:z.a. 
6cll"le:s frlie<liame bC(lO! del Estado lluranre l5 il'l'los Las 
ti~ se~ a.., ~11if('t;JIÓ.1S ~ 'os Cilmpr.-slrlo~ ~l"ll~ntc' to"i 

Clllrl:u!J. ~rzrlo:~. t.~t:.!fe_ 

r:..tK oc~ .,¡;obtc<ma!'O dl!l"'l<lcr.itic~ !:Lf'frfCI'lXl numl!1'0$0s 

ntmro;. d~> p.~ •li! ~1 OM!u Jtr'()<•l(l'•idt>.:. por lu::. ú.woo:. 
UnidoH!<) P\ol't>l>3rnc'írh.-a, hJ~til qu~-i'rktlmc:r'l:l! 'l!m;n<l!., 

~t011olil. r::h:n::.r .. :ll más; mntJ.ndr-nl~ t(li1l tl!l~ l ~ ··l•k no rt.¡¡ 
ÁrhP>'u, 11'11~:1ilfr'l<11!' 1., cp~ h:nn::tron 1~ epar.~dón ~o [Pn :<;, .. ~.:'1:~}, 
apn:ib;..d.¡, por Eb:rl1ow-:-r. dirlg'o:la '1 hnonciild~ por 1;¡ C.IA. ~ hi.z.r. 

iui:I'U! ~1'1:1 mi&dl,"tr.il,..< e11 lo~ p;!li·s~ di! l.;:r Pi!.•.¡;iQr~ ~(lhr .. ~:~1 como 

niS>'l'IO .:1~1 :e,obiema nrl:rmi~t;J. l:n junte do 1954 ~ fJ:I"•,nte CJY<•n('! 

~•lllo Nm.u p~nr<tró en tE!rmooo tur:!.QOdf. pcrll 1-udt:"l.i'l de Hnn 
du·aeo, ~r;m un e;~rdtn m¡¡n:;~l'liif'O ~e 1-.a em:al"trti rt:'!.is•,¡;.nclo. p01 

l:.:!rllfc'cn rlti ttlrll mando ~1 ~¡t."¡.,i~ JWcdt'llll tll f.i>11~mbrr:o del 

ñi~rr.o llfn IKOIJ.o ~:;: C": fn~<:4 :~ rliflUI'ICl:lr .;¡ b ~idi!nr.l;;~~ y 
ln.!nel;ld0 ¡,.; '!Jl.l-o é.Q lnMI"~ 11t•r!"'ill.•nt" 

F.n la regliin d~ lil.tlnn~ tu~I"Qn g~11 l!'llpatto tocio~ ~r,tu!i oKDntrci 

nl!Mtto!L "--o~ ~~ d"-ho, ~ ~glón Pl~l:!io.~ 4~d..tdo e::-:dui(J,, del l01 
·wtt.o:5 C:Qilfl::!l'ci.e o.groeli::DOI'I;!ch:m:s a piill"'tir di~! la rcforn'ID. IJIJe. 

r~l ~ún ~~C~nsoAgropoctJarto cl~l Sr:tb~rnD dr"An:lv,¡ló (t•l'~O) rl 
~ • t ~'~ t3 tiPTll :\lltn•aDk en ll.1IJ 'Jera¡:.u se et'lt<>i'Ui!bil en m:ncl> 

tlt 4 lck f~ t~obladón, tn ~a tl~!.fliT.'JIIJrclólll"l'lula lle·d~iYo!n'ri!At 
t= lu~cliu r1.c fliU" il rail! di!! l.a e~prgf)--.c<ír 1 t.k 1m. f it ltd!l Lle .aliirr'11111t!!> 
nn eJ nunlcipfo tJc PL<'IUIM, rl ~r.tCICIO Era 1.'!1 m~ )"JJ' (l!'f'Tnt~f11eqtc de 
la~n'. 

1:r le. r~.;¡n e.e l~8btn.'ll rw; t~•:.l-klr :¡;.reílldl!1 fJ,-.,.;('1':• y tos c;;rnpe!io~ 
not IL'mlpYollh--...n 11 1,-c d! .al!n:3 ~rc:p;o.•I1C:i 1 ptlnclpahnerze <1 Lll t.u:.Loi 

v 111 bO<.l co:.t:;s. M ~ L.'\ltrll lo!i Comlt6 ·~grartos COITIE!nZ#I'On 11 

•pbr.t.Jr!.t: en c:~t:J rq¡l(.n. pr<:.rr~ po1 un lldcr que tr.a'b~toiJol. 

'll'lfofi(:lrl;'l,; .,., l¡l r O'lo1D sw-, Dan i11m~ .. il!'! 11 Cl·nlwi, .L ApO)':tdn 

por l iH 'CCI'I'r.r.llol<S, log.'.aí lnU,111r·.1r ··~ 1-l pu..-¡i.S¡¡it> dt• r41bh • 'll U l l.:l lll' 

port;:m1-e e<H'H-ndt1del' ~nnn, q WI! I"U''!!dc r:omld~al"!!ll! ..:1 1'•• •10"' 

~Jmirnto OTJ!.,..¡z>JdO ndlgor..;J con C.lr.ktcT ri:'J"ornf¡(',atioro •'n la 

·~~l:,, , "·~ S,;:tj;l.,'l'!r.lp.u. 

d~~m.u~dto t"''•:!l•u• 
1J1. lOfTU'I pa•.DILIII J..wJ;.r..a 
~ IJ•-ru Jtlu.nx.hc) 
•..nww.t<''l.""'""""'4..r..rnm' 
rndr.' rl>,•"""'lnlh 
M-w."·lf .:~un' 

!oK.;.Iln .-,,_,, i• 
~I,U.<.:Ide • 1l ,:ll:n....d.J. 
lfil • .. lllll ttW'··.....tu,. l tLrn 
~Dn!I.KIIII'U lf~ , ... lh:'-'llliB 
,.nr-urot:..;nlu ... .., ... 
~·'lll'l""'" ¡,..~..coc ... ,. n.:N,.., 
plt1-•Lh·o6A.'I'In1.~1107 

• A.lh::r..,....., u;'" .. .., ~ m• • ....,¡.¡,. 
i;-·•clf'irl•r ., ".liiA.tLinn..:-.T.': .. 
Jv L• Ud• · ~.ah" ~uuH 

<~·i• lli\. 1 -<X •J.Ii; li~t('li1 
-.-=-:•."(111 ,1 rwu~ .... ~ 

'"'~''''";ow. l'~u ·, 
~~ .. ~ 

V :11 U!o ¡-.rllnjfi~ dtsr.ocrlt lc.a 

rn 11• ·· ~·!> ttt~t!~ l!ltN''I•nfr.,tW Lll!!'lX>Stró 1111 ~11rc,•111mr- piJIII 
de conYD<oltolt ... ti prnli!TD rlr! lllfl)·D }'1!'1 r't!lnte de octub.rl!; ll"'Gl ~ron 

Jltu, , ,, 1 • .... , l1• 11,111 ~~~• Jl:r¡pl, .. ~ ,.vn,-u.: J!Tk•lli9 4fcr ~·).0 lur.O(o¡J .,.¡ ~r. 
'llCfllfl (J,J rtc 'hll;i •1•.11, ~f•lJO(~ IT'1!!11r~ 1¡1 WOCO:II ti ITa«! det:tCT de kl Jsl=ta 
o. u ll.llo~u. 1 t..:JJ.I ~ l.ólll~ó C'lor'l lh,, ILI ~(O: t{•'lln, ,jll'l'l 11"-1111{1!> l.LltiDI' $rll.J~ 

do ~¡\le Álll~.,:r D clt'l rl ~~ I'TO!il:L:I~tu.S L:ULI.feRM y .:UU[rtJ,. pot Qut 'Se 

,,.,;1.~ ~1" ~~he.••.· -t'ld 1)1~ e;;w.k·•, Ju ·~rlr;wiW~ ¡m• pur-rP del ,!(Ob.lerno ~ 

Lll,k:a" ~tu;;.:.,. po1 l.;:.loo,¡,;~H.td d~ h ñ!:u:¡u~ I!');U'""!!5!!J~I t~ig(l, ut• 

f.ll<"r" . ,,,,1~ ··· ,,~...,,l,•sl..'\1~6 PLw.li\.:'Q•~ 51..,. YNit"'5 milc-$, '1 no s61o mi 
hombrt"~ corn,, "111:11C1Qni'l Od~.11t::1, 0:1~~ pQr Una lllllrrios•. 

F.:»' ~o. ·l.tQ 11i..,lti1Udll1 .-e•1iu •.m 'l'llm:ado ""-"'1~-tKul~te ~~nlco: se 
entc:ndh..i r:orTtiJ una dcm.::.:.trlld.m d.: ú.tcr.!illlm!:!: ti) p~on t'Gidír~ 
ltH,JL E--<; IK • 1 "'" ·~il'l .. , qur ' "1" '~''' .-r,;r1J1 •..s~ · ~11 t"t•,·i'ól ~ de Les.tl¡;o_,¡ 
n1J,ol(l•o~<rñQ, !c;>,.',,rlii~Q.. tec:.""' d potkro""" car¡;ll'i todo o('nbfl bdt<} 5u 

dam1r'1la }' s;óltt ~lar l:t.X dC'f'«ho-:. ca~I11n rn1'ürtJchs Jl oo :~rf'iV'9: 

, ... cu~11 tll t' ,1 -•.trf t- •~pe-...amos: on (H;g<l!fi~r"w Toclt:u •ll>~tltJ,,ll',C" dr 

.:ttu..:·· tll)' oiJrll otro dt!Liilr.lrm:. ~ mcjmb de v4J.I-'~tZIIil gr<~nt.il, l'n el 

•luL""' ' '''LI'fl•· 1 d~!"'''' ' ·,"'tlco, t.l!!b•..t •'niii¡.H•rtur um•t• po1I'TIC'I' p;~s;c,. 
el rrn da Lod;¡ dloCriTIII\:ICIÓn! Hc:Jbklnln ck Mlo q~~ t'<i d mrzt¡wauirnto 

..t ... J P••lllf•o'<l 'y dll lf~ ~~ ilmFI•''g P ~· rl~ l.¡ alsu1miÍ"'I!~i,¡¡n '! t.'to U 

smu,'puf<4ÍÓI! •1tll fJ">·I)!?. f'"''ib'~,_, 

Lo<.lL•ru:lcn;v;o~ de lii! munloJ1""id;ui ~Qn~;~d..,..iirQn KUI fk:sfile r:oma 

unll n::!bl!'lión 'r ¡;utlle-mn .n••url.n ;¡l ~rn:~dDr' dL"J)Irtlm'IMt.H QUII:'O 

m ,,,'ldó hl'J.tl" 'l t eor• '"' ru.teblo url pebtdn de In El UNO 11 cwf .ambuliUI 
e P.'. Es rlllt~' ~·root~h4f. qú._ ai'!tl.!' ;:o t nu~e ,.nru~ias.ta d.. ... ITYllllil:ro!f14(1 

di' lnoo "11hfP111'1'rb 1" pr>hl~dnn lttdirvr o;,p ~lnlt"r.l .amm.u:..t(l~, 't ~ 
f1i ..... a t• -e il ¡¡iiJ,u,os mitos Q• -e- h(:IT()S eu.u..:lli.ld;> e1 G~a p.obl!ifliÓ4'! 

tl!fir•L"t!"tló f~ en cl!Ma o~:;uión 1111 l ndrs4!r'lll~ de n.a~nill ~ h-.3!JfJrt 
nrt,;o1rn:;:.adc por.-:~ b~j...tr de l.u rT'llm1il~;¡oa y rlm'l1101F a ltñ lilc.llnOI dal 
PI.JIL'i.Jio. En r?"'...C'S ¡¡fk!s, s.alarni'!, ti.~ 11\J:,'Ofla .ltt~c •. ñ•: ii:II!!ICI!tlilrfo cM
¡¡r~;¡ ele- tMtO$ n~«:ntOn.)l gQIJ;.11~011. pr¡;¡~gof'li!bda por el ulcr;n:cn· 

!.<!!rv.adcr J,~.mc, St!!r-.:krvnl A.lniLÓn •, cantl a Jaroba ,hrtu;.JioL 

El mn• .. .:rniMto de la tomt.tnilfrxl camrJ~I.tlll C{Hil'iabd COO ~l'iln .J,PQyc 

lit! lil pDhlaC' W.O mhi'JBA!eb',t.rban.a y rur.tL l}."'CI;t rOIII.fi mfor tt12.i1Le.~ ... 

