


ELISA CARLACCINI 

DE LA VERDAD EN 
ADELANTE: 
JUSTICIA Y 

RECONCILIACION 

LA COMISION PARA EL 
ESCLARECIMIENTO HISTORICO EN 

GUATEMALA 



ELISA CARLACCINI 

DE LA VERDAD EN 
ADELANTE: 
JUSTICIA Y 

RECONCILIACION 

LA COMISION PARA EL 
ESCLARECIMIENTO HISTORICO EN 

GUATEMALA 



Autor: 

Editor Responsable: 

Diagramación y 
diseño de portada: 

Elisa Carlaccini 

Gustavo Lapola 

Maynor de León 

DE LA VERDAD EN ADELANTE: 
JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN 
Todos los derechos reservados, Guatemala, 2003. 

Publicado por: 
Grupo de Apoyo Mutuo 

ISBN: 99922-40-45-8 

La reproducción total o parcial de esta obra (por medio de 
fotocopia, xerocopia, ditto, reprográfico, fónico, microfilme, offset) 
queda prohibida y se sanciona pena/mente. 

Esta investigadon fue rralizada ,~das al apoyo dt novib 
Traduccion: 
Secil Osvaldo de León 
Alessandra Vecchi 
Elisa Carlaccini 

Revisión de texto: 
Silvia Solorzano Foppa 
Juan Ramón Ruiz 
Carmelina Villeda Landiverri 

Distribución y Ventas: 
EDITORIAL ESTUDIANTIL FENIX 
Edificio S-5, 1 er. Nivel 
Ciudad Universitaria. 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Tel.: 8085964 - 2937685 

Para recordar, 
Para vivir. 
Para todos los que no supieron 
Y nunca sabrán. 
Para los que todavía no saben, 
Ni entienden porque. 

Contra todo silencio, 
Toda violencia. 
Contra cada injusticia, 
Cada tropelía 

Semillas de esperanza, 
Migajas de paz 
Silbidos de reconciliación. 

A mis queridos padres 
Quienes me enseñaron a jugar, reír, soñar. 

Quienes me infundieron el gusto de descubrir y 
compartir 

Los colores, los sabores, las ilusiones ..... 
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PROLOGO 

Tener la oportunidad de leer la obra de Elisa Carlaccini 
ha sido una de las mejores cosas que me ha ocurrido durante 
el presente año, que como saben los lectores ha iniciado 
sumamente violento, sin que las autoridades hayan impulsado 
ningún proceso de investigación y mucho menos de hacer 
esfuerzos por encontrar a los responsables, para así sentar un 
precedente positivo a favor del respeto a los derechos humanos. 

Y ahora luego de haber leído la obra de Elisa, poder 
escribir el presente prólogo para una obra tan importante 
constituye un verdadero honor, porque en estos momentos 
de olvido y de reorganización de quienes violaron los derechos 
humanos desde estructuras militares y paramilitares, es 
importante que se nos presenten ideas que nos permitan 
mantener viva la memoria del holocausto que hemos tenido 
que enfrentar, pero por sobre todo que sean alicientes que 
nos motiven a continuar luchando por la justicia y porque se 
conozca la verdad en su totalidad. 
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GRUPO DE APOYO MUTUO 

~isa Carlaccini es una joven mujer italiana, que estuvo 
en la Guatemala de 1997, cuando la CEH real izaba 

: ir:t-tensamente las investigaciones para alcanzar la verdad. Tuvo 
~la oportunidad de acompañar algunos de esos procesos y de 
'presenciar hechos como la exhumación del cementerio 
Clandestino de Acul, Nebaj realizada por la Fundación de 
.f\ntropología Forense de Guatemala. 

,, El haber presenciado esos procesos de investigación, así 
oomo el sufrimiento de familiares de víctimas de violaciones 
.iios derechos humanos, fue según palabras de la misma Elisa 
4il.ractor que la motivó a escribir la obra que ustedes tienen 
en sus manos en estos momentos. 

La obra De la verdad en adelante, constituye un trabajo 
~agistral que expresa esa oscura noche de terror, por la que 
~~vo que atravesar el pueblo, producto del accionar 
contrainsurgente y terrorista del Estado guatemalteco, que 
aqoptó como forma de hacer gobierno el rompimiento del 
E~tado de Derechos, la corrupción y la descomposición de las 
instituciones públicas y por ende la democracia. 

El valor de la obra se encuentra en que es la primera que 
se realiza en torno al proceso de investigación, al contenido 
del informe y de las recomendaciones elaboradas por la CEH. 
_§e ~rofundiza en la historia guatemalteca con una vis~~n 

.. ~eahsta, contraria a los esquemas formales de la educacton 
· ~a~cial y contempla además el detalle de casos concretos de 
v!ol~ciones a los derechos humanos, lo que nos permite tener 
una tdea general de lo que es el contenido del informe de la 
CEH. 

Todo aquel que lea la obra De la verdad en adelante, estará 
conociendo de una manera sucinta lo contenido en más de 
~uatro mil páginas, que son las que contienen el informe de la 
CEH y que seguramente están fuera del alcance de la gran 

. mayoría de personas. 
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De la tJerdad eu adela11te, estará al alcance de estudiantes, 
investigadores y público en general, para que conozcan Y 
ayuden a que otros y otras conozcan la historia de terror por 
la que tuvo que atravesar el pueblo guatemalteco. 

El apoyo que el GAM brinda para la publicación de la 
presente obra, se enmarca dentro de los principios _Y n~turaleza 
que hicieron posible que naciéramos como or~ntzactón hace 
ya 19 años, razón por la que no dudamos en bnndarl~ ':~estro 
apoyo a Elisa en momentos en que nos lo soltc1t0 por 
intermedio del Lic. Alfredo Balsells Tojo, quien amablemente 
nos recomendó con la autora que en esos momentos iniciaba 
el proceso de elaboración del libro. 

Ahora que el Lic. Alfredo Balsells Tojo ha dejado este 
mundo material, sin que haya tenido la oportunidad de 
acompañarnos en la presentación de De la verdad en adelante, 
en donde sería según los planes quien dirigiría las palabras de 
presentación, el GAM le rinde un sencillo pero merecido 
homenaje, esperando que donde se encuentre se percate de 
que quienes quedamos en la tierra seguiremos su ejemplo de 
luchar en contra de las injusticias, el militarismo y a favor de 
la memoria histórica. 

Mario Polanco 
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·.· 
... 

Acul, Quiché, didembre 1997: mujeres maya en un cementerio 
dandestino descubierto durante los trabajo de la CEH. 

Foto de E. Carlaccini. 



·.· 
... 

Acul, Quiché, didembre 1997: mujeres maya en un cementerio 
dandestino descubierto durante los trabajo de la CEH. 

Foto de E. Carlaccini. 



INTRODUCCION 

De la 1nuerte proviene 
y viene la vida. 

PopolVuh' 

El 17 de diciembre de 1997 en Nebaj, en el Quiché, 
participé en la ceremonia organizada por el equipo local de la 
CEH con ocasión del hallazgo de una fosa común en Acul, 
una aldea cercana. Estuvieron presentes también dos 
Comisionados, Christian Tomuschat y Otilia Lux de Cotí, 
quienes llegaron en helicóptero a la verde explanada atestada 
de gente. Gracias al trabajo de la Comisión de la Verdad fue 
localizado un cementerio clandestino y se encontraron los 
restos de veintisiete cuerpos: en aquellos días los familiares 
estaban haciendo el reconocimiento de sus seres queridos. Fue 

Libro sagrado Maya 

11 



INTRODUCCION 

De la 1nuerte proviene 
y viene la vida. 

PopolVuh' 

El 17 de diciembre de 1997 en Nebaj, en el Quiché, 
participé en la ceremonia organizada por el equipo local de la 
CEH con ocasión del hallazgo de una fosa común en Acul, 
una aldea cercana. Estuvieron presentes también dos 
Comisionados, Christian Tomuschat y Otilia Lux de Cotí, 
quienes llegaron en helicóptero a la verde explanada atestada 
de gente. Gracias al trabajo de la Comisión de la Verdad fue 
localizado un cementerio clandestino y se encontraron los 
restos de veintisiete cuerpos: en aquellos días los familiares 
estaban haciendo el reconocimiento de sus seres queridos. Fue 

Libro sagrado Maya 

11 



GRUPO DE APOYO MUTUO 

una experiencia amarga, lacerante. Inesperada, imprevista. :ue 
un momento solemne. Recuerdo que alrededor de la fosa 
común se formaron dos líneas: las mujeres por un lado y los 
hombres, sin sombrero, por el otro. En ambos lados caras 
hieráticas, fieras, imperturbables. Silenciosas, atónitas. 
Austeras. Fue en aquella ocasión que descubrí que estaba 
trabajando en Guatemala una Comisión de la Verdad, 
establecida por los Acuerdos de Paz. 

Me interesó la idea, quise descubrir el procedimiento a 
través del cual antes de girar las páginas- al mismo tiempo -
se tenía que determinar lo que había pasado antes,. hacer 
"esclarecimiento 1 histórico" sobre los largos decenios de 
barbaridades, violencia y muerte que habían atropellado el 
variopinto país de la eterna primavera, que yo estaba 
empezando a conocer, a descubrir y quedando enamorada. 

Algunos años después, en el 2000, decidí lle:ar a cab ... o 
un proyecto de investigación para estudiar y aver!~ar mas 
sobre este tema. ¿cómo había trabajado la Com1S1?.?' c<?n 
cuáles objetivos, qué estructuración, qué planific~c1on? 0 
cuáles conclusiones había llegado, que había determin:do? c.A 
través de qué procedimiento se podía establecer un~ ver~ad 
histórica"? El camino de la reconciliación y de la pacificacton, 
· d"' ·d · · d. ·d 1· r n1· sancionar a los ¿po 1a ser recorn o s1n 1n 1v1 ua tza . ... 
responsables? Y, sobre todo, después de algunos años, c.s~~~a 
posible medir, ponderar el impacto de la verdad en la poblact<?n 
y en la sociedad en su conjunto? Era posible eval~a~ la e~cacta, 
la incisividad en el tejido social, político y adm1ntstrat1v? d~ 
las recomendaciones de la CEH? Me pregunté ademas SI 

habían y cuales eran los antecedentes históricos: ¿cuáles otras 
comisiones de la verdad habían investigado en el mund?? ¿~on 
cuáles características, peculiaridades y finalidades? c.Donde 
habían surgido soluciones y caminos diferentes, tal vez 
opuestos a la experiencia guatemalteca? 

El presente trabajo se ocupa inicialmente de e_ste país 
centroamericano, empezando por la independencia de la 
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Corona española, trazando las etapas cruciales de la historia 
guatemalteca, descubriendo los antecedent~s estructurales, 
económicos, sociales y culturales que conduJeron a un sector 
limitado de la población a recurrir a la violencia annada, hasta 
el genocidio, para conquistar el poder políti~o y ~conómic?. 
Se analizarán las múltiples causas del conflicto Interno, s1n 
desconocer el peso especifico· asumido por las variables 
externas, determinadas por la geopolítica internacional. La 
naturaleza excluyente, racista, autoritaria del Estado hacia la 
mayoría indígena constituyó una constante negación del 
carácter multiétnico, multilingüe y multicultural de 
Guatemala, representando un factor de injusticia social, de 
inestabilidad política y de rep~esi<?n. 

Se analizará sucesivamente el trabajo desarrollado por la 
Comisión, gracias también al precioso aporte constituido por 
las declaraciones de todos los que pude encontrar y entrevistar 
durante mi estancia en Guatemala y a los sucesivos contactos 
(véase Proyecto de investigación). Estas entrevistas constituyeron 
un imprescindible aporte para la investigación, una válida y 
eficaz contribución. La visión poliédrica, múltiple y a veces 
contrapuesta que pude deducir por los numerosos encuentros 
me permitió reconstruir- en parte- un borde de la historia 
del país, y conocerlo, intentando comprenderlo y adquiriendo 
informaciones de difícil descubrimiento. 

Para la reconstrucción histórica nos ayudarán 
principalment~ los p~in:eros ~o~ ~~~-ítul~~- de Mem~~ia del 
Silencio ··.y del infor.._m:~ d~~:r~e~_!t de, ~e~~)2erac1on de 
memoria histórica (REMHI) del Arzobispado, Guatemala 
Nunca Más. Las escasas fuentes editas precedentemente y 
alternativas a las citadas no han permitido ulteriores referencias 
y comparaciones. Los centros. de doc~~fntación del Instit~;o 
Centroamericano· de Estudios Poht1cos, de la Fundacton 
Menchú, de la Fundación Mack., del Instituto de Estudios 
Políticos Económicos y Sociales, de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, del Arzobispado de 
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Ciudad de Guatemala, de la Misión de Verificación de las 
~aciones Unidas en Guatemala, de la Secretaria de Paz, de la 
Pro~~raduría de los Derechos Humanos, del Centro para la 
Acc1on Legal en Derechos\Humanos, del Tribunal Supremo 
Electoral, .de la Pre~idencia de la Republica y del Congreso de 
la Repubhca constituyeron el panorama de referencia para la 
búsqueda de fuentes bibliográficas, documentos y artículos. 

_En la última sec~ión se compararán las modalidades de 
trabaJO de la CEH con las que adoptaron otras comisiones de 
la verdad. en el mundo: la comisión chilena, la salvadoreña y 
la surafncana. Las peculiaridades de cada país y de cada 
~oment,o ~istórico no permiten una total comparación; se 
~~tentara, Sin embargo, localizar las particularidades y las 
d~f~rentes opciones, divergentes y que determinaron las 
dtstintas soluciones adoptadas por tales entidades. 

EL PROYECTO DE INVESTIGACJON 

Regresé a Guatemala en marzo de 2001. En los dos meses 
de estancia en el país desarrollé los estudios y las observaciones 
que me permitieron elaborar este trabajo. Las investigaciones 
~e estructuraron en dos niveles: uno práctico, interactivo, de 
Interl?cución, gracias a los encuentros con representantes de 
la soctedad civil del mundo político, activistas de los derechos 
hu~a~os, ex comisionados y ex funcionarios de la CEH, 
penodtstas Y analistas nacionales e internacionales. En segundo 
lugar se desarrolló un trabajo de investigación de bibliografías 
Y de documentos de difícil localización. 

A tr.avés los encuentros y las entrevistas intenté 
recons~ru1r el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad para 
cumplir con su mandato, individualizando las modalidades 
que se utilizaron para formular las Conclusiones y las 
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Recomendaciones del informe Memoria del Sile11cio, producto 
final de la CEH. Quise entender la organización interna y la 
dislocación territorial de las delegaciones, con particular énfasis 
en la sinergia institucional y organizativa que hizo posible el 
complejo y difícil intento de verificación de la Comisión: el 
papel de las Naciones Unidas- en sus varias articulaciones: 
MINUGUA, UNOPS, UNDP -,de las organizaciones no 
gubernamentales, de la sociedad civil y de la comunidad 
internacional. Mi .intenció.n era la d~ individualizar las 
modalidades de trabajo, la relevancia de los datos y de los 
testimonios a través de encuentros y entrevistas con 
funcionarios que operaron a nivel central y local y con las 
víctimas. 

Las entrevistas empezaban con la exposición del proyecto 
de investigación y comprendían normalmente los siguientes 
temas: 

las recomendaciones de la CEH en el conjunto de los 
Acuerdos de Paz; 

evaluación del cumplimiento de las r(!comendaciones; 

la actitud de los distintos Gobiernos en relación al 
respeto de los Acuerdos y de · cara a las 
recomendaciones; 

el papel de MINUGUAy de las Naciones Unidas en 
su conjunto; 
la importancia, la significación 'profunda de una 
comisión de la verdad en un país en búsqueda de paz 
y reconciliación; 

la respuesta de la sociedad civil. 

Particular atención se dedicó en el estudio a la parte 
conclusiva del informe de la CEH, y sobre todo, a las 
Recomendaciones, cuya finalidad fue favorecer la paz y la 
concordia en el país, fortaleciendo el proceso democrático y 
preservando la memoria de las víctimas. El cumplimiento de 
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tales indicaciones formuladas por la Comisión estaba -y está 
todavía- en estrecha y indivisible relación con e1 cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz en su conjunto: quise entonces 

·· formular una verificación en este sentido, volviendo a recorrer 
crít_ica y dinámicamente los últimos años de la vida política 
guatemalteca, desde la entrega del informe Memoria del Silencio 
hasta la actualidad. 

Durante las investigaciones en Guatemala tuve las 
siguientes entrevistas y encuentros: 

• CLAUDIA SAMAYOA, Fundación Rigoberta 
Menchu 

• SUSAN KEMP, experta en Derecho internacional, 
CALDH2 

• MIGUELANGEL SANDOVAL, periodista y analista 
• 
• 
• 

SIOMARA TRIBOUILLER, funcionaria SEPAZ3 

LEINE REISMAN, funcionaria USAID4 

SERGIO PIVARAL, funcionario USAID 

• HUMBERTO FLORES, antropólogo y sociólogo, 
funcionario SEPAZ 

• EULOGIO CETO, responsable Oficina PDH5-Nebaj 
(Quiché) 

• FRANCISCO VELASCO MARROQUIN, líder de 
la Comunidad de Población en Resistencia "La Nueva 
Esperanza", Nebaj - Quiché. 

• CARLOS LOAR CA, experto en Derechos humanos, 
CALDH 

• CLAUDIA AGREDA, Proyecto REHMI- ODHAG6 

2 
3 
4 
5 
6 

CALDH: Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 
SEPAZ: Secretaría de la Paz. 
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. 
PDH: Procuraduría de los Derechos Humanos. 
REHMI: Progetto di Recupero della Memoria Storica; ODHAG: UHicio per 
i Diritti Umani dell' Arcivescovado del Guatemala. 

16 

DE LA VERDAD EN ADELANTE: JUSTICIA y RECONCILIACIÓN 

• CARLOS CAMACHO, Consultor de MINUGUA 
• AMERICA MORALES, Fundación Myrna MACK 

• ALFREDO BALSELLS TOJO, ex Comisionado 
CEH 

• ARNOLDO NORIEGA, ex Director General del 
IPES7 

• JESUS PEÑA, funcionario de MINUGUA, exJefe 
de Área de la CEH - Lxcán 

• G.FERNANDEZMALDONADO,JefedeÁreaDD 
HH de MINUGUA 

• ARNOLDO AVAL, ex funcionario CEH, experto en 
conflictos de tierras 

• MERCIE MERSKY, consultora UNOPS8 

• ETTORE DI BENEDETTO, MINUGUA, 
Coordinador regional del Quiché 

• RIGOBERTO MONTERO, dirigente de CONIC9 

• VICTOR GALVES BORREL, Director de FLACS010 

¿cuáles son las finalidades perseguidas por la búsqueda 
de la verdad? ¿cuál es el papel de la reconstrucción del pasado 
en el proceso de pacificación y de rec0nciliación nacional? La 
catarsis psicológica colectiva, ¿conduce a un futuro de paz, 
favorece la construcción de un' país democrático? El 
imprescindible papeljugado por la comunidad internacional 
durante las largas negociaciones de paz se consolidó y reforzó 
en el período sucesivo de reconstrucción post bélica, 
completándose en estos años también- pero no solo- con el 
apoyo proporcionado a las investigaciones de la CEH. La frágil 

· y precaria paz alcanzada por Guatemala necesita de ulteriores 
intervenciones, incisivas y substanciales, para erradicar la 

7 IPES: Instituto de Estudios Políticos, Economices y Sociales. 
8 UNOPS: Oficina de Proyectos de Naciones Unidas. 
9 CONIC: Coordinadora Nacional Indígena y Campesina. 
1 O FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
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ext~nsa corrupción, la im~unidad, reducir las desigualdades 
sociales, superar los confltctos étnicos y asegurar la justicia. 
E?- e ... st~ tortuoso y ~~i~ioso camino se coloca la investigación 
htstonca de la Comtston para el Esclarecimiento Histórico 
sobre cuyo funcionamiento y resultados trata mi trabajo. U~ 
pequeño aporte, un invisible esfuerzo en el camino hacia la 
reconciliación, concordando y concluyendo con la frase de 1 
premio Nóbel de Literatura Miguel Ángel Asturias: "Los ojos 
de lps enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia o no se 
cerrarán jamás". 
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PRIMER CAPITUlO 

DE LA INDEPEN-DENCIA 
AL GENOCIDIO 

1821-1986 

INTRODUCCION 

La tragedia que se consumara en Guatem~la en el siglo 
recién pasado, tenninada en 1996 después de ·treinta y seis 
años de guerra civil, de barbarie inenarrable, de violaciones 
sistemáticas de los derechos hutnanos, torturas y desaparición
forzada, provocó más de doscientas mil víctimas, la mayor 
parte civiles no combatientes, más de un millón de desplazados 
en un país de once tnillones de habitantes,. y la total destrucción 
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de m~ de cuatrocientas aldeas. La masacre perpetrada en e 1 
paJs de la eterna primavera desgraciadamente debe sumarse a 
otras numerosas matanzas consumadas en el mundo en el siglo 
XX: del holocausto judío a las masacres de los kurdos, de la 
persecución estalinista a las guerras balcánicas, de las masacres 
en Ruanda a la represión en Indonesia, del Khmer Rouge a 
~gan~stán, sin omitir los millones de muertos por hambre y 
m1sena y los centenares de miles de víctimas de las mi nas 
antihombre y de las guerras olvidadas o desconocidas. 

, El objetivo de este primer capítulo es comprender hasta 
donde llegan las raíces de los crímenes contra la humanidad 
cometidos en Guatemala, atravesando algunas etapas cruciales 
~e 1~ hist~ria de c:_st~ ..P-~; un intento obligado e imprescindible, 
SI b1en dificultoso: cuándo ftiar la fecha de inicio, de la cual 
partir para explicar lo inexplicable? De dónde nace tanta 
barbarie? 

La historia inmediata por sí sola no es suficiente para 
proveer las respuestas adecuadas. Los conflictos estructurales 
desembocados en una lucha armada tan cruenta tienen un 
o~i?~n remoto y complejo, de naturaleza interna y externa, 
dific1lmente catalogables si, como en este caso, se busca hu ir 
de explicaciones simples. En el presente trabajo se tomará la 
independencia en 1821, como fecha de partida para 
profundizar los trágicos eventos que, sobre todo en el siglo 
XX, han caracterizado la historia de Guatemala, sin omisión o 
d~sc,o~ocimiento del peso específico que los antecedentes 
?tstoncos, Y también culturales, étnicos y económicos, han 
jugado en el curso de los siglos. 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) 
concluye afirmando que: 

El conflicto armado interno tiene una determinación 
histórica profunda, estructural, vinculada al carácter 
excluyente, racista, autoritario y centralista que asumieron la 
economía, la sociedad y el estado guatemaltecos, sobre todo 
al final det siglo pasado. El sector de los terratenientes, y en 
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particular el vinculado al cultivo del cate, que a partir de 
entonces alcanzó una posición hegemónica, impuso sus 
propios intereses económicos como intereses del Estado y de 
la nación guatemalteca. 11 

Escogiendo la independencia como parteaguas histórico, 
se está consciente de cun1plir un paso en parte arbitrario, mas 
se retiene que fue aquél el momento en el que Guatemala 
nació, aún si el cambio en las cúpulas del país fue sólo político 
y el pasaje fue indoloro, incluso militarmente. Se sentaron las 
bases para la construcción de una nación independiente: las 
herencias coloniales radicadas en el curso de los siglos jugaron 
entonces un papel decisivo, unidas a la consolidación de 
prácticas políticas excluyentes y discriminatorias que habrían 
de marcar en modo irreversible el camino de la moderna 
Guatemala. 

El carácter antidemocrático de la tradición política 
guatemalteca se originó en la fase constituyente del naciente 
estado independiente, cuando se consolidó una estructura 
económica caracterizada por la concentración en pocas manos 
de relevantes bienes productivos, que decretó formas de 
exclusión múltiple y forjó la configuración, profundamente 
racista, del estado guatemalteco, el cual se articuló y organizó 
en función de la salvaguardia de tal osamenta estatal, dirigida 
al mantenimiento de los privilegios de unos pocos. 

El país entró, concluye la CEH,"en una espiral perniciosa 
"donde la injusticia social provocó la protesta y sucesivamente 
inestabilidad política, que inevitablemente recibió sólo dos 
respuestas: represión o golpe militar. Frente a movimientos 
que proponían reivindicaciones económicas, políticas, sociales 
o culturales, el est~do recurrió siempre más a la violencia y al 
terror para manteQer el control social" 12

• 

11 Guatemala, Memoria del Silencio, Informe de la Comisión para el 
Esclareoimiento Histórico (de aquí en adelante: CEH), Capítulo 1, pag. 81, 
Guatemala C.A., 1999. 

12 CEH, op. cit., Conclusiones,§ 8. 
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particular el vinculado al cultivo del cate, que a partir de 
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terror para manteQer el control social" 12

• 

11 Guatemala, Memoria del Silencio, Informe de la Comisión para el 
Esclareoimiento Histórico (de aquí en adelante: CEH), Capítulo 1, pag. 81, 
Guatemala C.A., 1999. 

12 CEH, op. cit., Conclusiones,§ 8. 
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1 .1 INDEPENDENCIA INDOLORA Y REFORMAS 
liBERALES: LA INDISOLUBLE' UN ION ENTRE 
ESTADO Y GRANDE PROPIEDAD 

Guatemala f~e proclamada independiente por el criollo 
José Cecilia del Valle en 1821, a sólo veinte días de distancia y 
sobre· la. cresta de la onda provocada por la firma del tratado 
entre la Corona Española e Iturbide, por medio del cual se 
decretó el fin d~ la colonia en el vecino México. Ya desde 1523 
el territorio de Guatemala era una provincia de la Nueva 
España Y un año más tarde Alvarado, lugarteniente de Cortés 
que guió las expediciones al sur del Imperio Azteca, hasta el 
actual territorio de El Salvador, fundó Santiago de los 
Caballeros de Ghoatemala, primera capital guatemalteca. 

El acto de independencia, no obstante su importancia, 
no representó un pasaje epoca! en la historia del país: el control 
político p~ó de una élite de peninsulares, o sea de españoles, a 
una d~ cnollos, herederos de las primeras generaciones de 
conq~ts~adores y ligados a los europeos por fuertes intereses 
economtcos, que continuaron explotando el modelo colonial. 
La oligarquía criolla, formada bajo la protección de la corona 
española, comenzó a sentirse limitada en sus propios in te reses 
económicos, y fue en función de éstos últimos que se alcanzó 
la Independencia, no a causa de las numerosas reivindicaciones 
y sublevaciones indígenas, ni por voluntad de otros sectores. 

Para la mayor parte de la población, indígenas de etnia 
~a~a~ el 15 de septiembre quedó como una fecha sin ningún 
Significado; más que en otros casos de América Latina, en 
Guatemala se puede hablar de independencia indolora, incluso 
militarmente. 

Durante la colonización española, que dominó el área 
llH.',ll,Hllcricana desde 1521, se delinearon formas de exclusión 
Y de subordinación que se radicaron en la estructura social, 
económica y política del país. Los invasores justificaron la 
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opresión y la explotación ~el pueblo maya como un acto de 
redención y de civilización; fue aquella una fase nodal, en 
cuanto que la presunta superioridad biológica y cultural de 
los españoles respecto a la mayoría indígena- ideología de la 
inferioridad de los indios que encuentra sus fundamentos en las 
teorías aristotélicas de las "desigualdades naturales" - fue 
sucesivamente reivindicada por los criollos y los ladinos, 
contribuyendo a mantener a los indígenas en condiciones de 
inferioridad, subordinación y exclusión. 

La segregación establecida por el régimen colonial no 
fue sólo social sino física, entre peninsulares y criollos 
administrativamente y territorialmente separados de los 
indígenas, considerados de hechos inferiores y obligados a vivir 
en pueblos de indios, en los cuales era prohibido establecerse a 
los españoles; se mantuvieron además sistemas de gobierno 
diversificados y normas relativas a la administración de la 
justicia separadas sobre una base étnica. Tal sistema, además 
de sancionar el principio de la exclusión, consentía la 
persistencia de mecanismos de reproducción social y cultural 
de parte de las comunidades nativas, impidiéndoles la total 
asimilación. 

Fueron entonces la tradición colonial y las oligarquías 
dominantes las que pusieron las bases de la estructura 
jerárquica, excluyente y racista que la naciente república 
asumió: los desequilibrios sociales y la constante inestabilidad 
política facilitaron la acción de jefes militares autoritarios y 
represivos. La ideología liberal, importada durante el proceso 
de independencia, eliminó regímenes jurídicos diferenciados, 
abolió la palabra indio de la Constitución y sancionó el principio 
de igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, 
trasformando, sólo nominalmente, tout court al indígena en 
ciudadano, a través de un proceso acelerado de asimilación 
cultural dirigida a desmantelar la identidad étnica, y con ésta, 
religión, lengua y derecho consuetudinario nativos. 
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La importación del modelo Estado-Nación privó a los 
indígenas de algunos derechos sociales, como la inalienabilidad 
de las tierras comunitarias y formas de propiedad colectiva de 
la tierra (ejido), abriendo el camino a la formación de latifundios 
y estableciendo la unión entre Estado y grande propiedad. 

La homogeneización cultural a la cual fueron sometidas 
las etnias indígenas respondía al proyecto liberal, inspirado en 
los principios positivistas, de consolidar una única cultura 
nacional en un estado central y unitario, guiado por ladinos y 
criollos. El naciente estado se caracterizó por profundas 
contradicciones: si por un lado la Constitución sostenía la 
necesidad que se consolidara una única cultura de la cual 
también los indígenas fueran parte integrante, por el otro 
triunfaron siempre las políticas dirigidas al mantenimiento de 
la exclusión, de la segregación y subordinación de los nativos. 

Formalmente todas las constituciones que en su 
momento han estado vigentes en Guatemala establecieron un 
modelo republicano de gobierno, un sistema democrático de 
eleccion~s, división de poderes y alternabilidad en la 
·conducctón del país; históricamente sin embargo, la 
~eriencia ~olítica guatemalteca fue marcada por una larga 
sene de gobternos autoritarios y dictatoriales, guiados por 
juntas militares. Es el país latinoamericano que más gobiernos 
militares tta tenido durante toda su vida republicana. La 
tradición dictatorial ha impreso una huella profunda .en la 
~ltura política delJ?aíS permitiendo el ejercicio indiscriminado 
e tn~~ntr~l;'ldo d~ ~a violencia por parte del poder, el cierre a la 
parttctpacton pohttea de los ciudadanos y el uso de la represión 
com~ r~spuesta a las reivindicaciones políticas, sociales, 
economtcas y> culturales de la población. 

Por meaio siglo, luego de la independencia, se alternaron 
en la guía del país liberales y conservadores: los primeros 
constituían un sector emergente, fascinados por la Europa 
industrial burguesa, que propugnaban una modernización de 

'la sociedad en sentido laico; los conservadores eran en cambio 
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principalmente latifundistas, pertenecientes al clero o aliados 
de la Iglesia Católica, nostálgicos de la corona de Madrid, 
representantes de la oligarquía más tradicional y oscurantista, 
sin alguna aspiración renovadora. Estos últimos gobernaron 
desde 1839 hasta 1871; luego, los liberales ejercitaron el poder 
ininterrumpidamente hasta 1944, a excepción de un decenio 
de transición caracterizado por una profunda inestabilidad 
política (1920- 1930). Fue precisamente durante el treintenio 
conservador regido por el caudillo Rafael Carrera y caracterizado 
por un pronunciado descontento popular que tuvo inicio la 
tradición autoritaria. 

LA REFORMA LIBERAL 

La verdadera y propia reforma liberal fue activada en 
cambio por el régimen de Justo Rufino Barrios el cual, con las 
medidas de 1873- 1874 que prohibían formas de propiedad 
colectiva de las tierras, abrió el camino a la formación de 
grandes propiedades de la tierra y marcó el inicio de aquella 
que un histórico americano llamó "la revolución del café": 
cambiaron. radicalmente estructuras sociales y económicas, 
incluso ambientales, y se sentaron los fundamentos de la 
Guatemala moderna, basados en la alianza orgánica entre 
Estado y latifundistas. 

Es el tiempo del café. Los mercados quieren café y el 
café pretende tierras y brazos, trenes y puertos. Para 
modernizar el país, Barrios expulsó a los frailes parásitos, le 
quita a la iglesia sus inmensas propiedades y las reparte entre 
sus amigos tnás íntimos. Expropia también las tierras de las 
comunidades indígenas; Viene decretada la abolición de la 

· · propiedad colectiva y se impone el peonaje obligatorio. Para 
integrar al indio a la nación, el gobierno liberal lo trasforma 
en un siervo de las nuevas plantaciones de café. Retorna el 
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GRuPo DE APovo Muruo 

,.,tl'ma colonial del trabajo forzado. Los soldados pasan por 
1. ., tincas distribuyendo indios13

. 

Durante el periodo liberal, toda la sociedad guatemalteca 
y la economía, fundada sobre el monocultivo de exportació n 
y la microparcelización de las tierras, fueron subordinadas a 
los intereses de los latifundistas, entre los cuales el mism o 
Barrios y dos de sus sucesores en "la ·conducción de l país. 

Al final del siglo XIX comenzaron, para no te rminar, a l 
menos hasta hoy, las migraciones estacionales desde las ald eas 
del altiplano hacia las fincas en la costa, zona apta para e l cu ltivo 
del café; se formó un proletariado rural, verdadero perno de 
la economía nacional; llegaron al país capitales extranjeros, 
alemanes y estadounidenses sobre todo; tuvo ini c io la 
construcción de infraestructuras, caminos, puertos, adecuados 
a las exigencias de la exportación del café; se trasformó e l paisaje 
agrario, siempre en función del monocultivo -to das 
coordenadas que han contribuido en manera determinante a 
la formación de la Guatemala moderna y contemporánea-. 

13 E. Galeano, Memoria del fuego, 11, Las caras y las máscaras, Siglo XXI, 
México, 1984. 
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San PedroAtitlán, enero 1998: secado del café. 
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En la Jefatura del país de 1898 a 1920, Manuel Estrada 
Cabrera instauró un clima de terror, reprimiendo toda forma 
de oposición y emitiendo leyes para garantizar el trabajo 
forzado en las plantaciones de café. 

El doctor vino a la capital, donde alcanzó felizmente el 
cúlmine de su carrera política asaltando, pistola en mano, la 
presidencia de Guatemala. Desde aquél momento ha 
reintroducido en el país el uso del cepo, del látigo y de la 
horca. De esta manera los indios recogen gratuitamente el 
café en las plantaciones y los albañiles construyen 
gratuitamente prisiones y cuarteles 14• 

El descontento por el progresivo empobrecimiento de 
la población y por la entrega de recursos y bienes nacionales a 
manos extranjeras alcanzó niveles tan altos que Cabrera fue 
depuesto y encarcelado. Su retrato fue magistraln;ente 
representado por el escritor guatemalteco Miguel Angel 
Asturias - Premio Nóbel de Literatura 1967 - en El Señor 
Presidente. Al final del decenio siguiente, caracterizado por una 
profunda inestabilidad política, durante el cual seis hombres, 
casi todos generales del ejército, dirigieron el gobierno, algunos 
de los cuales sólo por pocos días - el gobierno más breve fue 
aquél de Baudillo Palma, que mantuvo el poder por sólo seis 
días, del 10 al 15 de diciembre de 1930 -. El general Jorge 
Ubico instaló un gobierno dictatorial que duró desde 1931 a 
1944. 

Se creía Napoleón. Vivía rodeado de bustos y retratos 
del emperador francés, del cual pensaba tener idéntico perfil. 
Creía en la disciplina militar. Militarizó a los empleados de 
Correos, a los niños de las escuelas y a los miembros de la 
orquestra sinfónica15• 

14 E. Galeano, Memoria del fuego, 111, El siglo del Viento, Siglo XXI, Madrid, 
1986. 

15 E. Galeano, 11 saccheggio deii'America Latina, Einaudi, Torino, 1976. 
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Tal periodo representa aún hoy uno de .los momen~os 
más obscuros de la historia guatemalteca del stglo XX. Ubtco 
gobernó con mano de hierro, prodigando respu.estas. siemp_re 
más represivas. Ejemplo indicativo de la política dtcta~onal 
fue la conversión en 1934 del Ministerio de TrabaJO en 
departamento adjunto a la Policía Nacional, del m~sm~ nivel 
de la autorización concedida en 1936 a los prop1etanos de 
fincas, en vigor hasta 1973, de funciones de control militar. 

Ubico se encargó de levantar al país, duramente golpeado 
por la crísis mundial de 1929: masacró sindicalistas, obreros y 
campesinos, disminuyó los salarios para salvar la economía, 
pero sobre todo permitió a la sociedad estadounide~se U~·lited 
Fruit Company consolidar su ya considerable patnmon_to. Ya 
desde los primeros años del siglo, de hecho, el trust de Ch1cago, 
llamado emblemáticamente el pulpo por su vocación tentacular 
·y expansionística, había absorbido a todos los competidores, 
haciendo surgir inmensas plantaciones de banano a la par de 
aquellas d~ café de propiedad de capitales alemanes, la 
compañía no-rteamericana poseía un tercio de las. tierr~s 
cultivadas de Guatemala y de América Central: un Impeno 
económico y comercial de vastas dimensiones que 
condicionará no poco la historia política mesoamericana del 
siglo XX. · 

La tradición autoritaria y despótica forjó modelos 
políticos y dictatoriales los cuales influenciaron la ;~da, no sólo 
política, de la población guatemalteca. Para las ehte~ ell~ ha 
significado la posibilidad de ejercitar ~n modo arbit~ano e 
incontrolado formas de violencia, Cierre de espaciO~ de 
participación política, falta de espacios de convergencia social, 
del consolidarse de relacione·s sociales violentas, de. la 

,. ~Structura profundamente racista de la so:! edad; Y. de aquella 
económica de la hacienda, base de exclus1on muluple. 