De r~ttl(t',. oen t:t~iio j9jf, dijo T~JOlás,· •¡SOf::K>S tneyorfW.1'o'>JI ten!!mi;IJ 

dernh" () J.I05tuL:.u IIJ..If!i.tr o n.'t.aiJI:':' ' ,"Ac.H aiJ<i~. I1Jbla !>ido l'llmtna 
fl,, 1.1 .-.lc.;tlcll iJ indgena. reg.ent,,_cb por el -*:::~Id.: ~esu l'dt.t , n1dlg019~.:.~, 

4 .JthU ..... . ~. I). L 

•"' 
t [J. L 1\1· 11 O 

r '"'""'":J. Q. '-ffl .¡¡ 

7 .U"""if!l. e. o>. 0:: M· 11 

.:;~a.nm, LnL.or.., va""'"' 
~ t.( .U, '¡,{\ ~ .. u .. u . 
111 hO:u..:l.alh:u,.~ 
·-w~i""'#WtlLI 
PlliPi-:W-r1c dll Li~CTJ0.:-t1 
ru~..>mi \MLt>), •'-·¡Yitol•t 
~ L•.,mm~="'~' · 
'luroJ.r,¡,~.¡oo,acuahan 
·~ J~ ••KT1L" m'mt-91~ 
"~·"-~ .. 
v .l.toiil.oLJ:.l:U.I'JI ~d 



~rnal. "io5t<Jffil tr,. un pll.d:llc mt.~yl! 

oal1renre de' nn .. bt~m~o~ de J.i!gl:iD.,i!~ ·;1rlll!ui.Jtkl~ c. la!.. t.ól l"idlas. 1\l 
~Jr ~mlilldil br il~i!!dlll IJi'ldigena. tol ;~Odrr dr.t los 111•1 ,·on:IQm()S 

,., h..,blll vlst;) knít.uio ii la esfera de kl simbólir;.g ~li~io~- D púW 

l«X~ ~a eon Mi!l'lr>i de lrJd'no.r.. (jUe, a ''!!«:lo, ni er¡¡n deo RJtbll'lal 

J;J ITo!OYimlento de la OOITI IITI'~ mrnpesllll! ct>ruiguió, a Jloii!s¿::r 0:- la .. 
tr~b.S5 .e lnt.ligl!s tle ros .ládin~ . c.oloun ~u pl;rnllll:J rn de!. t!l~oon~:. 

r::e:~..o;r;:¡;:uhvas: en 19$'1 y<!n 19~4. Pon Alberto Chiapas,~" fur ó'l l r::~ l 

dE' dt.r<.nLe el' prirner pen'OO.O e;¡pl i c.ab~ ~ 1."1 n""hi12o rieo lo~ laeifncs. 
Lo~ l~g,: t-=mlm t¡t~C >'" ibrl r'i bílrter roo f'IJos., FrTJ yo ;¡o ~erlill por 
q¡.e hr1C8"ki. Según e 1lo51 ID.Io 1.1' mJ riiZ!I ír:uf1'gi!nD if;a a oterrdef Yo fr r 
c;.lullde propur!Sto y ~et:fo p¡¡¡- r11 raza 11"<1~1"11\. es c:r'erto, pero uJI'hJ Vf!2 

!111 el prx!i:r. tC"'l~ que 11ttnder a fedOJ~:~. 

Ero <h! roctl1#' que ~ ej¡:rcio;;iO dC'1 poder loc:al en i!l ~blo~t rilb' n.al-cb 
tella ~.m;;¡ m:~d;llkt.,¡¡t f1E'<Uilarl di!! 1;1t1~ Pllilhh;¡Hrnl<o.. E:l e0fl5-ej.-~ 

de ll~c&. et'il.. d.eei~'I'O .:on la cf(!signaclón dé tos 4::lindlr:J.'ito~ a l¡¡r 

ak:¡¡lch Lli rofradlib. llriOO.ltJJI su apo)'Q al O:::!lo.~fdowro ~I<!Gtdo '/; 
3 tr¡rv~ del nto d't! la fer~rtthr.'1 cflfund(an m ~Q<l.:i ta poblad&! 1ti 
fi.C<Tlbrr;: de!' elqpáo y el del pilrtitlo qt.rl!' lo '11mmn~ro1. e DnWD ~MI 
lllmos, e,.-,.c. JTIPCarnmre da comuni,ar;Jdn )'11 'l'.abiJ slr;lo rntart.ddo 
po1r &a ~:~lr;rn-4 de L!s C:r~ m. ti ~(.lo X"\ll" 

Con ~1 s;olll'? de estad ~~o .::~n contra de J11tobo "'rber1z, se ln.tarn.rm¡:Mó 
@f rn.tr.d;JtO m .. úa;r¡.:rl de: don Vi.ctDf'l.:nD Xitumul

1 
el¡¡gldo ~::n 195-.!1. 

)' t~lud llr.a pérse•ución lffl¡Uo~~r.rlt.e ~ d~"'tó f~íoan tC' 

~a la ~.una'~ c:mnp .. .siiJ.:I. 

fi!SLinrtmio~ rrxr;~doJ por al M~.ru;;~ CrJtmuni:r.~rb d~ ~al*ral s.cii.:;sl.in 
1 Pllpt"l o::o~•.b«at.l!ml~ d~ l<~ 1~ cmnhca ~fl l.J ccuntrt~ r r ('~t:Jb. 

Ion eN:abe:!lidl!r par CaillllcAibr~: Lo:;. r,wJ es,"tw' ono,i.;Jd"s FJ(If fo 
1 c¡:urtrr::Jun dcr jíncr.o¡:. f.fltct1~ rr...u-.damu ni.Señl:f' dt! E1.qulptills, pao:; r~ 

l1oi¡!J~ r:T'l tro t n .11 lglr!:W, ,phf kr vd'l2rtJI1 y qL!'t lti".lh.1"0 kPJ!arun. TrJdo l:!l 
f"i lt!'bl:l lle,K6 .;í 1o1:1r ru CI!IJL:.wo }' tllldo Mi! drncrn ¡la mllnt:lor"'rl a Cr15tllh:. 
Am'llll t!f'¡ ten E.Jull:bt Vnlr:lus."'. 

r:t ~Ltlllilmd~ ~ ;1nnb1spo tk CiLUit.C'mil l;,:~ 1 P(lllf'iilnu AO!>~ef.Í '1 Art" 
llar.u. lt!n su cdo J1Utárntmstt!, hnbfa pmmovido, d~~tlr!! 1'}53. un.'l 

per~iinjÜÓn de 1!1 im~m. tlr•l ::.eñer t:W f sqt~lpuljj!., de~·"'' Vi! n•~ 
r.1o:;ión. poptJ.v, P<Jr tDric rl ti'1T'ftr.t"io n...,-1.'1'1¡¡.], C.IÚI' d fiJ"' di!' [Jtma( 

··~t• ; Jlll; i 'S 

..,t!.!·. pc:•,a. 

11 t..a ,., .......... .., r t lwa · 
d 1'l.1 rtnt .. ul·;·{ IJP .. dL,ndlt
lb' • L' i111.,..1 ~i ' "li- IUI~ 

. ...... , t*·- 1..-wl~tl " ,.., . .,..) 
LIIIT~'" t'll Ll 'tw\11. 1 .:,..;.. 
• .-. ... tH~·" lllll !t.:,P l t\1 1 
ltf"&.:LI •:<..I';:uiJ ·,J l llll. t t.1. .. 

ru.t.,. IJ p:c•.a&l~ urf•o~u;, r 
....... ... ..,~ i>• út ,.,. lll.ir 
II'I'XIFIU11 f4 •f.l l ll li"'U.IJ'W. 

.;IIft"•~ 

.,.111. lil j'!rrlt'IZiv!r~~ dl!ll1lier.l00 

el d '!I'•IIILL ~1 tLJrn rrri:.nn m r:u.:rtl"fr,.,la1 r::n Ll'li'l r;'l.1r¡r ~pll~;1 dr.- l;r 

oe¡¡mp ·n,1 nor· ~mo:-t í~m (Dll t.ra del sobk!rr 10 de Arben: 

A ~u respü :ro. t~lmn()r~rcrr. rc1;ogido~ en R.l,l:in.:!l' rr'RI~!tM11d nu.

nlp111i'rtM t1"" '1 !!O f.kl!'1ll~r .11 f.aVfJr d~ lo~ ntoere~!lo di! lo.:~. rk41~: E:J 

S~ñar .:fto fsq: .. ·rrtl~ vio'! e r:r h~r11r ~ w.,."cs;. Ero fu~ t00!1\lt'a et1 tlr.111p0 
rlt> A'! • ..:n _ Hr. ;,'hlll ~ ¡:..:~ra t~yua'.r. fa e.nrro!lda de l\Tr~. pl!ro tlddie 

~GI~ <jl rrm o'i'{mJi_.,7bA {'';(!. LO qt..lt' dtiL'rorl l?f1l pit!"i'l hber<Jr}' J;lld1rrn'Al 

:f!'Q5. Y cerno to-:fo u goó'/11..:: era a~ 1 arreo, ro ve ~~e~ .u órr'". 

'( trtm: O.¡r-ron lp!C" rodeos ros ll)dtgmd; se IIJo'IJIL>'Cr.:;Ton pnr<l' ra::il.til" aJ 
~O• de [51¡Ut¡Olrlil:l. 'licrl!rcn ilmoiii.lh1'5, hu:-OI'co oolectas. Sl!l dllrre 
:ut'l'l(c, rcrl" 111' ¡':f'11t .... ~ lcJ irwui61\. E!o 1\.lr! u tn?fllpl.!'hlcldn de lo~ 
-t,tn u hn JXJ(Jrc'S' 

~o r.¡ue e~lll\ lL..,.tlmr:rnln~ rl<'ftefE'O ncr h1\•allda1 slq ftflh"!rt:,n, le dlr::h:J 

mas .-rrlba !41>·\!' el r~rrll""' rrn~ndp.,dor - rlll prt!'li .. to que Lrno l'i1 
rglesla Ct!Lütc.a1 tJ u ..rvtO-!. de l.t ,1\n: icin c.,tóllr::u, :.ullf~ la pabliH:Jón 
tndigt'll.l. La tonclenr:\il y IJ .rctitutl r:rilh::a q~..e demueitf'i!fl HtQ:I 

testi~os. no 1!ubil;!lm 'lldg polibl@ en las coodl.;;loncs de ooe~tcriDro '1 
.u~ll'ntn r.ncbl rl\"IIIIIUI' las (4lrr turridinlérr 111r.lig~ rra~hablan qu('f!;r 
rlo de:P1lés 1112 "ii!i [J..-tadura~ Of~tal~.s~ 

Lol (o,'!Íw dé Árbenz prchK!I,,IJ.,., un l'toftton~ .:1'! ~ncla.. Don Tuné 
reoJ: Chit¡ultu lu J.lr~'l1iú ll;.i: f11.nOt d;:,:o que aháfit .:t ~ó'tl eitl!1l'1~ fK.

W!!Ddo, pero lit1 rJ Jligt~r urr n x.rr:r.t.'.lno 1:11 el W:ll llor 'MmDs-' (I('.(CIJlíl<l' 

ron .nm'lil~ ~ j\r.:7,'o' 

16C)q;J.;.t 

•P I!>~,. 

IR 'ILPI '10 
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Represión e 
. . 
1nsurgenc1a 

Con el gobierno de Castillo Armas se creó el Comité Nacional de De· 
fensa contra el Comunismo y se emitió la Ley Preventiva Penal contra 

el comunismo. Este comité tenia facultades para detener a cualquier 

persona. En los primeros meses del nuevo gobierno fueron arres· 
tadas 12,ooo personas y se exiliaron 2,000 sindicalistas y políticos. 
Al Comité correspondía crear un registro de todas las personas que 
en cualquier forma hubieran participado en actividades comunistas. 
Lo~ detenidos no tenían derecho de exhibición personal y el estar 
en esas listas les inhabilitaba para cualquier desempeño públíco. En 
menos de cinco meses el Comité había elaborado listas con 72,000 

sospechosos de comunismo. Es de notar que en ningún momento 

se estableció en qué consistía realmente el delito de comunismo. 
La cacería de comunistas dejaba entrever, en ocasiones, un latente 

conflicto racial entre indios comunistas y ladinos anticomunistas'. 

El nuevo régimen revertió inmediatamente las políticas sindicales, 
agrarias y nacionalistas frente a las pretensiones de las corporacio 

nes petroleras. Armas emitió el decreto 31 que devolvía las tierras 
expropiadas a los antiguos dueños, y disolvió las cooperativas. 

Los nuevos aires reaccionarios favorecieron un clima de revancha 
en el campo, hasta el punto de que el gobierno, alegando la forma 
violenta en que muchos finqueros expulsaban a los campesinos 
de sus tierras, se opuso a las pretensiones de la AGA (Asociación 
Guatemalteca de Agricultores) de suprimir el Código del Trabajo. El 
nuevo régimen trató de impulsar un sindicalismo no conflictivo para 
los intereses de los empresarios, especialmente transnacionales, y 

también en el magisterio. 

Armas recibió importantes créditos Internacionales, sobre lodo por· 
que los CEUU se habían comprometido con el nuevo régimen. En 
lebrero de 1955 el Vicepresidente de EEUU, Richard Nixon, en visita 
al pi! ís, hClbía expresado que es la pr imera vez en el mundo que un 

gobierno comunista ha sido susti tuido por uno libre. El mundo entero 
cstcl ob~crvando quién hace mejor el trabajo. 

1 ~cguuno~ d mfurme 
"GuatPmal.l, nunca más". 
111, Nzoblspado de C. u~ 
tcm<ll-'. Guatcn'lclla. 19q8. 
pgs ,., ~\ 



Ratr~l : HlnQf!.;. of' un p~ebla m.~·,,,¡ 

t..nlrt.r,d¡¡ dC'It .. ft"mll.ICKln C~1, l!'fiCn:!ro do: ío:J)9, 1 ~ii~O el rnt~ 
<e!U'it{f,ko dEl territorio g\Jil~ffi"la lteco en la lt .. n.J !<1 r•~C';:o;:nf:ri~Jilil 

C!:k1&a el C':lmJI111tm:~. !1 nw:vo ~Jr\"~dcn~~. 1\HeuL~I \'d(l:(,()fO!i Fu~n 
~. acepto que fuerllt,!o driticutritt.IJ\ :n Qntrenman fln f:l¡.\21! . Esto: 
hl:'r:l-·..., ur~ '! 13 C:!lttupcián .;p.!l: pn;rpu;l¡¡b;:a ~:~1 nUIO"''n pr!:.WI~tc, 
.¡¡ro\'Deo un IT(!VIlf"t~E1t•~ de- t~Ohrtl:O e-n n· Jo:hci- mili• rr.::i de' c~:.o . 

De 1· ecllc, tl~lk l;x h'r.l"';lón patrooni!.é.l pur a QA .:on"mY i\t i..H. ,,. 
e:.CW. ecsr-cmt~n'lo o::<1 Id h~ti1uci:;.r1 ~rn~di!- 1.'1 no-.. .:n·it!lll_{'l dio' lu 
p;¡r ¡¡la subiO::\'dtliin d~ 13 di:! 110\'l~rntlre clé 5Jiio, qu~ fuE! é:p l• t .. LI.a 
ro rnen:~ tlr ~na sem.anJ. Ur.o:. 'JO ·:l~clales, '>il'fgento; y :5ntdl!dos 
.··r: ~._'Di!roi\.A:SWII;I!de.:- <Js......,tD·nn en cr:.n liiLW cun r: ~ r;>m.lrliStil 
p Xiido ':;u;t~n<Jitt'C() <JI.!Ilr all.!¡:t;. Snfl66 asr, t>n GJcl~hre d.~ ¡r~(, ' 

la prím~J fllm.agl.Jo$rl l.;or;~, las ful!r.:.M /!,r.n,!tl.·u R~l.t~df::' que to 

mEllÓ~ iJ,)t!r.:r en <'1 orhmte d!l ¡:>lis~ tr.-:-; fn:>ntM. rn1ego"<Jdm., h.r 
!r~r, :por i!X-i'Tiilltilre::.. e\h.r:ll11ntr-s ur4o,.·eri.itanót ~ a lt.';llllno; c. ''''P"'' 
.nc5 1 otnro• l.OJ. J'rtll'~e~ er.m w oV.ovmlrn tn Ar·\'oluduJii1rO MR· 
1:J, ~· ~il'l:'ilcll' Cuerrllhzro Ed¡ptr lbarra (FG!:J\ 'J r:1 P.1r l~o tomunh~., 
9ani~'O GLJl! :cn-.a.t~m del lr~b>llo (f>r,l }. 

1Uno dr lo¡ t.OmYJJ:k 1te-; cl!!l fr~l"'..i! .,, R·l :t, t ~:l;il'r M un~5, o.·l ~t ó ~a 
bin.,S ~ el ;ui: 1()()~ (00 1!1 fin dt" (lrz,.lrt'-01 r'J 111 err !,..~di! i.!){i¡!""nGS 
.ar:hk'-: lf.JI! n'LI.Iaoon POI' .si mr~mor M il • .tn uí t: rJcl ,._.\:J,.•Irnlm W •J do: 
llt'tl '·~.mbr'l!.. ~ Uirígtnte r:t~:: un r~.-nn( ,.,tr5Lo Y cgrJrerc.rafl[" llam·Jrlo 
[/nlio ;!olllJir, Lt.iua. R«ibo 1r ~!11 v ~~ rrelo'(). u I?S{'Of'lét'r;r.- dr: noc11e 
•-m ~aS~~: tkflot:l .ll:~:..;-,:~~. óXItllil'LLl A]JJ lo ~nrba 101 aruplroi.k lnc:llg'l!'

ll!l ~ ilUI! &L;chGTQ.or ot~Tila:JJC'"?te .ra~ r::.pltcoth.ne. ulbt~ Id ·~ul'n a de 
~.:rrlli:s , <orr.t~ r.:ir: ~ca dr1lu ~ti~r-11 ae tad" ,..,¡ f'll ·"'bh' '• 

1:i fic- 1 E''lCú~ ii~05 rnttc ~:!.tf ¡¡uu¡_,~ U!! lmunedOS y 1'1 m t.t

<,• iml -!> r~ ugrnrir;t .r ~o~lmnrro~~cto r-:u- l nfTld:. T~u t't..oqulto. díl:'.:. ;roo!. 

~tri~ l"rrt:l~ ·m~nr~ ~P~I~dl!' ..milo Rom:an h.lboi s~ corTlpal'lr 
f ü de ~tliO•r t<b. 

Ln lllslm óc (•!..<.iT MO!'itti Lll11 mml) r~lllt¡¡<Ju 4ue u n g.u1Jú ~~~ rli 

bimlr·:~ ~.r.~; loe il"i'i.~I'T<Irll Ql f~,EI, t.liriWdos I)Cr l:míli;;t nonün, q_,;~ 
,.,111'::-.:rha 1!1 flfli i'ILr e- d~t'!e'Tir ót' ~Cillll l~p.1rn. Li't 11'111\:~ ' fJ1,0JrJ0r d~:.l 

\·1l~t!a ..::onv.rnll"~ l i rJ ,(j~ R.lhinal, CO··•rdm;ra, pur BerL Jarust:r... , C(' ' 

c;fvre q u.;> ini;i ;:JIJ;~r:nte f i,Jt'I"IJI1 ~eb loo:. 01drir-- ® t: t't iUf\lr on li!r ere~ 
noo t.leJ r{itl e11 !<r ~11'1r.1 ..:oe l:b MlnJs. dur;m¡,~ lp·; t.J í ir) •m.rs anr.~ .. 

J t.i 14 ~ r.rr<.M • i'h ~ '"" 
~·l.,J:u.: ..... tli:-': . . t " uuw 
,~J'i..OU ~~ tu u,.,,., •S 
n i r;:ti •: t ·•~QL,.. l_t ,(ilt J~I 
uLtt:;·\11 l:ilf l t:.II" IIÑ~li r 

JX A(flf~i6fl 1> lll~llf9en~ 

titl P'*l, i"lom~n ~ ... m .ll.lO iJt,o rrul!om il Ri'lbn).JJ, Culr~<ku '1 Sárr 
,_lfgue.l (~¡ J1;.'! .1il'D.Itnr L· v~ tni ;¡:¡¡.;~crn ~"' il,lC' lnoc.:rp~;~n rxtQ 

¡;;_ente rtr .;~lgun<ü ~. ,.. ,..,., y, ~~un te~timcmio'• IL>1 f¡l:l•!!nllltJ'.:h !it! 

11111\.'i,m l""' IIJ$. e 'ipuí.IOS ¡ltblk o1 u n b.l$turr~ t.rrlllqU!tda.:l~ Ct!~ 

(,'.:ls 1:?-Jt! rrilit'rl~::;) f-lrl~·íPri l' ,. r">" l iidu~ ¡:ar 11.:. arllr?':., tlqur, ~ Rort,lnrJf, (GS 
rill'et 'j rilttU.:; i; s f.'n itl~ rr..r~..;~s, ~IIOi r:o Lt'I\Wl rn•en'o. vt1 mr ~~·do 
QLII!' ~ il(:'.í !l:l l•llrr l1 h .. •! t:r i 1'ra Cll.5!l!l, m tu~.;; 1m tJb dtdrt ,JIJTI'\rutd 
!"'()$ rm Cdt.lltiOS tJI.UJCl (.'el poste e•t Jo {QJI¡! r.Jafd oCvdJ.:;r, y rlf¡( ro~ '!l.i.mO~ 
,¡.\llial . 

i'{ast.a se l!!litcntr;¡¡b:cn curr hn rnilif.3r o:2 e n li! cal' tina. ~!Vut L.'i.t~ 

'OOI"flll'n•l l?'r'leo l':!">trmonío: t .rr;. dhl t!Otn~ Emlll[l P.f:.m.tn y otr~ tres 
ur /1\:ldr:.o~ e:n lu ,,,,._ ,,,.le! "ldót!.l,!lun"" ~· ló~ :>elr:fadl)J eswbo:rf'l rDmr;·."'do 

ut ,lon!kt dll' ,11to, ~'!!1 "'Mata.!iua", (nt~r.rr; MIO E.mllio !!! ln;,1ru 11 Eirm'n 

)' ~olvt1.:ftJr oJ un C'..::~n...-o. lnt ·J;ofoJIAm !?'50S M5. JXk·o;w~ ~ otr~ ;bon 
•Jffrl(Jt.Ju~ 'f lo\ rnlr'l'noo.s lftl " trds. 'l (l'l~rol hrl'l botdltr t' Yf j\rl!ro" ~ 
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La 

salidas a 
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la CriSIS: 

guerrilla 

Escribe en sus conclusiones la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico: Después del derrocamiento del Gobierno del coronel Jacob 

Arbenz en 1954 tuvo lugar w1 acelerado proceso de cierre de espacios 

políticos, inspirado en un anticomunismo fundamenta lista que anote· 

matizó ~m movimiento social amplio y diverso, consolidando mediante 

las leyes el carácter restrictivo y excluyente del juego político ( ... ) A 
partir de 1963, además de las restricciones legales, la creciente repre

sión estatal contra sus reales o supuestos opositores fue otro factor 

decisivo en el cierre de las opciones políticas en Guatemala. 

La CEH concluye que fenómenos coincidentes como la injusticia estruc
tura/, el cierre de /os espacios polít icos, el racismo, la profundización de 

una institucionalidad excluyente y antidemocrática, a si como la renun
cia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los 

conflictos estructurales, constituyen los factores que determinaron en 
un sentido profundo el origen y ulterior estallido del enfrentamiento 

armado'. 