. Múltiples factores, históricamente co?~icionantes h~n 
impedido la formación de un estado democrattc?; al contra~IO, 
lo que la clase política·guatemalteca ha perseguido y obtentdo 
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14 E. Galeano, Memoria del fuego, 111, El siglo del Viento, Siglo XXI, Madrid, 
1986. 

15 E. Galeano, 11 saccheggio deii'America Latina, Einaudi, Torino, 1976. 
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ha sido el perpetuarse de fo rmas d e exp lm:1CI<-> Il y de exclusió n, 
sobre todo d e la m ayo ría ind ígena y d e la.., c la'>t: '> m ás po bres. 
Precisamente la pobreza, de con "> idcrar'>c como un am cccdcnte 
estructural del conflicto armado, t.:~ uno <.k los carJc tcres 
fundantes de l estad o guatemalteco, a ca usa de la des igual 
distribución de la riqueza - ele la ti er ra e n p:1 rt icubr. e n una 
sociedad fundamentalmente agrícola- y d c: llimi t:1do acceso a 
la educación. 

MAPA DE EXCLUSION DEL DESARROLLO SOCIAL 16 EN 1996 

(FUENTE: PNUD, 1998) 

16 

a.t. •t.n •utt...tM~ 

c::JtM.tUtc.t ...., .~ 

oo .. .-..~ ....... u... 

El índice de exclusión social es calculado en base a los siguientes 
indicadores: muertos bajo los 40 años de edad, analfabetismo entre los 
adultos, desnutrición de los niños bajo los 5 años y acceso a algunos 
servicios básicos. 
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D e talt: s prc mi s.t s p :Hti ó l.t úni o expe ri en c ia 
verdadcramcmc <.kmoc r;íti c.1 que Guatc malct jamás haya 
conocido, Jurantt: e l d eceni o I <.J -t-t- 105-t: 1:1 ll amada 
'primave ra Jemocr:ítica' . que ime rrunt pió b la rga trad ició n 
autoritaria que car:tccerizó la hisror i:t po lítica del país. 

1.2 LA PRIMAVERA DEMOCRATICA: 1944- 1954 

El genera l J orge Ubico , y con 15 1 una larg:1 tradición 
auto ritar ia que caracter izó los gn h ie rn os s ucesivos e n 
Guatemala desde la independencia. fue depuesto el 25 de junio 
de 1944 por una gran mani festac ión pacítlc:1 que se opuso a la 
dictad ura ' li beral' que sojuzgó e l país po r o nce :1ños. El 
m ovimiento cív ico y militar que logró des tituir el régimen 
autocrático - en el cual co nfluían d ive rsos secto res d e la 
sociedad civil , sobre todo e:-.:poncnres oc b clase m edia urbana, 
en su m ayor ía ladinos, inc luyendo también estudiantes y 
j óvenes cuadros mi li tares- e ra pro fundam ente hete rogéneo y 
divcr s i ficado, un ido a d e nds p o r la co mún vocac ión 
democráti ca y ant idictatorial. 

El nuevo comcxw inte rnac io nal postbélico, impregnado 
d e antifasc ismo, palad ín de lo s idea les d e m ocráticos y 
fuertemente conmovido por el segundo conflicto mundial, 
fac ilitó la acción de los sectores que en Guatemala- as í como 
en otros países latinoamericanos - habían ganado fuerza y 
robustez durante e l precedente decenio d icta to ri al. Tales 
movimientos , prec isamente en virtud de la heterogeneidad 
que le componía, se distinguiero n po r una sobresaliente 
naturaleza pluralista. 

. .E.l paréntesis democrático, la única verdadera e>.-periendia 
progres ista e innovadora germinada en Guatemala, tomó 
forma al constituirse una junta formad a po r e l coroneljacobo 
Arbenz Guzmán, de l mayor Arana y del civil Jorge Torriello . 
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De las elecciones realizadas en 1945 salió electo el filósofo y 
pedagogo Juan José Arevalo, quien viviera por algunos años 
exilado en Argentina, permaneció en el poder hasta 1951, 
cuando en las sucesivas elecciones resultó electo Arbénz 
Guzman, líder de los sectores democráticos de las fuerzas 
arg¡adas, quien había ocupado el cargo de ministro de la 
Defensa en el gobierno precedente. La nueva fase política, 
cultural y social, fuertemente crítica respecto a ,la tradición 
autoritaria y liberal precedente, produjo reformas substanciales 
que ampliaron la participación política y engendraron una 
apertura social desconocida por los guatemaltecos, muchos 
de los cuales necesitaron un verdadero aprendizaje 
democrático. 

Por primera- y quizá única- vez en la historia del país 
centroamericano, el gobierno promovió una política más atenta 
a los intereses nacionales, a través de numerosas reformas, la 
más clamorosa de todas fue la aprobación de la novedosa 
Constitución de 1945, que modificó el régimen e lec toral 
ampliando el espectro de los partidos admitidos en las 
elecciones electorales; concedió autonomía a la antigua 
Universidad de San Carlos, puso fin al trabajo obligatorio para 
los indígenas en las fincas y buscó una difícil - cuanto 
contradictoria en los efectos que produjo - restructuración 
del ejército. 

Se aprobó, además, una nueva legislación laboral a través 
del Código de Trabajo; se trató de limitar el super poder de las 
multinacionales del café y del banano mediante la aprobación 
de una innovadora como desestabilizan te reforma agraria; se 
incentivó la escolaridad y la instrucción de base, sobre todo 
en las zonas. internas y rurales del país~ para citar sólo algunas 
de las más importantes obras de modernización aportadas a la 
arcaica osamenta estatal. 

La 'revolucionaria' primavera democrática, 
' fundamentalmente reformadora, estaba en realidad bien lejos 
de los id~~les comunistas de instauración de una dictadura 
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del proletariado no obstant~ como tal fue señalada; se trató en 
cambio, de una 1novilización estudiantil, intelectual, pero sob~e 
todo de la burguesía ladina cuyo diseño era el 
desmantelamiento de la herencia feudal que inmovilizaba el 
país .. Los reformadores se proponían mellar, desmembrar el 
monolítico poder de las élites abriendo el ajedrez político, a 
través de la aprobación de una nueva ley electoral y ampliando 
el régimen de los ·partidos. ' . · 

En 1949 se llegó a la constitución del Partido Guatemalteco 
del Trabajo {PGT), cuya legalización representó una importante 
señal de apertura, permitiendo a un partido filocomunista 
concurrir a las elecciones. En tal escenario, la ley de reforma 
agraria aprobada en 1952 constituyó el pliegue más 
revolucionario del decenal intermedio democrático: de efecto 
desestabilizan te, ro1npió, si bien por un brevísimo periodo, la· 
convivencia entre los grandes terrater:-tientes y el Estado, espina 
dorsal de la economía nacional. · 

Los cambios y los intentos de modernización ~el Estado 
perseguidos por los gobiernos de Arevalo an~es y de Arbenz 
después, fueron duramente obstaculizados: las graves tensiones 
sociales y los choques políticos condicionaron duramente el 
trabajo de las dos administraciones: baste señalar que durante 
los seis años del primer gobierno reformista se efectuarort 
treinta y dos intentos de deposición, el más grave de todos,. en 
julio de 1949, concluyo con la muerte del mayor Arana. Las 
tensiones se agudizaron y los complots a.umentaron durante 
la presidencia <;le Arbenz Guzmán, de 1951 a 195417

• 
. 1 

1. 

17 CEH, op. cit., Capítulo 1, pag. 101. 
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17 CEH, op. cit., Capítulo 1, pag. 101. 
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lA CONTRADICTORIA RESTRUCTURACIÓN DEL 
EJÉRCITO 

La restructuración del ejército, como se ha señalado, 
representó, en el impulso progresista, una de las reformas más 
complejas y seguramente la más contradictoria, por medio de 
la modernización, profesionalización e institucionalización de 
los aparatos militares. Por primera vez la Constitución de 1945 
dedicó todo un capítulo y trece artículos al tema del ejército, 
un modelo que será seguido en las sucesivas constituciones 
guatemaltecas. 

La reorganización, constitucionalmente decretada, 
confirió autonomía funcional a la organización militar a través 
de la creación del Consejo Superior de la Defensa Nacional, órgano 
colegiado de consulta compuesto por quince miembros, 
algunos de los cuales electos, excluyendo al presidente de la 
República, considerado sin embargo Comandante en Jefe del 
Ejército. 

.. La estructura bicéfala de la organización, guiada por el 
mtrustro de la Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército
nominado por el Congreso de la República a propuesta del 
Consejo Superior de la Defensa Nacional- implicó frecuentes 
y muchas veces duros choques entre los funcionarios: violentas 
rivalidades distinguieron, por ejemplo, la cohabitación entre 
el )e~e del ejército y líder de la derecha, mayor Arana y el 
m}ptstro de la Defensa, coronel Arbenz Guzmán (expresión 
de los sectores democráticos de las fuerzas armadas hasta 1949 
año en el cual el primero fue asesinado). ' 

Numerosas interpretaciones concuerdan en reconocer 
que fue la reorganización militar puesta en escena por I.a 
Constitución del '45 que confirió al ejército aquél peso político 
y aquella autonomía formativa y judicial que le permitió crear 
un autogobierne independiente sí - como eran las iniciales 
intenciones de los reformadores - de las viejas oligarquías, 
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pero igualmente de la política: el gobierno revol~cionario 
terminó entonces con crear un peligroso (y de oscuros 
resultados) núdeo autónomo de poder, que con los sucesivos 
gobiernos guiados por juntas militares se amplió y reforzó. 
Aumentó en suma la participación directa en la vida política de la 
institución armada, cuya fuerza y autonomía, unida a la debilidad 
de las instituciones estatales, incrementaron el peso político del 
papel que el ejército jugó antes y durante la crisis de 1954. 

' El poder del ejército se consolidó durante los gobiernos 
revolucionarios, sostenido por la conciencia de la fuerza y 
solidez de la institución militar respecto a la debilidad del poder 
político, partídico y social y a la complejidad del escenario 
internacional. Sin embargo, precisamente. en virtud de la 
polarización política a escala mundial y de la ideologización 
de la sociedad no faltaron contrastes, algunos violentos, al 
interior del ejército mismo. El agudizarse de la tensión Este
Oeste, la radicalización de algunos contrastes internos en el 
complejo alineamiento revolucionario, los choques internos 
en el ejército, hicieron difícilmente aplicables muchas de las 
reformas a las cuales el movimiento mismo había dado vida y 
pretendía desarrollar y reforzar. 

LA REVOLUCIONARIA REFORMA AGRARIA 

Aquello que más distinguió la primavera democrática 
guatemalteca, representándole el emblema, la realización y la 
consecución del objetivo central y propiamente r~volucioJ.?-ario, 
fue la Ley de Reforma Agraria aprobada en 1952. El presidente 
Arbenz Guzmán, hablando en el Congreso de la República la 
definió "el fruto más precioso de la Revolución y la base 
fundamental de la Nación como ·un país nuevo"18• Los 

18 CEH, o p. cit., Capítulo 1, pag. 101 .. 
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pero igualmente de la política: el gobierno revol~cionario 
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18 CEH, o p. cit., Capítulo 1, pag. 101 .. 
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latifundistas, perno de la estructura oligárquica del Estado y 
sostén de las dictaduras sucesivas hasta el '44, fueron 
profundamente penalizados por la ley, cuyo fin era redistribuir 
equitativamente tierra y riqueza, estimulando el mercado 
interno y la rentabilidad de las grandes propiedades, en gran 
medida incultas. 

Los resultados del censo panamericano de 1950 hicieron 
público el grado de concentración de las tierras, causa principal 
de las abismales desigualdades sociales: salió a luz que 516 
latifundios concentraban el40% de la propiedad de la tierra, 
mientras el14% de la superficie agrícola resultó estar ocupada 
por el 88% de las unidades agrícolas inferiores a siete 
hectáreas19

; el mismo año el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), criticando las disparidades económicas que 
condenaban al país a una condición de grave atraso, 
recomendaba la aplicación de una serie de políticas, dentro de 
las cuales aquella relativa a la propiedad de la tierra. 

El Decreto 900, expresión de la reforma, recita en sus 
primeros dos artículos20: 

Artículo I: El objetivo de la Reforma Agraria es liquidar 
la propiedad feudal de la tierra para desarrollar formas de 
explotación y métodos capitalistas de producción en la 
agricultura, preparando el camino para la industrialización de 
Guatemala. 

Artículo Il: Son abolidas todas las formas de servidumbre 
y esclavitud, y consecuentemente prohibidas las prestaciones 
personales gratuitas de campesinos, colonos y trabajadores 
agrícolas, el pago en trabajo por el alquiler de las tierras. 

La Ley además expropió las tierras improductivas 
superiores a las 270 hectáreas mediante indemnización- bonos 
del Estado con una tasa de interés anual del3o/o, con base en el 

19 S. Gallini, ale radici della violenza in Guatemala», en Guatemala Nunca 
Más, Sperling & Kupfer, Milano, 1999. 

20 CEH, op. cit., Capítulo 1, § 291. 
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valor fiscal declarado en los tres años precedentes-; tal medida 
no golpeaba las fincas de extensión inferi_or, si est.aban 
cultivadas al meno en dos tercios; las poses tones. abajO de 
noventa hectáreas no fueron objeto de algúna ~edida ~ a!go 
similar sucedió a las grandes propiedades cultivadas,. SI_ bien 
éstas últimas fueron graven1ente golpeadas por las restncci~n~: 
impuestas por el Artículo 11 ?el Decr~to 900 que proh~b1o 
cualquier fonna de explotación, ser:'td~mbre Y e~clavitud 
obligando a los propietarios a retnbuir el trabajO, antes 
obligatorio y gratuito, Jnediante salarios. 

Durante los dieciocho meses de aplicación de la ley 
fueron repartidas el lOo/o del total de las tierras privadas Y ~?O 
mil hectáreas de tierras nacionales; a la corporacion 
estadounidense United Fruit Company (UFCO), ya golpeada 
en sus intereses por la construcción promovida por ~benz 
de vías de comunicación y puertos (como el de SanJose, sob:e 
el oceáno Pacífico) que quitaron al potente trust el mon?poho 
del comercio de los productos agrícolas, le ~ue exprop_1ado el 
64°/o de sus 220 mil hectáreas de terreno (Improductivas en 
un 85o/o), alrededor de 156 mil hectáreas. 

Se calcula que la Reforma benefició a 138 mil familias, 
la mayor parte de las cuales eran indígenas, para un t~tal de 
cerca de medio n1illón de personas, en un p.a,ís de tr~~ m11l?~es 
de habitantes· frecuentemente se conced1o tambten cred1t0 
agrícola a los ~ampesinos. Las tierras, atribuidas ~on derecho 
de prelación a los trabajadores de la finca exprop~ada, ~ueron 
concedidas a título vitalicio, para evitar que los latifundistas se 
reapropiaran a través de mecanismos de mercado. 

Posterior e indirecto resultado conseguido a través de la 
aplicación de la Reforma Agraria fue la con~titución en 
numerosas fincas de Cotnités Agrarios Locales, formados por 
cinco miembros (se calcula que en 1 ?53 los Comit?s fueran 
1.469). Tales comités representaron 1n1portan_tes nucl~os de 
poder autónomo local, además de ser una atrenta_ rnas a la 
estructura de poder tradicional, ya an1putada de tntnensa~ 
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propiedades a través la resturctur~ción ... ~e las propi_eda?es de 
las tierras. Fruto de la efervescencia poltttca y parttctpativa del 
decenio democrático, éstos comités locales eran muchas veces 
fuertemente influenciados por el PGT- Partido guate1nalteco 
del trabajo. 

El desafío reformista, cuyo único objetivo era enajenar 
las tierras incultas de las grandes fincas, afectó grandes intereses 
de las oligarquías terratenientes, rocafue rte de 1 poder 
tradicional y sustentara de la perpetua estructura de 1 agro 
guatemalteco, hasta entonces protegida y apoyada por los 
conniventes gobiernos dictatoriales. Los terratenientes, 
'sintiéndose amenazados y golpeados en sus intereses 
económicos, se unieron a la extendida campaña política -
ideológica anticomunista de aquellos que descubrieron en los 
gobiernos revolucionarios un pliegue filosoviético. 

LA GUERRA FRIA EN GUATEMALA 

El clima de fuerte polarización ideológica, en un período 
histórico señalado por la caída de los régimen es fascistas y del 
desarrollo económico capitalista, se había agudizado desde 
1948, con la división de los bloques soviético y norteatnericano. 
El choque entre Este y Oeste encontró terreno fértil en 
Guatemala, país éste que, aún entrando a pleno título en la 
esfera política- ideológica occidental, había osado emprender 
un camino de reformas con huellas socialistas que representaba 
una clara amenaza para el mundo libre occidental. 

En nombre del anticomunismo algunos sectores de las 
fuerzas armadas, i~ jerarquía de la Iglesia Católica, 
movimientos políticos y civiles, medios de comunicación, 
organizaciones del sector privado se unie:on pa~a alterar ~1 
nuevo orden constitucional. Las solas vanables Internas s1n 
embargo, por cuanto incidentales y complejas fueran, no 
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habrían tenido, probablemente, fuerza suficiente para poner 
fin a la experiencia reformadora y liquidar violenta.ment: ,el 
gobierno de Jacobo Arbenz. La variable_ externa, la tns~~c~~n 
de Guatemala en la geopolítica estadounidense y en _la dtvtston 
Este - Oeste asumió un peso crucial en la pecuhar fase de 
cambio que estaba viviendo el país centroamericano Y el 
mundo entero. 

El papel jugado por los servicios sec:etos, por la 
diplomacia y por el gobierno de los Estados Unidos en po?er 
fin a la experiencia democrática guate mal teca ha stdo 
documentado por numerosos autores. La Co~isión ~ara .el 
Esclarecimiento Histórico reporta, en Memona del Stlenao, 
oficialmente por primera vez, el testimonio de Nicholas 
Cullather, ex agente de la CIA, el cual describe co~o a t~avés 
de tácticas de desinformación, presiones psicológtcas, 
elaboración de una lista de funcionarios por asesinar•, los 
Estados Unidos planificaron la destitución de Arbenz22

• 

Las técnicas utilizadas más comúnmente son las voces, 
los chismes, cartas anónimas, telegramas, llamadas telefónicas, 
además de símbolos visibles. Las llamadas telefónicas debían 
ser hechas posiblemente temprano en la mañana, entre la una 
y las cuatro, cuando la resistencia psicológica de_ un ser 
humanos está normalmente en sus niveles más baJOS. Los 
símbolos visibles pueden incluir una caja mortuoria, o una 
cuerda para colgarse dejada frente a la casa del am~nazado, 
escribir textos amenazantes sobre las paredes, enviar falsas 
bombas por correo ... 23 

21 

22 

23 

Documento citado en CEH, Capítulo 1, § 305: CIA, A Guatemalan Communist 
Personal to be Disposed of During Military Op~rations, 1954, Pq. HD/1.-8. 
Documento citado en CEH, Capítulo 1, § 305: N1cholas Cullather, Operat1on 
PBSUCCESS: The United States and Guatemala: 1952- 54, History Staff 
Center for the Study of lntelligence, CIA. Washington D. C., 199~. 
Documento citado en CEH, Capítulo 1, § 305: CIA. Informe lnstruct1on Never 
War Against lndividuals, 9 junio 1954, Pq. HD/1.1 O. 
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En el peculiar contexto ideológico no puede 
desconocerse la posición asumida por la Iglesia Católica, 
baluarte de los valores y de los poderes tradicionales, en el 
apoyo del complot anticomunista que desmanteló al presidente 
Arbenz y a su gobierno. Símbolo de la "sincera cruzada contra 
el comunismo", el Cristo de Esquipulas, venerado en todo el 
país, recorrió a todo lo largo y ancho la nación, corno 
admonición e incitamiento contra el sentimiento anticristiano 
del momento. 

En 1953, durante la presidencia de Dwight Eisenhower, 
tuvo inicio la operación, conducida por laCIA, con el nombre 
en código PBSUCCESS24 y con sede en el cuartel operativo 
de Opa Locka en Florida: el presupuesto era de tres millones 
de dólares. Los principales objetivos eran el despliegue de una 
eficaz campaña de propaganda anticomunista que sería 
culminada con la invasión armada del territorio guatemalteco. 
El proyecto dirigido, financiado y organizado por la CIA se 
habría podido realizar gracias al apoyo activo del dictador de 
Nicaragua Anastasia Somoza, de Venezuela Marcos Pérez 
Jiménez y de la República Dominicana Rafael Leonidas 
Trujillo. 

Con la nominación del coronel Carlos Castillo Armas
graduado en Kansas -,acérrimo opositor del presidente, corno 
comandante del frente anticomunista y la constitución, 
siempre bajo la batuta estadounidense, del Movimiento de 
Liberación Nacional (MLN), un movimiento partidario que 
dio dimensión política a la acción militar, se completó la 
estructura del plan estratégico. / 

Las operaciones militares, que según el parecer de 
algunos historiadores, habrían sido fácilmente canalizadas, 
comenzaron el 18 de junio de 1954 con la invasión del 

24 Nicholas Cullather, Operation PBSUCCESS: The United States and 
Guatemala: 1952- 54, History Staff Center for the Study of lntelligence, 
CIA, Washington D.C., 1994. 
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territorio guatemalteco partiendo de.sde Honduras. Decisiva 
fue la propaganda psicológica- como aquella efectuada por la 
radio clandestina La U>z de la Liberación -, las frecuentes 
incursiones aéreas, el bombardeo de la capital y de otras zonas 
urbanas, las instalaciones militares y civiles por medio de 
aviones guiados por pilotos de la CIA. . 

La reacción de la poblacicSn, del ejército y del gobierno 
mismo fue de parálisis. El ejército- el cual como ya se ha 
visto, precisamente gracias a las revolucionarias reformas había 
tomado peso político autónomo, constituyendo un núcleo de 
poder independiente - inicialmente había decidido inmovilizar 
a la aviación, no afrontar a los invasores, ni entregar las armas 
a las organizaciones pdpulares para la defensa. El 25 de junio 
en cambio, como pruepa de la injerencia estadounidense en 
la invasión de Guatemala, el Jefe del Estado Mayor del ejército, 
Enrique Díaz y el embajador norteamericano Peurifoy 
abrieron las negociaciones: las condiciones dictadas por los 
EEUU, repentinamente transmitidas a Arbenz, eran que 
debería dejar la presidencia, de lo contrarjo el ejército entraría 
a pactar con los invasores. 

Dos días después el presidente de Guatemala presentó 
su dimisión como consecuenci!l de un ultimátum puesto por 

' \"1 " 
una conspiración militar. Se· formó entonces un organo 
colectivo militar que regió la nación hasta el7 de julio, cu~ndo 
el coronel Castillo Armas se p~_o.~,! frente de una nueva Junta 
militar. r'" 

El trauma del '54 convulsionb el país que por diez años 
había emprendido un difícil camit1o de superación de~ retraso 
generalizado en el cual estaba, ~obre t~do desp~e: ?e la 
dictadura 'ultrapersonal' del general Ubico. L~s diVISiones 
internas del ejército fueron decisivas y det_erm1~aron _la no 
intervención de las fuerzas armadas contra la Invasion, deJando 
en vastos sectores la sensación correspondiente a un acto de 
traición, no tanto respecto a la revolución, sino respecto a la 
patria misma; numerosas fueron las revueltas y las 
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En el peculiar contexto ideológico no puede 
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24 Nicholas Cullather, Operation PBSUCCESS: The United States and 
Guatemala: 1952- 54, History Staff Center for the Study of lntelligence, 
CIA, Washington D.C., 1994. 
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territorio guatemalteco partiendo de.sde Honduras. Decisiva 
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' \"1 " 
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insurrecciones en los nueve años precedentes al inicio del 
conflicto armado, entre 1954 y 1963. La CEH afirma que "así 
tan drástico fue el cierre de canales de participación y tan 
extenso fue el recurso a la violencia, de considerarse corno 
factores que alimentaron la insurgencia guerrillera a partir de 
1960"25• 

La lucha contra el comunismo fue el principal 
discriminante del nuevo curso político nacional: fue el 
elemento cohesivo entre todos aquellos que habían sido 
golpeados por las reformas del decenio precedente. Las 
venganzas, las depuraciones y las ejecuciones de los 
simpatizantes del gobierno arbencista tocaron niveles altísimos 
de violencia26

• El clima de sospechas y de miedo que se vino a 
crear produjo efectos devastadores, incluso a nivel psicológico, 
sobre la población, en un clima social de inseguridad 
generalizada. 

En breve tiempo se cancelaron todas las reformas 
aportadas por el experimento progresista: fueron reintegradas 
a los propietarios las tierras afectadas por el Decreto 900, 
disueltos los comités campesinos locales, restaurado, de hecho 
el instituto colonial de trabajo forzado y gratuito de los 
indígenas en las fincas. En julio del '54, el nuevo gobierno 
dispuso la creación del Comité de Dejénsa contra el Comu nismo27, 

con facultad investigativa y detentiva; emanó además la Ley 
Preventiva Penal contra el Comunismo, que introdujo la pena 
de :r:nuerte para aquellos que éran señalados como responsables 

25 CEH, op. cit., Capítulo 1, § 311. 
26 Se calcula que en los años sucesivos a la caída de Arbenz, las detenciones 

fueron entre nueve y catorce mil, mientras las ejecuciones oscilaron entre 
dos y cinco mil. CEH, op. cit., Antecedentes inmediatos, § 315. 

27 El Comité fue disuelto después de 18 meses de actividad y convertido en 
la Dirección General de Seguridad (Decreto 533). Las listas negras 
elaboradas por el Comité constituyeron el primer antecente de los archivos 
que la inteligencia militar organizó en los años sucesivos. CEH, op. cit, 
Capítulo 1, § 318,; ~.:. 
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de "actividades de resistencia susceptibles de ser considerados 
como comunistas". 

Las actividades conducidas por el Comité, reprimiendo 
brutalmente todo intento de oposición y cerrando todo e~p~c~o 
de participación política pueden considerarse como eltntcto 
de la institucionalización de las violaciones de los derechos 
humanos. El Partido Guatemalteco del Trabajo - PGT - fue 
declarado ilegal, fueron suspendidas y perseguidas toda~ las 
organizaciones políticas, sindicales, cul~urales y soctales 
acusadas de tener relaciones con el comuntsmo. La purga no 
dejó de considerar a los docentes: la Comisión de la Ve_rdad 
reporta en el informe final que, entre agosto del '54 y abnl del 
'55 fueron 2.236 los docentes destituidos del cargo. 

El proceso de conversión del Estado, rápido y efi~~z,! pero 
igualmente violento y brutal, encontró su co~sagracton en~~ 
plebiscito del 1 O de octubre, del cual Casttllo Armas saltó 
victorioso, con el99,9o/o de los votos favorables de los electores 
que se expresaron pública y obligatoriamente, cuyos votos 
fueron escrutados secretamente. 

1.3 PRESAGIOS DE UN DRAMA: 
REPRESION, VIOLENCIA, MILITARIZACION 

GUATEMALA DESPUES DEL FRACASO 
DEMOCRATICO 

El fracaso de la experiencia democrática y 1~ evolución 
de Guatemala hacia escenarios violentos y represtvos, en un 
contexto estatal siempre más militarizado, no fue deter~inado 
únicamente por la historia nacional del país centroamencano; 
como se· ha intentadO" demostrar en las páginas precedentes, 
los sucesos internos guatemaltecos fluyen de hecho de un 
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peculiar periodo histórico, fueron el fruto de un contexto 
internacional incandescente, cargado de tensiones a escala 
planetaria, y determinante de la precisa posición geopolítica 
de Guatemala en la división entre hemisferio oriental y 
occidental puesto marcha por la Guerra Fría. 

La inestabilidad política fue el elemento que distinguió 
a los primeros gobiernos anticomunistas: desde el27 de junio 
de 1954, fecha de la caída de Arbenz, y el 30 de marzo de 
1963, cuando fue depuesto Ydígoras, primer presidente 
conservador después del paréntesis democrático, el país fue 
víctima de dos golpes de estado dirigidos por el ejército, 
tomaron posesión del poder cuatro juntas militares, fue 
asesinado un presidente, fraudes electorales distinguieron las 
consultas presidenciales, numerosos complots militares y 
protestas sociales marcaron además tan agitado periodo. Los 
contextos !lacional e internacional produjeron la siempre 
creciente militarización del aparato estatal: el ejército fue. 
depu~ad~ y se pusieron en práctica elementos teóricos y 
do~tr_1nanos elaborados en el marco de la guerra fría, cuyo 
ObjetiVO era bloquear toda amenaza comunista y neutralizar 
toda oposición, fuera ésta social, militar o cultural. Toda 
oposición al régimen fue duramente reprimida28, numerosos 
los medios de información censurados. 

En el seno del ejército se registraron numerosas 
sublevaciones y protestas, señal tangible de la división interna 
en la i~stitución armada, entre la fracción democrática y 
arbenctsta. Y aquella anticomunista cercana a la ideología 
norteamencana: del '54 al '61 se contaron seis sublevaciones 
adem~ de la muerte de decenas de oficiales, detenciones ; 
expulsiones del país de militares declarados subversivos. 

28 Un ejemplo fue la represión de la marcha de protesta organizada en la 
capital por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), durante la 
cual fueron ase~inados cinco manifestantes y heridos treinta y ~uatro, sin 
que la prensa d1era adecuada información. 
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El episodio del misterioso y nunca aclarado asesinato del 
presidente Castillo Armas, el 26 de julio de 1957 fue uno de 
los mayores obstáculos que el régimen encontró en el. camino 
hacia su plena institucionalización. La carrera por la sucesión 
fue fatigosa e incierta: dos sucesivas jornadas electorales, la 
instauración de una junta militar, y en fin un contrastado pacto 
político llevaron al poder, en febrero del año siguiente, al 
general Y dígoras Fuentes. Su gobierno fue caracterizado por 
el exasperarse- sobre todo luego de la victoria de la revolución 
cubana en enero del '59, cuando el peligro comunista se hizo 
más próximo y concreto - de la represión contra toda forma 
de oposición, tanto de derecha como de izquierda, de la 
corrupción y de la ineficacia administrativa. 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluye 
que: 

Fenómenos coincidentes como la injusticia estructural, 
el cierre de espacios políticos, el racismo, la instauración de 
una institucionalidad exch.tyente y antidemocrática, así como 
la renuncia a impulsar r~form-as sustantivas que habrían podido 
reducir los conflictos estructurales, constituyen los factores 
que determinaron el origen y la posterior explosión del 
encuentro armado29• 

La política estadounidense hacia latinoamerica, se 
caracterizó en aquellos años por el creciente anticomunismo 
y la aplicación de la Doctrina de la Seguridad NacionaP0, una 
estrategia de acción en defensa de una ideología, un conjunto 
de prácticas dirigidas a afrontar la amenaza comunista -

29 CEH, op. cit., Conclusiones, § 12. 
30 Las principales tesis de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) se 

elaboraron en el National war College de Washington. Los profesores 
concordaron en autorizar un mayor grado de independencia e importancia 
a los militares con respecto a la vida política y social en los países en 
desarrollo, en función estabilizante respecto a la debilidad de las otras 
instituciones (como los partidos políticos, elecciones, competencia 
económica, organizaciones sociales ect.). CEH, op. cit., Capítulo 1, § 348. 
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asumida como prioridad nacional - tanto interna corno 
externamente. En aplicación de tales principios teóricos, fueron 
instruidos muchos oficiales de los ejércitos latinoamericanos 
inicialmente en_Panamá y sucesivamente en Georgia, USA. 

Elemento central y crucial de la Doctrina de la Seguridad 
Nacional fue la noción de enemigo interno con el cual se 
identificaron todos aquellos - personas, grupos sociales, 
organizaciones- que se temía o sospechaba pudieran mantener 
y participar en el comunismo internacional, reconocidos 
entonces como 'subversivos'. Tal principio produjo 
consecuencias nefastas y dramáticas durante los años más 
violentos de la guerra civil. En Guatemala los efectos que la 
aplicación de tal cuerpo teórico dio lugar, fueron desde el 
principio antireformistas, luego antidemocráticas y en fin 
tuvieron resultados anti insurrecciónales: el control militar 
sobre la sociedad civil encontró de hecho, tanto una 
justifi~ación ideológica de primer rango, así como e 1 apoyo 
matenal, proveído por los Estados Unidos a las sociedades -
vulnerables a la amenaza comunista. 

La Alianza para el Progreso (ALPRO), aprobada en 1961 
por la Reunión lnteramericana de Montevideo, fue un 
Instrumento que posteriormente los Estados U nidos pusieron 
en práctica en la política exterior dirigida hacia América Latina. 
El objetivo era evitar el peligro comunista, salvaguardando a 
l~s ot~os países del continente del contagio revolucionario, 
vtc~onoso en Cul?a, en la convicción que la miseria, las 
destguald,ad:s sociales y la exclusión política constituyeran 
terreno fertd para la expansión del comunismo. Se proponía 
la lucha contra la pobreza y contra la exclusión política a través 
de un vasto p~ograma de ayudas, insuficiente todavía para 
compensar ~ltmponente peso económico ejercitado por los 
Estados U ntdos en Centroamérica. 

La aplicación de la Doctrina de la Seguridad N aciónal 
en función de salvaguarda de los privilegios adquiridos por las 
clases que tradicionalmente los poseían acentuó la naturaleza 

so 
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excluyente del Estado y agravó la inestabilidad política en los 
años '60, hasta alcanzar niveles de ingobernabilidad 
permanentes, en una atmósfera de creciente 'terror de Estado'. 
La militarización de la sociedad, la metódica violación de los 
derechos humanos y la profunda exclusión social, agregado al 
cierre de los espacios de participación democrática, llevaron a 
algunos sectores, sobre todo de extrema izquierda - ex 
funcionarios de los gobiernos de Arevalo y Arbenz, líderes de 
los partidos políticos mayormente golpeados por la 
contrarrevolución y militares no alineados al nuevo curso- a 
una radicalización de sus posiciones. 

En tal cuadro, el levantamiento militar de/13 de noviembre 
de 1960 representó un punto nodal, un viraje; las motivaciones 
del levantamiento eran principalmente militares, y cerca del 
30% de los cuadros del ejército tomaron parte. Si bien los 
militares perseguían múltiples objetivos31 , la motivación 
principal que subyacía a la rebelión fue el permiso concedido 
por el presidente Ydigoras a algunos grupos armados cubanos 
anticastristas que habrían participado en la incursión de Playa 
Girón, en el intento de deponer el régimen castrista, para 
entrenarse - secretamente - en Guatemala, consintiendo de 
hecho que actuaran fuerzas irregulares en el territorio nacional. 
A causa de algunas filtraciones y gracias al apoyo dado por la 
aviación norteamericana, la rebelión fue fácilmente controlada; 
una parte de los oficiales rebeldes fueron procesados, otros 
(alrededor de setenta) optaron por el exilio en México, 
Honduras y El Salvador. En los mismos días fueron arrestados 
militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, del Partido 
Revolucionario (PR) y del Partido de Unidad Revolucionaria (PUR), 
acusados también de conspirar. 

31 Otros objetivos perseguidos eran la destitución del Ministro de la Defensa, 
acusado de corupción, la profesionalización del ejército, el retomo a los 
valores morales impartidos en la Escuela Politécnica. 
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El año siguiente, en el mes de marzo, veintitrés de los 
.pficiales exiliados regresaron al país, en un intento de 
'radicalizar la lucha, tomando parte también civiles; tomaron 
contactos con los exponentes de los partidos de oposición, y 
finalmente, el 26 de febrero de 1962 el movimiento se hizo 
conocer públicamente como Frente Rebelde Alejandro de León 
Aragón 13 ~e·- Noviem~re (MR 13). El grupo publicó un 
. documentt/ intitulado Quiénes somos, qué queremos, por qué 

1 ' 

: luchamds.; en .el cual declararon: 

Somos oficiales del ejército de Guatemala, que desde el 
13 de noviembre de 1960 luchamos para dar a nuestro país un 
gobierno que administre con normas democráticas, en base a 
los intereses del pueblo32. 

Dicha declaración puede considerarse a pleno título 
como el inicio de la lucha armada guatemalteca, del 
enfrentamiento entre grupos con opuestos ideales; otros 
grupos guerrilleros se organizaron, influenciados por e 1 
Movimiento Revolucionario MR-13 y empujados por las 
mismas motivaciones33. 

LAS JORNADAS DE MARZO- ABRIL 1962 

Un movimiento de desobediencia civil de notables 
dimensiones - el más imponente después de las 
manifestaciones del '44- tomó forma en las jornadas de marzo 

32 CEH, op. cit., Caprtulo 1, § 374. 
33 Se organizó por ejemplo el grupo guerrillero urbano denominado Frente 

20 de octubre, formado por exponentes del PGT (Partido Guatemalteco 
del Trabajo) y del PUR (Partido de Unión Revolucionaria); en la proclama 
se afirmaba: «luchamos por las mismas causas del Frente Guerrillero 
Alejandro de león 13 de Noviembre .... perseguimos la destitución del 
Gobierno, para instaurar una Guatemala libre, soberana y demácratica». 
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y abril de 1962, enseguida del levantamiento estu~ian~il de 
denuncia, rápidamente apoyadas por maestros, organizaciones 
sindicales y asociaciones de vario tipo. 

El movimiento espontáneo y difícilmente control~~le 
se extendió rápidamente en el país, puesto bajo estado de Sitio, 
concentrándose sobre todo en la capital, con protestas extensas, 
manifestaciones de notables dimensiones, huelgas generales 
paralizando el tráfico y, de hecho, la actividad económica en 
las principales ciudades. El balance de los choque de aquellos 
días de clima preinsurreccional fue de cincuenta ~~er~~s, 
quinientos heridos y más de mil detenidos. La movil~zacion 
de protesta, no obstante, falló34

• Ydígoras Fuentes quedo ~uerte 
en el gobierno: este hecho hizo concientes a los opositores 
que el régimen no podía ser doblegado a través_ de 
manifestaciones pacíficas, y se convencieron de la necesidad 
de encontrar un instrumento mucho más eficaz a través de la 
lucha guerrillera. 