Esta política aberrante del Estado guatemalteco no fue ajena, como 
se ha dicho, a los intereses geoestratégicos de la Guerra Fría. En 
América Latina cristalizaron dos ideologías enfrentadas cuyas estra
tegias se sumaron, de múltiples formas, a los confl ictos locales. En 
Guatemala, la doctrina de seguridad Nacional, con frecuencia, hizo 

causa común con los intereses de la oligarquía. 

A pesar de la represión, surgieron nuevas organizaciones obreras, 
y la Iglesia Católica asumió, a partir de la Conferencia Episcopal La
t inoamericana de Medellín, en 1968' , una línea de acción pastoral 
mucho más comprometida con los sectores populares, acorde con 
la Teología de la Liberación y su opción preferencial por los pobres. 
En torno a la Iglesia surgieron numerosos proyectos de desarrollo y 
también de conciencia para los sectores populares, especialmente 
en las áreas rurales del centro y occidente del pals, en muchas de las 

1 u Guatemala, memoria del 
sllendo", COMISIÓN PARA 
EL ESCLARECIMIENTO 
I,IISTÓRICO (CEH). 1999. 
Conclusiones. N' n y 12 

2 Esta Conferencia preten· 
dia adaptar a la realidad 
latinoamericana las orien· 
taciones progresisl.as del 
Concilio Vaticano 11 (196l 
- <9úS). 
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Rabinal: Historia de un pueblo maya 

Algunas de estas respuestas tenían incluso carácter regional, como 
la creación de los Delegados de la Palabra en la región de Choluteca, 
Honduras. El movimiento de Delegados de la Palabra venia a ser el 

relevo del apostolado de la Acción Católica, urgido por dar respues

tas prácticas, e incluso comprometidas socialmente, ante las graves 
condiciones socioeconómicas de la población. Mientras que la Ac· 
ción Católica insistía en los aspectos doctrinales y morales del cristia
nismo, el movimiento de los Delegados de la Palabra partía siempre 
de la Biblia para analizar la realidad social y afrontar sus retos. Uno 

de los textos bíblicos más utilizados era el libro del Éxodo que narra 

la esclavitud del pueblo israelita en Egipto y la voluntad liberadora 
de Dios, ejecutada por intervención de Moisés. Los delegados de la 

Palabra se inspiraban en la Teología de la Liberación. 

En Rabinallos delegados de la Palabra, alentados por los dominicos•, 
estaban presentes en todas las comunidades rurales y fueron acto
res decisivos en numerosos procesos de desarrollo y de conciencia 

en su medio. Una prueba del impacto de su labor es que durante la 

década de los años 70 la mayoría de la población de Rabino! estaba de 

una o de otra manera organizándose con el fin de superarse7• 

Entre otras iniciativas de los dominicos en la región de Rabinal en 
los años setenta .• destacan dos: La creación del Hogar Rural y la Coo
perativa de Ahorro y Crédito; ambas contaban con el aporte de los 

delegados de la palabra en su calidad de líderes comunitarios. 

El Hogar Rural de Rabinal era regentado por el Centro de Integra
ción Familiar {CIF), con sede en la ciudad capital, y asesorado por 
uno de los sacerdotes de la parroquia. Se orientaba a promover el 
desarrollo, principalmente en las áreas de educación, salud y agri
cultura. La t ragedia del t erremoto del4 de febrero de 1976 coincidió 
con el inicio de sus actividades, que fueron de gran utilidad para la 
población. El CIF contribuyó a desarrollar el movimiento organizati· 
vo sobre todo en lo referente a proyectos de desarrollo. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito facilitaba créditos a partir de un 
fondo hecho con los aportes de sus socios. Es f ácil descubrir aquí 
una intuición que ya vimos en Las Casas y sus primeros misioneros: 
incorporar la cultura popular a las nuevas iniciat ivas. Qu ienes diseña
ron la Cooperativa entendieron que la reciprocidad era u n valor de la 
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6 Puede afirmarse quQ, 
d esde m ed iados ios aiios 
sesenta hasta dcspu~s del 
clímax de la represión, en 
t983, los dominicos ocupa· 
ror), e.n t ill"''lO c¡uc institu· 
dón. el lugar pr-cdominantQ 
en la reglón de Ri1bin~l. A 
m ed iados de los 70 ll ego la 
congregacidn de Hern1anas 
d~ la caridad para rcft.'lr.z;¡r 
1<1 mismOt hnca p;lstOritL 

7 Jansst!r'14\, B. "01 
k'aslik ... ' ', l)g 6~ 

-----, 

X. El inicio de la guerra en Rabinal 

cultura indígena que bien podría servir para favorecer su superación. 
De e:sta forma, ia Cooperativa ayudaría al desarrollo sin aumentar 
la dependencia de los indígenas. hacia los ladinos ricos del lugar, 

quienes hacían préstamos con altos intereses y pedían escrituras 

de terrenos como fianza, las cuales frecuentemente, por diferentes 
razones, no re~resaban a sus dueños. 

Como es fácil svponer, la Cooperativa contenía intendones de eman· 
cipación étnica, aunque entre sus socios había ladinos e indígenas de 

la cabecera municipal, junto con una mayoría de las comunidades 

rurales. Precisamente los intereses étnicos encontrados la llevaron 
al f racaso: Ya estaba la cooperativa casi patas arriba porque la gente 

ladina y la gente moya que no crei<IO en el cambio nos acusaron de 

muchas cosas. Y habla una discriminación por porte de los indígenas de 
la ciudad (se entiende: la cabecera municipal) hacia los indígenas del 
campo. Decían que la gente del campo tenia que /odinizarse y tenían 

qLie cambiar de idioma y nosotros dijimos que no era cierto eso•. 

Pronto surgió un nuevo intento de cooperativa, esta vez con mar· 
cada orientación étnica y rural, como lo expresaba el nombre que 
le dieron en idioma rabinal•, y que no fue admitido al tramitar su 
registro en la gobernación de Salamá. La denominación oficial de la 
cooperativa siguió marcando su intencionalidad étnica: La Huella del 

Varón Rabí na/ Achí. El testimonio presentado por Janssens se expre

sa con entusiasmo acerca de esta cooperativa: crearon una peque

ña fi lial en la apartada región de Río Negro; instalaron dos tiendas 
de consumo diario, una clínica de primeros auxilios y un comedor; 
experimentaron plantas medicinales, cultivos de soya y maguey. La 
cooperativa canalizó la mayor solidaridad comunitaria con ocasión 
del terremoto de 1976, llegando a estar implantada en todas las al· 
deas con más de m il socios••. 

Los integrantes sentían que La Huella del Varón prolongaba aquella 
comunidad campesina que promoviera Don Tomás Tecú. Volvieron 
con ella los sueños del pasado, también con su marcado componen
te étnico. 

Como se ha dicho, en esos mismos años se extendía el CUC en el 
alt iplano occidental y en las fincas de la costa sur. El intercambio de 
experiencias e ideales entre los m iembros de la cooperativa y algu-

8 En Janssens. B. ••o¡ 
k'aslik ... ". pg 75. Conviene 
r<Kordar lo dicho a propó· 
sito de l os t res frentes de 
conflicto que alimentaban 
el sujeto revolucionario 
rablnalense a finales de 
lo s &o. 

9 En Idioma achi e ra: 
"to"l>"eelo¡ pa aq"ees'". que 
significa "Ayudtt campcsi· 
na'". Ocpg76 

l O Oc, PS77· 
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Rabinal: Historia de un pueblo maya 

nos dirigentes del CUC fue de gran sintonía. Los testigos recuerdan 
la visita de D. Vicente Menchú y cómo juntos con todo el grupo fue
ron a quemar candelas en el cerro de Chwiprosesion". La presencia del 

pueblo maya achí en la asamblea fundacional del CUC (15 abril1978) 
debió ser tan notable que la palabra ACH( fue incorporada, junto con 

otros símbolos, al logotipo de la organización, siendo el pueblo achí 
la única etnia expresamente representada en el logotipo. 

El CUC entró en las comunidades sobre todo a través de la Coope

rativa, concienciando sobre la situación del campesinado indígena 

en toda Guatemala, y la necesidad de hacer una lucha porque en 
Guatemala los poderosos se han apoderado de nuestras cosas y son de 
nosotros"" El CUC abrió a los socios de la cooperativa y la población 
de Rabinal, el horizonte nacional del campesinado, su explotación, 
sus reivindicaciones reprimidas y su movimiento organizado. Se 
activaron redes de solidaridad campesina a escala nacional. Don 
Francisco Chen, líder local del CUC, participó en la toma de la emba

jada de España (31 enero 1980) para denunciar internacionalmente 

la persecución del ejército en la región ixil, y allí murió quemado 
con sus compañeros. Aunque a partir de esa fecha la Cooperativa 

fue perseguida y los asociados pasaron a la clandestinidad, el CUC 
siguió implantándose. Un antiguo dirigente local de la organización 
estima que casi el6o% de la población, hombres, mujeres y ancianos, 
participaban en ella'J. 

Como sucedió en otras regiones, Rabi
na! también tuvo un episodio local que 
elevó hasta lo insoportable los niveles 
de conflicto entre la población y el Esta
do: la construcción de la hidroeléctrica 
de Pueblo Viejo, en el rlo Chixoy. 

El 1 nstituto Nacional de Electrificación 

(IN DE) había iniciado en 1975 un proyec
to de construcción de una gran represa 

El Estado no re.pctó los derechos do las 
comunidades aledañas a la prcs3, Incumplió 
sus compromisos, y terrnín6 por c¡ecutor cinco 
masacres contra la comunidad do Rfo Negro. 
Foto www.guate.36o.com 
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13 FAFG, "l.l\ rn.n.ltr\,~ .:.•n 
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en el cauce del río Negro o Chixoy, para la producción de energía 
eléctrica. El proyecto fue financiado en un primer momento por 

el Banco Interamericano de Desarrollo con un préstamo de 105 

millones de dolares. Dos años más tarde, el Banco Mundial otorgó 

otros 72 millones. Según estudios realizados, resultarían inundadas 
4,0oo manzan¿¡s cultivables de 23 aldeas, quedando afectadas soo 
familias. De estils fmnllias, el grupo más numeroso era de la aldea 
rabinalense de Rio Negro. 

En ningún momento se consultó a la población sobre el proyecto. 

Testigos de la comunidad de Río Negro afirman que el primer aviso 
oficial de los trabajos lo dieron militares que aterrizaron en helicóp
teros, anunciando a los vecinos que debían abandonar sus tierras Y 
serfan indemnizudos por ei iNDE, y sus viviendas y cultivos traslada· 
dos a otros lugares'"'. 

La beligerancia contra la construcción del embalse y el traslado 

forzoso se agravó con las mentiras del IN DE, el robo y desaparición 
de los títulos de propiedad comunitarios, y la tortura y asesinato de 
dos representantes de la aldea desaparecidos cuando viajaban a la 
capital con los libros de actas. Como ya se ha dicho, la cooperativa 
La Huella del Varón estaba implantada en las aldeas de esa región, 
Y también el CUC. Había, además, presencia de algunos guerrilleros 
ocultos en la población; también se ha mencionado algún buzón de 

armas. l'odo esto convirtió a las aldeas del lugar, especialmente a 

Río Negro, en objetivo de una encarnizada persecución. 

Por causa de la violencia estatal en el proceso de construcción de 
la represa, fueron torturadas y asesinadas más de 400 personas, 
niños, mujeres, hombres y ancianos, en un lapso de siete meses. No 
obstante, los trabajos siguieron avanzando y al momento de llenar· 
se el embalse, en enero de 1983, los sobrevivientes se encontraban 
escondidos en cuevas de aquella región montañosa, en condiciones 
extremas. Al momento de escribir este informe, la aldea de Río Ne· 
gro, sigue sin energía eléctrica. Sin embargo, ninguna de las restan· 
tes aldeas afectadas por el embalse perdió vidas humanas en este 
proceso. 

14 lb, O<- 81. Seguimos 
~sta obr.:. en ell~ma d~ l\J 
hidrO<.'Iéclria. 
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El costo final de toda la construcción de la presa alcanzó un billón de 
dólares, es decir, el 521% de su presupuesto inicial. La gran erosión 
de las montañas de la región hace que la utilidad del embalse alcan

ce una estimación de veinte años, y no los doscientos proyectados 

al inicio. El informe confidencial del Banco Mundial declara que "en 

retrospectiva, la presa Chixoy resultó ser un desastre estúpido y eco
nómico'"S. 

15 seguimos ellexto 
de Janssens. B. en ""Oj 
k'aslik ... " . pg. 8q y 8<¡. 

N u e va presencia y 
acciones guerrilleras 

en Rabinal 
Los militarltes rabinalenses de las FAR se habían dispersado a partir 

de noviembre de 1968. Cuatro de ellos regresan al país en enero de 

1972, en una columna de dieciséis combatientes, para preparar una 
nueva organización guerril lera en la región del lxcán'. Su intención 

era no repetir los errores de la primera ofensiva guerrillera. Esta vez, 
el pueblo indígena, víctima histórica de la explotación, sería el sujeto 
revolucionilrio. 

La estrategia de la nueva organización, a la que llamaron Ejército 

Guerrillero de los Pobres (EGP) se basaba en la guerra popular, invo

lucrando en ella a sus bases comunitarias. Según esto, las comunida
des indígenas debían ser las bases de apoyo de la guerrilla, y estarían 
organizadas en Fuerzas Irregulares Locales (FIL), dirigidas por los 
Comités Clandestinos Locales (CCL). Estas bases desempeñaban 
tareas propias de una retaguardia guerrillera. 

Existió, además, en la región otro grupo guerrillero, poco numeroso, 
escindido de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) con la que 
discrepaba en el tema étnico. También se apartaba de los métodos 
del EGP en su trabajo de masas, por ser demasiado descubiertos. 
Este grupo se orientaba hacia la Sierra de las Minas, tratando de 
rescatar la lucha de las FARde los años sesenta. El dominico, ladino 

guatemalteco, Carlos Morales, párroco de Salamá, encabezaba esta 
agrupación, pero fue asesinado en la capital, en enero de 1982'. 

El EGP tomó contacto en Rabínal con antiguos militantes de las FAR 
de algunas aldeas. Por otra parte, el acceso del EGP a los numero· 
sos afiliados del CUC en Rabinal tenía abiertas, al menos, dos vías: 
Una, porque institucionalmente existía cierta articulación entre 
los aparatos ele formación del EGP y la dirigencia del CUC; y otra, 
porque ambas organizaciones compartían los planteamientos de 
la Teología de la Liberación}. Sin embargo, la opción de las armas 
siempre fue reducida. A finales de los setenta, aunque la mayoría de 

1 Payeras, M. "Los fusiles 
de octubre". Ed. Juan 
Pablos. México. 1991 

z Janssens. o.c. pg 100 • 
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Los comisionados militares ya existían desde los tiempos del general 
Ubico como representantes del Estado en todas las comunidades, 

incluso para asuntos administrativos. En los nuevos escenarios de 
conflicto, a partir de los años sesenta, su número había crecido de 

300 a 9,000 en todo el país. Se les dio el derecho de portar armas 

sin licencia, y recibieron funciones auxiliares de las fuerzas armadas 
para informar de cualquier personaje o movimiento sospechoso y 
ejecutar órdenes militares en sus comunidades. El carné de comisio 
nado les daba un poder ilimitado para detener e interrogar a sospe· 

chosos' lo que les posibilitaba cometer abusos contra la población. 
Esta impunidad hada que, en la práctica, los comisionados actuaran 

también como los judiciales o escuadrones de la muerte. Con pun· 
tuales excepciones, ése era el perfil de los comisionados en Rabinal. 

Existían también los llamados judiciales, cuya figura corresponde a la 
de los agentes civiles represivos que la Escuela de las Américas de· 

nominaba grupos irregulares' . Se articulaba a la institución Armada a 
través de su servicio de inteligencia. En Rabinal, no eran una organi

zación pública, sino un grupo de unos treinta hombres temidos por 
toda la población porque portaban armas, cometían toda clase de 
crímenes al descubierto y entraban y salían del destacamento militar 
como en su casa. Ellos estaban como judiciales, porque eran colaba· 

radares del ejército. El ejército era el que los abastecía. Tenían licencia 

para andar con cualquier clase de arma y hacer lo qt1e ellos querían 

pues ... • De ellos hablan numerosos testimonios sobre asesinatos, 
desapariciones, violaciones y masacres. Adornados con pañuelos ro· 

jos en el cuello, ellos fueron los protagonistas de la matanza de 200 

a 500 personas el 14 y 15 de septiembre de 1981 en el centro urbano 
y aldeas cercanas. Los más temidos judiciales de Rabinal eran ladi

nos del centro urbano, aunque en el grupo también había algunos 
indígenas. En toda Guatemala, los escuadrones de la muerte, desde 
Inicios de los años 6o, venían extendiendo la capacidad operativa 
del Ejercito mediante una guerra sucia que no se regía por códigos 
militares, t al como declaró a la prensa su fundador, Mario Sandoval 
Alarcón, en 1997s. 

En la región de Rabinal y del sur del Quiché (Joyabaj) inició el Ejér
cito la organización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que 
luego extendió a todo el país•. Respondía asi a la estrategia del EGP 
de movilizar masivamente a la población como su base de apoyo, or· 
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3 FAFG, '¡Las m asac.rcs en 
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pg.118 

4 Janssens. 6. ''Oj 
k'aslik ... ", pg t22 

5 En El Periódico. 20. abril. 
1997· COtado en ODHAG. oc 
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XI I. El ejército en Rabinal 

ganizacla en las rl1erzas Irregulares Locales, tal como se había visto 
en los sabot<Jjcs que Jpoyaron acciones guerri lleras en Rabinal ( el 13 

de septiembre d12 1981) y en el sur del Quiché. 

El involucrñmi.mtn milsivo de la población en esta guerra, desde am

bos f rentes, det\.'rminó los alcances de su tragedia. En los momentos 
ele mayor au~e guerrillero, sumaban 6,ooo los alzados y alzadas en 
armas, con un<~ base de apoyo de 276,000 personas. Por su parte,las 
fuerzas armadas llcgilron a contar, a mediados de los 8o, con más de 

900,000 patru lleros . En Rabinal, aunque no disponemos de cifras 

documentadas. calculamos que prácticamente t odos los hombres, 
ent re 15 y 6o aii os. tanto de la cabecera municipal, como de las al
deas, fueron movilizados en las PAC¡ calculamos una cifra cercana a 
6,000, de un censo poblacional de 22,733 habitantes. 

La práctica aplicada por el Ejército a los patrulleros recuerda las que 
en t iempo de la colonia y en la época liberal eran usuales contra la 

población indígena. Los patrullajes eran por turnos obligatorios de 

24 horas, hasta dos y tres veces por semana. Además de abandonar 
los trabajos necesarios para su subsistencia, los hombres debían lle
var su machete y alimentación, y sufrían lluvias, f río, sueño y cansan· 
cio recorriendo senderos de la montaiia o vigilando desde puntos 
estratégicos. Generalmente no tenían armas. Eran entrenados por 

soldados con procedimientos extremadamente duros. Varios testi
monios hablan, por ejemplo, de que se les obligaba a arrastrarse en 
el lodo de orines y heces de soldados y les sumergían en el la cabeza. 
Yo me recuerdo que empezamos a pasar las pistas todos los domingos 
Y empezaron a hacer unos pozos con agua sucia. Incluso había defeca· 

ción de los soldados allí en esos pozos y cuando pasamos en la pista 

habfa como un para/ que tenía un lazo y teníamos que pasar al otro 

lado, después habfa una escalera y un pozo. Nos teníamos que tirar alli 

Y había soldados siempre con unas grandes ramas de morro porque a 

los que no se apuraban, siempre le pegaban en la espalda. Entonces 

esa vez en ese pozo se estaba ahogando un viejito como de sesenta Y 
cinco años y empecé a sacarlo. Pero un soldado me dijo: 'mire hijo de la 

gran puta ;déja/o! ;Que se ahogue! ¡Es su problema!' y me pegó con una 

rama de morro en la espalda. Me dolió pues y empecé a l/orar8. 

7 Para esas fechas. la 
guerrilla se h~bia replegado 
a sus frentes iniciales y no 
dependin del apoyo de la 
pobl•ción Cf. ODHAG. oc 
pg 2l3 

8 J"nssens. B. "'01 
k'aslik ... ". pg 115 
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Todos debían portar un carné donde constaba su condición de 

MIEMBRO PARTICIPANTE DE LAAUTODEFENSACIVIL. Si alguien, por 

cualquier motivo no acudía a la patrulla, era acusado de guerrillero. 
Se le castigaba metiéndole 24 horas en un hoyo profundo, como un 

pozo, donde se juntaban hasta cuatro o cínco, hasta llenar el hoyo. 

El segundo castigo era golpearle. Si faltaba otra vez, lo mataban. Al 

leer testimonios sobre esta práctica, es inevitable el recuerdo de los 

mandamientos de la época colonial, o de los trabajos forzados de las 
dictaduras cafetaleras. 

Las acciones encomendadas a las patrullas eran, en primer lugar, de 

vigilancia de posibles guerrilleros, pero también de persecución Y 
muerte contra las personas que, a juicio de las autoridades (los jefes 

de patrulla o los comisionados, y, por supuesto, los militares) eran 

señaladas como guerrilleros. Negarse a obedecer era su sentencia 

de muerte, en ese mismo momento. 

Aquí a todos nos obligaron a hacer la patrulla y yo, al principio, no me 

puede zafar; por eso tuvo que ver cosas horribles. Una vez nos llama

ron para salir en campaña para Chichupac y cuando llegamos estaba 

un muchacho ordeñando una vaca. ¿Qué tal, vos?, me dijo, porque 

éramos conocidos, y yo le contesté igual. Entonces el soldado que iba 

al mando del pelotón sacó un su cuaderno, donde apuntaba todos los 

chilles, y le empezó a preguntar ¿Conocés a fulano?, no, decía el mu

chacho, ¿Y a zutano?, tampoco, contestaba. Entor1ces el soldado sacó 

su cuchillo (los soldados también llevan cuchillo) y le voló una oreja y 
le dijo 'ahora te la comés', y el pobre, comiéndose lo oreja. Después 

ordenó que lo agarraran a patadas y los que estaban delante de mi
rones, como quince, tuvieron que darle una pateada que lo dejaron 

medio desmayado. Después siguió el soldado ¿Ya te acordaste de los 

Los abusos y rr.-tos degr-a·· 
dantes contra hombres 
y mujere-s indigen•s han 
sido normales dC:$d~ los 
tiempos d e 13 Conquir.ta. 
lml!gen 
~·~la>m 
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que te prcglmtC::. y ~Quienes colaboran con lo subversión?. Pero como 
el muchacho t!.,t,tbu muy desmayado ya no contestaba. Entonces los 

soldados C<lkntaron un alambre y le puyaron un ojo, hasta dentro del 

ojo le meti.:ron el.z/t~~nbre, >- le seguían diciendo ¿Con eso te ocordás?, 

pero el ya no hobltlbtl. ni se quejaba y con el alambre metido en el ojo. 

Antes de que lo empe;:aran a torturar lo habían puesto a hacer su 

propia tuml>e1 y t!lltonces, cuando ya estaba hecho lato, lo empujaron 

al hoyo y lt: empezaro n a tirar unas grandes piedras en la cabeza. Toda

vía movia su mano para quitarse las piedras que le caían en lo cabeza, 

hasta que un so ldado dijo 'a este pobre mejor le meto un gas', y le 

disparó; p ero todo eso no fue rápido, como tres horas duró el martirio 

del pobre muchacho. Despues mataron la vaca del pobre muchacho y 
todos los soldados comieron carne. Todo esto lo vimos todos los de 

la patrulla de la zona 4, porque nos obligaban o ver. El que no querla 

ver lo castigabcm y lo metían en un hoyo con agua y all{ lo mantenían 

por uno o dos días. 'Es para que aprendan a ser hombres', decían los 

soldados''· 

Existen testimonios dramáticos de cómo la repugnancia de estas 

acciones, hacia llorar a los hombres y les enfermaba. 