Uno de los efectos más importantes- si bien indirecto
producto de las jornadas de revuelta fue la formación ~e _las 
FAR, Fuerzas Armadas Rebeldes surgidas, con el apoyo log¡stiCO 
y financiero del PGT, de la unión del MR-13 con_ o~ros 
movimiento afines creados durante la onda rebelde. Objetivos 
perseguidos por las FAR eran la lucha co~tra el i~~erialism~, 
la constitución de un estado revolucionano y socialista a traves 
de la lucha armada único medio para oponerse a la intolerancia 
política guberna~ental. Las primeras actividades guerrilleras 
tuvieron lugar en 1963 en los departamentos de Zacapa e 
Izabal, en el oriente del país. 

34 Entre los factores que explican el fracaso de ·la sublevaci_ó~ popular, ~~ 
notable importancia fue el fallido apoyo, una vez que.el movu~1ento as~m1o 
posiciones de extrema izquierda, de los tres. part1d~s antt~obemat1vo~ 
(Partido Revolucionario - PR; Movimiento de ~1berac1on Nac1o.nal- MLN, 
Democracia Cristiana - OC); influyeron negat1vamen!e: ademas, el papel 
de la Iglesia Católica y del ejército, en apoyo al reg1men de Yd1goras 
Fuentes. 
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El ejército, que en el mismo tiempo había reencontrado 
la unidad política necesaria, - eliminando a los elementos 
filodemocráticos, y por tanto subversivos- estaba asumiendo 
aquel poder monolítico que lo convirtió en el elemento central, 
el baluarte del Estado por varias décadas. El golpe de estado 
del 30 de marzo de 1963, mediante el cual los militares 
depusieron al presidente Ydígoras, sancionó definitivamente 
el poder militar. El golpe en realidad fue diseñado por los 
cuadros militares nacionales y apoyado financieramente por 
l~s Es~dos Unidos con el fin de evitar una probable y peligrosa 
VIctor~ae~ las elecciones del expresidente Arévalo. Fue aquella 
expenenc1a a señalar el debut de un sólido mecanismo de 
sucesión dinástica, mediante el cual el ministro de la Defensa 
del gobierno de turno habría sido electo presidente en el 
período sucesivo, prescindiendo del efectivo resultado de las 
elecciones. Los resultados, completamente aleatorios, eran 
decretados por una cúpula militar formada por comandantes 
del ejército. 

El, p:esidente Peralta Azurdia que los militares, poder 
he~emon1c? de la política y del poder nacional, pusieron a la 
gtua del pais, gobernó durante mil días, de 1963 a 1966, en 
co?s~~te estado de asedio. El sistema político conservador, 
mas ng¡do que nunca, aumentó la exclusión política, el ejército 
-que se .e~taba especializando en técnicas antiguerrilleras y et:t 
el uso de Instrumentos represivos cada vez más violentos- se · 
apro~i_ó d~ esp:cios políticos que correspondían al ejecutivo, 
la mihtanzacion y la represión, junto a la violación de los 
der~chos humanos c~ecieron vertiginosamente. El ejército 
dot~ ~ cada co~unidad de un cuerpo paramilitar, los 
comiSionados militares, civiles del lugar, fieles a la institución 
armada: su número pasó de alrededor de trescientas unidades 
durante la administración Ydígoras, a más de 90 mil durante 
el r~gimen d~ Peralta Azurdia. Los cuerpos paramilitares 
realizaban una Importante función de intelligence para el ejército, 
dotado de una red capilar de orejas en cada una de las aldeas. 
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El EJÉRCITO -Y MENDEZ MONTENEGRO- Al PODER 

La victoria del civil Julio César Méndez Montenegro, ex 
decano de l~Pá~ul tad de Derecho, sobre dos candidatos del 
ejército en las elecciones de 1966 representó un golpe de 
escena, prontamente mitigado por los acuerdos que el recién 
electo pl¡esidente tuvo que ratificar con la administración 
militar.- ~1 pacto confinnó el saldo poder detentado por el 
ejército e hizo virar el progratna de la formación política 
vencedora, inicialmente apoyada por amplios sectores del PG~ 
y de las FAR. El ejército se arrogó el control de la lucha contra· 
le comunismo y la gestión política contrainsurreccional, en 
detrimento del ejecutivo: a los civiles la adtninistración, a los 
militares la represión. 

Montenegro renunció a los proyectos reformistas, y 
obtuvo un relevante apoyo militar estadounidense, que ofreció 
material de guerra, (aviones, helicópteros, vehículos terrestres), 
apoyo logístico, soporte teórico en el desarrollo de técnicas de 
intelligence militar. 

Algunos días antes de las elecciones de marzo de 1966 se 
verificó en Guatemala el primer episodio de desaparición 
forzada selectiva en la historia del terrorismo de estado en 
América Latina, conocido como ercaso de los 28 desaparecidos. 
Fueron secuestrados y desaparecidos veintiocho exponentes 
y militantes del PGT, de las FAR y del MR-1.3, utilizando 
modernas técnicas de intelligence: este acontecimiento marcó 
el inicio de una espiral misteriosa e infinita que por largo 
tiempo proliferó en el continente centroamericano35

•· 

35 La CEH (Capítulo 1, § 417- 418) señala que los capturados podrían haber 
sido 33 y no 28; además subraya que el episodio fue una prueba de fuego 
del Programa Operación Limpieza dirigido por el general Arriaga Bosque, 
aplicando técnicas de intelligence del programa Public Safety Division delta 
USAID (United States Agency for lnternational Development, Agencia 
Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos). 
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En el curso de los años '60, mientras aumentaba la 
violencia difundida, la represión, las desapariciones, los 
secuestros y los asesinatos, la Iglesia Católica modificó la propia 
formulación doctrinaria, como consecuencia del Concilio. 

'vaticano II, convocado por el pontíficeJuanXXIII y realizado 
en Roma entre 1962 y 1965. La Iglesia reformada dedicó mayor 
atención a los más desheredados, a las poblaciones rurales que 
vivían en condiciones de indecible rniser,ia-; as~mió una actitud 
soli~aria e i~terven~ionista re~p_ecto ·a la~ candentes cuestione~ 
soctales, y afronto la exclitstón ·soctal renovando y cas1 
revolucionando las líneas eclesiásticas seguidas hasta entonces. 
En las zonas más internas del país se desarrolló una red capilar de 
asistencia, los misionarios - sobre todo extranjeros, llegados a 
Centro América desde los años cincuenta - apoyaron a los 
campesinos en la creación de cooperativas agrícolas, se dedicaron 

.-. ala alfabetización y promovieron proyectos de asistencia sanitaria. 
A mitad de los años '60, precisamente en 1966, año en el 

cual Méndez Montenegro se instaló en el poder, el ejército 
comenzó a integrar a la población civil en sus filas, con el 
mandato de realizar actividades militares en el ámbito de la 
estrategia contrainsurgente y de lucha contra la guerrilla: los 
encar~?os se dedicaban principalmente del control de la 
poblacion y del orden interno por medio de técnicas de 
dela~ió~,. tortura, persecución, represión, ejecuciones 
extraJudiciales. Se trató de la constitución de los tristemente 
f~os~s escuadr~nes de la muerte; la CEH logró contabilizar en 
el ambito de las Investigaciones 35 corporaciones paramilitares 
de tal rang~, de las cuales 15 se formaron y comenzaron a 
operar precisamente en 1966. 

. Fue a t~~vés de estos cuerpos especiales, dotados de un 
Sistema puntttvo oculto y constante, paralelo a aquél oficial, 
que el ejército asumió, de hecho, la dirección del sistema penal, 
utilizando procedimientos inhumanos e ilegales36• Se trató de 

36 Es difícil proporcionar cifras creíbles para la que fue nombrada la primera 
ola de terror, entre 1966 y 1970. La guerrilla habló de cuatro- cinco mil 
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una verdadera institucionalización del régimen militar, modelo 
-que encontró la base teórica en la Constitución de 1966-
fundado sobre la sólida alianza entre ejército, partidos políticos 
filogubernativos y la clase empresarial, que se consol~dará y 
afirmará en las décadas sucesivas. La institución armada se 
apropió del poder ejecutivo, sometió el organismo judicial, 
garantizándose así la impunidad; los militares, dueños del 
poder nacional, instauraron un estado de terror permanente, 
no obstante fuera - entonces - aplicado en modo selectivo. 

LOS AÑOS SETENTA 

El estado en los años '70, aún no modificando, es más, 
consolidando la alianza orgánica triangular entre ejército, 
políticos y empresarios, se convirtió en un agente promotor 
del desarrollo económico. Los gobiernos presidencialistas del 
decenio, aún si reforzaron las políticas contrainsurgentes con 
el firme propósito de desenraizar el peligro comunista en el país, 
propusieron paralelamente un programa de desarrollo económico 
y social en el cual el Estado jugaba un importante papel. 

Arana Osario, que guió el país entre 1970 y 1974, y 
Laugerud García, que gobernó hasta 1978, crearon una serie 
de entes e institutos públicos de crédito agr~cola, asistencia 
financiera, desarrollo rural y distribución de semillas, 
promoción de las exportaciones: todo gracias a las ayudas 
proporcionadas por el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Beneficiarios directos del 
programa fueron algunos tnilitares que acumularon vastas 
propiedades de tierras. 

víctimas; la revista TIME, 17 marzo 1970, habló de treinta mil víctimas. 
excluyendo las fuerzas gubernamentales, entre los cuales ochenta 
guerrtlleros, quinientos simpatizantes de la guerrtlla y 2.400 inocentes. CEH, 
op. cit., Capítulo 1. § 448. 

57 



GRUPO DE APOYO MUTUO 

En el curso de los años '60, mientras aumentaba la 
violencia difundida, la represión, las desapariciones, los 
secuestros y los asesinatos, la Iglesia Católica modificó la propia 
formulación doctrinaria, como consecuencia del Concilio. 

'vaticano II, convocado por el pontíficeJuanXXIII y realizado 
en Roma entre 1962 y 1965. La Iglesia reformada dedicó mayor 
atención a los más desheredados, a las poblaciones rurales que 
vivían en condiciones de indecible rniser,ia-; as~mió una actitud 
soli~aria e i~terven~ionista re~p_ecto ·a la~ candentes cuestione~ 
soctales, y afronto la exclitstón ·soctal renovando y cas1 
revolucionando las líneas eclesiásticas seguidas hasta entonces. 
En las zonas más internas del país se desarrolló una red capilar de 
asistencia, los misionarios - sobre todo extranjeros, llegados a 
Centro América desde los años cincuenta - apoyaron a los 
campesinos en la creación de cooperativas agrícolas, se dedicaron 

.-. ala alfabetización y promovieron proyectos de asistencia sanitaria. 
A mitad de los años '60, precisamente en 1966, año en el 

cual Méndez Montenegro se instaló en el poder, el ejército 
comenzó a integrar a la población civil en sus filas, con el 
mandato de realizar actividades militares en el ámbito de la 
estrategia contrainsurgente y de lucha contra la guerrilla: los 
encar~?os se dedicaban principalmente del control de la 
poblacion y del orden interno por medio de técnicas de 
dela~ió~,. tortura, persecución, represión, ejecuciones 
extraJudiciales. Se trató de la constitución de los tristemente 
f~os~s escuadr~nes de la muerte; la CEH logró contabilizar en 
el ambito de las Investigaciones 35 corporaciones paramilitares 
de tal rang~, de las cuales 15 se formaron y comenzaron a 
operar precisamente en 1966. 

. Fue a t~~vés de estos cuerpos especiales, dotados de un 
Sistema puntttvo oculto y constante, paralelo a aquél oficial, 
que el ejército asumió, de hecho, la dirección del sistema penal, 
utilizando procedimientos inhumanos e ilegales36• Se trató de 

36 Es difícil proporcionar cifras creíbles para la que fue nombrada la primera 
ola de terror, entre 1966 y 1970. La guerrilla habló de cuatro- cinco mil 
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Los años Setenta se caracteriza ro n ta mbi é n por una 
singular euforia económica: los gobie rnos esr imubro n e l 
desarrollo industrial, potenciaron la ind u st ri a cxtrac ti va de 
petróleo y níquel, permitieron la formac ión de coo per:ui v:1s y 
organizaciones sindicales obteniendo un n o table aumcmo de 
las exportaciones, un formidable crecimie nto d e l prc:c io de l 
café (aumentó 400%), y el ingreso en e l p aís de inge ntes 
capitales extranjeros. Las políticas económicas adoptadas por 
los gobiernos de Arana O sario y Laugerud Garc ía fue ro n , no 
obstante todo, conservadoras, favorec iendo e ince n t iv;:mdo 
excl~sivamente el sec tor empresarial e n lugar d e adop ta r 
polítiCas redistributivas. 

La expansión econ ó mica aún s i no fa vorec ió 
direc~~ente a la mayoría de la pobla~ ión, permitió en real idad 
una hm~tada agregación y reorganización social: surgie ron 1 igas 
campesmas y organizaciones de reivindicac io nes s indicales. 
El mo:imiento campesino indígena fundó en 1978, e l Co111ité 
de Unr~ad Campesina - CUC - ,la más grande o rganizació n 
~pesm~ aparecida en Guatemala después de la revolució n d e l 
44, adem~ de ser la primera dirigida por e l m ovimie nto indíhrena 
que as ' 1 · '"' urruo re evancta y peso precisamente en aq uellos ai'ios. 

~ r~organización de los actores soc iales v io p rOtagonis ta 
al mov1m1ento maya, que puso en primera línea un p ro blema 
tanto ~ongénito con la historia de l país cuanto desco n ocid o y 
descutdado: la cuestión indígena. Las re ivindicaciones que 
t~maron fo rma en aque llos años e ran c u ali ta ti va m e nte 
dtfere~~e .a aq uellas t radicionalmente reclamad as p o r la 
poblac1on mdígena ( d. ·b ·, d · . , . re 1stn uc1on e tierras, aumento d e los 
salanos, ~r~d 1 tos etc.): sostenían en cambio la identidad étn ica, 
el conoc1m1~nt? Y la valorización de la cultura m aya , e 1 orgullo 
por la especlflc1dad de las propias raíces. 

Se trató de una movilización revolucionaria po líticame nte 
madura y responsable: el movimiento marcó un giro en la historia 
de Guatemala que, desde al época colonial asumió y d efendió e l 
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princip io de exclu sión de la mayoría indígena como un 
fundamento de la política institucional y de la cultura nacional. 

Los seminarios que se realizaron en 1974 y en 1976 en 
Tecpán , Quctza lten an go y Quich é, convocados por h :., 
Coordinado ra Nacional Indígena represe_ntar<?.n momentlh 
de importante con frontac ión entt1e las d iveFsas y heterógéneas 
co munidades , de roma de conciencia de la cultura maya, de 
d e bate y de unificac ió n de las líneas ideo lógicas d e la 
o rganizac ión. La conquista más re levante o btenida por l' l 
movim iento fue el reconocimiento de un nuevo e imponelltv 
acto r social sobre la esce na po lítica nac iona l, aun4uc ' ' 
explotad y mostrará plen::1mente la propia fuerza sólo en la 
segunda mirad de los años ochenta. 

COMUNIDADES LINGUISTICAS DE GUATEMALN ' 

(FUENTE: PROYECTO BEST 520-03744, USAID-GUATEMALA). 

37 V. Anexos, documento n. 2: Porcentajes: poblaciones indígenas en 
Guatemala. 
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El clima de terror se mantuvo vivo, las violaciones de los 
derechos humanos quedaron dolorosamente constantes; de 
registros de la época se estima que durante el gobierno de 
Arana Osario-conocido come el 'carnicero de Zacapa' por la 
crueldad que probó cuando ejercía como jefe del ejército en 
aquella zona- el número de desaparecidos y asesinatos alcanzó 
la cifra de 7.200 seres humanos. Ulterior y clamoroso cjcn1plo 
del resistente poder ostentado por la dinastía militar se observó 
en las elecciones de 1974, evidentemente ganadas por el 
ento~ces coronel Efraín Ríos Montt, personaje carisrnático 
candtdato de la Democracia Cristiana. 

Luego de largos conteos de los votos se decretó la victoria 
del general !<Jell Eugenio Laugerud, que tomó posesión del 
cargo apoyado por tanques que, con el cañón apuntando sobre 
su casa, convencieron a Ríos Montt - cuyo sangriento eco 
resuena todavía, no obstante sea desde enero de 1 2000 
presi~ente del Congreso de la República - a trasladarse ~ 
Espana como agregado militar, aceptando la derrota. 

. ,Los escuadrones de la muerte continuaron su operar sin 
ntngun ?bstáculo, mientras la represión se reforzó. Durante 
el deceruo en cuestión, la atención de los Estados U nidos hacia 
Guatemala Y Centroamérica disminuyó notablemente a causa 
de ~aves problemas internos, como la guerra en Vietnam y el 
escandalo_:va~ergate. Va subrayada la denuncia, que 
per~anec~~, stn embargo, en silencio por motivos de 
c?nst~e .. racton estratégica, de algunos senadores respecto a la 
sttu~~ton_ ?e los derechos humanos en Guatemala, a la 
parttct~acton_del presidente Nixon en aquello que definieron 
como . ter~onsmo de estado' y a la necesidad de revisar los 
fina~ctamtentos Y la cooperación económica con el país. Las 
relacto~es ~ntre los dos países se deterioraron, la ayuda mi 1 i tar1H 

y economtca fueron gradualmente disminuyendo con la 

38 Guatemala comprará armas a Israel, Yugoeslavia, España, Bélgica y Suiza. 
CEH, op. cit., Capítulo 1, § 491. 
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en 1976, decidido a etnpeñarse en el frente· del respeto de los 
derechos humanos. 

Numerosas fueron las huelgas y las manifestaciones de 
protesta que se verificaron en aquellos años, pero seguramente 
la más clamorosa, por dimensión e intensidad, fue la marcha 
de 150 mil personas, entre sindicalistas, estudiantes, obreros 
y ciudadanos comunes hasta la capital, guiada por los mineros 
de Ixtahuacán, en el departamento de Huehuetenango, en 
noviembre de 1977. 

LOS PRIMEROS PASOS DE LOS MUCHACHOS: LA 
REORGANIZACION DE LA GUERRillA 

En el curso de los años setenta se asistió a un recambio 
generacional y al nacimiento de nuevas organizaciones en el 
frente guerrillero, con nuevos referentes internacionales: no 
más los países del bloque socialista de Europa Oriental como 
en los años '60, sino Cuba- donde eran entrenados muchos 
jóvenes militantes- y a continuación de la victoria sandinista, 
Nicaragua. La agregación entre tniembros de FAR, jóvenes 
comunistas adherentes al PGT y exponentes católicos dieron 
vida al EGP- Ejército Guerrillero de los Pobres-, que reconocía 
como fuerza motríz de la revolución a la clase campesina. En 
virtud de tal línea, la guerrilla eligió el altiplano occidental 
como zona principal de acción por la alta concentración de 
población rural, indígena y seguramente pobre, y por la poca 
presencia del ejército, a diferencia de FAR que, en los años 
sesenta iniciaron acciones en el Oriente, Petén, zona 
principalmente ladina. 

Los guerrilleros se establecieron en el altiplano desde 
1972, pero la acción que marcó el inició de la guerra armada 
en tal área se encuentra en 1975, cuando miembros del EGP 
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mataron en el lxcán al finquero José Luis Arenas, con oc ido 
como 'el tigre de lxcán'. Muchos jóvenes, de diversa <.:xtracción 
social se enrolaron en las filas de l ejérc ito rcbc;ldc, luc haron 
para remover las causas estructurales que dererlllinahan las 
múltiples manifestaciones de explotac ión y oprc~itm , para 
quebrar el inmovilismo político y el fa talism o q u e emrampaba 
a la población rural su miseria. Incisivas las palabras dc.: Yo landa 
Colo~, unajóven mujer ladina, activista p o lítica, burg u esa, 
guernllera del EGP desde el inicio de su fo rmac ión: 

En aquellos días no imaginábamos que a lgu n os a fi os 
después el ejército habría masacrado y arrasado to d<l.s las ;:¡ Jdcas, 
las casas y los lugares que circundaban el mac izo montaiioso 
que en~onces recorríamos llenos de esperanza y con fianza en 
una VIda digna y fe líz para nues tro pueb lo . ( . .. ) 
Sobrevaloramos la capacidad de res istencia d e la poblac ió n y 
de la organización guerrillera. Las aldeas de Chaca lté, J u il, 
J oncab, Xemal, Tziajá, Pal , Chel, Juá, Xeput ul , Cabá , 
Amacchel, Xejuyeu, Xaxboc, Bisich, Xolchichén, como to uas 
las otras que fueron víctimas de la brutalidad d e l ejérc ito, son 
para nosotros seres humanos y conciudada nos h ac ia los c ua les 
tendre~os nuestro reconocim iento; y los críme n es de lesa 
humamdad no deben jamás o lvidarse39. 

Y agrega: 

Aunque si no logramos llevar al pue blo a la conq uis ta 
de l p_oder po lítico, que e ra nuest ro princ ipa l objetivo, 
termm~ron l ~s tie~po en los cuales los gu a te ma 1 e ecos 
sopor taban sd enc10sa y pas ivam e nte aqu e ll o que los 
~oberna~tes, explotadores y opresores, hacían con el los desde 
tiempos mmemorables4o. 

39 

40 

Y. Colom, Mujeres en la alborada- guerrilla y participación femenina en 
Guatemala, 1973- 1978, Artemis&Edinter, Guatemala C.A. , 1998. 
lbidem, pag. 181. 
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Contempor<Í.neamcme al Ejército Guerrillero de los Pobres 
surgió en 1972, la Orgnlliznció11 del Pueblo e11 Arl/lns (ORPA) 
que po r e l mism o m ot ivo, es decir, la e levada presencia 
indígena en la zona, se colocó en el altiplano, si tuándose en la 
parte sur-occidental. Los miembros de ORPA, disidentes de 
las FAR, con sideraba n impo rtante la relación entre la lucha 
guerrillera y el movimiento social en fe rmento; la primera 
acción guerrille ra pública de la organización ocurrió luego de 
ocho años de su fo rmación, en 1979, con el ataque a una fi nca 
en la zona de Quetzaltenango. 

La e fe rvesce nte s ituación social y po lítica, la dura 
repres ión y las v io lac iones de los derechos humanos en 
aq uellos años, no fueron sino los antecedentes de un drama 
que trágicamente se consumi rá, desvelando en los años 
inmediatamente siguientes el rostro más cruento y sanguinario 
de la lucha entre fracc iones. 
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39 

40 

Y. Colom, Mujeres en la alborada- guerrilla y participación femenina en 
Guatemala, 1973- 1978, Artemis&Edinter, Guatemala C.A. , 1998. 
lbidem, pag. 181. 
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Cementerio dandestino, exhumadón. 

Foto: Archivo MINUGUA 

DE LA VFRO·\D EN ADELJ\NTE: J usTICI/\ Y R ECONCILIACióN 

1 .4 "QUITARLE EL AGUA AL PEZ" 
GENOCIDIO EN TIERRA MAYA 

"Quitarle e l agua al pez", para que el pez muera: fue esta 
te rrible y amenazante frase, unida a o tras de igual crueldad, 
que distingu ió la política guatemalteca entre 1978, año en el 
cual Lucas García subió a la guía del país, y 1986, cuando 
in iciaron las conversacio nes q ue terminaron en los Acuerdos 
de Paz. Fueron los años m ás cruentos, sangrientos y represivos, 
d urante los cuales, en el país de la eterna primave ra, sucedió 
lo in imaginable. La rep resión no fue ya selectiva, como en los 
años precedentes, entre 1971 y 1977, cuando la lista de las 
víctimas comprendía casi exclusivamente líderes comunita rios, 
sindicalistas, estud iantes y catequistas. El objetivo de los 
gobiernos su ces ivos en aque llos años se convirtió en la 
e liminación de l ene111 igo Ílltemo, pe rseguido golpeando 
sistemáticamente al movimiento socia l y a la población de las 
zonas en las cuales la guerrilla se concentraba, principalmente 
indígenas de etnia maya. 

EL REGIMEN LUQUISTA 

Romeo Lucas García fue electo presidente en 1978 a 
través del 'tradicional' mecanismo que regu laba la suces ión 
de la dinastía militar desde 1963 : como se ha dicho, el ministro 
de la D efensa del gobierno precedente era e l candidatO 
vencedor en las s igu ientes e lecciones, dejando de lado el 
efectivo resu ltado d e las e lecciones. Durante su gobierno 
des integró e l tejido y la movi lizac ión social que habían 
fatigosamente tomado cuerpo en el curso de la administración 
anterior; en tema de polít ica económ ica, los altísimos n iveles 
de corrupción de la máquina gubernativa convirtieron los 
proyectos de desarro llo en solicitudes personalizadas de los 
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funcionarios, los cuales perseguían exclusivamente sus propios 
intereses. 

MierÍ~ tanto estaba asumiendo una fisonomía diversa el -
movimiento sbciaÍ robustecido y reconstituido en los años 
pretedentes: desde 1~76la alianza obrero- campesina modificó 

· notablemente el peso de su5 reivindicaciones que no fueron más 
exclusivamente económicas, sino se convirtieron sobre todo en 
políticaS. Esto transformó la naturaleza misma del movimiento, 
hasta entonces relativamente tolerado: cambió la estrategia 
contrainsurgente, que empezó a golpear indiscriminadamente al 
enemigo, cuyas dimensiones a este punto había tomado fuerte 
relevancia y peso político. Sintomática demostración fue la 
protesta por el aumento de los precios del transporte público en 
el otoño del '78, alargándose por seis semanas en todo el país, no 
sin relevantes pérdidas-cuarentafueron los muertos, trescientos 
los heridqs, 1.500 los arrestos -. 

La represión perpetrada por el gobierno de Lucas García, 
dirigida a eliminar al enemigo interno golpeando al movimiento 
social tanto en·el área urbana cuanto-y sobre todo - en aquella 
rural, suscitó reacciones a nivel internacional. La intensidad 
de la represión estatal, parangonable solamente al período que 
lo siguió, expresándose a través de las desapariciones forzadas, 

.las capturas, los asesinatos de campesinos, activistas políticos,. 
abogados, estudiantes y profesores, exacerbó el aislamiento 

·· internacional de Guatemala. Los Estados Unidos, que desde 
1977 habían gradualmente reducido la ayuda militar, 
mantuvieron tal restricción a causa del deterioro del respeto a 
los derechos humanos en el país centroamericano. Desde 197 4 
sin embargo, Guatemala había firmado un pacto de ayuda 

··militar conJsrael, transformado en su principal abastecedor 
de armas41

• La CEH señala también a Chile, Colombia, 

41 Entre 1975 y 1982-el ejército adquirió de Israel 11 aviones y 1 O tanques, 
además del total equipamiento de fusiles Galil; en 1980 el gobierno israelita 
proveyó apoyo para la c·ónstrucción de la industria militar guatemalteca en 
Alta Verapaz. CEH, op. cit., Capítulo 1, § 597. 
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Argentina y Taiwan como consult?res. d_el ejército 
guatemalteco42 • La guerrilla entre tanto hab1a .rec1b1?0 un fuerte 
impulso por la victoria sandinista en la vec1na N tcaragua, en 
1979. 

"El clima de terror fue instaurado por el general Lucas 
García. En Guatemala la represión era nonnal, pero aquello 
fue verdaderamente el inicio de la matanza", afirma Rigoberta 
Menchú Tum43 , premio Nóbel de la Paz en 1992, cuya familia 
fue diezmada por el régimen militar, testiga e i~cansabl~ 
paladina del pueblo maya. El dictador mandó a asest~ar 4 mtl 
personas en sólo quince meses, golpeando no solo a las 
asociaciones, cooperativas y organizaciones acusadas de ayudar 
y sostener a la guerrilla, sino toda la població~ .. rural y ur?~na, 
indiscriminadamente. La dura repres1on empuJO al 
movimiento social, que estaba estableciendo contactos e 
.influencia de la insurgencia- del EGP en especial modo- a 
varios intentos de unificación. 

EL INCENDIO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA 

La línea de sombra que, como sostiene el estudioso Dante 
Liano44 , marcó un viraje en la historia reciente de Guatem:la 
fue representada por la masacre en la embajada de Espana, 
ocurrida el31 de enero de 1980. Por algunos días un grupo de 
campesinos, representantes de las organizaciones sindicales Y 
estudiantiles del Quiché, una de las áreas más golpeadas ~or 
el conflicto, habían llegado a la capital y se habían e_stablectdo 
en el campus de la Universidad de San Carlos, odtada por el 
dictador que la calificaba como "un nido de subversivos"· 

42 CEH, op. cit., Capítulo 1, §597. . 
43 G. Mina, Un continente desaparecido, Sperling&Kupfer, _Milano 1995. . 
44 o. Liano, ((Prefazione,, La linea d'ombra, en M. Ca1al, Massacro m 

ambasciata, Sperling&Kupfer, Milano, 2000. 
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· El intento de la delegación indígena, el motivo del viaje 
hasta la ciudad de Guatemala era hacer públicas las atrocidades 
que silenciosa pero sangrientamente estaban golpeando a la 
población indígena. Los campesinos intentaban denunciar el 
agrávamiento de la represión, pedir justicia y solidaridad para 
tantos actos atroces perpetrados por ·el ejército contra la 
población civil, a través de un acto público de denuncia: la 
ocupación de ·la embajada de ~~paña. 

La ocupación de la embajada, como de otras sedes de 
instituciones públicas era en aquella época una práctica política 
común: al día siguiente se habría hablado del asunto, los 
periódicos habrían hecho públiéa la protesta. Pero aquella vez 
sucedió de diferente manera: el edificio fue atacado por un 
centenar de agentes de la policía que irrumpieron en la sede 
diplomática sin importarles las más elementales normas del 
derecho internacional, golpeando indiscriminadamente a todos 
aquellos que se encontraban en el interior del territorio 
español. No obstante las resistencias del embajador Máximo 
Cajal,López- por otra parte único sobreviviente de la masacre, 
excluyendo al indígena YujáXoná, también sobreviviente, pero 
asesinado el día siguiente del incendio - y los llamados al 
respeto de la inmunidad diplomática, las fuerzas de policía 

·aplicaron el fuego y 37 personas ardieron en el interior de la 
residencia diplomática española. Murieron en el incendio 
también las familias del personal que trabaja en el edificio, el 
secretario de la embajada, el ex ministro de Relaciones 
Exteriores y el ex vicepresidente de la República, presentes 
por motivos personales. 

Algunos día5 ántes de la bárbara incursión, el embajador 
Cajal había viajado a una de las zonas más golpeadas por el 
conflicto interno, en el triangulo ixil, en el departamento del 
Quiché, convertido - como el resto del oeste del país - en 
zona de combates entre el ejército y la guerrilla, área militar a 
todos los efectos. El viaje de apoyo a los misionarios 
connacionales que desde años trabajaban en la zona, y de 
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conocimiento de la situaciGn, fue hábilmente manipula~o por 
la prensa y la opinión pttblica com? un v!aJe para organtzar la 
ocupación de la etnbajada, y el d1plomatt~o fue tachado de 
simpatizar con los comunistas. En :egutd~ a tar: ~ruento 
episodio España interrumpió las relaciones dtplomattcas con 
Guatemala por diez años. 

El embajador no fue, como ya se ha dicho, el único 
sobreviviente del incendio: también un indio escapó de las 
llamas, Gregario Yujá Xoná, quien fue rápidamente a~ca~zado 
en el hospital en el cual se recuperaba, secuestrado y liquidado 
inmediatamente después del suceso. Entre los miembros de 
la delegación campesina que murieron en sue~o español, se 
encontraba Vicente Menchú Tum, padre de Rtgoberta, la ya 
recordada premio Nóbel de la paz. 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico atribuye 
al régimen de Lucas la responsabilidad de la masacre, i~dividúa 
entre sus agentes a los autores materiales y en el gobterno el 
mandante. Afirma en las conclusiones relacionadas con el caso 
en exámen, que la ofensiva del estado fue desproporcionada e 
injustificada respecto a la amenaza representada por los 
ocupantes, y agrega: 

El caso de la n1asacre de la embajada de España es un 
precedente, una prueba de la intensidad y de los exc~sos que 
alcanzó en 1980 la represión política durante el gobterno ~e 
Lucas García. Esto demuestra la imposibilidad de c~nductr 
cualquier acción de oposición, de poner demandas sociales de 
justicia y denuncias de las violaciones de los d~rechos humanos 
cometidas en aquella época, así como la atmosfera de terror Y 
de amenaza en la cual vivía el país. 

El caso fue un punto firme en el conflicto armado 
interno, porque confluyeron la violencia que se viví~ tan~o en 
las áreas rurales cuanto en aquellas urbanas, en un eptsod!o en 
el cual encontraron la muerte indígenas y mesttzos, 
campesinos, obreros, estudiantes y personal de la embajada, Y 
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que demostró:que el estado no imponía por iniciativa propia 
ningún límite jurídico o ético a sus acciones represivas45 • 

El episodio marcó definitivamente el inicio de la estación 
del :_error, de los años más obscuros del conflicto guatemalteco. 
La hnea de sombra había sido más que sobrepasada. 

. _La represi?n tocaba niveles altísimos, la organización 
stndtcal y el entero movimiento social violentamente 

' golpeados, salieron desestabilizados y debilitados de una serie 
de duros ataques: secuestros, desapariciones, asesinato de 
nun:erosos miembros46

• Los periodistas perseguidos y 
asestnados por fútiles motivos, la tricentenaria universidad de 
San Carlos, preciosa isla de democracia fue demolida a través 
del as:s!nato de estudiantes, una c;ntidad imprecisa de 
cat~drattcos, diversos decanos, un rector asesinado y dos 
obhgados al exilio. 

, El movi_miento insurrecciona! en tanto, a partir de 1980, 
habta ~n~rahzado la guerra de guerrillas, extendiéndose sobre 
el t~rntono nacional y organizándose de manera difundida. ¡1 at~lamiento internacional en el cual el país había caído bajo 
f,a dtctadura luquista, la ruptura de las alianzas internas, 
undam~nto de los precedentes gobiernos, junto al 

reclutamiento masivo de la población en las filas guerrilleras, 
sobre todo en el área rural, causó rápidamente en los rebeldes 
un e:cceso d~ optimismo y la percepción que la toma del poder 
pudtera venficarse y en tiempos relativamente breves. 

45 

46 

CEH,_ op. cit., Conclusiones, «Anexo J. La masacre en la Embajada de 
Espana», pag. 181. 

En el juQjo ~e 1980 toda la dirigencia sindical de la Confederación Nacional 
del Traba~o (CNT) fue secuestrada: fueron 27 Jos sindicalistas 
desaparecidos; la Suprema Corte decretó ceno ha Jugar,, ya que los 
s~cuestra_dos no se e.nc~~traban en ningún cárcel del país. En agosto del 
m1smg ano, otros d1_e~Js1ete entre sindicalistas y estudiantes fueron 
ca~r~~os por la Pohc1~ en una finca; el juez encargado de investigar el 
caso fue ~atado t!es d1as después, la misma suerte tocó a su sucesor. 
CEH, op. Cit., Cap1tulo 1, § 615. · 
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LA POLITICA DE TIERRA ARRASADA 

En las elecciones presidenciales de 1982 se reconfirmó 
la praxis que regulaba la sucesión: eltninistro de la Defensa 
de Lucas García, general Ángel Aníbal Guevara, se confirmó 
presidente. El modelo electoral de los generales se derrumbó 
irremediablemente, a causa de los altísimos niveles de 
corrupción, del descontento de la empresa privada, de la masiva 
violación de los derechos humanos, del improponible e 
inactuable programa de desarrollo propuesto por el gobierno. 
Un grupo de jóvenes oficiales del ejército organizó en marzo 
de 1982 un golpe de estado con el objetivo de continuar la 
lucha contrainsurgcnte. Los oficiales nominaron un triunvirato 
que se colocó al frente del país, presidido por Efraín Ríos 
Montt, actual presidente del Congreso en el gobierno Portillo. 
Apenas pasados tres meses de asumir tal cargo, ya legítimo 
vencedor con la Democracia Cristiana en 1974,- pero privado 
de la victoria y obligado al exilio por las maniobras de la derecha 
y del mismo ejército - disolvió la formación política 
nominándose Presidente de la República: su principal objetivo 
era reformar el estado y hacerlo más eficiente. Las líneas que 
guiaron la restructuración del aparato estatal estaban contenidas 
en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, cuyo principal 
objetivo era la eliminación total de la actividad subversiva. 

Miembro de una secta fundamentalista de la iglesia El 
Tkrbo, pastor evangélico, él criticó y condenó inicialmente el 
sistema represivo y los crímenes cometidos por los regímenes 
precedentes. En el intento de retornar a la legalidad y derrotar 
a los grupos subversivos militarizó profundamente el sistema 
judicial, puso en práctica una política de exterminio de estado, 
el genocidio sistemático de la población de origen maya, una 
política de tierra arrasada. Partiendo de la constatación de que 
la guerrilla y los grupos insurgentes habían encontrado un 
fuerte apoyo de parte de la población indígena, para acabarla 
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era necesario "quitarle el agua al pez"47
, exterminar a la 

población. 

El !undamen~alismo religioso ostentado por el dictador, 
fomento _la adversidad de la Iglesia Católica - la cual perdió 
protago~Isn:o y fuerza en los años de mayor violencia -y de 
las organizaciones sociales y sindicales hacia el nuevo gobierno. 
El Jefe _?e Estado dirj~a puntualmente cada domingo mensajes 
a trav~s de la radto y telev~sión, cargados de contenido 
moralizante, respecto a la conducta personal, social y familiar 
de ~~s connacionales. Durante el gobiernoí Id e Ríos Montt 
~ect~teron un fuerte impulso y una notable expansión las 
tglestas protestantes evangélicas, cuyas doctrinas resultaron 
afine~ con la conducta gobernativa: sumisión y respeto a la 
auto~tdad, anticomunismo, espiritualismo. Todas cualidades 
funcionales al control de las comunidades. Muchos fueron 
los adeptos de la religión evangélica que colaboraron y 
apoyaron al ejército; en varias localidades éstos poseían una 
carta de .identidad religiosa, con la cual se aseguraban una 
mayor hbertad de movimiento y se eludían constantes 
controles militares. 

1 

Los mayas s é'~nvirtieron en el enemigo colectivo del 
Estado; la CEH precisado que: 

En la may · parte de los casos la identificación entre las 
comunidades ayas y la insurgencia fue intencionalmente 
e~e:~da P : ·el Estado que, basándose sobre tradicionales 
pre~u~~tos rácistas, utilizó tal identificación para eliminar la 
post~Ihdad presente ~fut~ra de que la población prestara ayuda 
o se tncorporara.a-cualquter proyecto insurgente48• 

La agresi?~ ~ndiscriminada y masiva a las comunidades 
mayas no era dirtgtda exclusivamente a minar las bases sociales 
de la guerrilla: las masacr~s, las operaciones de tierra arrasada, 

47 CEH, op. cit., _Capítulo 1, § 636. 
48 CEH, op. cit., Conclusiones,§ 31. 
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los secuestros, las ejecuciones de autoridades, líderes mayas y 
guías espirituales buscaban destruir, acabar con los valores 
culturales que aseguraban la cohesión de las comunidades, 
convertidas en un objetivo militar. A partir de 1982, c~ando 
Ríos Montt tomó el poder, las autoridades tradicionales mayas 
fueron substituidas por Comisionados militares. Un 
testimonio recogido en el libro de Ricardo Falla, un riguroso 
trabajo de investigación de la verdad de los hechos que 
marcaron la historia del Ixcán en los años más represivos del 
conflicto guatemalteco, recita: 

Desde el23 de marzo vimos como, en lugar de terminar 
con las masacres, el ejército de la Junta los ha continuado y 
aumentado. El ejército ha ocupado nuestras comunidades y 
cometido masacres en Chimaltenango, en todo el Quiché, en 
Sololá, Huehuetenango, Alta y Baja Vera paz y en otros lugares. 
Más de 30 mil personas- hombres, mujeres, niños y ancianos 
-han sido masacradas bárbaramente sólo en este mes y medio. 
Fueron torturados, degollados o quemados vivos en sus casas49

• 

La identificación de la población indígena como 
potencial, más bien principal amenaza del Estado, fue el trágico 
punto de partida para la eliminación de la organización social, 
las masacres, los exterminios, la destrucción de aldeas enteras: 
en una palabra fue el punto de partida para que pudiera 
cumplirse un verdadero genocidio. Así sonaron las palabras 
de Ríos Montt: 

Naturalmente, si una operación subversiva existe donde 
los indígenas participan con la guerrilla, los indígenas morirán. 
Sin duda no está en la filosofía del ejército matar a los indígenas, 
sino conquistarlos y defenderlos50

• 

Fue precisamente en el intento de 'reconquistar' a la 
población india, controlarla y neutralizarla, que el ejército inició 

49 R. Falla, Masacres de la selva - lxcán Guatemala (1975-1982), Editorial 
Universitaria, Guatemala C.A., 1991, pag. 141: comunicado del CUC 
(Comité de Unidad Campesina) y del FR-31 (Frente Popular 31 de enero). 

50 CEH, op. cit., Capítulo 1, § 642. 
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desde 1981, la constitución de las Patrullas de Autodefensa Civil 
(PAC): estructuras de defensa del territorio local, que operaban 
en apoyo de las acciones militares. Por medio de la 
particip~ción forzada de un consistente estrato de la población 
mascuhna, ocupada en actividades de vigilancia interna y 
exter~,. en la ~~nstrucción de infraestructuras y dotada de 
capa~tdad pun~tiva y represiva, se destruyó el tejido y las 
relaciones sociales tradicionales de las comunidades. Los 
indíge~ reclutados coercitivamente en las patrullas, fuerzas 
p:r~muh~res co~plementarias, recibían armamentos y un 
rapido a~tes~ramtento militar. El objetivo de las PAC era aislar 
la or~actón revolucion.aria, golpeándole ahí donde había 
conqu}stado fuertes núcleos de apoyo: en las zonas internas 
del pats, en los departamentos norteños y occidentales sobre 
todo comunidades mayas. ' 

. , Encargado de la ~ilitarización de las comunidades 
I~digenas .- ~bjetivo estratégico definido, planificado y 
eJecutado InStitucionalmente por el ejército- fue el Jefe de 
Esta_do Mayor, general Benedicto Lucas hermano de 1 ex 
prestdente Romeo L G , .' 

1 
. ucas arcia. La estrategta puesta en marcha 

por as ~AC, convertida en un sistema de total control de las 
co~~ntdades, ~estn~.yó el sistema de autonomía indígena, 
deb~htado en su Intenor por luchas intestinas que enfrentaron 
a paisanos pertenecientes a bandos opuestos. 

. En el ám~ito de los cuerpos antiguerrilleros, obtuvo 
particular mención por_ la singular crueldad y por las prácticas 
degradantes del ad1estram1·ento 1 f . 1 . , a uerza especia 
contratnsurgente de los k ·b ·tes · . . . . . , . , at t -termino que en tdtoma qutché 
stgnt~ca tigr~s -comandada por el terrible Benedicto Lucas. 
El adiestramiento, basado en técnicas de sobreviviencia de 
tor~ura a. prisioneros de guerra, adoctrinamie~to 
anticomunista, también preveía el matar animales para 
comérselos crudos y beber la sangre como demostración de 
fuerza y valor. En el decálogo de los miembros que formaban 
parte de estas fuerzas especiales, el kaibil es definido como 
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"una tnaq ui na p(lra matar "51
; según lo reportado por el Informe 

de la CEH, l~s instructores eran veteranos norteamericanos 
de la guerra en Vietnam. 

La militarización de las comunidades y la identificación 
de la población maya como enemigo interno a la cual combatir, 
causó el ocultamiento y la clandestinidad para rituales y 
celebraciones, idiomas, trajes y todos los elementos distintivos 
de la cultura tnaya. Entre 1981 y 1983, los años más 
devastadores y terribles del conflicto interno guatemalteco, la 
CEI-1 ha declarado que "el terror sin precedentes, provocado 
por las masacres y la devastación de aldeas enteras ( ... ) 
desencadenó la fuga masiva de una población compleja, cuya 
mayoría estaba constituida por comunidades mayas"52 y calcula 
que el número de despalzados, en el período señalado, se 
coloca entre 50 mil y un millón y medio de personas. 

En aquellos mismos años, precisamente en enero de 
1982, las cuatro mayores formaciones político-militares de la 
subversión- FAR, EG P, PGT, ORPA53 - se agruparon bajo las 
siglas URNG, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con 
el objetivo de coordinar y reforzar el movimiento de oposición. 
Sin embargo, la capacidad militar del ejército siguió siendo 
netamente superior a aquella de los grupos guerrilleros, 
estratégicamente confinados y concentrados en algunas áreas 
de conflicto aisladas, delimitadas por fuerzas regulares y 
paramilitares del ejército, alejadas de los centros de poder 
económico, político y social. Desde finales de 1982, la guerrilla 
perdió gran parte de su potencial m.ilitar, manifestando una 
derrota militar y política. 

51 CEH, op. cit., Conclusiones,§ 42. 
52 CEH, op. cit., Capítulo 1, § 644. 
53 Fuerzas Armadas Rebeldes, Ejército Guatemalteco de los Pobres, Partido 

Guatemalteco del Trabajo, Organización Revolucionaria del Pueblo en 
Armas. 
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"una tnaq ui na p(lra matar "51
; según lo reportado por el Informe 

de la CEH, l~s instructores eran veteranos norteamericanos 
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51 CEH, op. cit., Conclusiones,§ 42. 
52 CEH, op. cit., Capítulo 1, § 644. 
53 Fuerzas Armadas Rebeldes, Ejército Guatemalteco de los Pobres, Partido 

Guatemalteco del Trabajo, Organización Revolucionaria del Pueblo en 
Armas. 
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DE GOLPE EN GOLPE 

En agosto de 1983, un golpe de estado perpetrado por 
un comando militar puso fin a la sanguinaria dictadura 
riosmonttista; como jefe de la nueva junta se colocó el ex 
ministro de la Defensa Osear Humberto Mejía Víctores 
cuando al descontento de la Iglesia Católica, del movimiento . -
social de amplios sectores políticos y de la empresa, se agregó 
la oposición por parte del ejército. La considerable disminución 
de fuerza de parte de la guerrilla permitió el retorno de parte 
de la población desplazada a sus tierras, bajo estrecha vigilancia 
militar del ejército y de las PAC. Paralelamente tomó cuerpo 
la organización de las comunidades indígenas retornadas en 

·- las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), en algunas 
de las zonas más golpeadas por el conflicto interno: lxcán, Ixil 
y Petén. 

La represión, de indiscriminada y generalizada retornó a 
ser selectiva: se golpearon 4irigentes sindicales y estudiantiles, 
defensores de los derechos humanos. La parcial apertura 
política permitió además una cierta reorganización del 
movimiento social. En 1984 surgió el Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM), para la búsqueda de familiares desaparecidos, que 
rompió el silencio que dominaba tan profunda llaga. Los 
principales problemas que el nuevo gobierno tuvo que afrontar 
fueron todavía más económicos que políticos: fuga de capitales, 
devaluación de la moneda, desempleo, reducción de la 
producción industrial, evasión fiscal e inflación. U na gran crisis 
económica que encontró notables protestas de parte del 
movimiento social en aquellos años resucitado, si bien 
débilmente. 

. En f~nción del pretendido 'retorno a la 
constitucionalidad' y de la construcción de una nueva 
instiJ:ucionaiidad política, en julio de 1984 se convocaron 
elecciones para designar a los 88 representantes que habrían 
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compuesto la AsJ1nblca Constituyente. La nueva Carta 
Constitucional, aprobada en mayo de 1985 -y en vigor sólo 
en enero de 1986, con base en las condiciones dictadas por el 
gobierno militar - nació del choque entre sectores 
empresariales, partidos políticos y militares. Esta constituyó 
la estructura, el esqueleto de la institucionalidad y de la 
legalidad en Guatetnala; el Colegio de Abogados ~uzgó tal 
instrumento, no obstante otnisiones y defectos, sufictente para 
construir un régimen de legalidad, que garantice paz, bienestar 
y democracia a los ciudadanos54

• La nueva Carta Magna dedicó 
notable atención al respeto de los derechos humanos: para 
garantizar su observancia y denunciar las violaciones fue 
introducida, por pritnera vez en América Latina, la figura del 
ombudsmall, el Procurador de los Derechos Humanos, 
encargado y nominado por el Congreso de la República. 

Fundamental novedad, si bien no sustancial en sus 
efectos, fue el reconocimiento, decretado por la propia Carta 
Fundamental, de Guatemala como país multiétnico, 
plurilenguas y multicultural. En materia puramente polít~ca, 
la creación del Tribunal Supremo Electoral y la promulgactón 
de la Ley Electoral regularon y permitieron la participación 
política y las reformas de los partidos, sin excl~sión para l~s 
partidos de orientación comunista. Se reconoc.Ieron ~?emas 
los derechos sindicales, asociativos y de man1festacton. La 
creación de la Corte Constitucional como tribunal autónomo 
fue finalmente una de las principales metas alcanzadas por la 
Carta Constitucional de 1985. 

54 CEH, op. cit., Capítulo 1, § 265. 
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SEGUNDO CAPITULO 

LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA 
COMISION PARA EL 

ESCLARECIMIENTO HISTORICO 

INTRODUCCION 

"Guatemala es un país de contradicciones y contrastes, 
situado en el medio del continente americano, bañado por las 
olas del Mar Caribe y del Pacífico. Sus habitantes viven en 
una nación con carácter multiétnico, multicultural y 
plurilingüe, en un Estado nacido por el triunfo de las fuerzas 
liberales en Centroamérica. "55• Esto es lo que afirmaron los 

55 CEH, op. cit, ccPrologo». 

81 



SEGUNDO CAPITULO 

LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA 
COMISION PARA EL 

ESCLARECIMIENTO HISTORICO 

INTRODUCCION 

"Guatemala es un país de contradicciones y contrastes, 
situado en el medio del continente americano, bañado por las 
olas del Mar Caribe y del Pacífico. Sus habitantes viven en 
una nación con carácter multiétnico, multicultural y 
plurilingüe, en un Estado nacido por el triunfo de las fuerzas 
liberales en Centroamérica. "55• Esto es lo que afirmaron los 

55 CEH, op. cit, ccPrologo». 

81 



GRUPO DE APOYO MUTUO 

tres comisionados de la CEH en el Prólogo de Memoria del 
Silencio, el Informe Final, nacido del trabajo de la Comisión 
instituida por el Acuerdo de Oslo, entre el Gobierno 
guatemalteco y la URNG -la entidad unitaria de las cuatro 
organizaciones guerrilleras -, el 23 de junio de 1994. Los 
coordinadores de la CEH prosiguieron afirmando que: "En 
Guatemala se escribieron páginas de vergüenza e infamia, de 
ignominia y terror, de dolor y de llanto, como producto del 
conflicto armado entre hermanos. Por más de treinta y cuatro 
años, los guatemaltecos vivieron a la sombra del miedo, de la 
muerte y de la desaparición como amenazas cotidianas por el 
ciudadano común"56• 

El informe, nacido con el objetivo de hacer 
esclarecimiento histórico sobre las violaciones a los derechos 
humanos y los hechos de violencia que causaron sufrimiento 
ala población guatemalteca, si bien no quería juzgar los hechos 
Y a los responsables de las violaciones, constituyó el primer 
verdadero acto de justicia para las víctimas del enfrentamiento 
armado, esclareciendo la historia de violencia y de 
barbaridades, recolectando testimonios, ratificando el derecho 
del pueblo guatemalteco a conocer su propia historia, 
otorgando dignidad y derecho de existencia a las miles de 
víctimas de la guerra fratricida que estremeció el país de la 
eterna primavera. 

El proceso de paz· y las negociaciones entre los 
representantes del Gobierno y de la guerrilla empezaron el 
día siguiente de la aprobación de la nueva Constitución, en 
1985, cuando la tensión y la represión, hasta entonces altísimas, 
parecieron disminuir determinando una relativa distensión, 
después del abismo de los años más cruentos. La parcial 
apertura política permitió una cierta reorganización social y 
creó las condiciones para que las Partes en lucha pudieran 
empezar un diálogo redel conflicto, en la búsqueda de 

56 lbidem. 
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soluciones políticas. La fase de - relativa - distensión 
oficialmente inicia en agosto de 1987 con la declaración de 
Esquipulas II, "Procedimiento para establecer una paz firme 
y duradera en Centroamérica", firmantes de la cual eran los 
presidentes de las Repúblicas de Honduras, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y la consiguiente creación 
de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), además 
del primer encuentro entre representantes gubernativos y de 
URNG en España, en octubre de 1987. La firma, el 29 de 
diciembre de 1996, del Acuerdo de Paz Firme y Duradera 
concluyó un atormentado recorrido de diálogos y difíciles 
negociaciones, revitalizadas sobre todo a partir de 1994, cuando 
Naciones Unidas asumieron el papel moderador entre las 
Partes, las cuales firmaron trece acuerdos preliminares entre 
1994y 1996. 

:2. 1 El PROCESO DE PAZ: 
LA DIFICIL TRANSICION HACIA LA 
RECONCILIACION 

El 14 de enero, con base en el éxito de las elecciones, se 
instaló el gobierno democristiano dirigido por Vinicio Cerezo 
Arévalo: Mej ía Víctores utilizó hasta el último día de gobierno 
para extender su propia influencia en el sucesivo curso político 
y vincularlo. A partir del 1 de enero la junta saliente aprobó 
33 decretos-leyes que promulgaban, entre otras medidas, 
amnistías por delitos políticos sucedidos entre 1892 y 1986, 
reconocían a las patrullas de autodefensa como un órgano civil 
bajo el Ministerio de la Defensa, presentaba una nueva ley de 
reforma del ejército. 

Proseguía entre tanto, sobre la base del programa militar 
Fortaleza 87, el reasentamiento militarizado, el retorno de los 
desplazados internos a sus comunidades de origen: se trataba 
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principalmente de comunidades mayas obligadas a escapar para 
evitar ser víctima de las masacres y de la devastación, después 
de haber sido declaradas como enemigo colectivo de 1 Estado, 
objetivo "legítimo" de la represión. El ejército quiso 
garantizarse el control de la población concediendo atnnistías, 
reforzando la estructuración de las PAC, nominando 
militarmente alcaldes y juntas municipales, organizando 
'cursos de reeducación' para la población reasentada y 
construyendo aldeas modelo, en las zonas más conflictivas. 

CerezoArévalo gobernó por cinco años ~n país cargado 
de expectativas que con el propio voto había expresado una 
clara voluntad de retorno a la constitucionalidad, rechazando 
el propio pasado inmediato .y denunciando una grave 
desconfianza respecto a las castas'militares. Fue aquello el inicio 
de una difícil y controvertida transición política, preñada de 
tensiones y no inmune de riesgosas intentos de volver al 
pasado, como testifican los fallidos golpes de Estado de 1987, 
1988 Y 1989. No obstante continuaba la ofensiva 
antigu~rrill~ra, el gobierno, apoyado e incentivado por la 
co~~nidad Internacional, promocionó y privilegió soluciones 
pohttcas para el conflicto interno de más de tres décadas. El 
estilo político de transición, llamado "concertación n' llevado 
adelante por el nuevo gobierno, se llamó a nivel internacional 
como 'neutralidad activa'. 

ESQUIPUlAS 1 Y 11: lAS NEGOCIACIONES DE PAZ 

Una importante cita para los jefes de gobierno de los 
estados centroamericanos fue el encuentro de Esq uipulas 
(Chiquimula, Guatemala ) en mayo de 1986, cuando los 
presidentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras 
y Costa Rica firmaron una declaración que marcó el inicio de 
un proceso de convergencia entre los gobiernos 
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centroamericanos, que bu~ :a ron una estrategia unificada para 
resolver los conflictos en el área, neutralizando la hipótesis 
norteamericana de crear un bloque regional en oposición a 
Nicaragua. La declaración firmada en Esquipulas fue 
considerada el priiner acto, el primer paso en el difícil camino 
hacia los Acuerdos de paz propiamente guatemaltecos. 

En el encuentro del año siguiente, conocido como 
Esquipulas II, los mis1nos jefes de gobierno redactaron una 
segunda declaración "para establecer una paz firme y duradera 
en Centroamérica"57

, en la cual se sostenía, además de la 
necesi~a~ de una democratización de toda la región, los 
procedimientos de negociación para la búsqueda de soluciones 
políticas a los conflictos. A pesar de las declaraciones de los 
militares, que negaron la aplicabilidad de tales soluciones al 
caso específico guatemalteco, los encuentros constituyeron dos 
momentos cruciales en la historia reciente de América Central 

' pu~s ... to q~e representaron la primera reflexión verdadera que 
abr~~ posibles ~scenarios resolutivos de matriz negociada y 
pohtica al. conflicto arn1ado, con la implicación de las fuerzas 
Ins~rreccionales en la búsqueda de la paz y de la reconciliación 
nacional. 

La guerrilla utilizó durante el conflicto interno tácticas 
de pro~aganda armada ocupando provisoriamente y 
~en:poraneamente algunos pueblos - en gran mayoría 
tndigena.s ... - ~ue quedaban sin defensa y tacilmente atacables 
por el eJercito cuando los rebeldes se retiraban: la CEH, 
revisando la responsabilidad del ejército por las violaciones y 
la ... s m~sacres perpetrados en los pueblos acusados de ser 
comphces de los Insurgentes, no desconoció la incidencia de 
las ac~iones guerrilleras en provocar tales reacciones. Los 
guer:Iller.os fu~ron entonces incapaces de defender a sus 
propios Simpatizantes y la población que había apoyado las 
acCiones subversivas, provocando sentimientos de abandono 

57 «Acuerdo de Esquipulas 11», en Acuerdos de Paz, Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala C.A., 1998. 
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57 «Acuerdo de Esquipulas 11», en Acuerdos de Paz, Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala C.A., 1998. 
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y alejamiento en los indígenas. El objetivo de la nueva táctica 
militar, de controlar el resentimiento de las poblaciones 
privadas de sus tierras, pretendía substraer a la URNG sus 
bases de apoyo, dejando a la organización inofensiva, 
debilitándola y desacreditándola en las primeras conversaciones 
y negociaciones con el Gobierno. 

En la realización del acuerdo Esqui pulas II, el Gobierno 
guatemalteco creó en septiembre de 1987 la Comisión 
Nacional de Reconciliación (CNR), presidida por Monseñor 
Rodolfo Quezada Toruño, obispo de Zacapa, quien 
promocionó los primeros encuentros entre algunos sectores 
de la sociedad civil y los guerrilleros para entablar las 
negociaciones de paz y quien "se confirmará el conciliador 
oficial en las conversaciones entre Gobierno y URNG"58• La 
atribución de tan pesada y compleja carga, a un eclesiástico, 
nació por el reconocimiento del importante papel mediador 
desarrollado .durante los años más cruentos del conflicto 
armado por la Iglesia católica y por la misma Conferencia 
Episcopal, cercana a los más débiles y a las víctimas del 
enfrentamiento, atenta protectora de los derechos hu manos. 

En octubre del mismo año empezaron los primeros 
encuentros en España, entre representantes del Gobierno y 
del URNG que, aunque no produjeron acuerdos, 
establecieron algunos canales de comunicación hasta entonces 
desconocidos. El inicio de las negociaciones de tal importancia 
y resonancia fue probablemente causa determinante de los 
dos intentos fallidos de golpe de estado perpetrados a finales 
de 1987 y en mayo de 1988, conclusos con la destitución de 
los militares responsables de la sublevación. Un acto de fuerza 
conducido por un sector del ejército, que para eliminarlo, el 
Gobierno concedió una amnistía, inauguró una controvertida 
práctica política: los golpes de estado técnicos que, sin subvertir 
el orden constitucional, obligaban al jefe del Estado a hacer 

58 T. Osorio e M. Aguirre, Después de la guerra, Icaria, Madrid, 1999. 
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concesiones, a responder a peticiones específicas provenientes 
de sectores delimitados de las fuerzas del orden. 

El ejército, pese a las negociaciones y en creciente tensión 
con el Gobierno, persiguió la total derrota de la guerrilla: se 
reorganizaron los escuadrones de la muerte, aumentaron las 
denuncias de asesinatos, desapariciones y violencias en varias 
zonas del país. En 1989, a despecho de la situación 
internacional que dejaba presagiar la disolución del mundo 
socialista y con ello del peligro comunista a escala mundial, el 
Ejército lanzó una potente ofensiva llamada Oftnsiva Fortaleza 
89, dirigida sobre todo contra las Comunidades de Población 
en Resistencia (CPR) del Ixcán y del área Ixil. 

En el año 1989 la Pre11sa Libre hizo pública la existencia 
de las CPR. Cuando el Ejército leyó la publicación contestó 
lanzando una ofensiva lla1nada Fortaleza 89. Ellos entendieron 
mal nuestras tres letras 'CPR'. En lugar de Comunidad de 
Población en Resistencia las interpretaron como Comando 
Popular Revolucionario5'). 

Las CPR tenían en realidad una larga historia y eran el 
producto de la rebelión a las atrocidades dirigidas en contra 
de la población, sobre todo la indígena: numerosas 
comunidades campesinas se organizaron desde los años 
ochenta para substraerse de las operaciones militares de "tierra 
arrasada" y a las represiones indiscriminadas del Ejército y se 
refugiaron en las n1ontañas y en las selvas. '~gunos refirieron 
que la historia de estas comunidades representa un caso único 
en América en el último siglo. Hicieron algo parecido a lo 
que pasó en el tiempo de la Conquista, cuando pueblos enteros 
buscaron refugio en las n1ontañas", sostenía La Premio Nóbel 
por la Paz Rigoberta Menchú Tum60• 

59 Entrevista a Francisco Velasco Marroquín, leader comunitario de la 
Comunidad La Nueva Esperanza, Nebaj, Quiché, el 6 de septiembre de 
1999 con David Stoll. 

60 R. Menchú Tum, Rigoberta i maya e il mondo, Giunti, Firenze, 1997. 
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A pesar de las fuertes tensiones internas, las negociaciones 
prosiguieron, empujadas también por la peculiar coyuntura 
histórica a nivel internacional: el fin de la Guerra Fría, la derrota 
electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
en Nicaragua en 1990, la firma de los acuerdos de paz en El . 

· Salvador (1991), eventos que facilitaron y abrieron nuevas 
posibilidades de negociación en Guatemala. ~~ marz~ de 1990 
en Os lo, los representantes de la Comiston N ac1??al de 
Reconciliación, desarrollando la función reconcthadora 
asignada a tal organismo por el Acuerdo Esquipulas 11, se 
encontraron con una delegación de la URN ~ "Con la 
voluntad de buscar caminos de solución pac1fica a las 
problemáticas nacionales, a través medios polí_ticos" 
acordándose además con ·"empezar un proceso seno q~e 
culmine con alcanzar la paz y perfeccionar una democracia 
funcional y participativa en Guatemala"6

\ con la firma ~el 
Acuerdo de Oslo, para la búsqueda de la paz por med1os 
políticos. 

La firma del acuerdo determinó una serie de encuentros 
entre representantes de URNG y numerosos sectores sociales: 
se encontraron con delegados de 19 partidos políticos en 
~spaña, El Escorial; los representantes de CACIF('2 en Canadá; 
~tete delegaciones religiosas en Ecuador; r~presen~antes ~el 
sector sindical y popular y, por fin, la Instancia M ult1sectonal. 

lA REORGANIZACION DEL MOVIMIENTO SOCIAL 

. El movimiento social, que ya en el curso del precede?te 
gobterno se había rearticulado y reestructurado, se tba 

61 «Acuerdo de Oslo», in Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala C.A., 1998. 

62 CACIF: Comité coordenador de las asociaciones agrícolas, industriales y 
financieras 
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consolidando en torno a la lucha por los derechos humanos, 
contra la impunidad y por la búsqueda de la paz. A partir de 
1986 - 87 las manifestaciones de protesta, las huelgas y las 
reivindicaciones de varios sectores sociales que luchaban para 
la redistribución de las tierras y el derecho de propiedad, contra 
la imposición de nuevos impuestos y el aumento generalizado 
de los precios, se hicieron más frecuentes, conjuntamente con 
el aumento de la violencia y un clima institucional minado 
por tentativas de golpe de estado. El movimiento social 
demostró su madurez organizativa y su fortalecimiento político 
y reivindicativo tanto en el campesinado, con la reaparición 
del Comité de Unidad Campesina (CUC),- tras varios años 
de clandestinidad, por ser considerados el brazo de la guerrilla 
-,y en el ámbito urbano, con la constitución de un sindicato 
unitario, la Unidad de Acción Sindical Popular (UASP). 

Surgieron además varias organizaciones en defensa de 
los derechos humanos y de las víctimas del enfrentamiento 
armado, como CONAVIGUA, la Coordinadora Nacional de 
Viudas de Guatemala; el CERJ, Consejo de Comunidades Étnicas 
Runujel }unam; la CIEPRODH, Comisión de Investigación, 
Educación y Promoción de los Derechos Humanos; el CONDEG, 
Consejo Nacio1lal de los Desplazados de Guatemala, sin omitir el 
ya mencionado GAM, Grupo de Apoyo Mutuo, la organización 
que, surgida en 1984, luchó para la búsqueda de los familiares 
desaparecidos y jugó un papel muy importante para romper 
el silencio que reinaba sobre tales profundas plagas, 
consecuencias menos evidentes y rumorosas del aterrador 
conflicto armado guatemalteco. Los espacios de participación 
que el movimiento social empezó a reconquistar a partir de 
1984, año de la fundación de GAM, continuaron 
consolidándose y expandiéndose sobre todo durante el 
gobierno de Serrano, ocupándose principalmente de la defensa 
de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la 
búsqueda de la paz. 
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Las celebraciones para el quinto centenario de la llegada 
de los europeos al Nuevo Mundo, en 1992, ofrecieron la 
posibilidad al movimiento indígena y a las mL'dtiples 
organizaciones mayas de levantar y· hacer públicas las 
reivindicaciones_ propias del movimiento, sin factores sectarios 
o de clase que hasta entonces las habían englobadas. El 
p~otagonismo del movimiento maya, que adquirió relevancia 
a nivel mundial con la asignación del premio Nóbel por la 
P~, siempre en 1992, a Rigoberta Menchú Tum, indígena 
K'iche' que desde hacía muchos años se batía por la defensa 
~e l?s derechos humanos y el reconocimiento de la identidad 
md1gena en Guatemala y en América Latina. El otorgamiento 
de tal Premio constituyó un duro golpe para los mili tares y 
los poderoso de aquel país, los cuales "lo recibieron con mal . 
ocultado malestar"63• La Premio Nóbel afirmó: 

Las autoridades de mi país interpretaron como un castigo 
~1 Nóbel para la Paz que me asignaron. No intentaron tampoco 
verlo de~de la óptica internacional, de enlazarlo al quinto 
centenano de descubrimiento de América o a los muchos 
cambios ~curridos en el mundo, empezando por S udáfrica 
hasta Rusta. Lo perciben como un castigo64• 

El ACUERDO DE MÉXICO 

En 1990 se realizaron las elecciones para la sucesión de 
. Cer~z.oArévalo: después de dos rondas electorales, ~n los que 
parttc~_paron catorce partidos políticos, resultó ganador Jorge 
Serrano Elías, candidato de MAS, Movimiento de Acción 
Soli~aria: .. ~ste continuó el camino empezado por el gobierno 

63 '"~G\ Mina,· ún continente desaparecido, Sperling&Kupfer, Milano, 1995. 
64 G. Miga, op. cit., pag. 137. · 
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anterior, buscando soluciones políticas al conflicto y 
prosiguiendo las negociaciones de paz, afirmando, en la toma 
de posesión, que durante su gobierno se habría firmado un 
acuerdo de paz con la URNG. El año siguiente de las 
elecciones, el presidente propuso la iniciativa por la Paz Total 
de la Nación, en la que auspiciaba la reanudación de las 

· negociaciones entre Gobierno y URNG. 

Pese a la disidencia de los guerrilleros, los diálogos de 
paz se retomaron en México y en abril de 1991, representantes 
gubernativos - inclusive militares -y de URNG, con la 
mediación del presidente de CNR, monseñor Rodolfo 
Quezada Toruño, firmaron un acuerdo- Acuerdo de México 
- en el cual se establecieron los procedimientos para la 
búsqueda de la paz con medios políticos, con referencia a los 
objetivos trazados en el acuerdo Esqui pulas II, del 7 de agosto 
de 1987. En los meses sucesivos, siempre en México, se 
desarrollaron otros dos importantes encuentros entre las 
fuerzas beligerantes: uno en Cuernavaca, durante el cual los 
delegados discutieron de democratización y derechos 
humanos; el otro en Querétaro, donde se firmó un acuerdo, 
conocido como Acuerdo Marco del Proceso de Negociación 

. para alcanzar la democracia funcional y participativa. Con 
relación a los refugiados en México, el Ministerio de la Defensa 
firmó, en octubre de 1992 un acuerdo con las Comisiones 
Permanentes (CCPP) que garantizaba su retorno a pesar del 
antiguo problema de las tierras, muchas de las cuales habían 
sido cedida por el gobierno durante la ausencia de los legítimos 
propietarios; el primer retorno masivo de los refugiados en 
México fue en enero '93. 
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de la Nación, en la que auspiciaba la reanudación de las 

· negociaciones entre Gobierno y URNG. 
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AUTOGOLPE DE SERRANO: ENSAYOS DE 
COSTITUCIONALIDAD 

Los altos niveles de corrupció~, el estilo autoritario de l 
p residente Serrano, la m inoría del grupo e?, e l gobie rn o e n e l 
parlamento, junto a la -falta _d~ reahza~10n de l pn?l?ram a 
electoral, determinaron cond1c1ones de mgobe rnab d 1dad e 
inestabilidad política. La solución pues ta en p rác ti c a por 
Serrano en mayo 1993 fue un golpe de estado q u e, e lim inand o 
los mayores obstáculos - disolviendo el Con greso y la Corte 
Suprema de J usticia, amenazando de proceder tambié n contra 
la Procuraduría de los D erechos Humanos y e l P rocu ra d o r 
General de la Nación, suspendiendo adem ás cu are n ta y se is 
ar tículos de la C onsti tuc ió n - q ue n o tv rbara e l o r d e n 
constitucional, pero garantizara la gobernabilidad y e l c o ntro l 
político del País-. 

La movilización que s ig uió al au togolp e fu e u n a 
inequívoca demostración que el clima social, la con c ie n c ia 
política y el peso de la sociedad civi l en G u atem a la , como 
también la postura de las potencias extranjeras, Estad o s U n id os 
en primer plano, había concretamente cambiad o y m ad Lll·ad o 
en relación a los años precedentes. Empresarios, in s t it u c io n es 
financieras internacionales, políticos , p rofesio n ales , s ind icatos, 
organizaciones populares y el mismo gobierno n o rteame rican o 
se opusieron al viraje autoritario de l Gobie rno d e Serran o , 
poniendo las bases para la constitución de la Instan c ia Nac io n a l 
de C onsenso (INC), a la cual se unió e l Fo ro M ul t isec to ria l 
Social, compuesto por ONGs, organizac io n es soc ia les y d e 
defensa de los derechos humanos. La Corte C o n s t itu c io nal , 
apoyada po r un ~amp lio m ovim ie n to d e p r otes ta ·y p o r 
numerosas fuerzas ppJíticas, ej erciendo la fac u ltad d e d ecis ió n 
atri bu idas a tal ó rgañ o, pr ivó a Ser ran o d e s u s p o d e r es , 
tomando una valiente decis ión, substanc ial e n la historia 
política guatemalteca. 
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El cam bio en las cúp .... las de l poJc r sucedió en e l n:arco 
de la legalidad pese al imem o de golpe, g¡·~cias a la _a lt a~:a 
entre sector em presarial. sociedad c ivil y la msubord tnacto n 
de una parte del Ejé rci m que demos tró , una vez m ás. las 
profundas divis iones inte rnas en la ins tituc ió n armada. E l 
Congreso no mbró Presidente de b República al Pro~urador 
de los D erecho s Hum anos, Rami ro de León Carpto, q ue 
debutó depurando el C ongreso y el Go bierno de los elem entos 
cómpl ices con e l intento golp ista de Serrano . 

LOS ACUERDOS DE PAZ 

1994 fue un año c rucial para las negociac iones y los 
acuerdos de paz: e l gobie rno guatemalteco, la U R NG Y la 
com u n idad in te rnac io n al e n su co nj un to empren d ieron 
estrategias conciliato r ias y de d iálogo que favorecieron la 
resoluc ión de l confl ic to arm ado . Lo s acue rd os d e paz, 
preliminares para la fi r m a de l Acu erd o d e Paz F irm e Y 
D uradera de di ciembre 1996, q uisiero n resolver las causas que 
originaron e l en fi·cntamien to armado, e l papel de las partes 
en lucha y la condición de la población civil, principal víct ima 
de la guerra. E l prim er acuerdo , fi rmado en México e l 29 de 
m arzo d e 1994 fu e el Acu erdo Glo bal sobre Derech os 
Humanos, a través del cual Gobierno y guerrilla garantizaron la 
protección y e l respeto d e los derechos hum anos, contra la 
imperante impun idad . El pacto estableció tam bién el papel d~ 
verificación y m onitoreo sobre la situac ión de los derechos 
humanos atribuido por N aciones Unidas: por ello se constituyó 
la M isión de las N aciones U nidas para G uatemala (MINUGUA), 
que operó - y todavía trabaja - para el fortalecimiento de los 
organismos gu bernamentales y n o gubernamen ta les, ~!!...le- --
promoción de una cultura de respeto a la ley y a los derechos 
humanos, cuya creación se definió en septiembre 1994. 
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En junio del mismo año las Partes firmaron en Os lo o tros 
dos importantes acuerdos: el primero sobre el Reasent~miento 
de las Comunidades Desarraigadas po r el Conf1icto Armado 
para el regreso, la recolocación y la reinserción d e Jos 
desarraigados: las Comunidades de Població n e n Res is te ncia 
y los refugiados, establec iendo garant ías y e labo r a ndo 
estrategias para la reinserción de esta po blaci ó n e n las 
actividades productivas. Los financiamientos a los proyectos 
derivados por el acuerdo serían administrados po r e 1 P NUD, 
Programa de las Naciones Unidas para e l D esarro llo. El 
segundo acuerdo, sobre el establecimiento de una Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico (CEH) sobre las v io lac io nes 
y los hechos de violencia que causaro n sufrimie nto a la 
población guatemalteca: la petición para la constitución d e una 
comisión de la verdad se había originado diez a ños antes, 
promovida y sostenida por el Grupo de Apoyo Mutuo . La 
búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de l pasado, g racias 
al_ trab~jo de una comisión que oficialmente invest igara la 
h1stona del país haciendo públicas s u s con c lus io n es, 
proporcionando recomendaciones para reformas estructurales 
Y medidas de resarcimiento, indiv idualizando ade más a los 
responsables de las violaciones - aunque sin e fectos legales -
representa un momento clave de la reconstrucció n post bé lica, 
a nivel social, cultural y psicológico. ' 

En el mismo período nació, po r la disolución de la CNR, 
la Comisión Gubernamental por la Paz (COPAZ). El 31 de 
marzo de 1995 Gobierno y URNG, bajo la figura m o de rad o ra 
de la ONU, firmaron el Acuerdo sobre Identidad y D e rech os 
de los Pueblos Indígenas, conteniendo proced imie ntos p ara 
aportar reformas constitucionales, legislat ivas, p o i íti cas y 
administrativas para terminar la discriminación a lo s indígen as 
(alrededor de seis millones en Guatemala), garanti zándo les el 
libre ejercicio de los derechos civi les, políticos, socia les y 
económicos. 
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Las elecciones ck enero 199() nombraron presidente de 
la República a Áh·a ro Arzú Ir· i ~oyen , candidato del PAN, 
Partido de Avanzada Nac io nal. decidido a concluir las 
negociaciones de paz en e l cu rso de su primer ai1o de gobierno, 
llegando a la firma de l Acuerdo de Paz Firme y Durade ra. 
Habían ya transcurrido alreded or de d iez años desde que se 
inició el proceso ele búsqueda de una so lución pacífica al 
conflicto armado int<:rno , aunque en la sociedad guatemalteca 
continuaba prevaleciendo la impunidad, la m ili tarización y la 
violencia. El 6 d~ m:1yo las Partes fi rmaron un Acuerdo sobre 
Aspectos socioeconómicos y situació n agraria, que abarcaba 
medidas para combatir b pobreza y promover el desarrollo, la 
salud, la educació n, la construcción de c:1sas populares, además 
de medidas para resolve r rápidame nte los conflictos relativos 
a la propiedad de tierras. En septiem bre firmaron además el 
Acuerdo relativo al Fo rtalecimiento de l Po der C ivil y las 
funciones del Ejército en una sociedad democrática, con 
procedim ientos relativos a la administración de \ajusticia, la 
reestructurac ión del Ejército y la constitución de la Policía 
Nacional C ivi l, responsable del orden público y de la seguridad 
interna. 