Una característica de la acción contrainsurgente en Rabinal fue el 
involucramiento activo de las PACen las masacres, hasta el punto de 

que en varias de ellas, los principales actores fueron los patrulleros, 

desempeñándose los soldados como autoridades y protectores del 

operativo. Así lo narran, por ejemplo, los sobrevivientes de Río Ne

gro refiriéndose a la actuación de las PAC de Xococ en las masacres 

de su comunidad. Precisamente los patrulleros de Xococ destacaron 

por su crueldad. Ellos protagonizaron la persecución, tortura, viola· 
ciones y masacres contra sus vecinos de Río Negro, y otras aldeas 

de la región del embalse. También actuaron en la masacre de Plan 
de Sánchez. Otras patrullas crueles fueron las de las comunidades 

de Raxjut, Vegas de Santo Domingo, Panacal, Patixlán, Chuaperol, 

Nimacabaj, La Ceiba y Pichec. 

Los militares d«hn que
p•ra S<!r bu~n guotemolte
co, «-a necesario arRverse 
~ motW 3 Jos subversivos. 
Imagen 
~ 

9 Testimonio re~ogldo por 
FAFG. "Las masacres en 
R:.binal", Guatemala, 199S· 
P8'33 
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Gran parte de> la población organizada en el CUC se había aprestado 
a colaborar. de una u otra forma, como base de apoyo del EGP, inte· 

grándose en las FIL. Sin descartar las coacciones que todo ejercicio 

de violencia. revolucionaria o represiva, lleva aparejada', el grueso 
de la población rural de Rabinal se resistía a olvidar los sueños de 
dignidad que habíar1 brotado en t iempos de Arévalo y Árbenz. Los 
hijos y nietos de quienes t rabajaron bajo látigos en las fincas y en 
las carreteras, cuando Ubico, experimentaban en los años 70 cierta 

euforia al intuir que t al vez iba a ser posible convertirse en dueños 

de su destino. Hasta el Dios de los españoles parecía estar ahora 
de su lado. El movimiento popular era el camino hacia estos nuevos 

horizontes de dig nidad; y las condiciones no deseadas de salidas 
cerradas, forzaban a la gente tomar el doloroso camino de la insu
rrección armada. 

Sin embargo, para sorpresa de todos, también de la dirigencia in· 
surgente, el Ejército cambio la suerte de la guerra a partir de 1981. 
Nadie mejor que las clases dominantes de Guatemala, sabía por ex
periencia cómo reprimir y someter f ulminantemente a la población 

indígena campesina. M ientras las guerrillas' se movfan desde ciertos 
presupuestos éticos que demandaban el respeto a los derechos 
fundamentales de las poblaciones, el ejército actuaba con la más ab· 
sol uta fa lta de escrúpulos, instalado en un racismo de siglos, nunca 
cuestionado en Guatemala y sf justificado por los intelectuales. Con 
los indios no obligaba nada: ni la verdad, ni la justicia, n i la dignidad 
de las mujeres, ni el derecho a la vida de niños, enfermos o ancianos, 

ni las leyes guatemaltecas, ni los códigos de honor militar, ni los có· 
digos de conducta profesional. contra los indios subversivos todo se 
valía. 

El Estado aplicó una política de terror extremo en todo el territorio 
nacional, especialmente en las regiones de conflicto. Ejecutó de for· 
ma sistemática acciones de violencia extrema, generalizó el uso de 

1 Hacian reunión en una ca~ 
pilla cat6Uca y los catequis· 
tos oblig¡~ron que todos ros 
hombres se mederan ahí, y 
entonces llegó el hermano 
más grande de mí finado 
papá y le /legó a dedt: tenés 
que entrar con nosotros y 
nos tenes que dar ayuda a 
ese grupo poro rnantenerfo 
y nos telli!s que dar unas 
tres o cuarro gallino~ scma~ 
nares. porque si no las dos 
(C vamos 11 venir a motor 
acá a tu caso. Los de ese 
grupo después se fueron a 
la montwia, lo de¡aron todo. 
Testimonio de Rabinal, en 
ODHAG, oc pg 143· 

2 Por supuesto, no des
cartamos otros factOI'l!S. 
i1'1ternos y extem os, que 
afectaron a la derrota 
insurgentt". 
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la tortura, los asesinatos y las masacres ejemplificantes. Y, si cabe to· 

davía algo peor, obligó a la propia población a ejecutar contra sí mis

ma las estrategias del terrorismo de Estado. Eso implicaba trasladar 

al seno de las comunidades las mismas perversiones sin escr(lpulos 

que venimos diciendo. Bajo peligro de tortura y exterminio para los 

individuos, sus familias y sus comunidades, se impuso la obligación 

de delatar, traicionar, mentir, robar, violar, torturar y matar a per

sonas o comunidades, ante la acusación, fundada o no, de ser indio 

subversivo. Y así, frente al discurso de igualdad y solidaridad que el 

CUC proponía, la gente, para sobrevivir, tenía que degradarse co

metiendo todas esas acciones contra sus propios vecinos, muchas 

veces familiares. 

Aquí también nos llegan recuerdos del pasado colonial y liberal. 

Durante la Colonia, las autoridades tradicionales fueron forzadas a 
someter y castigar a su pueblo bajo las órdenes de los españoles. Y 

durante las dictaduras liberales, el propio presidente Barrios y los 

finqueros propiciaban el alcoholismo de los indígenas, para degra

darles y explotarles mejor. 

Hubo casos, lamentablemente poco documentados, de personas 
que no soport¡¡ron la repugnancia de esas acciones y fueron tortu

radas y asesinadas por resistirse. No hay cifras. Lo cierto es que la 

mayoría optó por sobrevivir, sobre todo, por salvar a sus familias. 

Y ya se ha dicho: sobrevivir implicaba degradarse. Esa degradación 

respondía a una estrategia institucional del Estado guatemalteco, 

cuyas consecuencias vivimos en la actualidad. 

Entre la mayoría de hombres que participaron en las PAC y cometie

ron atropellos, también hubo algunos a los que sí les gustaba matar. 
Se pasaban de la leyl. Hubo quienes aprovecharon el río revuelto que 

el Ejército provocaba pero controlaba, para calumniar, robar terre

nos, vengarse, violar mujeres o eliminar a sus rivales sentimentales. 

En el todo se vale instaurado por el Estado, realizaron sus ajustes y 
caprichos. 

Recurriendo al psicoanálisis, y sin entrar en matices, diríamos que el 

Ejército, aplicando el terror, trató de suplantar el superyó de la cul
tura tradicional por un nuevo y exclusivo superyó, un nuevo sistema 

normativo que podría formularse en términos de "todo indio subvcr 3 Jansscn!>, B. l·o¡ 
k'aslik ... ". p~ 11<) 
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sivo debe ser destrlrído", dejando en libertad, e incluso fomentando, 

todos los impulsos primarios del ello que la socialización tradicional 

controlaba y reprim1a. Evidentemente, estos impulsos se referían a 

la apropiación de bienes, a las venganzas por viejos conflictos, a los 

deseos sexuales, a los sentimientos racistas y a las pretensiones de 

dominio sobre otras personas o comunidades. En Rabinal, como en 

toda Guatemali.l, estos impulsos exacerbados estuvieron presentes 

en las acciones de las PAC contra sus propios vecinos. 

En los casos de abusos cometidos por las PAC, afirmamos, en primer 

lugar, que no es correcto atribuir a todos los patrulleros las acciones 

crueles de algunos. Por otra parte, es fácil descubrir que entre los 

impulsos primarios que liberó el clima de terror, había viejas rivalida

des entre comunidades vecinas. Es el caso de Xococ con las aldeas 
de la cue11ca del embalse, y, posiblemente, de la aldea de Las Vegas 

de Santo Domingo con la comunidad de Panacal. Asf también apa

recen viejos sentimientos de racismo en las acciones represivas de 

los ladinos judicicrles y en las PAC de ladinos de Chirrum, contra sus 

vecinos indígenas de Chichupac y Xeabaj. Y, sobre todo, son eviden

tes los sentimientos primarios ele machismo en todos los operativos 
ejecutados en contra de mujeres. 

La conversión de los afiliados del cuc y las FIL a las PAC tuvo en 

toda Guatemala extremos desconcertantes. Aquí surgen lacerantes 

preguntas. ¿Qué sucedió para que cientos de hombres que se afa

naban por lograr el desarrollo de sus comunidades eliminando toda 

discriminación, se ocuparan de pronto en perseguir y matar a sus ve· 

cinos? ¿A qué se dedicaban meses atrás los que ahora calumniaban, 

robaban, violaban, torturaban y asesinaban con crueldad? ¿Cómo se 
puede explicar el espectáculo de indígenas violando, torturando Y 
masacrando a su propia gente? y todo eso ¿en sólo unos meses? 

Creemos que estos hechos sucedieron dentro de dos circunstancias 

decisivas. Una, relacionada con el accionar de la guerrilla, y la otra 

con el accionar del ejército. 

La gente sufrió las consecuencias de graves errores de la organiza
ción insurgente. Ésta, buscando una rápida adhesión de la población, 
había p lanteado, de la mano del cuc, un discurso demasiado simple 

que confrontaba a ricos y pobres en los espacios locales, pero no 
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profundizaba la comprensión de las estructuras políticas del capita· 

lismo guatemalteco; con esto se provocaban fracturas innecesarias 

en las comunidades entre indígenas y ladinos, urbanos y rurales, co

merdantes y campesinos. Por otra parte, al ajusticiar a comisionados 

militares y permitir sabotajes y acciones armadas contra objetivos 

militares, había provocado crueles castigos contra masas de pobla· 

ción indef ensa•. Otro error fue que la guerrilla venía promoviendo 
la expectativa de una pronta victoria, cuando los dirigentes sabían 

que sus retaguard ias en la capita l habían sido desmanteladas, y ha· 

bía caído en manos del Ejército mucha información de sumo valor 

estratégico. Además, la guerrilla no había proporcionado armas a 

sus bases de apoyo para defenderse. Y, finalmente, dejaron abando

nadas a sus bases ante la implacable ofensiva contrainsurgente. 

En estas circunstancias, la población quedó a merced de la estrate

gia del Ejército, consistente, primero, en aplicar un terror generali

zado y extremo, de manera que la gente no tuviera otra cosa en que 

ocuparse más que sobrevivir, y, segundo, involucrar masivamente 

a los hombres aterrorizados en esa estrategia del terror, alterando 

en grado extremo sus valores y patrones de conducta, liberando 

puntualmente todos los impulsos primarios, con el fin de multiplicar 
el terror y el caos, en un escenario férreamente controlado por el 
Ejército. 

En esas condiciones se dio tamaña mutación. 

Pero es preciso dejar sentado que el sujeto 

humano que actuaba en las PAC no tiene la 

misma consistencia que el que soñaba y crea

ba propuestas de desarrollo, organizado en 
el cuc. Aquél era un autómata aterrorizado, 

sin memoria histórica, sin proyecto propio, 

sin valores, sin identidad¡ éste era un sujeto 

rico de memoria y de proyectos de vida, aun

que sangrientamente reprimidos, con fuen

tes de sentido, con expresiones culturales, 

con ident idad. El sujeto CUC era heredero del 

movimient o emancipatorio que venía gestándose desde mediados 

del siglo XX en el seno de la población Indígena; el sujeto PACes otra 
versión de la misma dominación racista, semiesclavista que la oligar

quía venía aplicando desde los tiempos de la Colonia. Cabe esperar, 

El cr-eador de las PAC, 
Efrnín Ríos Montl, está 
acusado de ge_nocido cm 
tribunales internacionales. 
www.fornada.unam.mcx 

4 OD~IAG, oc PI! 119 
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por tanto, qu(.' ~ 1 sujeto PAC pase a engrosar la lacerante memoria 

del sujeto CUC ( no importa la modalidad que adquiera en el tiempo), 

y alimente nuevos sueños de emancipación en el futuro. 