La última tanda de acuerdos fue firmada por las Partes 
en el mes de diciembre de 1996: en Oslo el 4 de dic iembre 
firmaron el definitivo "cese de fuego", que pretendía terminar 
todas las acciones insurgentes ele la guerrilla y las operaciones 
de contrainsurgenc ia del Ejérci to. En Estocolmo, el 7 de 
diciembre, las Partes fi rmaro n el acuerdo sobre Reformas 
Constitucio n ales y Rég imen E lec tO ra l, con re fo rmas 
sustanciales y fundamentales para la reconc iliac ió n de la 
sociedad guatemalteca en el marco de una sociedad de derecho 
y la erradicación de la impunidad, la institucionalización de 
una cultura basada en la mutua tolerancia y el respeto 
recíprocd'5 . El1 2 de diciembre en Madrid las Partes firmaron , , 

65 .. Acuerdo sobre Reformas Contitucionales y Régimen Electoral .. , en 
Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landívar, Guatemala C.A., 1998. 

95 



GRUPO DE APOYO M UTUO 

En junio del mismo año las Partes firmaron en Os lo o tros 
dos importantes acuerdos: el primero sobre el Reasent~miento 
de las Comunidades Desarraigadas po r el Conf1icto Armado 
para el regreso, la recolocación y la reinserción d e Jos 
desarraigados: las Comunidades de Població n e n Res is te ncia 
y los refugiados, establec iendo garant ías y e labo r a ndo 
estrategias para la reinserción de esta po blaci ó n e n las 
actividades productivas. Los financiamientos a los proyectos 
derivados por el acuerdo serían administrados po r e 1 P NUD, 
Programa de las Naciones Unidas para e l D esarro llo. El 
segundo acuerdo, sobre el establecimiento de una Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico (CEH) sobre las v io lac io nes 
y los hechos de violencia que causaro n sufrimie nto a la 
población guatemalteca: la petición para la constitución d e una 
comisión de la verdad se había originado diez a ños antes, 
promovida y sostenida por el Grupo de Apoyo Mutuo . La 
búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de l pasado, g racias 
al_ trab~jo de una comisión que oficialmente invest igara la 
h1stona del país haciendo públicas s u s con c lus io n es, 
proporcionando recomendaciones para reformas estructurales 
Y medidas de resarcimiento, indiv idualizando ade más a los 
responsables de las violaciones - aunque sin e fectos legales -
representa un momento clave de la reconstrucció n post bé lica, 
a nivel social, cultural y psicológico. ' 

En el mismo período nació, po r la disolución de la CNR, 
la Comisión Gubernamental por la Paz (COPAZ). El 31 de 
marzo de 1995 Gobierno y URNG, bajo la figura m o de rad o ra 
de la ONU, firmaron el Acuerdo sobre Identidad y D e rech os 
de los Pueblos Indígenas, conteniendo proced imie ntos p ara 
aportar reformas constitucionales, legislat ivas, p o i íti cas y 
administrativas para terminar la discriminación a lo s indígen as 
(alrededor de seis millones en Guatemala), garanti zándo les el 
libre ejercicio de los derechos civi les, políticos, socia les y 
económicos. 

94 

DE LA V EHDAn EN ADI:l AN T E: J u~ n c lA Y Rt·CO NCll lAC ló N 

Las elecciones ck enero 199() nombraron presidente de 
la República a Áh·a ro Arzú Ir· i ~oyen , candidato del PAN, 
Partido de Avanzada Nac io nal. decidido a concluir las 
negociaciones de paz en e l cu rso de su primer ai1o de gobierno, 
llegando a la firma de l Acuerdo de Paz Firme y Durade ra. 
Habían ya transcurrido alreded or de d iez años desde que se 
inició el proceso ele búsqueda de una so lución pacífica al 
conflicto armado int<:rno , aunque en la sociedad guatemalteca 
continuaba prevaleciendo la impunidad, la m ili tarización y la 
violencia. El 6 d~ m:1yo las Partes fi rmaron un Acuerdo sobre 
Aspectos socioeconómicos y situació n agraria, que abarcaba 
medidas para combatir b pobreza y promover el desarrollo, la 
salud, la educació n, la construcción de c:1sas populares, además 
de medidas para resolve r rápidame nte los conflictos relativos 
a la propiedad de tierras. En septiem bre firmaron además el 
Acuerdo relativo al Fo rtalecimiento de l Po der C ivil y las 
funciones del Ejército en una sociedad democrática, con 
procedim ientos relativos a la administración de \ajusticia, la 
reestructurac ión del Ejército y la constitución de la Policía 
Nacional C ivi l, responsable del orden público y de la seguridad 
interna. 

La última tanda de acuerdos fue firmada por las Partes 
en el mes de diciembre de 1996: en Oslo el 4 de dic iembre 
firmaron el definitivo "cese de fuego", que pretendía terminar 
todas las acciones insurgentes ele la guerrilla y las operaciones 
de contrainsurgenc ia del Ejérci to. En Estocolmo, el 7 de 
diciembre, las Partes fi rmaro n el acuerdo sobre Reformas 
Constitucio n ales y Rég imen E lec tO ra l, con re fo rmas 
sustanciales y fundamentales para la reconc iliac ió n de la 
sociedad guatemalteca en el marco de una sociedad de derecho 
y la erradicación de la impunidad, la institucionalización de 
una cultura basada en la mutua tolerancia y el respeto 
recíprocd'5 . El1 2 de diciembre en Madrid las Partes firmaron , , 

65 .. Acuerdo sobre Reformas Contitucionales y Régimen Electoral .. , en 
Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landívar, Guatemala C.A., 1998. 

95 



GRuPO DE APOYO M uruo 

el acuerdo sobre bases para la incorporació n d e la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para la legalización y 
la incorporación de los miembros de la URNG a ta vi da 
política, económica, social y cu ltura l d e l país, e n la 
construcción de una nación democrática, mu ltiéq·úca, 
multicultural y plurilingüe. .~ 

El29 de diciembre de 1996, por fin, las Parte¡;, re unidas 
en la Ciudad de Guatemala, concluyeron .~ l largo proceso de 
paz y negociaciones, fir m ando e l c ronograma para la 
realización, la implementación y la verificación de los Acuerdos 
de Paz, subdividido en tres etapas - la p i·imera de n oventa 
días (15 enero-15 abril 1997), la segunda re lativa a todo 1997 
Y la última para los .tres años siguientes 1998-2000 - y, 
finalmente, firmando el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. 
La ratificación de tal pacto implicó la entrada en vigo r de todos 
los acuerdos suscritos por Gobierno y guerrilla a partí r de 1994 
- con excepción del Acuerdo Globa l sob r e Derechos 
Humanos, en vigor desde su ratificación- o sea: 

Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, C iudad 
de México, 29 marzo 1994; 

Acuerdo para el Reasentamiento de la Pob lación 
E radicada por el Conflicto Armado, Oslo, 17 junio 
1994; 

Acuerdo para la Constitución de la Comisió n para e l 
Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los 
Derechos Humanos y los hechos de v io lencia que 
causaron sufrimiento a la població n guatemalteca, 
Oslo, 23 junio 1994; 

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de la Po b lación 
Indígena, Ciudad de México, 31 marzo 1995; 

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria, Ciudad de México, 6 mayo 1996; 
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Acuerdo sobre fn rcalec im icnto del Pode r Civil y 
Funciones del Ejército en una Sociedad Democrática, 
Ciudad de México , 19 septiembre 1996; 

Acuerdo sobre el Definitivo Cese de Fuego, Oslo, 4 
diciembre 1996; 

Acuerdo sobre refo rmas Constitucionales y Régimen 
Electoral, Estocolm o, 7 diciembre 1996; 

Acuerdo para la Incorporación de la URNG a la 
Legalidad, Madrid, 12 d iciembre 1996; 

Acuerdo sobre Cronograma para la Implementación, 
Cumpl imento y Verificación de los Acuerdos de Paz, 
Ciudad de Guatemala, 29 diciembre 1996. 
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2.2 LA COMISION PARA EL ESCLARECIMEINTO 
HISTORICO: MANDATO, FINALIDAD. 
ESTRUCTURA 

Memoria no es ní vmganzn 
ní rrnr01; pnv mstodín de 

variad y libatarl. 

M a gris 

EL PESO DE LA VERDAD 

"Decir la verdad ayuda a sanar las heridas de la sociedad 
y restaura la dignidad de las víctimas"(,(,. En G uatemala, como 
en muchos otros países que vivie ron procesos de negociaciones 
post bélica, do nde la violencia generalizada generó un sistem a 
de impunidad que convirtió en ineficaz e l poder judicial, 
convergieron fuertes pres iones internas e internac ionales para 
esclarecer e investigar la historia. Es unánimemente reconocido 
que una comisión de la verdad puede j'ugar un papel muy 
importante en la transición de un país de un horrible pasado 
hacia una futura y anhe lada reconciliació n . Volver a recorrer 
el pasado, contar la propia historia, romper el muro de si lencio 
que atrapa la memoria y la historia, genera un efecto catártico, 
de libe rac ión emoc io na l - que quisiera se r tambi é n 
reconciliadora - para las víctimas que callaron por años el 
sufrimiento, la crue ldad, lo indecible. La reconstrucción de la 
memoria histórica, tiene además un P<lpe l clave para 

66 R. Ochaeta, u Prólogo", Metodologia para una Comisión de la Verdad en 
Guatemala, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Guatemala, 
1996. 
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desenmascarar, denunciar y desmantelar los n1ecn1i~tnos que 
hicieron posible el terrorismo de estado. 

En Guatemala el llamado al conocimiento de la verdad 
fue iniciado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que 
promovió la creación de una Comisión que indagara sobre la 
suerte de los detenidos y desaparecidos durante el período de 
la más dura represión (1979- 1984), estimulado por el real 
interés de la comunidad internacional que, desde finales de 
los setenta a través de la ONU, numerosas ONG's y 
organizaciones de defensa de los derechos humanos, crnpezó 
a intervenir y presionar para que terminara la violencia 
indiscriminada en muchos países oprimidos y atormentados 
por conflictos de varias décadas. 

En 1994 por fin, al día siguiente a la firma del acuerdo 
que estableció la creación de la CEH, los dirigentes de la 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guaternala 
(ODHAG), y sobre todo el coordinador, obispo Juan Gerardi 
-testigo de masacres y horror, cuando fue obispo de 1 Quiché 
en los primeros años Ochenta-, decidieron anticipar y facilitar 
el trab~o de la constituida Comisión para que fuera menos 
limitada por los estrechos términos del acuerdo - a nivel 
temporal, organizativo, logístico -, presentando un proyecto 
ínter diocesano de recuperación de la memoria histórica, el 
REHMI, aprobado por la Conferencia Episcopal de Gua tema la 
(CEG). 

Este ambicioso proyecto, que se detallará mas adelante 
(§ I~.V), llegó a ser operativo ya en abril 1995, después que un 
equ1po de ODHAG visitó a todas las diócesis y discutió sobre 
el apoyo al proyecto, que fue acordado en gran parte de 1 país. 
La peculiaridad y la excepcionalidad del proyecto m isrno 
residieron en el período histórico en el cual fue concebido y: 
actuado, cuando todavía el cpnflicto armado estaba vigente y 
las negociac~pn .. es de paz todavía no concluían. 
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EL MANDATO DE LA CEH 

La institución de la CEI-1, establecida por el Acuerdo de 
Oslo del23 junio 1994 (véase Anexos, docun1ento n. 3), llegó 
a ser operativa desde la finna del Acuerdo de paz firme y 
duradera, el 29 de dicietnbre 1996, como todos los otros 
acuerdos específicos suscritos por las Partes durante los nueve 
años de negociaciones, excluyendo el Acuerdo Global sobre 
Derechos Humanos que, cotno ya se ha dicho, entró en vigor 
desde su estipulación. El propósito de la Comisión no fue 
hacer justicia, sino esclarecer cuanto de atroz sucedió en 
Guatemala, por tnás de tres décadas, para responder a algunos 
interrogantes: 

¿por qué un sector de la población recurrió a la violencia 
armada para alcanzar el poder político? ¿Qué justifica actos 
de violencia dcstnesurada, de signo e intensidad diferentes, 
cometidos por atnbas partes en el conflicto armado? ¿por qué 
la violencia, especiahnente aquella proveniente del estado, 
golpeó a la población civil, en particular al pueblo maya, cuyas 
mujeres fueron consideradas con1o botín de guerra y sufrieron 
todo el rigor de la violencia organizada? ¿Por qué la infancia 
indefensa padeció actos de bcstialidad('7? 

Los principios inspiradores, las líneas guías que 
confluyeron en la creación de la Cotnisión de la Verdad fueron, 
en primer lugar, la necesidad de satisfacer el derecho del pueblo 
guatemalteco a conocer plenatnente la verdad sobre lo que 
pasó durante el conflicto armado, en la esperanza y en la 
voluntad "que no se repitieran estas páginas dolorosas y tristes 
de la historia de Guatemala"("\ convencidos de que no hubiera 
sido posible construir una paz fin11e y duradera fundada en el 
silencio y en el desconocimiento del pasado, sino en la 

67 
68 

CEH, op. cit., «Prologo~>. 
((Acuerdo sobre el establecimiento de la CEH••, ccPréambulo~>, en Acuerdos 
de Paz, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 1998. 
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memoria, en la verdad y en el conocimiento de lo que había 
pasado. Otro fundamento del acuerdo fue la necesidad de 
reforzar el proceso democrático, promoviendo una 
convivencia pacífica en el respeto de los derechos hu manos, 
una cultura de concordia y respeto mutuo, eliminando todas 
formas de venganza y revancha. 

La Comisión para la verdad debía perseguir tres 
finalidades69

: 

1. Esclarecer con toda objetividad, equidad e 
imparcialidad las violaciones a los derechos hu manos 
y los hechos de violencia que causaron sufrimiento a 
la población guatemalteca, con relación al conflicto 
armado. 

2. Elaborar un informe que contuviera los resultados de 
las investigaciones realizadas y ofreciera elementos de 
juicio sobre lo que sucedió durante el período en 
cuestión, comprendiendo todos los factores, internos 
y externos. 

3. Formular recomendaciones específicas, dirigidas a 
favorecer la paz y la concordia nacional en Guatemala. 
La Comisión debía recomendar, en particular, medidas 
para preservar la memoria de las víctimas, para 
fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia 
a los derechos humanos y para reforzar el proceso 
democrático. 

El período examinado por la Comisión se encontraba "a 
partir ·del principio del enfrentamiento armado, hasta la 
suscripción del Acuerdo de paz fj.rme y duradera"70 ; los trabajos 
debían durar seis meses a partir de la instalación, prorrogables 
seis meses más, si hubiere sido necesario según los 
Comisionados. El Acuerdo estableció además que71

: los 

69 Ibídem, ecFínalidades». 
70 Ibídem, ecPeríodo». 
71 lbidem, ecFuncionamiento». 
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trabajos, las recon1cndaciones y el informe de la Comisión no 
habrían ind1vidualizado responsabilidades, ni hubieran tenido 

--r~-lr/:J't~Pósitos u efectos jurídicos; el oper~d~r de la Comisiónseri~ 
-~ · ré~ado; para garantizar la confidenetahdad de las fuentes, as1 

como la seguridad de los testigos y de los informantes. 

Los primeros pasos en la actuación del Acuerdo fueron 
los procedimientos para la nominación de los tres miembros 
que compondrían la Comisión. Con base en el acuerdo 
estipulado en Oslo, el pritner mietnbro debería ser "el actual 
moderador de las negociaciones de paz, cuya designación se 
solicitará al Secretario General de las Naciones Unidas"72

• El 
7 de febrero de 1997 fue designado como miembro de la CEH 
el moderador Christian Totnuschat, jurista alemán experto 
en derecho internacional, ya Representante Especial de las 
Naciones UniJas en Guatetnala; él nombró en los días 
sucesivos, después de numerosos encuentros con 
representantes de la sociedad civil, a los otros dos miembros 
que, en cumplimiento del acuerdo, serían73

: un ciudadano de 
conducta intachable, designado por el moderador de común 
acuerdo con las Partes; un académico elegido por el moderador 
entre una terna propuesta por los rectores universitarios 

El 22 de febrero fueron entonces nombrados por el 
Coordinador y por las Partes - Gobierno y URNG - Otilia 
Lux de Cotí, educadora y activista maya, propuesta por la 
sociedad civil, y el abogado Alfredo Balsells Tojo. No fue 
posible respetar los tiempos establecidos, que preveían la 
instalación de la Comisión el día después de la firma del 
acuerdo de paz. Un primer período fue dedicado al encuentro 
con los representantes de las organizaciones de defensa ~e los 
derechos humanos de las víctimas, de las poblaciones 
indígenas y con las a~ociaciones y exponentes de la sociedad 
civil, para recolectar informaciones, sugerencias y propuestas 
sobre la implementación del delicado, difícil y arduo trabajo a 

72 lbidem, cclntegración)). 
73 lbidem, cclntegración''· 
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72 lbidem, cclntegración)). 
73 lbidem, cclntegración''· 
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cargo de los Comisionados. La CEH se estableció formalmente 
el31 de julio de 1997, después de que, conforme a lo indicado 
y sugerido por el Departamento de Asuntos Políticos de las 
Naciones Unidas, firmó un acuerdo con UNOPS, la Oficina 
de Servicios para Proyectos de las Naciones U ni das, la agencia 
a la que los tres Comisionados delegaron la gestión financiera 
'i del personaF4• 

LA OFICINA DE APOYO 

La U~OPS instituyó una Oficina de Apoyo, una 
estructura de soporte que habría constituido la espina dorsal, . 
la unidad operativa del acuerdo que, operando en conformidad 
con las decisiones y las indicaciones de los Comisionados, 
pe~itió a la CEH cumplir su complejo mandato en un marco 
de tt~~po seguramente estrecho. En la fase preparatoria se 
trabaJO en la selección del personal, nacional e internacional 
que_conformaralaOficinadeApoyo (OA), cuyo total alcanzará 
la ctfra de 273 encargados en la fase de máximo despliegue 
(entre .ellos 142 eran guatemaltecos y 131 extranjeras de treinta 
yu~difere~tes nacionalidades75), sobre la metodología a actuar, 
la dtslocacton y la organización en el territorio: 

El primer mes se trabajó en la definición de la 
metodología a utilizar: fue una etapa imprescindible para 

74 ce En conformidad con el mecanismo establecido por el OPA, el19 de mayo 
de 1997 la CEH firmó un acuerdo con UNOPS, designando tal entidad 
como gestor de los fondos y encargado de las operaciones de !'Oficina de 
Apoyo., Las operaciones de la CEH en Guatemala, UNOPS, Guatemala, 
2000. 

75 Trabajó a la CEH personal proveniente de: Alemania, Argentina, Bosnia 
Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, 
Haití •. Hon~uras, Irlanda, lslanda, Italia, Mexico, Nicaragua, Noruega, Paesi 
Bass1, Peru, Portogallo, Porto Rico, Suiza, Ucraina, Uruguay e Venezuela. 
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coordinar un trabajo uniforme, aunque en el transcurso del 
tiempo tuviéramos que modificar lo que se decidió, 
adaptándolo a las diferentes exigencias y situaciones concretas; 
alrededor de doscientas personas entre guatemaltecos y 
extranjeros, todos con un buen conocimiento del país, 
participaron en esta fase de definición7

·
6

• 

Las características del mandato,junto a las peculiaridades 
de Guatemala y del largo conflicto que vivió sugirieron una 
conformación multidisciplinaria de los equipos de la CEH. 
Se identificaron inicialmente algunas prioridades a cargo de la 
OA, la primera de ellas la recopilación de las declaraciones de 
las víctimas y de los testigos, la profundización de las 
indagatorias a través de entrevistas, visitas y análisis de la 
documentación, la sistematización y catalogación de la 
información adquirida, la definición de los instrumentos de 
análisis y la preparación de material para el informe final. 

El acuerdo no preveía además financiamientos ni para la 
Comisión ni para su oficina de apoyo: la búsqueda de fondos 
fue uno de los primeros pasos a cargo de los Comisionados. 
El día después del 19 mayo, fecha en que se aprobó el 
presupuesto, la CEH apeló al Gobierno guatemalteco y a la 
comunidad internacional para que aportaran los fondos 
necesarios para cumplir el mandato. La respuesta fue positiva, 
los gobiernos de Guatemala, Alemania, Austria, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, Japón, Noruega, 
Países Bajos, Gran Bretaña, Suecia, Suiza y Unión Europea 
contribuyeron a la realización del ambicioso diseño de trabajo. 
Las Naciones U ni das proporcionaron expertos y materiales a 
través de numerosas agencias: la Secretaría General, el Alto 
Comisionado para los Refugiados (ACNUR), el Fond~ para 
la Infancia (UNICEF), UNOPS, el Programa de Nac1ones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Misión de Verificación 

76 Entrevista a Jesus Peña, capo are a dellxcán, Quiché, con E lisa Carlaccini 
en Ciudad de Guatemala el de 4 mayo de 2001. 
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74 ce En conformidad con el mecanismo establecido por el OPA, el19 de mayo 
de 1997 la CEH firmó un acuerdo con UNOPS, designando tal entidad 
como gestor de los fondos y encargado de las operaciones de !'Oficina de 
Apoyo., Las operaciones de la CEH en Guatemala, UNOPS, Guatemala, 
2000. 

75 Trabajó a la CEH personal proveniente de: Alemania, Argentina, Bosnia 
Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, 
Haití •. Hon~uras, Irlanda, lslanda, Italia, Mexico, Nicaragua, Noruega, Paesi 
Bass1, Peru, Portogallo, Porto Rico, Suiza, Ucraina, Uruguay e Venezuela. 
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·
6

• 
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en Guatemala (MINUGUA), que apoyó de manera 
significativa el proyecto a nivel logístico. 

La OA diseñó entonées una "lógica de proyecto" y 
formuló una estrategia de acción, enlazando los resultados que 
se querían alcanzar con los objetivos de la CEH. Se subdividió 
el trabajo en fases operativas, localizando actividades 
principales por cada uno, objetivos intermedios y fondos 
necesarios, trabajando sin embargo con flexibilidad en todos 
los aspectos de la planificación, con la conciencia que la puesta 
en obra del proyecto se habría desarrollado y modificado a lo 
largo del camino. Los Comisionados decidieron que la 
estructura de la OA debería ser descentralizada, organizada 
por una red de oficinas que deberían cubrir todo el territorio 
nacional, con particular atención a las regiones más golpeadas 
por el conflicto armado. Se decidió, además, dotar a los equipos 
locales de una estructura multidisciplinaria, cada una 
compuesta de un abogado o un jurista, un experto en ciencias 
económi_cas - sociales, un intérprete en lengua maya, de 
conforrrudad cpn la etnia del territorio. 

Los equipos locales debería~ recoger las declaraciones 
voluntarias de las violaciones de los derechos humanos y actos 
de violencia además de los elementos considerados necesarios 
para formular un análisis histórico, social y político relacionado 
con las causas estructurales del conflicto y los efectos de tales 
violaciones sobre la sociedad estudiada. Se constituyeron por 
lo tanto catorce oficinas que trabajarían en el campo, con 
cobertura de todo el territorio nacional: cuatro sedes 
destacadas, Ciudad de Guatemala, Santa Cruz del Quiché, 
Huehuetenango y Cobán y diez oficinas regionales, Barrillas, 
Cantaba!, Escuintla, Nebaj, Poptún, Quetzaltenango, San 
Marcos, Santa Elena, Sololá y Zacapa. Desde las sedes de las 
susodichas oficinas, los funcionarios se desplazaron para cubrir 
el área departamental asignada, comprendidos los 
ayuntamientos y las comunidades más aisladas. Completaban 
el personal cuatro equipos móviles, que se desplazaban sobre 
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el territorio nacional en función de las necesidades que en su 
momento se presentaran. 

OFICINAS DESTACADAS DE LA CEH Y DEPARTAMENTOS 
SARILLAS 

CANTABAL 
CIUDAD DE GUATEMALA 

COBÁN 

ESQUINTLA 

HUEHUETENANGO 
NEBA~_ 

POPTÚN 

QU ETZALTENANGO 

SAN MARCOS 
SANTA CRUZ 

SANTA ELENA 
SOLOLÁ 
ZACAPA 

NORTE DE 
HUEHUETENANGO 
IXCÁN (NORTE DE QUICHÉ) 
CHIMALTENANGO, 
GUATEMALA, JALAPA, 
SACATEPÉQUEZ 
ALTA VERAPAZ, BAJA 
VE RAPAZ 
ESQUINTLA, SANTA ROSA, 
JUTIAPA, SUCHITEPÉQUEZ 
SUR DE HUEHUETENANGO 
IXIL (EL QUICHÉ) 
SUR DEL PETÉN 
QUETZALTENANGO, 
RETALHULEU, 
TOTONICAPÁN 
SAN MARCOS 
CENTRO Y SUR DEL 
QUICHÉ 
NORTE DEL PETÉN 

SOLOLÁ 
ZACAPA, CHIQUIMULA, EL 
PROGRESO, IZABAL 

En la sede central la estructura se subdividió en tres áreas 
disciplinarias coordinadas por el Director de las 
Investigaciones, el Responsable de las Operaciones Y el 
Coordinador del Informe Final; de cada uno de ellos 
dependieron otros grupos de trabajo. En particular, dependía 
del Coordinador del Informe Final: el Centro de 
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Documentación, que sistematizó toda la info r mac ió n de 
carácter genérico que produjeron las investigaciones; e l G rupo 
de Análisis H istórico, compuesto por académicos y estudiosos 
de origen guatemalteco, que indagó 'acerca de las causas y los 
factores que generaron el conflicto armado . Del D irectOr d e 
las Investigaciones dependió en cambio el equipo E s p ec ial, 
con la tarea de recoger informaciones p rocedentes de ento r n os 
militares, material especializado y documentos 'desclas ificados' 
por el Gobierno norteamericano; supervisó además la Base 
de D atos, unidad operativa que habría recogido y regis trado 
electrónicamente todos los testimo nios y los casos recog idos 
por el trabajo de campo. D el Responsable de las Ope rac io n es 
dependieron por fin la unidad Administrativa, compues ta d e 
cinco personas y la Oficina de Seguridad, creada para garantizar 
la protección personal de los Comisionados , de los a rchivos y 
de la información reservada y secreta recolectada durante las 
investigaciones. 

Los tres,junto al Secretario Ejecutivo, constituyeron el 
equipo Central, núcleo operativo de todo e l proyecto, que se 
habría distinguido y reorganizado e n e l curso de las difere ntes 
fases, con base en las prioridades programáticas de la C EH. 
Los tres Comisionados y el Secretario Ejecutivo fueron los 
únicos autorizados a conceder declaracion es p úbli cas 
inherentes a los trabajos. 

tAS FASES OPERATIVAS 

El proyecto se subdividió en cinco fases inicialmente 
(véase Anexos, Organigramas personal CEH, docume nto n. 
4) : 

1. fase preparatoria y de instalació n; 

2. fase de despliegue; 
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3. fase de pro fu ndiza...: ión de las inve ·rigaciones; 

4. fase de di s posición y an<íl isis de la info rmaci ó n 
recogida: . 

5. producción de l infórme final, publicabón y entrega. 

Durante la fase prepar:uo ria, U NOPS y la Comisió~ 
seleccionaron al personal, la m ayor parte del cual compondn a 
los equipos de las un idades operativas preYi tos para la f:J.s.e_ de 
máximo despl iegue; se orsraniza ron los oti cinas, se defimo la 
estructura logística. Las operaciones inici;tro n ofici~lment~ _el 
31 de julio de 1997 con la o rgan izac ión de talleres de mducCion 
para el personal del OA, la producción de instrument?s de 
trabajo necesarios para la segunda fase, se estructuro una 
campaña de d ivulgac ió n y se inició la recolección de las 
primeras declaraciones y testimonios en la sede central. La 
primera fase, p reparato ria , du ró unos d'?s m eses, _c~mo 
previsto: el 1° de septiembre inició la fase de maxnno 
despliegue. 

Durante la segunda fase, aque lla de má.:--::imo despliegue, 
el trabajo de la OA se concre tó en: difusión del mandato, de la 
organizació n y de las moda lidades de trabajo de l CEH en la 
población; recepción de las declaraciones y trabajo en el c~mpo; 
gestión de las relaciones con las Partes y con los gobternos 
extranjeros - principa lmente e l nortearne~ican?. ~ para 
conseguir documentación oficial; estudio y dtspostcton del 
material conseguido. 

Ya des de lo s primeros meses fu e n ecesa ria una 
reorganización del diseño origi nal, en conformidad .con la 
flexibil idad, línea guía de toda la es tructura o perattva. L: 
respuesta por parte de la población, que vo luntaria~ent~ llego 
a las oficinas institu idas por la CEH a dejar SJ-11 tesumomo, fue 
supe rio r a las más o ptim is tas previs iones, c~n fuer_tes 
oscilaciones de zona a zona. Los equipos no estuvteron_ fiJOS, 
como in icialmente se h abía prev isto, pero pad~c te ron 
reestructuraciones internas, en respuesta a la afluenCia Y a las 
neces idades del área; e l perso na l fue recolocado en las 
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diferentes subsedes, integradas po r nuev6s invest igad o res, 
contratados sucesivamente para llenar las fa ltas o ri g inarias. 
También en la sede central, fue reforzado e l grupo respo n sable 
de la colección y catalogación de los datas, que resultó 
incongruente e insuficiente con respecto a la mole d e material 
y a los testimonios que llegaron a Ciudad de G u a te mala, 
procedentes de cada parte del país . La fu erte a flu e ncia 
entusiasmó a los monitores: 

La mayor parte del personal trabajó s in parar, po r la n oche 
Y durante el fin de semana, tratando de acoger y escuchar 
cuant~ más personas fuera posible. La importancia y la dureza 
del objeto de investigación de la CEH, y en particular la forma 
de las relaciones humanas que se es tablecieron gen eralmente 
entre investigadores y público, produjeron una vol untaría 
sobrecarga de trabajo de parte de todos77. 

GRAFICA 1: 
Porcentaje de casos con denuncia a cualquier entidad 

y casos sin denuncia 
Guatemala (1962-1996) 

• Total de casos sin denuncia O Total de casos denunciados 

77 UNOPS, op. cit., pag. 33. 

110 

DE LA V mDAD EN A DELANTE: j uSTI CIA v R ECON C ILIACióN 

Los millares de testimonios recogidos, muy superiores a 
las previsiones, produj eron un incremento generalizado de 
trabajo: más casos qué analizar, investigaciones históricas -
sociales a nivel local más profundas, un mayor número de 
visitas a l a~ comunidades, aná li is profundo de las causas y de 
los factores que origi na ron tales tragedias, además de lo relativo 
a las consecuencias generadas. 

Cons ideración del total de los casos de violencia 
denunciados sucedidos entre 1962 y 1996. Fuente: CEH. La 
CEH ha calculado que, a pesar de la inesperada participación y la 
maciza afluencia a las oficinas locales, sólo el13% de las violaciones 
a los derechos humanos y a hechos de violencia emergieron. 

La segunda fase, iniciada en sept iembre '97, no se 
completó a l mis m o t iempo e n todas las zonas sino 
progres ivamente, según las necesidades del área y la gradual 
conclusión de los trabajos. Sin embargo, al final de la segunda 
fase ope rativa quedaron abiertas dos importantes 
interrogat ivas: la duración total de los trabajos y el techo 
financiero disponible por las operaciones de la CEH. Respecto 
al período de trabajo, ya desde el principio estuvo claro que la 
Comisión habría empleado indudablemente los dos semestres 
que el acuerdo había previsto- "Los trabajos de la Comisión 
durarán un período de se is meses, con tados a partir de su 
instalación, pro rrogables seis meses más, si hubiere sido 
necesario" - pero no estaba claro si tal período hubiese tenido 
que comprender también la redacción de la relación final. 

Paralelamente al cierre de las Oficinas de campo, en ia 
sede central de la oficina de apoyo se prepararon los equipos 
para la siguiente fase, cuyos principales objetivos fueron: 
profundizar los casos de violación de los derechos humanos y 
hechos de violencia contra la población; disposición de los 
datos y materiales recogidos; definición de las principales líneas 
del informe fina l; defi nición del procedimiento para la 
producción de las recomendaciones de la CEH. 
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77 UNOPS, op. cit., pag. 33. 

110 

DE LA V mDAD EN A DELANTE: j uSTI CIA v R ECON C ILIACióN 
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producción de las recomendaciones de la CEH. 
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Las unidades territoriales, las oficinas locales de la Oficina 
de Apoyo cerraron a finales de marzo de 1 998; e f p~rsonal, 

; mucho del cual fue recolocado en la oficina central con 
diferentes tareas, disminuyó sin embargo de modo consistente, 
sobre todo por razones de presupuesto. Excluyendo la 
incorporación de nuevo personal con conocimientos y títulos 
profesionales específicos, los ·Comisionados prefirieron 
mantener al equipo que trabajó durante la. fase de máximo 
despliegue, conscientes de la importancia de conservar una 
memoria directa y personal del trabajo desarrollado en el 
interior del País. Los objetivos perseguidos en esta fase fueron 
principalmente la disposición y el análisis del material recogido 
y el inicio de la producción de la elaboración final, tarea 
extremadamente difícil y delicada, que para cumplirla se hizo 
nec~saria un redisposición y relectura de los datos, sobre la 
base de las hipótesis interpretativas. Tal fase fue más compleja 
por los millares de testimonios e informaciones recogidas y 
no. catalogadas, por retrasos acumulados por la OA en la sede 
central, abrumada de trabajo. 

La organización de la cuarta fase operativa evidenció que 
era necesaria la estructuración del trabajo en dos principales 
áreas temáticas y operativas: una acabaría la producción y la 
disposición de la información, lo otra analizaría los datos ya 
archivados, para la redacciÓn de la relación final. Fue una de 
las fases más difíciles a cargo de la CEH, sea por el cansancio, 
físico y emotivo acumulado por el personal, o por la enor-me 
cantidad de material recogido. La OA se dividió: y trabajó por 
unos siete meses, en la~ siguientes áreas op~rativas: 

1. Equipo de disposición de la información recibida y 
profundización de casos y aspectos particulares que, a 
su vez, se subdividió en: 

casos ordinarios 
casos ilustratÍvos 
base de d~tos · 
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centro de documentación 

documentos de otros gobiernos 

testigos 'clave' 

equipos especiales para investigar a las Partes 

administración de lajusticia 
contexto e historia 

2. Equipos temáticos, para las tres directrices definidas 
de la CEH para la elaboración de la relaci6n final: 

causas y orígenes del choque annado 

estrategias y mecanismos de la violencia 

consecuencias y efectos de la violencia 
3. Equipo para las recomendaciones. 
4. Oficina de seguridad y U ni dad administrativa se 

mantuvieron en esta como en las siguientes fases. 

Al mismo tiempo y de igual paso con la conclusión de 
los trabajos de cada grupo, se fueron definiendo las hipótesis 
interpretativas y buscando las primeras redacciones del info~me 
final, se precisaron las investigaciones adicionales necesanas y 
se acogieron las indicaciones, las sugerencias y las nuevas 
hipótesis procedentes de los Comisionados. Algunas pa:tes 
de la elaboración final fueron vistas de nuevo y corregtdas 
más de diez veces. 

Durante la quinta y última fase, la Oficina de Apoyo se 
subdividió en grupos que desarrollaron las siguientes tareas: 
respaldar a los Comisionados en la revisión del informe ~nal; 
apoyarlos en la redacción de las conclusiones; c~rregtr el 
informe y traducir al inglés las conclustones Y 
recomendaciones; clasificar la documentación de la CEH, 
eliminando los datos y los casos cuya divulgación fue 
desaconsejada y no pertinente al mandato CEH; pre~arar la 
presentación del informe final; preparar el desmontaje de la 
OA. El personal, mucho más reducido con respecto a las 
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anteriores fases, trabajó duramente e n la con c lus ió n de las 
actividades, para el logro del o bjetivo fi rn l. 

2. 3 LA COMISIÓN A LA OBRA: 
TRASLADO, METODOLOGÍA, TRABAJO EN EL 
CAMPO 

Creo que, más allá de los desacuerdos que existen acerca de 
la constitución de la CEH, es necesario reconocer que ésta sienta 
. l~s bases para que las nuevas generaciones conoz can nuestra 

h1stona y, como nosotros, podamos decir: nunca más. La verdad, 
a pesar de que sea dura, tenemos que asumirla como nación. 