La violencia repres1va 

Después de la dispersión del grupo de guerrilleros de las FAR, a finales 
de 1968, no tardó en r esurgir con más fuerza el impulso de la gente 

por organizarse para el desarrollo. Fue determinante el aporte de 

los dominicos en las t res parroquias de los tres municipios Cubulco, 
Rabinal y San Miguel Chica¡. A finales de los 70 se implanta el CUC en 
el contexto ele represión que ya hemos explicado. En estos años los 
judiciales comienzan a elaborar listas con nombres de los líderes más 
destacados en las comunidades, la mayoría, delegados de la Palabra 

que solían ser ademcis promotores del Hogar Rural o socios de la 

cooperativa la Huella del Varón. Comenzó en esos años una escalada 
de ejecuciones ex trajudiciales selectivas. Aunque no disponemos de 

cifras, estimamos que para septiembre de 1981, es decir, menos de 
un año, cerca de la mitad de los catequistas, delegados de la pala
bra, promotores y socios de la cooperativa habían sido eliminados o 
desaparecidos. 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico señala decenas de 
ejecuciones arbitrarias en esos años, en el municipio de San Miguel 
Chicaj'. 

La tortura podía cumplir tres objetivos: capturar información, casti
gar y reeducar. Los judiciales eran preferentemente encargados de 
obtener información de hombres y mujeres capturados mediante 
tortura. El destacamento era un centro de tortura, tal como lo de

muestran testimonios estremecedores'. 

Pero la tortura no siempre era para obtener información, también 
servía para castigar a reales o supuestos subversivos o subversivas. 
Así sucedió en casi todas las masacres, verdaderas orgías de sangre 
en las que los mismos patrulleros torturaban de diferentes formas 
a hombres y mujeres que eran sus paisanos y con los que tal vez 
tenfan grados de parentesco por consanguinidad o por compadraz
go' . El hecho de verse obligados a torturar y matar a sus vecinos 

'
11Guatemala, memoria 

del silenc.io" CEH, oc T. VIl, 
pag139 
2 Cf Janssens, 6. 110j 
k·aslik ... " , pgs 142 a 147. 
FAFG, O<, pg 131 

3 En las comunidades 
rurales se da una cierta 
endogamia. Es frecuente 
que los matrimonios se den 
dentro de la misma aldea o 
con aldeas vecinas. 
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sin más instrumentos que sus propias manos o, a lo más, estacas 
o machetes, y no con armas, aporta un grado más de violencia que 
corrobora la intención del Ejército de degradar y culpabílizar más 

profundamente a la gente. 

Otras veces los soldados o comisionados aplicaban arbitrariamente 
tortuFas en presencia de los patrulleros para que aprendieran a ser 
hombres. Recuérdese el testimonio presentado páginas más arriba . 

La fiesta de independencia de 1981 marcó el inicio de una modalidad 

nueva en la represión contrainsurgente, las masacres masivas. El 

Ejército siguió secuestrando, torturando y desapareciendo a per· 
sonas por leves sospechas o infundadadas acusaciones. Siguieron 
manejando temibles listas. Pero, ahora, comenzaron a matar masi· 

vamente. 

El15 de septiembre, soldados y judiciales que se movían abiertamen· 

te durante todo el día por el parque central y otras calles mataron 
con armas de fuego a quienes quisieron, a unos después de pedir· 

les su cédula y a otros sin preguntarles nada. No es posible hacer 
el recuento exacto de los muertos en ese día, tanto en el centro 
del pueblo, como en las carreteras de acceso. La CEH establece un 
mínimo de 200 personas. Otras estimaciones llegan hasta 6oo. Los 
testimonios relatan el pánico que inundó a la población encerrada 
por los militares en el parque central, y cómo el parque y las calles 

se iban llenado de cuerpos ensangrentados. 

El Ejército había preparado la masacre. El dla anterior, 14 de sep· 
tiembre, todos los comisionados militares habían llevado a todas las 
aldeas la orden de que al día siguiente todos los hombres estaban 
obligados a participar en el desfile de la Independencia. El Ejército 
preparaba un castigo ejemplar a la población civil por la osadfa de 
quienes, dos días antes, habían intentado atacar al destacamento. 

La intención era imponer el estado de terror en todo el pueblo y sus 

aldeas. 

la serie de masacres que siguieron a ésta respondieron al mismo 
patrón: también eran planificadas, el Ejército no las improvisaba. 
Asl, en la de Panacal, el 4 de diciembre del mismo año, fueron 
convocados de patrulleros de Xococ y Las Vegas, con judiciales y 

4 Un ejemplo m.;Í\ de 4;:dn\Q 
el Ejérc:•to t• .htOU) lns 
~i(tt'nl;'J~ "'' v.ll(1f~'), u~ la 
~ente. Aqw, ser hornhr~ 
cquivall.' a ser c .... trt!rn.Jd.-:t 
mente (fUCI y OHbltroltiCI 

XIV. La violencia represiva 

soldados qut- torturaron durante horas y asesinaron a 67 hombres 
de la aldea P~n<~cal. En Chichupac {8 enero, 1982) los comisionados 

habian m ;lndado poner musica' de marimba y elaborar arcos de 

ramajl..' par,1 c .... lcbrilr la navidad; reunidos los vecinos, los soldados 

reparticro11 ¡uguctitos a los niños, después leyeron una lista con los 

nomb1 .... ., d e q~ucnc!. tenían que quedarse, y a los demás los manda· 
ron a sus c.,!.il'>. A los seleccionados les torturaron durante horas y, 
muy 11~,.•1 ido!., les obligaron a caminar, desangrándose, hasta donde 
tuvieron que excavar sus fosas, y allí los terminaron. Eran 32 hom· 

bres. No no!. tktendremos aquí en narrar cada una de las masacres 

masiv<1s que '>1! cometieron en Rabinal. Recomendamos la selección 
de casos que presenta el Museo Comunitario de Rabinal' . 

Cuenta D. Jcsus Tecú, sobreviviente de la masacre del13 de marzo 
en Río Negro que, al regresar los patrulleros a su aldea, después de 

la 11lcl<.i1t:rc, t•n lc1 iglesia cotolica nos estaban esperando para darnos 

ele comer. Tenían preparado caldo de res. Yo no pude comer porque 

sentw que cm corne humana' Con frecuencia, el trabajo de las ma· 
sacres se prcmfoba además con una orgía. 

Las masacres 1nciU1an, a veces, una orgía: violaciones masivas de las 
muíercs capturadas, que los asesinos se repartían, reservándose 
los soldados las más jóvenes; después las torturaban y asesinaban. 
Terrninadas las ejecuciones, preparaban su comida, en la que seguía 
abundando la carne rota y sangrante de vacas, chompipes o galli· 
nas. Recordamos aquí las descripciones de Ricardo Falla sobre la 

masacres en ellxcán. 

En las org1as de las masacres abun· 
daba la sangre y el sexo compulsivo. 
En realidad eran rituales truculentos 

donde se celebraba el caos presidi
do por los impulsos más primarios. 
Un caos donde los tiranos quisieran 
borrar todo cuanto existe, eliminar 
toda vida, para sólo existir ellos, sin la 
menor disidencia. 

Mfradns como ésta per·scguirán toda su vid;J a 
lO) c.rimin01les. Foto de: S~t'vicio de Información 
M\mldp:ll 

s t..¡ manmb~ es ellnstT\1-
mento 1 radl<lonal para las 
flestu. 

6 JMssens, B. "01 
k'asllk ..• ", pgs 196 a 249 

7 Tccu. Jesús, u Memoria 
de las masacres de Río N e· 
gro", E d. Fundación Nueva 
Cspera,.,za, Rlo Nesro, 
Rabinal, Guatemala.lOOl, 
P1!96. 

8 f¡¡lla, Ricardo, uMasacre:s 
en In selv~". EdttOri.ll Unl 
versltarla. USAC, Guatema
la 1991, pg 97 ss 
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Interpretamos que las orgías reafirmaban el todo se vale contra los 
indios subversivos, que formaba parte del ideario militar, sólo que, 
ahora, reforzado por su machismo primario. De manera que, tratán

dose de mujeres, se aplicaba con doble razón: todo se vale contra las 

indias subversivas . En estas orgías, además, la institución armada, ¡el 
Estado!, buscaba premiar a la horda de asesinos por su trabajo y les 

ofrecía una catarsis para su tensión emocional. 

Dentro de este mismo ideario racista, estaba también el absoluto 
irrespeto por los niños indígenas. Su vida era tan insignificante 

como la de cualquier animal. Nos remitimos al relato estremecedor 

de D. Jesús Tecú sobre la masacres de Río Negro. En un momento, 
el testigo cuenta cómo lloraba cuando el patrullero Pedro González 
le llevó secuestrado a su casa, a la edad de ocho años, después de 
presenciar y sobrevivir a la masacre del 13 de marzo: Yo seguía llo
rando después de varios días y le dije a Pedro que quería regresar a Río 
Negro. Él me respondió: 'Le voy a decir al oficial del ejército que querés 

regresar a tu aldea. Él va a decir se te manda para allá o te mata9. 

Algunos niños se salvaron de morir, porque lo.s militares y patrulleros so cansaban de matar 
cientos de personas dcsonnodos. www._cl_tu_r_b_io_n_.m_ o_dc...;p_.o_r_,!l:.._ __________ _ 

9 Tec.u, J. El libro ~~M~n'loria 
de las mas&lcres de Rio 
Negro'' es prc<isamente 
el testimonio de u1'1 nn'io 
que presenciO y sobrcv1v1() 
a I.J ma!.o;;"Jcrc d€." 107 nhio~ 
y 70 mujeres en la aldea 
Río Negro, el t) de marto 
de •98:. 
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Masacres del Ejército (Ejército, Policía Militar Am
bulante -PMA- judiciales, comisionados, PAC) y de la 

guerrilla (EGP, Fuerzas Irregulares Locales -FIL-) 
en Rabinal10 

Nota: 

Las cifras que presenta la tabla son aproximadas, pueden variar 
segun los testigos. Los demás datos (responsables, comunidad de 
procedencia de las víctimas, fechas) necesitan ulteriores precisiones. 

Por f<~ lt a de exactitud, hemos omitido algunas masacres de grupos 

reducidos de personas. Es muy probable que bastantes masacres de 
grupos reducidos todavía no hayan sido declaradas. 

- -
Lugar Fecha Responsable 

N' Origen probable de las 

víctlmns v!ctlmas· 
- ---
nio N~gro 4/3/80 

EJ, Rfo negro, canchún 
PMA 7 

Pich~< 14/9/80 EJ PAC 16 Pi eh ce 

-
RabiiMI. 

17/3/81 Diversas comunidades 
dest;~c;,mcnto 

EJ 25 
--

Chuau~guv 8/81 EJ PAC 7 Chuateguá 

----
Rab1nal. pl.-.za 

15/9/81 EJ 
JU· CO-

PAC Rab1nal y aldeas cercanas 
central OIC MIS 

• 200 

--
l'anacal 20/9/81 EJ 20 Panacal y aldeas cercanas 

f..--

Nimacabaj 24/9/81 
CO· 
MIS 

13 Nimacabaj 

Pacux 16/10{81 
1 

5 Chuaperol 

Xesigudn 31/10/81 EJ 
CO· 

1 xeslguán 
MIS 

4 

vegas Sto Domingo 11/11/81 EJ 
CO· 1 

30 
Vegas de Santo Domingo, y 

MIS 1 otras 

Tres Cruces U/n/81 EJ 
1 13 (¿) Pichec, la ceiba 

10 l='uentc'i: rAfG, OOt-tAG, C(H, JANSStNS, SENTENCIA OE lA CORlÉ INlt:RJ\MEAI( AN/\ PO~ MASACRf DE P&.AN OC SAN(JICZ, testfgos y 
'iObt('Vlvict,lU~. 