Miguel Angel Sandovafrs 

El desp liegue en e l campo d e la Comi s ió n para la 
E 1 . · . se .ar~cimiento Histórico, a través d e s u Oficina d e Apoyo, 
I~StitUida por UNOPS, se dio e n nive les y según n ormas 
d1fer_e~ t~_s . La entera estructura o pera ti va d e 1 C EH se 
subdlVldiO en dos ámbitos: la sede central y las o fi c inas locales, 
sob~e el terreno. A nivel regional se e ligió la dispos ic ió n d e las 
ofic_mas C~H ~n todo e l territorio nacio nal, con pri o ridad por 
las areas pnncipalmenre golpeadas por e l conflicto a rmado y 
por las zonas más aisladas y difíc ilm e nte alcan zab les . E l 
Pro ' ·t . ~?sr oyerseguido fue actuar y d esarro lla r p le name nte la 
misron asi_?Tia?a a la Comisión, permitie ndo p o r lo tanto a 
cuanto mas Ciudadanos que testimo nia r volunta ri amente, 
contand~_su pro pia h is tor ia, co ntribuyen d o as í a l a 
construcciOn de la historia descon ocida y ocu lta d e l pro pio 

78 M. A. SANDOVAL, La paz precaria, Cholsamaj, Guatemala, 2000. 

114 

D E LA VEnDAD l: N Aon AN rr: : J u<. !IC!t\ v RFcor-:cu J;\CJON 

País, en,-la convicción q ue sólo e l con ocim iento de la ve rdad 
haga posible la reconciliació n y evire q ue actos cruc: lcs y atroces 
laceren de nuevo la población y la nciedad gu atemalteca. 
reforzando el proceso de democratiz3c ió n emprendido. 

DESPLIEGUE TERRITORIAL DE LA CEH 

La Ofic ina de Apoyo subd i\·idió el te rri torio L' ll cuatro 
áreas; a la d.irección de cada uno fue instituida una subsede, 
una en la capital y las ot ras en tre · cabeceras departamenta les . 
Se instituye ro n adem;ls de diez Ofic inas de Enlace. ofic inas 
destacadas situadas en áreas rurales o en centros urbanos m eno res. 
El director de la ofi cina local depend ió de la rcspectiv3 subscde la 
cual, a su vez, dependió de la ofic ina central. 

El equipo central d es3rro lló una bue na superv is ió n , 
aunque n o pudiera ave riguar rodo: cada tres scman 3s los 
responsables de los destac3mentos se enco ntraban en la C iudad 
de Guatemala po r dos días: tales reunio n es resultaro n de 
importancia fundamenta l para coordinar y organizar los trabaj os . 
Numerosas fueron las diferencias que se hallaro n cmrc un o ficina 
y la otra: sobre las m odalidades de colecció n de los datos, si o ptar 
por la calidad o hace r un cálculo cuantitativo de los testimo nios. 
A menudo las diferentes oficinas compitieron po r el número de 
casos recogidos. Algunas e ntrevis tas , con pe rsonas clave, 
duraron m ás de doce ho ras, pe rmitiendo la reconstrucció n de la 
historia de la región, del Lxcán en mi caso, proveyendo una visió n 
global de lo acontecido7<J . · 

Cada equipo, formado po r pe rson al especializado e n 
muchas disciplinas, fue adecuando la misma composició n con 

79 Jesus Peña, operator español, jefe de la Oficina CEH en el lxcán, 
entrervistado por Elisa Carlaccini el 4 de mayo de 2001 en la Ciudad de 
Guatemala. 
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el transcurso de los meses, con base en la mole de trabajo que 
cada oficina se encontró a asumir. La formació n varió sin 
embargo de un mínimo de cuatro a un m áximo de ve intidós 
emp leados. Cada gru po fue formad <;> po r pe r so n al 
guatemaltecó y funcionarios extranje ros : es ros ú lt imos , o pina 
un operador guatemalteco empleado en e l d epanam e nto de 
Huehuetenango, ''A menudo sin tener un co n oc imiento 
profundizado y consciente del país en q ue se encont ra ro n, 
siempre cubrieron posiciones decis io n a les" si n em bargo, 
continua, "fue más fácil que los te s ti gos h a b la ran con 
extranjeros que con nacionales, por miedo d e te rg ive rsacio n es 
o parcialidad del personal hacia una d e las Panes". To dos los 
j efes de Oficina fueron extranjeros, po r varias m otivacio nes, 
entre las cuales, además de la preparac ió n profes io n a l, la 
seguridad personal una vez acabado e l trabaj o y pub licado e l 
informe final80• 

La gente tení~ miedo a testimoniar fre nte a la Comisión , 
t~miendo que fueran los responsables d e las to rturas Y 
v~olen~ias quienes los escuch arían , y que pudie ran luego 
dtstorstonar sus declaraciones. N o tuviero n confian za que sus 
declaraciones fueran confidencia les: e n las mi s mas 
comunidades siguen conviviendo comis io n ados militares, ex 
pertenecientes a las PAC, junto a las víctimas. Muc hísimo 
fueron los que se negaron a dar tes timo nio , convencidos que 
no ~e haría justicia, y que solo se escrib ir ía una hi s toria 
destmada a quedar en el olvidos1 

R~goberto Montero, r esp o n sab le de CO NIC 
(Coor~madora Nacional Indígena y Campesina), entrevistado 
por E ltsa Carlaccini el 14 de mayo de 2001 e n la C iudad de 
Guatemala. 

80 Alfredo Balsells Tojo, Commissario CEH, entrevistado por E lisa Carlaccini 
el 27 de abril de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 

81 Rigoberto Montero, responsable de CONIC (Coordinadora Nacional 
Indígena Y Campesina), entrevistado por Elisa Carlaccini el 14 de mayo 
de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 
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Superar el miedo. el temor a las disto rsiones y represalias, 
en un contexto codavía fuertemente mi litar izado y po larizado 
en fi las opuestas, se imcnLó ve ncer e l miedo de l recue rdo: de 
las imágenes evocadas, de la v iu lencia pa<.lec ida. de un dolor 
vivo e incontrolable. 

EL TRABAJO DE EQUIPO 

De septiembre de 1997 a abril de 1998 1os investigadores 
del CEH visitaron unas dos mil comunidades, registrando 
7.338 testimonios, entre individua les y colectivas, tomando 
contacto e interv in iendo con más de ve inte mil personas que 
colaboraron y p roveye ron in fo rmacio n es. E l pro b lema 
principal al cual tuvieron que hacer frente las ofic inas locales, 
a causa de la inesperada respuesta po r parte de la población, 
fue la fa lta de personal, en particular de investigado res, cuya 
tarea fue difundir el mandato de la CEH entre las comunidades 
Y las organizaciones locales, recoger testimonios desplazándose 
dentro del terri torio, documentar e investigar casos específicos, 
identificar y entrevis tar a ' testigos clave', buscar y consultar 
documentos útiles a la investigación, estudiar y redactar 'casos 
explicativos' , elabo rar info rme de contexto. Las múltiples 
func iones de desarro llar y e l enorme esfuerzo físi co y 
psicológico para los operadores, que trabajaron entre doce y 
dieciséis horas al día, acumulando una intensa carga em ocional, 
que a menudo fue ron un estímulo y una motivación por la 
continuación y la profundización de las actividades. 

D e fundam ental importancia resu ltó el trabajo de 
información y sensibi lización llevado adelante para motivar a 
las víctimas y los testigos a dar su testimonio en las oficinas de 
la CEH ; durante los diec iocho m eses de trabaj o de la 
Comisión, se organizó una campaña, principalmente po r la 
prensa y la radio. Fue ron d ivulgados catorce anuncios, 
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R~goberto Montero, r esp o n sab le de CO NIC 
(Coor~madora Nacional Indígena y Campesina), entrevistado 
por E ltsa Carlaccini el 14 de mayo de 2001 e n la C iudad de 
Guatemala. 

80 Alfredo Balsells Tojo, Commissario CEH, entrevistado por E lisa Carlaccini 
el 27 de abril de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 

81 Rigoberto Montero, responsable de CONIC (Coordinadora Nacional 
Indígena Y Campesina), entrevistado por Elisa Carlaccini el 14 de mayo 
de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 
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publicados más veces cada uno en los periódicos y en las 
revistas nacionales, se difundió además vía radio - a través de 
142 emisores locales y nacionales - doce spot y seis 
microprogramas, traducidos en nueve lenguas mayas que, 
divulgando la información, invitaron a ir a las oficinas a prestar 
su testimonio en el difícil camino hacia la verdad. Un spot y 

/ un microprograma fueron dirigidos precisamente a los 
culpables de las violaciones, a los victimarios. 

En las comunidades, tal importante momento 
informativo fue desarrollado gracias al precioso apoyo provisto 
por organizaciones no gubernamentales que operan sobre el 
terréno, organismos internacionales y de la Iglesia católica la 
cual además, con el proyecto ínter diocesano REHMI de 
recuperación de la memoria histórica, llevado a cabo en algunas 
zonas del País ya desde septiembre de 1995, sensibilizó a la 
población facilitando notablemente el trabajo de la Comisión. 
Gracias a numerosos encuentros preparatorios y de 
~ivulgación, anuncios por radio, hojas publicitarias, 
Informaciones difundidas completamente en castellano y en 
los diferentes idiomas indígenas, se invitaron a los ciudadanos 
g?lpe~dos por el conflicto armado, testigos o víctimas de 
vtolactones de los derechos humanos, a prestar deposición, 
subrayando el carácter voluntario y confidencial. El objetivo 
principal de los encuentros fue comunicar a personas 
pertenecientes a una diferente cultura, violentamente 
golpeadas por una guerra civil, el contenido del trabajo de la 
Comisión, con palabras e imágenes claras; se reveló 
fundamental el aporte provista por las traductoras indígenas, 
precioso eslabón entre la población local y el personal de la 
CEH, percibido a menudo con desconfianza. 

Una imagen particularmente eficaz que se utilizó en 
numerosos encuentros con la población local fue aquella del 
árbol de la verdad: las raíces representaban las historias 
individuales, y contestaban a la pregunta: ¿qué sucedió? El 
tronco era la historia colectiva, y contestaba a la pregunta: ¿por 
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qué sucedió? Los frutos eran los resultados del trabajo de 
esclarecimiento y habrían tenido que contestar a la pregunta: 
qué se puede hacer para que no suceda de nuevo? 

LA ENTREVISTA 

La atl ucncia fue sustancial, superior a todas las 
previsiones: "Nadie in1aginaba que el resultado final fuera de 
tal tamaño"H:?, afirmó el abogado Balsells Tojo, uno deJos tres 
CoMisionados durante la entrevista que me concedió. Los 
investigadores utilizaron escuelas, iglesias, salones 
comunitarios, casas privadas puestas a disposición de la 
Comisión, para recoger las declaraciones voluntarias de las 
víctimas, a menudo "sentados en el suelo83

", a veces caminando 
por horas y horas para alcanzar las comunidades más aisladas 
y llevar a cabo nuestra misión. 

Cada entrevista pudo durar de los quince_ minutos a.l,as 
dos horas: el investigador hacía inicialment~_una presenta:1on 
del CEH, de los propósitos gen~rales, su9fay~nd~ e~ c.aracter, 
confidencial de la conversación. En segutda In1c1aba la 
entrevista abitrta,.,..dur.ante la cual el operador tomaba no~~,-··, 
casi exclusiva~ente a ~ano84 ,' dejando que el testigo se 
expresara libremente. En un segundo momento se planteaban 
algunas preguntas de explicación y profundización; por fin 0l 

82 A. Balsells Tojo, Comisionado CEH, entrevistado por Elisa Carlaccini el23 
aprile 2001 a Ciudad de Guatemala. 

83 UNOPS, op. cit., pag.54. . 
84 .. se experimentó que el uso de grabadores aumentaba mucho el t1emp~ 

necesario para una entrevista, mientras el uso de computadoras resulto 
un elemento obstaculizante para los testigos, siendo percebido como 
instrumento ajeno, desconocido, además en una situación de profunda 
intimidad y de dolor para las victimas.» Jesus Peña, operador de la CEH, 
durante la entrevista. 
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entrevistador llenaba una serie de formularios, necesarios para 
ordenar y catalogar la info rmación recogida, d efi nie ndo e l tipo 
de violación padecida, las ci rcunstancias, los responsables y 
otros importantes detalles. Las fic has fueron e l instrumento 
utilizado para el anális is de los datos, base de los resu ltados 
estadísticos. La entrevis ta se concluía con la firma - o la 
impresión de la huella d igital, en caso de analfabetos - en la 
deposición del testigo com o acto d e validación d e lo dccl;:¡rado. 

Las fichas a ll en ar fu e ro n c uatro (vease Anexos , 
documento n. 5: Fichas para entrevista): una ficha s inóptica 
del caso; una ficha individual de l tes tigo; una ficha de las 
violaciones y la fi cha de la víctima. Además d e llenar los 
formularios, los investigadores tuvieron la tarea de redactar 
una relación que recogie ra, s inté ticamen te p ero m ás 
detalladamente que en los formularios , la deposición del 
testigo. Tal informe no tuvo nunca una estructura d e finida y 
uniforme, dependiendo su compilación de múltiples facto res, 
em:e los que: el tipo de información aportada po r e l testigo, 
el tiempo disponible para la entrevista y su disposic ió n , e l 
empeño y la dedicación del operador, la afluencia a los ofic inas 
CEH en la sede en cuestión. Casi todos las oficinas recogiero n 
testimonios colectivos, una modalidad de trabajo inic ialmente 
no pr~vista pero vue lta necesaria por los casos de matanzas, 
VIolaciones comunitarias y colectivas halladas en to do e l País. 
Las narraciones corales resultaron detalladas y fiel es a los 
hechos, además estimularon a los reticentes a superar el temor 
Y apo rtar_ la propia contribución al trabajo en e l acto d e 
reconstrUir la memoria colectiva y la histo ria comunitari a. 
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Arul, Quiché, diciembre de 1997: visita de los Comisionados CEH a 
un cementerio dandestino. 

Foto E. Garlac:dni. 
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INFORMES DE CONTEXTO, ENTREVISTAS A 
TESTIGOS CLAVE Y CASOS EXPLICATIVOS 

A cargo de cada oficina local, además d e la reco lección 
de los testimonios individuales, colectivos y de investigar los 
casos presentados fue la reconstrucció n d e los proceso s 
históricos averiguados en el curso del confli c to interno 85

. 

Después de las primeras semanas de trabaj o sobre e l te rreno, 
algunos directores se dieron cuenta de la impo rtancia de 

· recobrar datos puramente inherentes a las singularidades d e 
las regiones, en distintos períodos históricos. Un m es después 
de la apertura, fueron comunicados a los oficinas locales las 
modalidades que habrían tenido que seguir para redactar los 
relatos regionales, a través de una 'guía' que señaló las directivas 
de investigación. Los departamentos debieron examinar el 
poder local, la organización social, los conflictos y las luchas 
comunitarias, las estrategias actuad as p o r las partes , e l 
despl~miento de la población, el impacto de la violencia, los 
mecarusmos de supervivencia originados por el choque armado. 

Los relatos regionales fueron elaborados segundo diferentes 
normas: a veces por los responsables de la oficina o por el personal 
específico contratado para el efecto, a veces por todos los 
investigadores o por las unidades territoriales individu ales. S in 
embargo, circunscr ibiendo el o bjeto de inves tigac ió n y 
p~ofundizánd~lo con el apoyo de actores locales, testigos 
dtrectos de la htstoria del lugar, las relaciones que cada o ficina 
d es tacada produjo constituyero n una fund am e ntal 
contribución por la elaboración del informe Final86 . 

La relac ió n de contexto, basada e n los c rite ri os 
interpretativos ofrecidos, no constituyó una verdad única y 
abso luta pero un punto d e partida para di sc u s io n es e 

85 
86 

UNOPS, op. cit. , pag. 62. 
UNOPS, op. cit. , pag. 61. 
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inve s ti g:~ c i o nes fut u ra s . Fu e u n in ten to d e p rovee r 
explicaciones 3 las m ú ltiples preguntas planteadas po r los 
testigos dcclar;m rcs. Habiendo profund izado las dinámicas 
locales de un;l de las zonas m ás conflictivas del país, el informe 
de contexto e labo rado en el área i..-..;:i l constituyó un soporte 
para la e laborac ió n Je l elabo ración final. tl? 

Los equipos regionales entrevistaron de modo específi co 
y profundo als"-mm sujetos que, durante el conflicto, ocuparon 
pos iciones cb vc , fu ero n test igos 'pri\·ilcgiados' de situacion es 
más o m e nos espec íficas in here ntes a los ch oques. Los 
investigauores se d irigieron por lo ramo a líderes com un itarios, 
sacerdores, sind ica listas, alcaldes, representantes de las par tes 
- guerri ll e ros o m iembros d el ej ército - para solic itar su 
deposición , para conocer su versión de los hechos. 'Thmbién a 
nivel central se procedió con ta l óptica; los C om isionados 
redactaron una l is ta d e perso nas que desempe tí.aron un 
importante papel durante el período en objeto: Presidentes 
de la República, M inist ros del Estado, altos representantes de 
las pa rtes y pe rso nas im po rtan tes a n ivel nac io nal. Las 
entrevistas, no siendo convocaciones ineluctables, fueron 
evitadas por numerosas personalidades públicas, llamadas a 
deponer com o potenciales testimonias clave. 

La C om isión recogió un millar de entrevistas a te~tigos 
clave , sumanuo aque llas desa rro lladas a nivel local y nac10nal: 
ta l instrume nto se de mostró de no table relevancia, en la 
apo rtac ió n de anteced e ntes his tó r icos , para acla rar y 
comprender fe nóm enos compuestos y oscuros, la cognición 
de los que fu e devuelta aun m ás difícil de la in suficiencia de 
documentos y m aterial bibliográfico. 

E l C EH r eco g ió , e n to tal, uno s s ie te m il casos 
convalidados. La mo le de los testimonios hizo necesar ia la 
introducció n de una ulterio r subcategoría, aquella de los casos 

87 Alessandro Prete, operador italiano, jefe de la Oficina del area lxil, «Relatos 
acerca de la experiencia de una oficina de campo de la CEHn, UNOPS, 
op. cit. , pag. 180. 
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ilustrativos. Un centenar de testimo nios fue ron, en e fecto, 
seleccionados para s u profundi zac ión, espec íficamente 
estudiados para ilustrar ejemplarme nte la gravedad de Jos 
hechos, el impacto de la violencia: 

Se trata de casos que señalaron un impo rtante cambio 
en las estrategias o tácticas empleadas por una de las Panes e n 
~1 conflicto; casos que, po r su gravedad, tengan un panicular 
Impacto sobre la conciencia nacional o que ilustren formas de 
v~olación de los derechos humanos y hechos de v io le ncia 
vmculados al choque armado en una particular área o é pocallfl_ 

Cada oficina de enlace mandó a la oficina central a lgunas 
prop~es~as de casos explicativos; un equipo oportunamente 
constttu~~a analizó y seleccionó los casos que someter a la 
aprobac10n de los Comisionados89 . En consecuencia de la 
elección de _estos últimos, los oficinas regionales proveyero n 
al ~onda_mtento del caso en objeto, a la colección de ul terio res 
t~stt:nonios , la búsqueda de documentos e informacio nes, 
stgutendo las líneas conduce provistas por la sede central. 
Fundamental estuvo en tal fase conocer el aspec to, e l 'quid' 
que el caso habría tenido que estudiar a fondo para ilus trar 
cosa fue seleccionado y habría sido utilizado e;, e l Info rme: 
para ? acer evidente un determinado tipo d e v io lenc ia , o para 
focahzar un cambio es tratégico de una d e las partes. 

LAS UNIDADES DE APOYO DE LA SEDE CENTRAL 

. Paralelamente al trabaj o de campo desarro llado po r las 
oficma~ des~en_traliza~as y las subsedes, la Comis ió n y s u 
compleja maquma realizaron o tras funciones esenciales en la 
oficina central de la ciudad de Guatemala90. Diferentemente 

88 Mandato y procedimiento de trabajo de la CEH, in UNOPS, op. cit., pag. 137. 
89 UNOPS, op. cit. , pag. 63. 
90 ' UNOPS, op. cit. , pag. 65. 
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de cuánto ocurrió dent ro de l País, donde se desarrollaron 
investigaciones, recolección de datos y testimonios, análisis 
específicos por cada conte::-.-ro territorial y documentaciones 
de los hechos. en la sede central se trabaj ó principalmente 
con información que llegó de la red de oficinas esparcidas en 
toda Guatemala. Las t res un idades de apoyo, fueron formadas 
por personal especializado en diferentes disciplinas, como 
anteriorm ente se ha sc iíalado?1: 

b Base de Daros, se trabaj ó du rante todas las fases del 
proyecto, con la tarea de arreglar, analizar, catalogar 
toda la información y los testimonios que llegaron del 
campo. En ta l sede ocurrió la primera validación de 
los CJsos presentados, se localizaron incongruencias Y 
contrad icc io nes q ue hab r ían podido invalidar el 
testimonio, y además se ca lificó el tipo de violac i~n 
de los derechos humanos y los hechos de violencia, 
con la relativa atribución de responsabilidad - no 
individuales, se entiende, sino institucionales, de las 
Partes - . El equipo mantuvo un constante contacto 
con las ofic inas destacadas y con Jos investigad~res,_ ~n 
caso de que se hubiera hecho necesario la exphcaCion 
d e un caso o los datos indicados e n las fichas 
individ ua les ll e n ad as, que e mpezaron a llegar 
copiosamente desde los primeros días de trabaj o e~ el 
campo. La mole de material recogido h tzo 
indispensable la ampliación del personal emplead? a 
tal tarea: se cons ideró que cada analista habría_rodid_o 
ana lizar doce casos al día y que una mecanógrata habna 
podido registrar unos cuarenta casos . Después de 
cuatro meses de trab~ o, en efecto, se calcu l~ que la_s 
oficinas locales ya habían investigado más de cmco mil 
casos, de los que sólo tres mi l fueron enviados hacia la 
sede central, de los cuales, a su vez, se analizó sólo un 
millar: inevitable fue por lo tanto una ampliación del 

91 UNOPS, op. cit. , pag. 65. 
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personal y un cálculo atento de las po tencialidades 
productivas de cada empleado. Un error de consideración 
en aquel preciso momento de las investigaciones y el 
trabaj o de catalogación habría produci d o re trasos 
afectando toda la estructura operativa invalidando por 
ello, probablemente, el resultado final. 

Él Equipo Especial fue un ulterior núcleo en q ue la 
unidad operativa se subdivid iría: su tarea fue recoger, 
arreglar y analizar las informaciones proced e ntes de 
las Partes implicadas en el conflicto armado . Los tres 
investigadores que integraron el equipo curaron las 
relaciones con el ejército y la guerrilla, tratando de 
conseguir información relativa a las correspondie ntes 
estructuras, organizaciones, estrategias, o peraciones. 
El número de documentos recogidos fue claramente 
inferior con respecto de las expectativas y a l m aterial 
solicitado por la CEH a las Partes, en particular modo 
se juzgó insuficiente aquel provisto por el ej ército, cuya 
colaboración h a sido defi n ida como "Precaria y no 
satisfactoria. Las respuestas del ejército n ac ional a los 
apremios puntuales de informació n fu e ro n lentas, 
incompletas e ins ufic ie ntesn." Al contra rio, la 
Comisión juzgó eficaz "La m odalidad establecida por 
el URNG para proveer las informaciones requeridas. 
Todas las organizaciones que compusieron la URNG 
tuvieron una actitud que la Comisión califica como 
colabo r ad o ra93

." El equipo encontró y además 
entrevis tó pe rson alid ades que d esa rrol la r o n 
importantes funciones públicas como ex Presidentes 
de la República, ex Ministros, y testimgos clave. 

El Centro de Documentación por fin, formado po r 
cuatro emp lead os, se ocupó de la colecció n de 
d ocumentos, libros, información proced e nte de la 

CEH, op. cit. , Capitolo 1, § 89. 
lbidem., § 98. 
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prensa, de las muchas instituciones nac ionales, las 
o rgani zacio nes sociales, las asociaciones estudiantiles, 
maya, d e las v íctimas de la v io le n c ia , los grupos 
profesionales, las entidades empresariales y m ilitares. 
Otra impo rtante función desarro llada por e l centro de 
documentación fu e la colección d e informaciones Y 
datas ofic iales, antes inacces ible, procedentes del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos Y 
provista po r el Nacional Security Archives. 

2.4 CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS: 
REDACCIÓN DE LA RELACIÓN FINAL , 
MEMORIA DEL SILENCIO Y ELABORACION DE 
LAS RECOMENDACIONES 

Yo y 111¡ fomílía somos víctimas de la guen:a. 
Yo soy testigo del genocidio comettdo 

contra mí pueblo. 
Soy una sobreviviente de. la gueTTa sucia del Estado 

contra decenas de millares de victimas inocentes e indefénsas. 
Soy una sobn·vivicnte del holocausto de los pueblos indígenas 

de Guatemala planeado por el Est~~~
Me siento satísftcha con haber cumplido una 1171510n 

cómo sobreviviente de !~ limpieza étnica en Guatema~ 
colaborando al Proyecto lnterd10cesano REHMI Y con el CE · 

Rigoberta Menchú Tum 

Una vez acabado el trabajo inves tigativo de campo, 
cerradas las Oficinas locales, la Comisión reestructuró la 
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organización de la Oficina de Apoyo con centrando e l trabajo 
en la sede central de la ciudad de Guatem ala y dej a ndo la vía, 
casi al mismo tiempo , a la cuarta y quinta fase d e las 
operaciortes. Los equipos se subdiv idieron en d os grandes 
subgrupos: equipos de insume s (grupos de los m ate riales, 
recursos y documentación) y equipos temáticos e ncargad os 
de la redacción de la relación final, que se valiero n también 
del material, de los análisis y de los documentos provistos por 
los primeros equipos. Paradójicamente el principal o bstáculo 
que la programación encontró fue representado po r la e~orme 
cantidad de testimonios e informaciones recogidas durante 
las fases operativas de campo. 

Durante la segunda etapa94 el perso nal fue dem ediado, 
pero aquél fue el momento más delicad o, en c uanto quien 
quedó tuvo que interpretar y reelaborar el m aterial recogido, 
para presentarlo públicamente. Se con oció sólo lo que quien 
trabajó en esta fase decidió dar a conocer. El proble ma fue 
que c asi sólo extranjeros quedaron, y sea e ll os o lo s 
guatemaltecos que trabajaron estaban implicados con las partes 
en causa, sobre todo con la guerrilla95 . 

EQUIPOS DE INSUMOS 

Acabada la grabación de todos los casos, la C o misión 
procedió a la disposición y a análisis d e los d atos recogido s y a 
la redacción del informe Final. Los equipos de insumes fueron 
grupos especializados de profesionales que estruc turaron y 
ordenaron la información, facilitando el trabaj o a los analis tas 

94 

95 

Por .. segunda etapa» se entiende «cuarta y quinta fase operativa», de 
sistemación y analisis del material , las fases sucesivas al cierre de las 
oficinas regionales y al trabajo en el campo. 
Sergio Pivaral, guatemalteco, operador CEH en el departamento de 
Huehuetenango, entrervistado por Elisa Carlaccini el 24 de abril de 2001 
en la ciudad de Guatemala. 
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encargados de la e labo rac ió n de la re lación C EH. Se ilustran 
singularmente en segu ida los subgrupos que compusieron en 
tal fase los equipos de insu mes. 

EQUIPO 'TESTIGOS CLAVE' 

El e q uipo ' t est igos clave', fo rmad a po r c u atro 
pro fes io n a les, trabaj ó p o r tres m eses durante .l os que 
profundizó y contro ló ce rca de mil entrevistas prov~stas por 
los oficinas locales. Tes tigos clave "personas se considera.ron 
que, por características propias o circunstancias, fuero~ testigos 
privi legiad os de s ituac io n es ge n e ra les o pa rti culares 
relacion adas con o-raves v io laciones de los derechos humanos 

t> . » 96 
o hechos de v io le nc ia re lativa al conflicto armado mterno · 

EQUIPO 'CONTEXTO E HISTORIA' 

. . , e ·madas por tres El equipo de 'contexto e histon a, tOI , 
fi · d c·endo una 01 11a pro estonales , trabaió po r dos m eses, pro u 1 tt-

:.~ c. ·¡· ' 1 J ctura de los para los equipos te máticos lo que 1aCI tto a e . , . 
d . ' d AnTsis Histoncoy ocumencos producidos por el Grupo e a 1 . d 
d 1 . 1 1 · s provistas por ca a e os mfo rmes de contexto, as re ac10ne 
oficina region al. 

EQUIPO 'CASOS EXPLICATIVOS' 

El · · 1· · ' fi e fo rmado por sie te equipo casos exp ¡catiVOS u 
empleados, Jos que trabaj aron por nueve ~eses, ree labora~do: 
profund izando y revisando ochenta y ctnco casos, provtstos 

96 CEH, op. cit., Mandato y procedimiento de trabajo, § 11 3. 
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por los equipos territoriales. La redacción de tales testimonios 
dio cuerpo al primer apéndice- de dos volúmenes, el sexto y 
séptimo - de la elaboración final. El material y las 
informaciones contenidas en dichas deposiciones permitieron 
aclarar y ejemplificar numerosos temas como el 
funcionamiento de los escuadrones de la muerte las 

' violaciones de los derechos humanos, las consecuencias del 
choque armado, las estrategias y las operaciones militares 
realizadas por las Partes, los diferentes grados de implicación 
de la población civil en la guerra. Toda la documentación 
pro~ucida Y, r_eelaborada fue utilizada eficazmente por los 
equtpos temattcos. La redacción de un caso explicativo siguió, 
de costumbre, las siguientes subdivisiones, no sin 
modificaciones y ampliaciones, consiguientes de la 
peculiaridad de cada situación contada y de la necesidad de 
profundizar determinados temas y cuestiones: a. los 
antecedentes; h. los hechos; c. después de los hechos; d. las 
conclusiones; y la lista de las víctimas. 

EQUIPO 'CASOS ORDINARIOS' 

El ~quip? 'c~os ordinarios' constituyó uno de los grupos 
de tra~aJO pnnctpa~,. ':'n eje importante de la organización 
operattva de la Comtston. A su carga estuvieron tres laboriosas 
funcio?:es: la validaci?n jurídica de los casos presentados, la 
redaccton de los resumenes de los susodichos casos - que 
compondrán el apéndice segundo, formado de cuatro 
volúmenes -y la redacción de informaciones útiles por los 
equipos temáticos. Con el objetivo de conseguir un informe 
final conteniendo el menor número de errores, sucesivamente 
a la primera revisión ejecutada en el campo por los operadores 
de la oficina regional, a la segunda relectura y a la depuración 
de las informaciones, de los datos discordes y de las 
declaraciones invalidadas realizadas por la Base de Datos, todos 
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los casos p~esentados fueron revisados de nuevo por este 
equipo. Cada testitnonio fue valorado cuidadosamente: le fue 
atribuida una numeración progresiva relativa al grado de 
convicción atribuido y fue calificado el tipo de violación de 
los derechos humanos y hechos de violencia que fueron 
denunciados. Para valorar la credibilidad de los casos 
individua~s, los empleados recurrieron a algunos parámetros: 
si existiel,ran antecedentes· si el testimonio fue directo o 

- . ' 
indirecto; si existieran otros cotejos adicionales. 

Se establecieron tres niveles de convicción de atribuir a 
cada deposición indicada en apéndice: a. plena convicción: 
primer grado, atribuido a los casos aducidos por testigos 
directos, que no suscitaron ninguna duda a la credibilidad de 
lo declarado, o con documentos que certificaban la veracidad 
del acaecimiento; b. presunción fundada: según grado de 
credibilidad, atribuido cuando no todos los testigos del 
acaecimiento fueron directos, pero cuyas declaraciones fue:on 
tales que no suscitar dudas en la Comisión; c. presunción 
simple: tercer grado de credibilidad atribuido en fa!ta de 
testtgos directos del hecho denunciado, pero con suficientes 
elementos de juicio respecto a lo acontecido, o denunciados 
por un consistente número de testigos, tales de hacer suponer 
a la Comisión la certeza del episodio. 

... Los casos incluidos en el segundo apéndice, Y por lo tanto 
en las estadísticas oficiales redactadas por la CEH, 
recondujeron al menos al tercer grado de convicción: el 
porcentaje de los casos que consiguió el primer grado fue del 
32,63% la que recondujo el segundo grado fue ~el _42,54% 
mientras el porcentaje de cuyo casos le fue atnbut~a una 
'presunción simple' fue del 24,82o/o. Para la redacc1on del 
apéndice, un grupo especializado se dedicó a la elaboración 
de un breve resumen, de no más de quince líneas, de los casos 
individuales, para un total de 7,517 declaraciones convalidadas. 
La Comisión adoptó la decisión de publicar, aunque sea breve 
Y sintéticamente, todos los casos considerados válidos, 

131 



GRUPO DE APOYO MUTUO 
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imputando a tal acto una valencia sumamente simb_ó l i~a: ello 
constityyó en efecto la primera señal de reconoc1m1ento Y 
reparación moral para las víctimas, un primer monu1111onto a ' · · 
los mártires del genocidio guatemalteco. 

En seguida se remon tan dos casos, seleccionados 
ejemplarmente, pero igualmente al azar, en cuanto i~dicados 
en el segundo apéndice de Memoria del Silencio, re lat1va a los 
Casos Presentados: 

PRIMER CASO: 

DEPARTAMENTO: QUICHE' 
RESPONSABLE: PRACTICA 

T IPO DE VIOLACIÓN: EJECUC IÓ N ARBITRARIA 
AÑO: 1982 

CERTEZA: 1 

CASO: 16618 

El 22 de mayo de 1982, en el caserío de Choacamán IV ' 
Centro, aldea El Carmen Ch itatu l, ayuntamiento de Santa 
Cruz del Quiché, departamento del Quiché, m iembros del 
ejército de Guatemala ejecutaron a César V icente López. La 
población, sintiendo las bombas y los estall idos, huyó a la 
montaña, dónde fueron ejecutados Guadalupe Zapeta Lux Y 
sus tres hijos Pedro de cuatro años, Feliciana de cinco Y 
Encarnación de dos años, todos de ape llido Tu m Zapeta. 
Posteriormente los soldados saquearon las casas, robaron los 
alimen tos, los animales y quemaron algunas casas. 

VÍCTIMAS IDENTIFICADAS: 
Encarnación Tum Zapeta (Niña) 

Feliciana Tum Zapeta (Niña) 

Pedro Tu m Zapeta (Niño) 
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César Vicente Ló pcz 

Guadalupc Zapcta Lux 

SEGUNDO CASO: 

DEPARTAMENTO: SÓLOLÁ 

RESPONSABLE: PRACTICA ~ A 
TIPO DE VIOLACIÓN: DESAPARICION FORZAD 

AÑO: 1982 

CERTEZA: 1 

CASO: 4139 -
982 ¡ cantón Xech1voy, 

El 6 de septiembre de 1 , en e d Sololá 
- - A · 1, departam ento e ' ayumam1ento de Sant1ago t1t an, Antonio 

miembros d el ejército de Guatemala capturaron a , la 
. . , d ·d n un barco, segun A:Jcot Ajuchan el que fue con uc1 ° e ·, Dos 

. ' c. .1. ·amás reaparec¡o. 
mformació n q ue llegó a la taml la, Y J ñero de 
días después Pedro Quilá Sicay, el que fue comp~sionados 

' d soldados Y com1 
tr~b_ajo de Antonio, fue capt~ra 0 por . él Se , n algunos 
rnli1tares, y no se supo mas n~da soble · d~er lanzado 
testimonios Pedro habría sido eJecutado Y su ca a 
al lago de Atitlán. 

VÍCTIMAS IDEN T IFICADAS: 

Antonio Ajcot Ajuchán 

Pedro Quilá Sicay 
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Re lev:mcia pa rti c ular e n re lación al proceso de 
expliGac ión h istó r ica e n acco, asum ió la atribución de 
responsabilidad . con respecto de las vio laciones denunciadas, 
comprobadas y convalidadas po r la Comisión. A pesar de que 
la CEH hubiera consegu ido " información acreditada acerca 
de la identidad de los autores materiales o intelectuales de los 
hechos97

" sin embargo, con base en el acuerdo de O slo "la 
Comisión se p ro nunc ia rá excl us ivame nte sobre las 
responsabilidades institucionales"98: 

Los trabajos, las recom endaciones y el informe de la 
Comisión no indiv idualizarán responsabilidad, ni tendrán 
propósitos u efectos jurídicos'J9. 

. Panicu lar atención fue pues ta en el título jurídico del 
t1po de vio lac ió n de los casos individuales: por cuánto 
concierne la subdivisió n e n categorías de violaciones, la. 
Comisión procedió como sigue: 

1. vio lac io n es de los derechos humanos y hechos de 
vio lencia q ue provocaron la muerte de la víctima: 

ejecucio nes arbitrarias 

matanzas 

muerte por desplazamiento fo rzado 

civi l muerto en combate 

civil muerto por ataq ue indiscriminado 

civil muerto golpeado por minas 

muerte para ser usado com o escudo humano 

2. vio lac io nes de los derechos humanos Y hechos de 
violencia que causaron lesiones graves: 

herido por atentado 
herido por desplazamiento forzado 

97 CEH, op. cit. , Mandato y procedimiento de trabajo, § 4. 
98 Ibídem. 
99 «Acuerdo sobre el establecimiento de la CEH», «Funcionamiento», en 

Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 1998. 

135 



LagoAtitlán, abril de 2001 : Pescadores. 

Foto E. Car1acdni. 