• GcnefJimcntt: <'S dificil establecer la comunidad de ongcn de: las victim;1s. Mendot'Htmos su comunidad de referencia. 
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- r--
N" Origen probable d e las 

Lugar Fecha Responsable 
víctimM víctimas· Lugar Fecha Responsable 

N" Origen probable de las 
vktimas victima.s· 

1---

Palo Hueco 23/11/81 E.J JUD 
CO· 
MIS 

14 Chuateguá y otras (anchur' 10/4/82 8 Canchún 

1-- - -
Xeabaj 23/11/81 EJ JUD 

CO-
MIS 9 Xeabaj Los E.ll<U-.?nt ros 14/S/8 2 EJ PAC as Rio Negro 

1-
Coxojabaj 12/81 EJ 5 Coxojabaj Coynja 16/7/82 13 El Sauce y otras 

~ 

Panacal 4/12/81 E.J 
CO· 

PAC 67 Panacal 
MIS Pl;:m d e Sane h ez 18 / 7/8 2 EJ JUD 

CO· 
PAC z68 • 

Plan de Sánchez, Concul, 

MIS lxchel, y otras 
1--- - - --

Guachipilin 17/12/81 1 4 Guachipiiin R~ncho Se¡uco 29/7/82 EJ 
(0· 

PAC 29 Xesiguán 
M IS 

1--- - -
Chipuena Finales 81 EGP 10 Chlpuerta Ag u¡¡ Fn¡¡ 1J/9/8 2 EJ PA( 109 Rfo Negro, Agua Fria 

Pichec 1/ 1/82 EJ 
CO· PAC 32 Pichec 
M IS can~hún 12( 10(82 10 Canchün 

~ 

Rablnal 2/1/82 E.J 18 Pachíca y o tras aldeas Xococ ~'j/I0/82 EJ e o-
MIS '> Xococ 

Rabinal, 
4/1/82 

CO· X oc oc 
destacamento MIS 7 Xesigu an 14/ 11/8 2 EJ PAC 37 Xesiguán 

Xesiguán 6/1/82 
EGP, 

7 Xesiguán 
FIL Xeabaj ~/3/83 8 Xeabaj 

L--
Rabinal, 

7/1/82 E.J 
co. 

S Chltucan 
destacamento MIS 

Chlchupac 8/1/82 E.J JU D 
e o-

PAC 32 Chlchupac 
MIS 

• Clrra establecida PO,. la scnt~ncJa de la (Ofte !nteramerican3 de Derechos Humanos por .masacre de Plan de Sánche:. 

Chirrum 18/1/82 5 Chirrum 

Xococ 4/2/81 EGP 5 Xococ 

Xococ 7/l/82 13 can chún y Chlt ucan 

eh! puerta 12/2/82 10(¡) Chipuerta 

Xococ 13/2/82 E.J 
e o-

PAC 
Río Negro , Chitucan, Canc· 

MIS 73 hún 

Rio negro 13/3/82 EJ 
CO-
MIS 

PAC 177 Rio Neg ro 

R10 negra 20/3/82 
EGP, 

6 Xococ 
Fll 

~osa Maria Pascual de Gamcz interpreta olsi el gcnocido en Rabinnl. lm::.gen de guatesol.ch 

O Aunque la ((U pone eSta ma.sac.re en c_l J6jl1!82., sobreviviC"nt~s nos h~n dcclar~do que hu~ el :!.3 de- novutml')r~ dei i:J I 
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Rabinal: Historia de un pueblo maya 

2. El Estado de Guatemala demostró su intención de destruir 

total o parcialmente a comunidades mayas de Rabinal, desde 

el momento que ejecutó masacres en las que eliminó a 

personas si la menor prueba de su participación en acciones 

de la guerrilla. Esto fue especialmente grave en las masacres 

de niños, como la de Río Negro, el13 de marzo de 1982, en que 

eliminó a 107 niños, la mayoría con sus madres, en número de 

70; o en la masacre de Rancho Bejuco, en 29 de julio de 1982, en 

que fueron asesinados 29 personas, la mayoría de ellas, niños 

y niñas. Otra prueba de esa voluntad de exterminio es que, 

en menos de 18 meses el Ejército asesinó entre el 20 y el 25% 

de la población: más de 4.411 personas, de las cuales, el 99.8% 

eran del pueblo maya achí, porcentaje muy superior a la cifra 

de población achf del municipio (82%), lo que demuestra que el 

Ejército seleccionaba étnicamente a sus víctimasJ. 

3· 

4· 

El Estado de Guatemala demostró su 

intención de infligir lesiones graves 

a la integridad física o mental de los 

miembros del grupo. Esto se demuestra 

por la sistemática eliminación selectiva 

de líderes comunitarios, mediante 
desapariciones, ejecuciones arbitrarias y 
masacres•. 

De igual forma, el Estado de Guatemala demostró su intención 

de destruir total o parcialmente a comunidades mayas de 

Rabinal, porque preparó con detalle la ejecución de las masacres, 

A) convocando a la población (como en la masacre del 15 de 
septiembre de 1981; o en la de Chichupac, el 8 de enero de 

1982; o en la de Xococ, el13 de febrero de 1982. B) cercando las 

comunidades victimadas con un gran dispositivo de patrulleros 

y soldados (como en la de Panacal, el 4 de diciembre de 1982; o 

en la de Plan de Sánchez, el18 de julio de 1982; o en la de Agua 

Fria, el 13 de septiembre de 1982; o cuando cerró los cuatro 

accesos al parque central, en la masacre del 15 de septiembre de 

1981 '). e) Aprovechando grandes aglomeraciones con motivo 

de fiestas comunitarias (como en la del15 de septiembre de 

1981). 

¿Cómo olvidar, si la mitad 
de no-sotros esta bajo la 
tierra! foto Museo Comu· 
nitario 

l CEH, T. 111, pg 3&1. Cf 
conclusión 111 

4 0(, Cfconclusión n1 

S CEH, 1.111, PI\ 3&3 

5· 

6. 

7) 

XV. Se aplicó una política de genocidio 

Ll LstJdo de Guatemala incurrió en el delito de genocidio 
porque aplicó medidas destinadas a impedir los nacimientos en el 

~L·no de.>/ grupo. Esto se demuestra en las atrocidades cometidas 

<"Ontril ~l't'ioras embarazas, como por ejemplo abriéndoles sus 

v11.mtro.>~". El Estado, además, trasladó a la fuerza a niños del 

grupo u otro grupo. Asi lo hizo, por ejemplo en la masacre del 
13 <./e mar;:o en Río Negro, en que 18 niños a quienes ya no 

quisieron matar, los entregaron en condición de sirvientes o 

escl¡¡vus a los patrulleros hechores de la masacre1• 

El Estado de Guatemala buscó causar lesiones graves a la 

integridad frsico o mental de los miembros del grupo, lo cual 

se demuestra A) porque aplicó sistemáticamente actos de 

e¡.. trema crueldad para provocar terror extremo y permanente 

a la población, B) Realizó torturas y actos ele extrema crueldad 
de forma p(rbl ica con intención ejemplificante. C) Obligó, bajo 

torturas y muerte, a prácticamente todos los hombres, entre 15 

y 60 arios, a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil, cuya 

misión era delatar y perseguir a reales o supuestos guerrilleros 

de sus propias comunidades, presenciar, aprender y ejecutar 

tortlrras, y cumplir, bajo pena de muerte, todas las órdenes del 

mando militar para practicar torturas, violaciones y masacres. 
D) Exacerbó las reacciones más primarias de los soldados y 
patrulleros, tales como el racismo, el sexismo, el machismo 

o los conflictos de poder, con la intención de utilizar esos 

impulsos en la degradación de los individuos, la disgregación 

de las comunidades y el exterminio de los supuestos enemigos. 

E) Especialmente, el Estado de Guatemala cometió de forma 
sistemática, a través de los soldados, judiciales, comisionados 

y patrulleros indescriptibles ultrajes, torturas, violaciones Y 
asesinatos en contra de mujeres•. Act uando así, el Estado 
de Guatemala pretendió destruir la cohesión social del grupo, 

aniquilar su identidad y su sentido de pertenencia y producir 

graves traumas psicosociales de largo alcance en los individuos 
y com unidades•. 

El Estado de Guatemala sometió intencionalmente a comuni· 

ciad es enteras a condiciones de existencia que comportaban la 
destrucción física, total o parcial, del grupo. Esto se demuestra 

en casos como el de la comunidad de Río Negro, que sufrió cua· 

6 "(.D m<I)'Oria deiDS 
mujtrts ese aban dtsnvdo:s, 
violados. habla mujeres 
que les faltaba pocos dras 
para dar a luz y esos nírlos 
nacieron a puros golpes••. 
Testimonio de Rfo Negro. 
CEH, T. 111, pag31 

7 Ver el testimonio del niño 
sobreviviente, actualmente 
o. Jesus recu. o.c. 

8 Ver el impresoonantc tes· 
tlmonlo de una sobrevívien· 
te de •~ m~ sacre de1•519/81 
en CEU, T.lll, 51 y 51 

9 CCH. COI''IciUSIOncs. n• ns 
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Rabinal: Historia de un pueblo maya 

guerra entre los mayas demuestran que, incluso con los enemigos, 
se cumplían normas de respeto, y más con las mujeres y los niños. 

La ética del pueblo maya es más de respeto que de dominación. Se 
basa en la convicción de que todos los seres, absolutamente todos, 
necesitamos unos de otros para vivir y crecer, porque nadie es auto· 
suficiente. Hasta los Creadores y Formadores, en el Popo! Wuj, reco· 
nocen sus equivocaciones y piden consejo. La ética maya se expresa 
pidiendo permiso a cada ser, sea de este mundo o del más allá. 

Los mayas que encontraron aquí los invasores no entendían el legua· 
jeque hablaban aquéllos sobre poseer tierras o acumular oro. Para 
ellos, la Tierra era un ser vivo, sagrado, del que formamos parte, al 
que pertenecemos. ¿Cómo es posible poseerla? Y el oro era un ador· 
no, no una riqueza; no entendían para qué los españoles querían 
juntar tanto oro y llevarlo a su t ierra. 

De España vino el abuso. Actuaron como si fueran dioses, pero ade· 

más, como dioses que no respetaban leyes, como dioses arbitrarios. 
Lo único sagrado en su conducta era la dominación y el apoderarse 
de las riquezas -que también es dominación-. 

No es difícil seguir el rastro de esas actitudes abusivas hasta el día de 
hoy: recordemos la historia sangrante de cada uno de los capítulos 

de este libro. 

Pero, cuidado, la ambición de dominio y riqueza no es cualidad ex· 
elusiva de ninguna raza ni de ninguna cultura. También los mayas 
pueden aprender esa conducta desviada, abusiva. A veces, por 
mortal coacción, como les sucedió, por ejemplo, a la mayoría de los 
patrulleros en la ultima guerra. Otras veces, porque dejan crecer 
en su corazón actitudes negat1vas que llevan a mentir, traicionar, 
robar, violar, torturar, asesinar, al amparo de la cultura del abuso, la 
violencia y la dominación, una cultura que llegó con los invasores y 
se mantiene plenamente vigente con los nuevos amos del país y del 
mundo (para ejemplo, la política impulsada por los Estados Unidos 

en el mundo entero). 

La cultura de los paises ricos del Norte sigue enseñando a nuestros 
estudiantes lo mismo que aquellos españoles: que tienen que prepa· 

rar~c p.1rt1 ser competitivos y, de esa manera, triunfar. Pero competir 
ec, ludl.lf, y triunfar es derrotar a mros. La cultura del Norte está en
señando que unos pocos son los vencedores y la mayoría somos los 

excluidos. En su ambición e ignorancia pretenden excluir también a 
la S<lnta Tierra. y as1 están destruyendo el Planeta, porque en él sólo 

busc.1n lo que vale dinero. Es lo mismo que hicieron en aquellos años 
lo~ conquistadores. ;Pero si el Planeta se enferma, enfermaremos 
todCis, y si muere, todos moriremos con él! 

Los m~yas, en cambio, enseñaban a respetar a todos e interactuar 

con todos, porque todos somos necesarios en este mundo y nadie 
debe ser excluido. Cada quien, con sus cualidades y capacidades, es 
necesario en la comunidad. 

Este pequeño libro pretende contribuir a que los mayas de Rabinal 
vuelvan los ojos a sus sabias raíces. Est as raíces son todavfa más 
profundas que nuestras cofradías, bailes, música, arte e idioma. Son 
las raíces de nuestros valores mayas, los valores del respeto hacia 
cada ser, hacia la madre Tierra, hacia cada gente, hacia los espíritus, 
hacia los finados. 

Es un respeto sagrado, porque en todos y cada uno de los seres, sin 
excluir a ninguno, alienta el Unico Espíritu, la Fuerza Invisibl e que 
nos mueve a todos, mientras recorremos caminos en la vida. 

Fernando Suazo 

Que nu('stros nii\o'l gotcn con nueS'l~ tradición y rc.!spctcn los sa.bfos v01Joras de nuestro 
pueblo. roto M u oseo Cor·nunitario Rabin.:tl Achi 
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