DE LA VFHDAD l:N ADELJ\NTE: J USTICIA y R ECONCILIACIÓN 

Re lev:mcia pa rti c ular e n re lación al proceso de 
expliGac ión h istó r ica e n acco, asum ió la atribución de 
responsabilidad . con respecto de las vio laciones denunciadas, 
comprobadas y convalidadas po r la Comisión. A pesar de que 
la CEH hubiera consegu ido " información acreditada acerca 
de la identidad de los autores materiales o intelectuales de los 
hechos97

" sin embargo, con base en el acuerdo de O slo "la 
Comisión se p ro nunc ia rá excl us ivame nte sobre las 
responsabilidades institucionales"98: 

Los trabajos, las recom endaciones y el informe de la 
Comisión no indiv idualizarán responsabilidad, ni tendrán 
propósitos u efectos jurídicos'J9. 

. Panicu lar atención fue pues ta en el título jurídico del 
t1po de vio lac ió n de los casos individuales: por cuánto 
concierne la subdivisió n e n categorías de violaciones, la. 
Comisión procedió como sigue: 

1. vio lac io n es de los derechos humanos y hechos de 
vio lencia q ue provocaron la muerte de la víctima: 

ejecucio nes arbitrarias 

matanzas 

muerte por desplazamiento fo rzado 

civi l muerto en combate 

civil muerto por ataq ue indiscriminado 

civil muerto golpeado por minas 

muerte para ser usado com o escudo humano 

2. vio lac io nes de los derechos humanos Y hechos de 
violencia que causaron lesiones graves: 

herido por atentado 
herido por desplazamiento forzado 

97 CEH, op. cit. , Mandato y procedimiento de trabajo, § 4. 
98 Ibídem. 
99 «Acuerdo sobre el establecimiento de la CEH», «Funcionamiento», en 

Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 1998. 

135 



¡, 

G RUPO D E APOYO M U TUO 

c'ivil herido e n co mbate 

civ il herido p o r ataque indiscrim in ad o 

civil h erido po r minas .,• , 

herido para ser u sado com o escu d o hu mano 

3. desaparición : 

desaparición fo rzad a 

desaparición por cau sas d esco n o c idas e 
4. torturas, tratos crue les, inhuman os y d egradantes 

5. violación sexual 

6. secuestro 

7. otro 

amenaza 

incendio de la cosecha 

privación de la libertad 

alistamiento fo rzado 

combatiente muerto 

LA BASE DE DATOS 

La Base de D atos constituyó o tro equipo d e insumas 
que trabaj ó constantem ente durante tod as las fases d e las 
operaciones,. proveyendo datos , informac io nes y m ate rial útil 
para los equ1pos temáticos, encargad os d e la red acció n de la 
relación final. Además de la tarea de reelab o rar y aver iguar los 
datos que recibió, a cargo del equipo es tuvo la pre paración de 
estadísticas, solicitada por los grupos tem áticos, sobre los temas 
m ás varios. Se solicitaro n es tadíst icas g lo b a les sobre la 
información recibida: número d e casos para cad a t ipo de 
violación , subdivisión por grupos étnicos, reparto d e los d atos 
sobre escala anual, p o r respo nsabilidad; o es t adís ticas 
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compa rat i v ::~ s so bre las v io laci o nes co m e tidas e n una 
determinada época, o e n cierta región , o por caracterís ticos 
comunes. 

Resultó de no table importancia para los grupos tem áticos 
para poder estab lecer, justo gracias al análisis y a la comparación 
estadística, la evolució n en el ti em po del tipo de v io laciones 
cometidas, las d ife re nc ias existentes entre una región y la o tra 
del País, la incid enc ia de lo s actores armados en las diferentes 
épocas y zonas examinadas. El equipo pudo proceder y emitir 
estadísticas y datos co nfiables, progresivamente conformes a 
las investigacion es, de igual m anera q ue con el an álisis de los 
datos que la fuero n provistos y fue ron insertados en la base de 
datos. 

... 
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PORCENTAJE TOTAL DE LAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS PERPETRADAS EN CADA 

DEPARTAMENTO --
(FUENTE: BASE DE DATOS CEH) 

Guatemala (1962·1996) 

45.52 

15.6 

6.72 

3
"
09 2

'
89 2

'
74 222 , _92 1.45 1.03 0.97 0 .55 0.43 0,47 0. 11 0. 12 0.05 0.02 0,01 0.0 1 

DEPARTAMENTOS 
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EQUIPOS TEMÁTICOS 

Los grupos temáticos, formados al mismo tiempo que 
los equipos de insumes en cuanto se hubo acabado el trabajo 
de campo, fueron los encargados de la redacción del Informe 
final Memoria del Silencio. Definida la estructura de la re !ación, 
se planearon tres subgrupos, cada uno responsable de una 
parte, de un capítulo del texto: el primer equipo analizó Y 
valor~ las causas que originaron el conflicto; la segunda se 
ocupo de la estructura de las Partes y las violaciones cometidas; 
P?r fin la tercera estudió las consecuencias y los efectos de la 
Vt~lencia. Los productos elaborados constituyeron los 
prunero~ tres capítulos de la relación realizada y redactado 
por la Comisión. El personal que se ocupó de los grupos 
te m' · · 1 attcos fue seleccionado directamente por os 
Comisionados; fue formado sin embargo principalmente de 
~per~torios que ya obraron por la Comisión durante la fase 

e bu~queda en el campo. Cada grupo fue dirigido por un 
coordtnador, también él nombrado directamente por los tres 

firesponsables del CEH, y el entero trabajo fue supervisado por 
In por el C d. d oor tna or de la relación final. 

PRIMER CAPÍTULO 

t IEl equipo responsable de la redacción del primer capítulo, 
uvo a tarea de d · · · d 1 

1 pro ucu una reflexión objetiva acerca e as causas y os or' . 
fc . tgenes del choque armado en Guatemala. Sets 

pro estonales trabajaron asiduamente, ayudados y respaldados 
p~r consultores externos a la CEH; el trabajo fue integrado f tcazme_n~e por las intensas discusiones internas al equipo, 
os Comisionados Y_ la equipo Central. La principal dificultad 
~ncot;t~ada fue ev_Itar proveer explicaciones y posiciones 
tdeolog~cas Y polanzadas: el contexto nacional, fuertemente 
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canalizado sobre dos opuestos frentes, consolidados y 
determinados en más de treinta y cuatro años de guerra interna 
rindieron sin embargo incómodo tal gravamen. Al grupo 
correspondió no sólo localizar, por un análisis científico las 
causas históricas que precedieron el conflicto interior, sino 
además correlacionar las diferentes etapas que el choque fue 
determinando en el curso de las décadas. El personal que se 
ocupó de la redacción del primer capítulo de la relación final fue 
constituido principalmente, como el que se ocupó del tercero -
sobre los efectos y las consecuencias de la guerra- de antropólogos, 
sociólogos y politólogos, expertos en las ciencias sociales. 

SEGUNDO CAPÍTULO 

El grupo responsable de la redacción del segundo 
capítulo, relativo a la composición de las Partes y las violaciones 
cometidas, fue formado en gran parte por juristas y expertos 
en el ámbito militar. El equipo fue compuesto por veintisiete 
profesionales, pero no todos trabajaron durante el período 
completo de elaboración. Se definieron dos subgrupos, uno 
compuesto de personal que durante la fase anterior perteneció 
al Equipo Especial, que se ocupara de la estructura y de las 
estrategias de las Partes; el otro que analizara las violaciones a 
los derechos humanos y a los hechos de violencia. Una de las 
principales dificultades que el grupo tuvo que afrontar 
concernió el tema del acoso sexual, brutalmente perpetrado 
respecto a las mujeres. La delicadeza del argumento, la 
reticencia y la falta de costumbre de hablar de ello, el aura de 
tabú que lo circunda, hicieron difícil la disertación de tal 
doloroso tema: 

Ulterior cuestión espinosa a cargo del equipo fue la 
determinación del delito de genocidio, el que no representa 
puramente una violación de los derechos humanos sino un 
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EQUIPOS TEMÁTICOS 
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delito internacion al. La gravedad d e la acusación de genocidio 
hizo necesaria la constitución de un subgrupo de expertos 
juristas que se ocupara específicamente de l tema: qué valo rara 
es d ecir la intención de exterminio, la relación entre racismo 
e inte n c io nalidad genocida, la d epende n cia e ntre casos 
particulares relativos a matanzas, exterminios, desaparicio nes 
y la política general d el E stado y e l ej ército. De fundamenta l 
relevancia fue la profundizada revisió n de la jurispruden cia 
internacional sobre el tema, posible gracias a la aportació n de 
expertos internacionales en la materia. E l instrumento jurídico 
adoptado para analizar el eventual acto de genocidio cometido 
en Guatem ala durante el conflicto armado interno, fue la 
Convención po r la Preven ció n y la Sanción del D e lito de 
G enocidio, adoptada por la asamblea General de las Nac iones 
Unidas el 9 de diciembre de 1948 y ratificad a por Guate mala, 
con el decreto 704, el30 de noviembre de 1949: E l artícu lo II 
d e la susod icha Convención define en tales términos e l de lito 
de genocidio: 

Se entiende por genocidio cualquier de los siguientes 
actos, perpetrado con la inte nció n de destruir, totalmente o 
parcialm ente, un grupo nacional, é tnico, racial, o relig ioso: 
t 

m atanza de miembros del grupo; 
lesión grave a la integridad física o m enta l d e los 
miembros del grupo; 
sumisión intencional del grupo a condiciones de 
existencia que los destruyan físicamente, d e m o do total 
o parcial; 

medidas orientadas a impedir los n ac imientos dentro 
del grupo; 

traslado forzado de niños d el grupo hacia o tro grupo. 

La CEH concluyó reconociendo que agentes del Estado de 
G uatemala cometieron actos de genocidio durante las operacion es 
de contra insurgencia dentro de los años 1981 - 1983. 
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PRINCIPALES VIOLACIONCS A LOS DERECHOS HUMANOS Y 
HECHOS DE VIOLENCIA PERPETRATOS ENTRE 1962 Y 1996: 
ARRIBA EN BASE A LA PERTENENCIA ETNICA, ABAJO AL TIPO 
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TERCER CAPÍTULO 

El equipo responsable del tercer capítulo, encargado de 
estudiar y redactar un tratado sobre las consecuencias y los 
efectos de la violencia, fue constituido por doce miembros. 
De manera parecida al primer grupo, que se ocupó de las causas 
Y orígenes, y también en tal caso el equipo tuvo que analizar 
no sólo las consecuencias finales provocadas por el choque, 
pero proceder por etapas intermedias con base en la evolución 
Y al progresar del conflicto. El grupo estudió la sociedad 
gu~te~alteca en su conjunto, profundizando particularmente 
el ~hito político, social, económico, cultural y psicosocial. 
~ Información necesaria al análisis del objeto no estuvo 

-SI~mpre disponible, a veces los miembros del grupo tuvieron 
~ue buscar y procurarse nuevas fuentes documentales de 
Información, además de realizar algunas entrevistas para 
conseguir los datos faltantes. 

LAS RECOMENDACIONES 

Co_n ?ase en el acuerdo de Oslo la Comisión por el 
Esclarecimiento Histórico habría debido: 

Formular recomendaciones espe~íficas directas a 
favor~~~r de la paz y la concordia naciqnal en Guatemala. La 
ComiSion :ncomendará, en particular, medidas para preservar 
la memona de las víctimas, para fomentar una cultura de 
respeto mutuo Y observancia de los derechos humanos, y para 
reforzar el proceso democrático•oo. 

El equipo que trabajó en la formulación de las 
rec?mendaciones se formó al mismo tiempo que los grupos 
de Insumes y temáticos, y funcionó ininterrumpidamente de 

100 «Acuerdo sobre el establecimiento de la CEH», «Finalidades» § 111, en 
Acuerdos de Paz, op. cit. 
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abril hasta octubre de 1998. Cuatro profesionales, expertos 
en los diferentes temas abordados y tratados (un consultor 
militar, dos encargados del tema ejecuta, uno del derecho 
consuetudinario), bajo la supervisión del Secretario Ejecutivo, 
constituyeron el personal que elaboró las recomendaciones. 

El trabajo de grupo empezó con la definición de los 
objetivos que se quisieron alcanzar, o sea promover la 
reconciliación: "Las recomendaciones están orientadas a 
facilitar la unión de los guatemaltecos y a superar las seculares 
divisiones que ellos han padecido"101 ; alentar medidas que 
otorguen dignidad a las personas golpeadas por el confli~to: 
"La construcción de la paz se basa en el conocimiento del 
pasado, exige escuchar a las víctimas, que se considerarán como 
protagonistas de un futuro de concordia nacional"102

; promover 
un proyecto común de nación: "Para alcanzar una paz y una 
reconciliación duradera es imprescindible alcanzar la unidad 
d 1 d ·e G 1 "103. e os uerentes pueblos que componen uatema a , 
favorecer por fin la esperanza en un futuro diferente: "La 
violencia y los horrores descritos en la relación no tienen que 
dejar espacio a la desolación. El CEH quiere contribuir a . 
reforzar la esperanza del pueblo guatemalteco que no se ~epit~- \ 
jamás la historia de violencia"104• · 

Sucesivamente a la individualización de los objetivos, el 
grupo definió las principales fuentes para la elaboración ~e las 
~ecomendaciones, que fueron las siguientes_: el trabaJO de 
Investigación realizado por los oficinas regtonales, de l~s 
equipos temáticos y de los equipos de insumes; la asesona 
social; los testimonios de las víctimas y los testigos clave; las 
fuentes secundarias, constituidas por la normativa interna e 

1 01 Alessandro Prete, operador italiano, jefe de la Oficina del area lxil, «Relatos 
acerca de la experiencia de una oficina de campo de la CEH», UNOPS, 
op. cit., pag. 180. · 

102 lbidem. 
103 lbidem. 
104 lbidem. 

143 



GRUPO DE APOYO MUTUO 

TERCER CAPÍTULO 

El equipo responsable del tercer capítulo, encargado de 
estudiar y redactar un tratado sobre las consecuencias y los 
efectos de la violencia, fue constituido por doce miembros. 
De manera parecida al primer grupo, que se ocupó de las causas 
Y orígenes, y también en tal caso el equipo tuvo que analizar 
no sólo las consecuencias finales provocadas por el choque, 
pero proceder por etapas intermedias con base en la evolución 
Y al progresar del conflicto. El grupo estudió la sociedad 
gu~te~alteca en su conjunto, profundizando particularmente 
el ~hito político, social, económico, cultural y psicosocial. 
~ Información necesaria al análisis del objeto no estuvo 

-SI~mpre disponible, a veces los miembros del grupo tuvieron 
~ue buscar y procurarse nuevas fuentes documentales de 
Información, además de realizar algunas entrevistas para 
conseguir los datos faltantes. 

LAS RECOMENDACIONES 

Co_n ?ase en el acuerdo de Oslo la Comisión por el 
Esclarecimiento Histórico habría debido: 

Formular recomendaciones espe~íficas directas a 
favor~~~r de la paz y la concordia naciqnal en Guatemala. La 
ComiSion :ncomendará, en particular, medidas para preservar 
la memona de las víctimas, para fomentar una cultura de 
respeto mutuo Y observancia de los derechos humanos, y para 
reforzar el proceso democrático•oo. 

El equipo que trabajó en la formulación de las 
rec?mendaciones se formó al mismo tiempo que los grupos 
de Insumes y temáticos, y funcionó ininterrumpidamente de 

100 «Acuerdo sobre el establecimiento de la CEH», «Finalidades» § 111, en 
Acuerdos de Paz, op. cit. 

142 

DE LA VERDAD EN ADELANTE: jUSTICIA y RECONCILIACIÓN 

abril hasta octubre de 1998. Cuatro profesionales, expertos 
en los diferentes temas abordados y tratados (un consultor 
militar, dos encargados del tema ejecuta, uno del derecho 
consuetudinario), bajo la supervisión del Secretario Ejecutivo, 
constituyeron el personal que elaboró las recomendaciones. 

El trabajo de grupo empezó con la definición de los 
objetivos que se quisieron alcanzar, o sea promover la 
reconciliación: "Las recomendaciones están orientadas a 
facilitar la unión de los guatemaltecos y a superar las seculares 
divisiones que ellos han padecido"101 ; alentar medidas que 
otorguen dignidad a las personas golpeadas por el confli~to: 
"La construcción de la paz se basa en el conocimiento del 
pasado, exige escuchar a las víctimas, que se considerarán como 
protagonistas de un futuro de concordia nacional"102

; promover 
un proyecto común de nación: "Para alcanzar una paz y una 
reconciliación duradera es imprescindible alcanzar la unidad 
d 1 d ·e G 1 "103. e os uerentes pueblos que componen uatema a , 
favorecer por fin la esperanza en un futuro diferente: "La 
violencia y los horrores descritos en la relación no tienen que 
dejar espacio a la desolación. El CEH quiere contribuir a . 
reforzar la esperanza del pueblo guatemalteco que no se ~epit~- \ 
jamás la historia de violencia"104• · 

Sucesivamente a la individualización de los objetivos, el 
grupo definió las principales fuentes para la elaboración ~e las 
~ecomendaciones, que fueron las siguientes_: el trabaJO de 
Investigación realizado por los oficinas regtonales, de l~s 
equipos temáticos y de los equipos de insumes; la asesona 
social; los testimonios de las víctimas y los testigos clave; las 
fuentes secundarias, constituidas por la normativa interna e 

1 01 Alessandro Prete, operador italiano, jefe de la Oficina del area lxil, «Relatos 
acerca de la experiencia de una oficina de campo de la CEH», UNOPS, 
op. cit., pag. 180. · 

102 lbidem. 
103 lbidem. 
104 lbidem. 

143 



G RUPO DE A POYO M UTUO 

internacional, de los Acuerdos de paz y de l trabaj o d esarro llado 
po r otras comisiones po r la verdad en el mundo. 

La elabo ració n de reco m e ndac io n es sos te ni b les y 
factibles, basadas en la realidad , co m o po r las o tras ac tividades 
de esclarecimiento histó rico en su complej o, llevado ade lante 
por el CEH, habría tenido que seguir un de licado y articulado 
pro cedimie nto a n a lít ico , d escr ip t ivo y pre sc ri p tibl e , 
re lacio nado con las vio lacion es de los derech os h u m an os y a 
los hechos de violen cia. La C o misión , y en particular e l equipo 
responsable de la redacción de las recom endac io n es p rocedió 
intentando contestar, progresivam ente, a tres preguntas básicas: 
¿qué ocurrió? ¿Po r qué ocurrió? ¿Qué h acer para que n o se 
repita? 

El equipo de expertos que redactó las recomendac io nes 
se mantuvo co nstantem ente en contacto · con los grupos de 
trabajo constituidos po r la cuarta y q uinta fase ope rativa, para 
la r ed acció n d e la r e lación f ina l , p a r a fo rm u la r 
recom endaciones coh erentes con cu ánto e laborac ió n por los 
equipos. Tal intento fue perseguido por reunio nes y en cuentros 
co n e l C oordinado r de la r elació n fina l, con lo s g rupo s 
tem áticos y de insumas. 

Otro objetivo y línea guía que e l equipo quiso seguir fue 
la participación activa, la división y la p roposic ió n proced ente 
de l mism o pueblo guatemalteco, procedimiento q u e resultó 
en s into nía con la tentativa de dem ocratización d e la sociedad. 
D e o tra manera que los Acuerdos d e paz q ue p o r m o tivos 
his tó ricos, p o líticos y es tratégicos fu e ro n di scu tidos y 
estipulad os p o r un es trecho núme ro de p e r so n as, casi 
secre tamente, se quiso compartir ta l fase resolutiva del 
conflicto con los ciudadanos, favo reciendo la partic ipació n y 
experimentando formas de dem ocracia activa . Se solic itaron 
po r lo tanto pro pues tas a los diferentes secto res sociales , por 
una campañ a d e info rmación pública, a través d e la que se 
con s ig ui e r o n sesen ta pro pues tas , pro ced e ntes d e 
o rganizaciones d e la sociedad civil, asociac io nes y algun as (sólo 
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diez) p ro puestas d e c iud ada n os in d iv idua les . H ay que 
considerar s in e mbargo la limi t3c ió n d e l tiem po a disposic ión . 

Se o rganizó ade m ás un Fo ro N ac io n al e l 27 de mayo de 
1998, al que p art ic ip a ro n m :ís d e c u atroc ie ntas perso nas , 
adherentes a c ie nto t re inta y nueve o rganizac io nes. El Fo ro 
elabo ró un d oc ume n to con te nie n d o tod as las pro pues tas 
debatidas du ran te la ses ió n , e l que const ituyó un co nstante 
elemento guía po r la e labo rac ió n d e las recom endacio nes. El 
equipo ade m ás pro m ovió es p :tc ios d e discu sió n con los 
sectores de la sociedad c iv il y con las o rganizac io nes regi_onales, 
con el obje t ivo de co n segu ir e l m ás amplio pl u raltsmo Y 
división de lo q ue fu e e labo rando. E l grupo adem ás cuv~ e n 
consideració n tanto lo d eclarad o por las v íctimas y los te~ugos 
?uran:e la entrevis ta, co m o lo q ue , a l fi n al de la entre: ~~~a ~'~ 
mvesttgado r puso la pregunta: "Qué se espera de la C o mtston. 

Las tres respuestas princ ipales a lo reque rido po r las 
víctimas, com o la última pregunta que se les dirigió, ~ueron: 
resarcimientos ind iv iduales y co lec tivos, exhumac!Or:es Y 
just ic ia·. La gen te re c o n o c ió com o pro pia Y apro~o las 
recom endac io n e s que la Comisió n fo rmuló, habtendo 
contribu ido directam ente a su definición 105

• 

Pa ra la fo r m ulació n de las recom endac io n es Y la 
subdivis ió n e n te m as e l g rupo tuvo en cons iderac ió n l~s 

. ' d ¡ le10 finahdades establecidas po r el acuerdo de O slo , e comp :J 

l ' · de de los Acu erd os d e Paz y adhiriend o a razo nes po m eas Y 
sosten ibilidad de l proceso democrático. Las propues ta~ fu_eron 
1 ·fi d b en el stgUiente e ast tca as po r lo tanto y articulad as con ase 

índice tem ático106: 

1 M d .d 1 1-·a de las víctimas. . e 1 as para preservar a m em o 1 e 

2. M edidas de resarc imie nto a las víctimas. 

105 

106 

Sergio Pivaral, guatemal teco, operador CEH. ~n el depa~amento de 
Huehuetenango, entrervistado por E lisa Carlacc1n1 el 2 de abnl de 2001 en 
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• 
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3. M edidas o rientadas a fo mentar una cultura de respeto 
mutuo y observancia de los derechos human os. 

4. Medidas para reforzar el proceso d em ocrático. 

5. Otras recomendaciones para favorecer la paz y la 
concordia nacional. 

6. Entidad responsable de vigi lar e impulsa re el 
cumplimiento de las recomendaciones. 

E l equipo redactó y proveyó a los Comisionados cinco 
redacciones conteniend o las recomendaciones, articu ladas 
según los temas antes m encionados, procedentes d e la asesoría 
social, de los testigos clave y de los declarantes, del trabajo de 
investigación y de las fuentes secundarias - las cuatro fuentes 
localizadas por el grupo inicialmente -; proveyó por fin un 
info rme redactado por el equipo, síntesis de los precedentes. 
La redacción final fue concordada y largam ente controvertida 
entre los Comisionados y los miembros del equipo. 

La CEH está convencida que el cumplimiento de las 
recomendaciones es necesario para que el mandato confiado 
alcance sus objetivos. Para que eso ocurra se solicita la 
participación y el trabajo de los representantes del Estado y la 
sociedad civil, para que sean beneficiarios de e llo to dos los 
guatemaltecos 107

• 

107 lbidem. 
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2.5 "GUATEMALA NUNCA MAS" 
PROYECTO INTERDIOCESANO DE 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
REHMI 

Le c01tanm la lmgua, fite vendado con fojas y tílitas sobre 
los ojos, tuFo agujeros en todo sitio soún· el costado y también 

tuvo Ull úmzo roto. Fue desconocida; sólo porque yo he vívido por 
muchos años con il y supe a al~w1as cimáicfs entendí que fue él. 
Y también tuve una foto recimt~ a figura entera y le dije al médico 

que fu(' mi marido ... Y' él", me dijo, "es su marido, puede llevarlo 
calle." Caso JOJ7, Secmsáv en Salamá y asesinato en Cuí/opa, 

Santa Rosa, 1981. •oS 

En octubre de 1994, paralelamente a las negociaciones 
de paz y e l día siguiente d e la firma de l acuerdo entre URNG 
Y Gobierno guatema lteco sobre la creac ión de una Comisión 
para el Esclarecimiento H istór ico - la cua l, se acue rda, sólo se 
habrí2 constituido en consecue ncia de la firma de paz estable 
Y duradera, ocurrida el 29 de diciembre de 1996- la Oficina 
por los D erechos Humanos de la curia arzobispal de C iudad 
de Guatemala (ODHAG), dirig ido por el arzobispo Juan 
Gerandi Condera, propuso a la Conferencia Episcopal (CEG) 
el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria 
Histórica, REHMI. En la historia ve inteñal del empleo de 
Comisiones por la verdad en países que de guerras o dictaduras 
se en cam ina n h ac ia la democ rat izac ión, la inic ia tiva 

108 Rapporto REHMI, " Guatemala Nunca Más», en Guatemala Nunca Más, 
Sperling&Kupfer, Milano, 1999. 
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emprendida y directa de la Iglesia católica fue una singularidad 
del caso guatemalteco. 

El pacto estipulado a Oslo el 23 de junio de 1994 em~e 
Ejército y guerrilla correspondió con la voluntad de la Iglesia 
de cumplir el primer acto de justicia hacia los cente nares de 
millares de víctimas del conflicto armado interno, recuperando 
su memoria y sus palabras para afirmar su dignidad. Se lee 
cuanto sigue en la presentación del informe Guate11wla N u11ca 
Más: 

La iniciativa fue sustentada por la convicción que, además 
del terrible impacto individual y colectivo, la violencia política 
privó a las personas por muchos años del derecho a la p~lab~a: 
las víctimas y los testigos no pudieron compartir su eA'"}JenenC!a, 
haciendo conocer lo que padecieron o denunciando a los 
responsables 109. 

El acuerdo que sancionó la constitución de la Comisión 
por la Verdad en Guatemala fue uno de los más atormentados 
y controvertidos entre los doce que condujeron a la firma de 
la paz estable y duradera. Las negociaciones por e l acuerdo 
pararon el proceso de paz por unos dos años, arriesgando en 
varias ocasiones de comprometerlo en serio: los militares 
rechazaron tal pacto y la guerrilla no lo sustentó. El acuerdo 
alcanzado, que ratificó el derecho al pueblo guatemalteco a 
conocer plenamente la verdad sobre cuánto acaecim iento 
durante los treinta y se is años de guer ra civil, resultó 
fuertemente limitativa justo a causa de los contrastes y las 
oposiciones de las Partes. La Comisión habría obrado po r seis 
meses, aplazables a un año; n o habría indicado 
responsabilidades individuales pero sólo institucio nales; la 
relación no habría tenido propósitos o efectos jurídicos, ni las 
recomendaciones finales habrían sido vinculantes para e l 
Estado. El acuerdo fue acogido por la comunidad internacional 
y la opinión pública con satisfacción, pero tambié n con 

109- REHMI •. op. cit. 

148 

DE LA V r=Hr>A() FN A r>I:IAN T E: J U STI CIA y R ECONCILIACIÓN 

escepticismc acerca <.le 1:1 efectiva operatividad del mismo: las 
limitacionts de q ue di spuso se creyero n inadecuadas para 
documentar la más grande tragedia vivida por la América Latina 
en el siglo XX 1w. 

LA INICIATIVA DE LA OFICINA POR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA CURIA ARZOBISPAL 

El cco rdinador d e la oficina por los Derechos Humanos 
del Arzobispado de C iudad de Guatemala (ODHAG), el 
obispo Juan Gerardi, que revistió tal cargo en el Quiché a 
principios de los aiíos Ochenta y fue testigo directo de las 
opresiones, u e la vio lenc ia padecida por la población, 
particularmente en aque lla zona , propuso de adelantar Y 
sustentar el trabaj o de la constituyenda Comisión por la Verd~d 
a través la constitución de un archivo propio de la Iglesia 
católica. E l proyecto del prelado entendió - inicial:nem~ -
contribuir a documentar los hechos, recoger los testimomos 
sobre las atrocidades cometidas por las Partes durante la guerra, 
hacie ndo menos a rduo e l trabaj o de la CEH_ y,_ por 
~ons i gu iente, menos incómodos los vínculos y las restncClones 
Impuestas por el tratado. 

El período en que tal proyecto tomó cuerpo hizo muy 
difíci l y complicado e l trabajo que desarrollar el cual se 
demostró m ás pelia roso con respecto de aquel en que la CEH 
obró: al final del l994 la sociedad, mi litarizada sumam~nte 
todavía, fue dominada por el miedo, lacerada por el confl icto. 
Las víctimas temieron tergiversaciones, el acuerdo de paz n_o 
es taba firm ado todavía, la vio lenc ia y e l do lor todav1a 
incandescentes, vivos. 

11 O David Holliday, estudioso norteamericano de_la Comision por la verdad ~n 
El Salvador, en «lntroduzione, de Edgar Gut1errez. Guatemala Nunca Mas, 
Sperling&Kupfer, Milano, 1999. 
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En los primeros meses de l 1995 un equipo de l ODHAG 
visitó las diócesis dentro del país para divu lgar e l proyecto e 
investigar el apoyo y la adhes ión de cada región. Las dudas y 
los miedos residieron sobre todo en la contemporaneidad del 
cónflicto ar~ado a la inves tigac ión histó r ica , a l h ech o que la 
paz no hubiera sido alcanzada todavía y e l cho que rodav ía no 
agotado. El proyecto REHMI inició el 24 de abril d e 1995 en 
diez diócesis. Los equipos se formaron en e l Quiché, Ixcán, 
Alta Verapaz, Huehuetenango, Guatemala, Escuintla, Los 
Altos, San M arcos, Izaba!, Pctén, C hi ma lre nango, y de l 
Servicio jesuita para los refugiados en Campech e. 

El proceso fue subdividido en cuatro fases: una fase 
preparatoria, con la selección y la fo rmac ión de los 'animador 
de la reconciliación', la organización de las sed es, a nive l local 
y nacional; la colección de Jos testimonios, en los diferentes 
idiomas indígenas; e l aná lisis de la info rm ac ió n y la 
catalogación; la elaboración de monografías, investigaciones 
suplementarias, cronologías. La pu blicació n d e l Info rme 
Guatemala Nunca Más, ocurrido e l 24 de abr í 1 de 1998, 
representó por fin la fase de restitución de la info rmación 
conseguida y reelaborada a la població n gua temalteca, dando 
respuestas a algunas solicitudes avanzadas por las víctimas 
durante la recolección de datos: exhumaciones, sa lud m e ntal, 
asistencia legal, resolución de conflictos. 

En octubre de 1995 Jos obispos ca tó licos invitaro n el 
pueblo guatemalteco, por m edio de una carta pública, a 
participar en el proyecto, testimo niando su propia h istoria 
afirmando que el REHMI "quiere ser una aportació n de la 
Iglesia católica a favor de la soc iedad, para alcanza r, por el 
descubrimiento y la proclamación de la ve rdad, e l acceso a un 
nuevo orden de convivencia social, en e l cual sea posible la 
reconciliación entre todos los guatemaltecos 111 " , convencidos 

111 .. carta de los Obispos de la Iglesia Católica de Guatemala que impulsan 
el Proyecto lnterdiocesano REHMJ,, Diario Siglo Ventiuno, 5 de noviembre 
de 1995. 
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que hasta que no se hubiera alcanzado la ve rdad, l_as h~ridas 
del pasado habrían quedado abiertas, no se habrían CICatrizado. 

Por su parte, la Igles ia cató lica guatemalteca pidi~ perdón 
a las comunidades indígenas por los errores comet1~0~ por 
algunos de sus miembros y e>-.-ponentes durante los ulu:nos 
quinientos años en 1992, justo con ocas ió n del qumtO 
centenario de l descubrimiento de América: "N osotros, que 
somos actu almente los pastores de la Iglesia, os pedim~s 
perdón 112." La acc ió n de d enuncia emprendida por la ~~les¡a 
se colocó en un recorrido de constante apertura y reflex1on de 
parte de la misma, empeñada ya desde los años Setenta sobre 
los temas de la injustic ia social, de la violencia, de la_ pobreza, 
de la opresión llevada ade lante con ánimo y no ~ ~~ grav~s 
pérdidas y persecucio nes respecto a los pastores catohcos Y ,e 
enteras comunidades cristianas, alineadas al lado de los mas 
débi les, de los oprimidos, de los últimos. 

, · 1' · os mucha gente Frente a los temas economJCos y po !tiC , ? " 

reacciona diciendo: "Por qué se entromete la Iglesia en esto. 

Q , , . el d" ' ramos a nuestr< uernan que nosorros umcamente nos e 1ca . 
. . . . . · -6 e cumphr dentrú mm1sten o. Pero la Igles1a uene una m 1s1 n qu 

1 1 ' · mora es Y ele la sociedad que comprende los va ores eucos, , 
· ? "Amaras a tu evangélicos ¿Qué dicen los mandamientos. 

1 1 
. 

, . . · , . 1 , ··m o la g esta 
prOJlmo como a ti mismo . Y justo a aque prOJI 
tiene que dirigir su misión 113

• 
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«500 años sembrando el Evangelio», Carta Pastor~! Colectiva de los 
Obispos de Guatemala, 15 de agosto de 1992, repento en el Centro de 
Documentación ODHAG de Ciudad de Guatemala. . 
Documentos inéditos reperitos en el Centro de Documentac1on ODHAG 
de Ciudad de Guatemala. 
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111 .. carta de los Obispos de la Iglesia Católica de Guatemala que impulsan 
el Proyecto lnterdiocesano REHMJ,, Diario Siglo Ventiuno, 5 de noviembre 
de 1995. 
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Chidlicastenango, Quidlé, mayo de 2001: mujeres indígenas a la 
entrada de la Iglesia de Santo Tomás. 

Foto: E. Carlaooni. 
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REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Aprobado el proyecm cada dióces is, cada obispo formó . 
el propio equipo, buscando personal local de cada comunidad 
que goza ra de la confianz:t de la población, que tr-abajara 
voluntariamente y habbra el id ioma indígena: estas operadores 
fuero n llamados 'animadores de la recuperación' . Para evitar 
las venganzas, temidas po r los testigos y por los ani madores, 
se emprendió una fuerte campaña publicitaria del proyecto 
así que, si el ejército o la gue rril la hubie ran actuado contra 
tales SL~etos , se hubieran acusado públicamente, hac iéndose 
implícitamente pe ro irrefutablemente responsables del 
acaecimiento . Los o peradores habrían tenido q ue demostrar 
capacidad de escucha, ofrecerles a las víctimas un espacio para 
expresa rse y exponerse, proveer informaciones creíbles Y 
atend ibles a qu ién la so licita ra, como respuesta Y en 
cumplimiento a la metodología abie rta y no rígidamente 
estructu rada que e l REHMI decid ió seguir. 

U na vez formados los equipos loca les, empezó la 
fo rmac ión de los animadores: se trató sobre todo de líderes 
locales, representante de las comunidades golpeadas por el 
conflicto. Un total de u nos ochocientos promotores se sometió 
a un intenso trabaj o de preparación comprensivo de ~res 
módulos de apre nd izaje relativos a la historia del c9nfl~cto 
armado, a la salud mental y a la dirección de la entrevista. 
Siguieron numerosos seminarios, re uniones y encuentros, 
dirigidos, además de la formación y la capacitación del personal, 
a la redacción de diagnósticos comunitarios pre l im_ina~~s, para 
el mayor conocimiento de los lugares de investtgac~on. En 
consecuencia de la decisión de recoger in fo rmac10nes Y 
testi mon ios también de los analfabetos (inicialmente no estaba 
previsto) los operadores se equiparon de grabadoras y material 
ajeno y desco nocido, del que la mayor par te ignoraba el 
funcionamiento; ad emás se p reparó la ficha a llenar, e l 
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. G RuPO DE A POYO M ururJ .. 
formulario,par;'}~ ~ntrevista (vease Anexos, d ocumento n. 6: 
Fi<::h as por ~n.tr~·\l"i_Stas de l REHMI). 
. · ' LoS: :tTI.irif~r~s mism os fu e ro n a n a li zados como 

-~íctí~a~: rZqm;~·llas ingeniarían entre e l miedo y e l terror? 
lC6mosbp~órtar~ tanto dolor el re lato de tantas atrocidades? 

·"~G~ eapacitl~6ñ··.<!f. .loS operad~res duró cerca d e un aiio: la 
cole..C:c iÓn· cá~ IO"s ~st.ftnonios empezó e l 1' de novie mbre de 
1995 fecna:6imÍ>ón~a éiía de Todos Santos, símbo lo de la unión 
... ' • . , 1.~ ' 

entre la v ida y:Jjl.·~üerte, la m emoria y la de~trucc i_ó n, la 
resignació~ r,. I_a~eF~~za. La Iglesia_em~ezó a l mtsm o tiempo 
a hablar p u_bltqm_en te de la expcn encta de la gc.:mc, de las 
h istoria$ éxpe.riitléhtadas en p r ime ra persona d e las v íctimas, 
dé. los fieJes: durañi:e las celebrac io nes, en luga r d e lee r piezas 
~: i~ .B~liJ,'}e~+pezaron a le~r- piezas d~ te_s timo nios, se 
mtr.-<(l~~eron t~éntos de reflexto n co mu111tana. para ayudar 
y;estim~lat;a Ias-'{¡ctimas a h ablar, a co ntar y test im o niar. 

• •· •11,. .1 ;" ., • • , , 

·- .: La · cólecG>it>n de los tes timo n tos ocu r rt o m as 
indjvidti'a~en~-~r~no se excluyeron testim on ios colectivos, 
de-~cortiul1idácíe.s.,qu'e decid ieron conta r un::í nime m e nte 
defe_r~in~~s a6r~~~lm ientos: tal m odal ~dad se d_emostró 
pa~~~I;rm~!lte.,ffic~z para las reconstruccio nes _sc.~Ci ale_s que 
se tytcto en.l!adaltRh1énidad, reuniendo voces dt s ttngUJdas y 
a vec~s.~rl,ras~tes . Las reunio n es comun ita rias fueron 

.· ·· mome~~os-. g.é. ~~~::participac i ón que as umie ro n valenc ia de 
pu_r~ca~ió~ é.O}~v:.t: la aplicac ión de tal m érodo puesta en 
p:_~~!_ca P.<?.r~~~ saneó - o e mpezó a hace r lo- e l deseo de 

'J ~S tiC ia ~~oJ?_~ l~f~o por los tribunales o los procesos foren_s~s 
._,smo a tr~v~s-de J:btelebración de la m em o na, la exh u mac10n 
de lf.>S cem~te(f<;i{clándestinos, los proyectos d e salud m ental 
cbhforrhe·aj -~eh~ cristiano del perdó n y la reconci liación. 

....... ~ .... .,., .. '(.; 

· La col~ciéi:l·de Los datos duró m enos d e un añ o : sigu ió 
la fas e· d'e dn~1+s.is\ae los datos: la c u ant ifi caci ó n fue 
fe l~tivamerú~ fáei1, n}ucho más prob lem ático fue e l análisis 
cual~c.atlvo,t:qué~ires.lipu·so la s ignificació n d e lo s hechos 
com~dos'¡1or ld'S t~stigos , la cata logación d el drama v ivido por . 'i: . ..... ~. 

• • ? • . . . . . ~ .. 
... 1 ' ~ ... ,. -
..:.. .. . • .. r• ~ 

.} . 
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la gente. Las situacio n es y los episodios contados debieron ser 
analizados e interpre tados con base en las cosmogonías propias 
de las víctimas, diCícilm ente comprensibles y compatible por 
quién no es parte integrante de aquella cultura: ¿fue justo, por 
ejemplo, simpli fi car e l drama de la destrucció n de la cosecha, 
la ruina d e los campos o el incendio y des trucc ión de los 
cultivos com o puros actos, categorías de violaciones, sin 
aquellas atribucio nes de sentido que la cultura indígena maya 
adscribe a tales aco ntecimientos? 

Los promotores de la reconcil iación recogieron unos 
6.500 testim o n ios, los que documentaron de 55.023 víctimas 
de violacio n es de los d erechos humanos, cometidas por las 
Panes durante la guerra civil, de los que 422 fueron ~atanzas 
colectivas. La relación, por los daros recogidos- necesanam~nte 
incompletos, pero exp lica tivos y e::-.."tremadameme i_ndicattvos 
-concluyó que, e ntre 1977 y 1987 perdieron la v tda 25.839 
personas. La inmensa m ayoría de las violaciones perpetrada 
durante e l conflicto interno, cerca de un 88% del total, fue 
atribuida al ejército. A. tal respeto, el periodista Sandoval 
sentencia: 

1 · , · to se hizo Es muy impo rtante establecer que e eJerci 
responsable de violac io nes fuertes de los derechos hun:anos, 
incluyendo las matanzas, en una política organizada, directa, 
estudiada y planeada por el Estado . La guerrilla, por_ su parte, 
com et ió e r rores , excesos : m e d idas e mprendtdas por 
individuos, pero privadas de una organizac ión estrecha, como 
en el caso de las Fuerzas armadas. Es por esto que no puede 
hablarse de simetrías inexistentes 114

-

La mayor parte de los testimonios- cerca de dos tercios 
- fueron recogidos en quince diferentes lenguas mayas, Y a 
continuació n traducid as al castellano. El 15% de los relatos, 
po r s u alto va lo r d esc riptivo, fu ero n transc ritos 

114 M. Á. SANDOVAL, La paz precaria, Cholsamaj, Guatemala, 2000. 
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114 M. Á. SANDOVAL, La paz precaria, Cholsamaj, Guatemala, 2000. 
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comple tamente. Se estructuró la re lació n final con hase en 
cu atro grandes áreas temáticas y d e an ális is: 

e l impacto de la vio lencia, anal izando espec íficamente 
dos tipologías de población, particularme nte golpeadas 
durante el confl icto : las mujeres y los niiios · 

los mecanism os del terro r: la estructura d e los aparatos 
represivos, de los servicios secretos, la plani ficac ió n 
d e las matanzas (más de 420 fu e r o n aq u e !los 
documentados por e l REHM T), la e d u cac ió n d e la 
v io lencia. Para elaborar ta l sección se utili zaron , sobre 
t o do, los tes timo ni os de los v icti rnar io s (q u e 
representaron ellO% de los testimonios tota les); 

e l marco histórico, desde la formac ió n de l estado liberal 
a la guerra c ivil ; 

la identidad de las víctimas y las estad ísticas d e las 
v io laciones. 

La te rce ra fase cons istió en la e laboració n de los cuatro 
volúmen es de l Informe Guatelll ala Nu11ca Más, por fin 
publicado e l 24 de abri l d e 1998. La meta ;:tl can zada con la 
publicación de l informe, e l impac to provocado sobre la 
opinión pública y en e l "eno a la comunidad inte rnacio n al no 
calmaron el dolor y e l m iedo de los tes tigos . Se evide n ció 
n ecesaria una cuarta fase operativa, que llegara m ás allá d el 
o bjetivo inic ial d e respaldar y facilita r e l trab<Uo que h abría 
tenido que desarro llar la Comisión po r la verdad; tuv iero n 
que ocuparse de salud m ental, en la reconstrucció n d el tej ido 
social de las comunidades indígenas: "Se abrió una nueva línea 
pasto ral para los Obispos y una c uarta fase por el REHMI: 
qué hacer ve rdad?" 1's. 

E l proyecto Remhi es una denuncia legítima, d o lo rosa 
que \(_enem os que escuchar con p rofu ndo respeto y espíritu 

115 Claudia Agreda, responsable del ODHAG, entervistada por Elisa Carlaccini 
el 23 de abril 2001 en la Ciudad de Guatemala. 
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solidario . pe ro también es un anuncio, una alternativa para 
encontrar nuevos recorridos de conviven cia humana. Cuando 
hemos e mpre ndido es ta tarea nos interesó conocer, para 
compartir, la verdad: reconstruir la historia de do lo r y muerte, 
ver los mmivos . ente nde r porque y como. E nseñar e l drama 
humano , compartir la pena, la angustia por los millares de 
muertos, des:1parccidus y to rturados; ve r la raíz de la injusticia 
y la pérdida de los valores 11 (•. 

EL ASESINATO DE 
MONSEÑOR JUAN GERARDI CONDERA 

La brutal ejecución de Monseñorjuan Gerardi , la noche 
del 26 de :tbril, d os días después de la presentación de la 
relación REHM I, pa ró el proceso de restitución y continuación 
del proyecm. E l o b ispo defen sor de los derechos human os 
fue brutalme n te e nfriado en su propia casa, desfigurado Y 
cariacuch i liado. La lentitud de las investigaciones y el proceso, 
la libertad que gozaro n por largo ti empo los responsables del 
asesinato reveló e l estado de impunidad latente vigente en el 
País. Las inves tigac io nes as um ieron ca rácte r to davía m ás 
macabro y gro tesco cuando e l Fiscal O choa Ardón y su pool 
form ularon la hipó tes is, avanzada po r e l profesor madri leño 
José Manue l Reverte Comas, segün el que el obispo habría 
sido atacado y m atado po r un viejo perro pastor alem án, Balu, 
perteneciente a su adjun to y a coinquilino Mario Orantes. 
Para inva lidar ta l hipó tes is se hicieron necesaria la exhumació n 
del pre lad o, que no corroboró la tes is. 

E l caso, que puesto en ev idencia las fa llas del sistem a de 
justicia gu ate rnaltcca y b falta de vo luntad de la clase di rigente 
ele castigar a los responsables de la bárbara ej ecución se ha 

116 CEH, o p. cit., Conclusioni, pag. 232. 
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evidente certeza. Por fin estamos al principio de la catars is 
nacional que necesitamos como sociedad" 12

c,. 

La Comisionada Lux de Corí, guatemalteca y maya, 
interviniendo durante la ceremonia, pidió perdón al "Dios de 
los dioses" por la participación de los indígenas en el conflicto, 
recordando que "aquel memorab le día de la entrega del 
informe", el 25 de febrero, el calendario maya celebró el nuevo 
año agrícola127

• A pesar de que los mayas y las poblaciones 
indígenas hubiera~ sido las principales víctimas de l conflicto, 
añadió, "no queremos venganzas , queremos que se nos 
reconozca, valorice y respete" 128 • 

Las inves tigaciones llevadas ade lante p o r la C EH 
registraron a 4~.000 víctimas de violac iones de los derechos 
humanos, d e las que 29.000 resultaron matadas o 
desaparecidas ; uniendo los datos recogidos p or la Comisión 
con otros estudios y investigaciones, la CEH concl uyó que el 
saldo entre desapariciones y muertos durante la guerra civil 
fue de más de 200.000 personas. E l grupo de expertos además 
estableció que el Estado y los grupos paramil itares afi nes fueron 
responsables del 93% de las vio lacio nes documentadas, la 
guerrilla del 3% de ellas y el restan te 4% fueron com etidas 
por actores no identificados. 

126 M. Á. SANDOVAL, op. cit. 
127 O. LUX DE COTI', Discurso pronunciato en ocasión de la entrega del 

informe Guatemala memoria del Silencio el 25 de febrero de 1999. Centro 
de documentación INCEP, Ciudad de Guatemala. 

128 lbidem. 
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FUERZAS RESPONSAB~ES DE LAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS: 1962 - 1996 ( BASE DE DATOS CEH). 
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L . . t. das por el eiército a CEH registró 626 matanzas per pe r a ? 
fi . . 1 E d q e respondteron a Y uerzas paramilitares afines a sta o, u , l 

1, . , . 1 ·ficada por las mas a tas una po 1t1ca estrategiCamente p am _I • • b 
autoridades mil itares. Gracias a los testtmomos de ex mte~ r~s 
de los servic ios de seguridad del Estado Y a !a ~on~~ ta de 
documentos desclasificados, la CEH pudo atnbmr a . st~, 0 

Mayo r Pres idencial y a la G -2 la planificación Y la real~z~Clon 
de capturas, interrogatorios ilegales, tortura:, de~apanc~ones 
forzadas, ejecuciones arb itrarias . Se atrib~yo a ~a ~ernlla la 
responsabilidad de 32 matanzas , cometida pr~ncipa lmente 
entre el 1981 y 1982, la ej ecución arbitraria de miembros de la 
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población civil, de comisio nados militares y m iem b ros de las 
PAC y ej ecu cio nes arbitrarias de miem bros de la U RNG. 

NUMERO DE MASACRES PERPETRADAS EN CADA 
DEPARTAMENTO (BASE DE DATOS CEH) . 

Duran te la ce rem o n ia de l 25 d e fe bre ro d e 1999 los 
Comision ados declararon p úblicam ente que "La inhu m ana 
irracionalidad de la v io le ncia que flage ló al pa ís p o r m ás que 
tres décadas no puede ser explicada sen c illa m e n te como 
resultado de un ch oq ue armado e ntre dos Par tes" 129

; m últiples 
actores y fac tores entraron en juego, d eterminaron e hicie ron 
d esarro llar la guerra: las relacio nes económicas, culturales y 
sociales, e l racismo, los partidos po líticos, los grupos de l po der 

129 C. TOMUSCHAT, op. cit. 
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económico, las ig lesias, las u nive rsidades y el cierre de espacios 
de participació n. 

Las investigac iones de la CEH llegaron a la conclusión 
que algunos gobie rnos e:>..'tranjeros se entro metieron en los 
asuntos internos dd país centroam er \can o : fuertes fueron las 
pres io nes de los E s tad os Unitl os y 'las e mpresas 
norteam ericanas "para m antener la arcaica e injusta estructura 
socio - econ ómica d e l país"130. Se m en cion ó a la CIA por el 
ap o yo brindado "directa o indirec tam e nte a alg unas 
operacion es ilegales del Estado" 13 1 y el sostén brindado por 
Cuba a las o rganizacio nes guerr illeras , incluida la formación 
militar d e los comb atie ntes. 

La C EH ade m ás concluyó que las operaciones represivas 
hechas po r agentes del Estado su frieron notables variaciones 
en relación al perío do, a las v íctimas y al terri torio 132

: 

de 1962 a 1970 las operaciones se concentraron en el 
o riente, en la C apital y en la Costa Sur; las víctimas 
fueron miembros de organizaciones rurales, profesores 
y estudiantes universitarios 
de 1971 a 19771as operacipnes _fuero? más sele: ti:as Y 
se reali zaron en todo el territon o nac10nal; las VICttmas 
fuero n líderes comunitarios , dirigentes sindicales, 
catequistas y es tudiantes 
d el 1978 al 1985 se registró el período más san~i?ario 
del conflicto armado. La mayor parte de las vtct1mas, 
mayas, fueron indígenas del Quiché, Huehuetenango, 
C h im altenango, Alta y Baj a Verapaz, la Costa Sur y la 
Capital 
e n e l último per íodo, e ntre el 1986 y e l 1996 las 
operaciones fueron selectivas y las víctimas en igual 
medida mayas y ladinas. 

130 lbidem. 
131 lbidem. 
132 lbidem. .. /. 
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La <:::;omisiór¡ de .l a !V~rq;¡.d concluyó. lacqnicamence que 
en Guatemala el ejército identificó a la po blacÍÓl]. maya como , 
aliada de la guerrilla, pon~epdo en práctica una política de 
exterminio: "La CÉH concluye que, e n e l ámbiro de las 
operaciones contrainsúrgeÍÍ.tes reaiizádas entre 1981 y 1983, 
er;- á~~i.na~ rég_io,nes de.) ~aí~, age~t<;s del Ési:áCio de l Guatemal.a 

1 
com etieron actos de genocidio contra grupos de l P.ueb_lo . 
m aya" 133. 'fue' aquell'o el tercer b.olocat.isto pádecido po r los 
mayas, sust~ti.tó e:l 1a'c~démicb George LoY.,e JJI :I4 : e l y rimet~o 
fue ·á(¡üe! provocado· p:ór la 'invasíón ~spañola en el 1521, eJ.. 
ségdndo fue prqducidó por la 'rbvo iuc'ión liber~l' del 1871, el . 
último fue perpeti-·aCió por el Estádü-gúdteinalteco entre e l1 978' 
y el 1985; para q ue no se cumplá el éuarto, con cluyó, ¡.es . 
necesario que el actúa\ Estado criollo - lad i·n·o ' CLtmp l~ Jos 
Acuerdos de Paz, respete la Constitución y las conven ciones 
inte rnacio nales· relativas a los derechos 'de los puebl os : 
indígenas•:ps ., 

PORCENtA.JES .. DE'VÍCTI.MAS IDENTIFICADAS EN BASE A 
PERTENENCIA ETNICA . (~1A$E QE 9ÁTOS .. CEH). 
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133 O. LUX DE COTI', op. cit. 
134 D. COJTI' CUXIL, «CEH confirma el tercer holocausto maya" en El 

Periodico del 4 marzo de 1999, pag. 1 O. 
135 lbidem 
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El s is tema judic ia l guatemalteco durante e l confli cto 
interno, senten c ia ro n los Comisionados de la CEH, fue 
ineficaz y no garant izó e l respe to de la ley: "Po r omisión o 
acción, e l poder judic ial contribuyó al empeoramiento de los 
conflictos soc ialcs"L16. La impunidad se apoderó de la estructura 
del Estado y protegió las accion es represivas del mismo. 

La ce rem o nia e n e l Teatro N ac io nal se concluyó sin 
declaracio n es de l Presidente d e la Repúb lica Álvaro Arzú, 
quien presenció incluso la celebración rechazando de sentarse 
en la mesa que pres idía e l acto , junto a los Comisionados. El 
embajado r estado un idcnse D ona Id J. Planty criticó la pres~nta 
implicació n de los Estados Unidos en e l conflt c to 
guatem alteco, su ste ntando que "se trató de un conflicto 
interno"m y recordando que los Estados Unidos donaron 1,5 
millones de dó lares po r la realización del estudio. En los días 
siguientes e l emb~ador exhortó e l Gobierno guatemalteco a 
"tomar en seria consideración las recomendaciones formuladas 
por la CEH y promover la reconciliación en el país"

138
• 

LA REACCION DEL GOBIERNO 

1 · d ·d·, b ·ar un Comité E Gobierno guatemalteco ec1 10 nom ' . . 
que examinara el contenido del informe M e111oria del S tleiiCtO Y 
las recomendac io n es de la CEH, antes de expresar 
públicamente un parecer acerca del trabajo de.sarrollad~ ~?r 
los expertos: algunos de los miembros de d1cha comiston 
fueron Raq uel Zelaya, secretaria general de SEPAZ, Gustavo 

136 
137 

138 

C. TOMUSCHAT, op. cit. El 
REUTERS, «CEH : Encuentro con un pasado de horror Y sangre», en 
Grafico del 26 de febrero de 1999, pag. 2. . . 
C. CASTAÑANZA ROSALES, R. A. FLORES GARCIA, «Congreso creara 
comisión de seguimiento», en Siglo XXI del2 de marzo de 1999, pag. 8. 
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133 O. LUX DE COTI', op. cit. 
134 D. COJTI' CUXIL, «CEH confirma el tercer holocausto maya" en El 

Periodico del 4 marzo de 1999, pag. 1 O. 
135 lbidem 

170. 

J. 

DE l i\ VE!HMD FN ADFi t\NTE: j USTIC ii\ y R ECONCIUACIÓN 
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138
• 

LA REACCION DEL GOBIERNO 
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fueron Raq uel Zelaya, secretaria general de SEPAZ, Gustavo 

136 
137 

138 

C. TOMUSCHAT, op. cit. El 
REUTERS, «CEH : Encuentro con un pasado de horror Y sangre», en 
Grafico del 26 de febrero de 1999, pag. 2. . . 
C. CASTAÑANZA ROSALES, R. A. FLORES GARCIA, «Congreso creara 
comisión de seguimiento», en Siglo XXI del2 de marzo de 1999, pag. 8. 
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Porras, secretario privado de la Presidenc ia, Eduardo Stein, 
mi nistro de l Exterior. Estos ú lt imos, en una reun ió n con 
algunos comandantes de las zonas mil itares ocurrida pocos 
días después de la entrega de l in forme de la CEH , afirm aro n 
que el contenido y las acusaciones d e la re lación fue ro n " la 
última gota am arga" que el ejército habría tenid o q ue to le rar139. 

Adem ás aseguraron a los com andantes militares q ue el 
Gobierno no h abría aceptado las recomendaciones d e la 
Comisión para el Esclarecim iento H istór ico ya que, en dos 
puntos, "se excedieron en las d isposicio nes establecidas por el 
mandato de la CEH"1~0 : concluyendo, erróneamen te, que se 
trató de un genocidio y solicitando la creac ió n de una comisión 
ad hoc que investigara la trayectoria ind iv id u al de los oficiales 
m il itares. Lo que se averiguó, opinaron los oficiales, "n o fue 
genocidio sino una guerra con tra grupos ideológicos que 
convirtieron parte de la población ind ígena e n combatien te"141 . 

El1 6 de m arzo por fin, el Gobierno expresó su posición 
a tra~és d e un comunicado d e p re nsa de cato rce puntos 
pu~hcado en campo pagado en los principa les perió dicos 
nac10nales. La posición gubernativa fue j uzgad a "improvisada 
Y poco seria" por Amnistía Inte rnacio n al, por voz d e la 
representante Tracy Ull teve it-Moe : "El Gob iern o n o 
m enc io na ni s iq uiera la mitad d e las recomen dac io n es 
form~lada por la CEH , ni considera pos ible la rea lización de 
las m tsmas, sobre la base de los Acuerdos d e paz" 142 . Relativa 
a la creación de la Fundac ión por la paz y la con cordia, 
rec~me_~dada por la CEH como ente responsable de la 
reahzaCion de las recomendaciones, el Gobie rno reiter ó : 

139 

140 
141 
142 

J. SCHIRMER, «Introducción, inedita a la segunda edicción de A violence 
called democracy: The Guatemalan Military Project, 1982 - 1992, Centro 
de Documentación FLACSO, mayo de 2001. 
lbidem. 
lbidem. 
Redacción de El Grafico del 19 de marzo de 1999 " Poco sería la respuesta 
del Gobierno a informe de la CEHn, pag. 3. 
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DE LA V ERD1\ o eN A oEI AN T E: j usTICIA y R ECONCILIACióN . 
E_l G o bi e rno d e la Repúbli ca cons idera que los 
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. mpanamtcnto sean los medios más idóneos 

para aven P1 1a f: .. . . 
d <=>~ r Y avot ecer e l cump hm tento de los Acuerdos 

e paz, que y · . . 
de la C .. , a conttenen lo esenctal de las recomendaciones 
no e o_md ts to n para el Esclarecim iento Histórico. E l Gobierno 

onst era po r lo t . . . . 

d ;:¡ntO necesan o mstt tLll r nuevos entes que 
pue an du r 1 ti . Co .. , P tca r e unc tonamiemo de M INUGUA y/o de la 

m tsto n de Acompaii.a¡'nientot·l3_ 

po . -~a ~li_a t:za contra la impunidad (ACI), rechazando la 
de ~~e~~ In teta) del Gobierno sobre lo actuado por la Comisión 

P
od e t dad , denunció la v io lación d e la independencia de los 

eres del Est d · f1 1 ·' d 1 Fu d . a o en cons tderar super ua a creac10n e a 

d ni actón por la Paz y la Concordia: "Invitamos el Congreso 
e a Re , b l- .. pu tca y e l Tr i b u n a l Supremo de J us tt cta a 

pronunc tar s · d ¡ · ·' d 1 · . e 111 epcndicntemente de a pos tc ton e 
CjeCUttvo" - , · · 
def( ' 1 ep roch o Frank La R ue 144 . Las orgamzactones en 

. en~a de los de rechos h umanos adem ás señalaron que el 
CJCCUttVO · · , d . 
d . omnto e l anál isis de numerosas recomen ac10nes 

de tmporta nc ia trasce nden tal com o la búsqueda de los 
esaparec ·d 1 . 
1 d 

1 os, as exhu mac iones de los cemente n os 
e an estino 1 · · · 1 1 , . s, as mtervenciones de sostén pstcosocta para as 
VICttrnas · d , . 

1 
· to os gravamenes asumtdos hasta aquel momento 

por a sociedad civil t~s. 

143 

144 

145 

Comunicato de prensa del Gobierno : «Posición inicial del Gobierno de la 
República ante el informe y las recomendaciones de la CEH» en Prensa 
Libre del 16 marzo de 1999, pag. 47. 
Redacción de La Hora del 19 de marzo de 1999, «El Ejecutivo violó la 
independencia de poderes a decidir sobre informe de Comisión de la 
Verdad», pag. 5. 
lbidem. 
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lbidem. 
lbidem. 
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3.2 FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES 

Quiera el cielo que quede escrito todo, porque estos nuestros 
niños pequeños de ahora lo sepan un dia y traten de evitar que 

todo esto repita. 

Caso 11.418, 
jacaltenango, Huehuetenango, 1982'46 

Sacamos esta tristeza que tenemos ... quizás haya alguna 
manera, alguna palabra de alivio, que pueda sacar esta tristeza. 

Quizás hay algún método para ayudamos a arrancar el mal que 
allí ha quedado por estas grandes tristezas. 

Caso 390¡, 
Ncbaj, Quichi, 198o'4' 

La entrega del informe Memoria del Silellcio, incluyendo 
las recomendaciones "directas a favorecer la paz y la concordia 
nacional en Guatemala" 148 representó, de por si, un éxito: el 
cumplimiento de un importante compromiso de los Acuerdós 
de Paz. "Con la entrega pública de l informe y e l acto de 
presentación , e l objetivo político h a sido alcanzado: el 
d ocumento ha sido reconocido por las Partes y por las 

146 lnrorme REHMI, "Guatemala Nunca Más", pag. 147, en Guatemala Nunca 
Más, Sperling&Kuprer, Milano, 1999. 

147 lbidem. 
148 «Acuerdo sobre el establecimiento de la CEH», «Finalidades", en Acuerdos 

de Paz, Universidad Rarael Landívar, Guatemala, 1998. 
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D E 1 A Vrnot\D EN AoFLANTE: JuSTICIA y RECONCILIACIÓ N 

Naciones Unidas"'·''\ concluyó Sergio Pivaral, operador de la 
CEH, en acuerdo con lo sostenido por Mercie Mersky, 
consultora ONU quien trabajó cerca de la Comisión, que 
admitió: 

El objetivo mínimo de la CEH fue documentar lo que 
ocur~ i ó, y se alcanzó. Para valorar los resu ltados sigu ientes del 
traba_¡o es necesario un profundo análisis histórico, a largo 
plazo, imposible en esta fase - n ormal- de transitoriedad'50

• 

Las reco mendaciones formuladas por la Comisión para 
la Verdad, aunque co ncebidas como instrumentos de 
rec?nci liación nacional, no tuvieron s in embargo fuerza 
?bl ~gatC:ria como, por otro lado, rodas las propuestas y las 
mdicac1o nes enunciadas por las m uchas comisiones creadas 
por los Acuerdos de Paz. Ellas debieron - o habrían debido -
ser examinadas cuidadosamente y romadas en consideración 
por las Panes y los destinatarios de las recomendaciones, en el 
mterés del logro de la paz y el cumplimientO de los Acuerdos. 

"Las recomendaciones de la CEH constituyen un 
verdadero p royecto de democratización del País"151

: abrazando 
un a~p~io espectro de problemáticas polít ico - · soc i~ Ies Y 
econom1cas, propo nen medidas resolutivas y estrategias de 
reparac ión para salvaguardar la memoria de las víctimas Y el · 
derecho a resarcimientos, favorece r la búsqueda de los 
desaparecidos, la política de exhumaciones y la búsqueda de 
cementerios clandes tinos, promover la o bservancia de. los 
derechos humanos y definir las medidas administra tivas 
aplicables a los t ransgresores de ta les derechos, encomendar 
la enseñanza de la multicul turalidad, de la paz y del respeto 
recíproco. Además s ugirieron los mecanismos po r el 

149 Sergio Pivaral, guatemalteco, integrante del equipo de la CEH en el 
departamento de Huehuetenango, entrevistado por Elisa Carlaccini el 2 
de abril de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 

150 Mercie Mersky, consultora de las Naciones Unidas- UNOPS, entrvistada 
por Elisa Carlaccini el10 de mayo de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 

151 Editorial de El Periodico, 25 de abril de 1999, pag. 3. 
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cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la nueva doc trina sobre 
la seguridad públis;a, las reformas fiscales y la reorganización 
del ejército; "Sorprende que la CEH no líaya desarro llado con 
la amplitud solicitada por la realidad del país la situación y las 
posibles soluciones por la 'cuestión de la ti erra"' 152

• 

La CEH subdividió y estructuró las Recom endaciones 
en seis puntos, con finalidades y objetivos específi cas. La 
articulación de las medidas sugeridas por la Comisión se perfiló 
sobre la estela, imprescindible, de Jos Acuerdos de Paz: por 
explícita referencia contenida en el Acuerdo global sobre los 
derechos humanos - refrendado por las Partes el 29 de m arzo 
de 1994 y entrado en vigencia enseguida - , en el Acuerdo de 
Cronogram a para implem entar, cumplir y _ve ri fica r los 
Acuerdos de Paz - firmado el 29 de diciembre de 1996 -y en 
el Acuerdo por la incorporación del URNG a la legalidad -
concluido el 12 de diciembre de 1996 - , la CEH habría ten ido 
que sugerir, entre otras, medidas de reparación para las víctimas 
de la guerra. En la convicción que "la reconciliación es tarea 
de todos" 153 y que "casi todos los guatemaltecos han sido 
golpeados por la violencia gene ralizada provocada por el 
conflicto armado durante un largo período de tiempo" 154

, las 
recomendaciones persiguiero n el ambicioso objetivo de 
eli m inar las secu lares div isio nes sufridas por todos lo s 
guatemaltecos, facilitando la unión , la concordia y e l respeto 
recíproco. 

FORMULACION DE LAS RECOMENDACIONES 

Entre las Recomendaciones planteadas y concebidas por 
la CEH están las medidas para preservar la mem o ria de las 

152 lbidem. 
153 CEH, op. cit., Recomendaciones, pag. 50. 
154 lbidem. 
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víct im as ; m edidas d e reparac ió n para las víctimas y sus 
parientes; resolucio nes orientadas a fomentar el respeto mutuo 
Y la observancia de los derechos. h umanos, además de prever 
medidas di rigid as a la consolida~ ión del proceso democrático 
Y sugerir recomendac iones para favorecer la paz y la concordia 
nacional. Se pro po ne también la creación - dentro de sesenta 
días después de la publicació n del informe - de una entidad, 
la Fundación por la Paz y la Concordia, responsable de la 
implem entación de las recomendaciones. Se expondrán en 
seguida, detalladamente las recomendaciones formuladas por 
la Co m isión d e la Verdad , respetando la subdivisión Y la 
articulació n en se is puntos propuesta. 

1 · MEDIDAS PARA PRESERVAR LA MEMORIA DE 
LAS VÍCTIMAS 

La C EH, co ns iderando que "La memoria _histó: ica, 
indiv idual y colect iva es e l fundamento de la tdent!dad 
nacional"155 , queriendo rescatar los valores Y las luchas por la 
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URNG reconocieran los hechos descn tos en el 
info r me, p idie ran perdó n .Y. asumi~ ran las 
correspo n d ientes responsabd1dad~s por las 
violaciones de los derechos humanos vmculadas con 
d con fl icto armado"156

• 

El Congreso de Ja República reafirmara solemne_mente 
la dign idad y el honor de las víctimas y sus panentes. 

E l Estado y la sociedad guatemalt~ca conmen:or~ran 
a las víct imas declarando el 'D ía nacional de la dtgrudad 

155 lbidem., pag. 51. 
156 lbidem. 
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152 lbidem. 
153 CEH, op. cit., Recomendaciones, pag. 50. 
154 lbidem. 

176 

D E LA V EnDAD EN A DELANTE: J usTICIA v REcoNCILIACió N 

víct im as ; m edidas d e reparac ió n para las víctimas y sus 
parientes; resolucio nes orientadas a fomentar el respeto mutuo 
Y la observancia de los derechos. h umanos, además de prever 
medidas di rigid as a la consolida~ ión del proceso democrático 
Y sugerir recomendac iones para favorecer la paz y la concordia 
nacional. Se pro po ne también la creación - dentro de sesenta 
días después de la publicació n del informe - de una entidad, 
la Fundación por la Paz y la Concordia, responsable de la 
implem entación de las recomendaciones. Se expondrán en 
seguida, detalladamente las recomendaciones formuladas por 
la Co m isión d e la Verdad , respetando la subdivisión Y la 
articulació n en se is puntos propuesta. 

1 · MEDIDAS PARA PRESERVAR LA MEMORIA DE 
LAS VÍCTIMAS 

La C EH, co ns iderando que "La memoria _histó: ica, 
indiv idual y colect iva es e l fundamento de la tdent!dad 
nacional"155 , queriendo rescatar los valores Y las luchas por la 
dignidad hu mana, recom endó que: 

E l Preside nte de la República y el ex rv:ando del 
URNG reconocieran los hechos descn tos en el 
info r me, p idie ran perdó n .Y. asumi~ ran las 
correspo n d ientes responsabd1dad~s por las 
violaciones de los derechos humanos vmculadas con 
d con fl icto armado"156

• 

El Congreso de Ja República reafirmara solemne_mente 
la dign idad y el honor de las víctimas y sus panentes. 

E l Estado y la sociedad guatemalt~ca conmen:or~ran 
a las víct imas declarando el 'D ía nacional de la dtgrudad 

155 lbidem., pag. 51. 
156 lbidem. 

177 



GRUPO DE APOYO M UTUO 

d e las víc timas d e la vio le nc ia'; con s truyendo 
m onumentos y parques públicos en memoria de las 
víctimas (a nivel nacional, regional y municipal); la 
asignación de nombres de las víctimas a centros 
educativos, edificios y calles públicas. 

Las conmemoraciones tom aran en consideración "el 
carácter multicultural de la nación guatema lteca" 
rescatando el valor de los lugares sagrados m ayas, 
violados durante el conflicto interno y construye ndo 
monumentos y cementerios "de acuerdo con las 
formas de memoria colectiva m aya"157• 

2. MEDIDAS DE REPARACIÓN 

La CEH, creyendo que la verdad, la j u st ic ia, e l 
resarcimiento y el perdón serán los pilares de la reconciliación 
nac ional , consideró que es respo nsabilidad d e l Estado 
promover una política de resarcimiento para las víctimas y 
sus parientes, y recomendó que: 

- El Estado guatemalteco, por obra del Gobierno y el 
Congreso de la República creará y ejecutará un 
Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas. 
Se invitó el Gobierno a presentar, urgen temente, un 
proyecto de ley que respetara "Los principios generales, 
las medidas de reparación, la estructura del programa, 
las categorías de los beneficiarios, los procedimie ntos 
por la identificac ión de los beneficiarios y los 
mecanismos d e financiación" 158 sugerid os po r las 
Recomendaciones 159. 

157 lbidem. 
158 lbidem. 
159 El programa Nacional de Resarcimiento recomendado por la CEH está 

estructurado en : Principios y medidas; Beneficiarios ; Estructura del 
Programa ; Financiamiento; Periodo de validez. 
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C o ns ide radas las dimensio nes de la desaparición 
forzada , el sufrimiento provocado por tal fenómeno y 
los pro blemas de orden legal, administrativo y judicial, 
!a CEH además recomendó que la Ley N acional de 
Resarc im ie n to incluyera la búsqueda de los 
desaparecidos . Se invitó al Gobierno y al Organismo 
Judicial a iniciar las investigaciones, con la ayuda de la 
sociedad civi l y las informaciones aportadas por el 
ej ército guatemalteco y la ex URNG. 

La creació n d e una Comisió n N ac ional po r la 
búsq ueda de los niños desaparecidos, adoptados o 
separados ilegalmen te de la fami lia de origen. Se 
e ncom end ó además al Congreso de la República 
aprobar med idas legislativas e:x.-traordinarias que 
permitieran el examen de las adopciones ilegales. 
E l Gobierno elaborará y presentará al Congreso un 
proyecto de ley para "crear la institución jurídica de la 

o o ' c. d "160 declaración de ausencia por desapanc10n 10rza a 
para resolver los casos de filiación, sucesión, reparación 
y otros efectos civiles relacionados. 
El Gobierno elaborará y presentará al Congreso un 
proyecto d e ley por las exhumaciones, donde _queden 
establecidos los p roced imientos para l oc~lt z~r . los 
cem enterios clandestinos como acto de JUSttcta Y 
reparación, imprescindible para emprender un camino 
de reco n c iliac ió n. Los restos de los cue rpos, 
identificados gr ac ias al apoyo p r ovis to po r 
organizaciones especializadas en antropología forense, 
serán devueltos a los parientes los que, de acuerdo a 
su cultura y religión, les darán digna sepultura. 

160 CEH, op. cit. , Recomendaciones pag. 55. 
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MEDIDAS ORIENTADAS A FOMENTAR UNA 
CULTURA DE RESPETO MUTUO Y 
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

La Comisión, convencida que la concordia nacional 
pudiera ser alcanzada a través de upa po lít ica act iva de 
educación para la paz, considerando establecidas entre e l Estado 
y las poblaciones indígenas- racismo, desigualdad, exclusión 
- , reconocidas por la CEH como causas históri cas del choque 
armado, sugirió la elaboración de medidas para "garantizar la 
protección de los derechos individuales y colectivos de los 
indígenas, respetar los multiculturalidad y prom over relaciones 
interculturales" 161 • Consecuentemente recomendó que: 

E l Estado asuma e l con te.n ido del informe y el 
Gobierno, cooperando con las organizaciones de la 
sociedad civil, promueva una masiva campaña de 
divulgación, "conforme a la realidad socia l, cu ltural y 
lingüística del país" 162 • 

La academia de Lenguas mayas traduc irá el informe 
completo al menos en cinco idiomas indígenas'c.> y las 
R ecom endaciones y Conclusiones en los ve intiún 
idiom as m aya, garífuna y xinca. 

En las escue las primar ias, secu nd arias y en las 
universidades se enseñarán las causas, e l desarrollo y 
las consecuencias del conflicto y los Acuerdos de Paz. 

E l Estado promoverá- a través d e financ iaciones a los 
ONG- una campaña de educación por la cultura del 

161 Ibídem. 
162 Ibídem. 
163 Los idiomas individuados fueron: k'iché, kaqchikel, mam, q'eqchi e ixil, o 

sea las lenguas habladas por las cinco comunidad lenguisticas mas 
golpeadas por el conflicto armado. Las primeras cuatro son ademas los 
idiomas indigenos con mas numero de hablantes. 
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respeto recíproco y la paz d irecta a los diferentes 
sec to res políticos y sociales y e l Gobierno, a través de 
la Reforma educativa prevista en los Acuerdos de Paz, 
que fomentara la tolerancia y e l respeto, superando la 
polarizac ió n ideológica, po lítica y cultural. 

El o rga ni smo Ejecutivo y Legis lativo aprobarán y 
ratificarán los tratados y los instrumentos internacionales 
de protección de los derechos humanos. 

E l Gobierno ap licará las normas del derecho 
internacio nal humanitario a la legis lación nacional y 
promoverá m edidas legis lativas específicas para la 
protección de los defensores d e los derechos humanos. 

E l Pre s id e n te de la R epú bli ca estab lecerá la 
const ituc ión "d e una Comisión que examine la 
conducta de los oficiales de los diferentes cuerpos y 
fuerzas de seguridad de l Estado en activo d urante el 
período del con fli cto armado" 164

• 

4. MEDIDAS PARA REFORZAR EL PROCESO 
DEMOCRÁTICO 

Tc1les m edidas fueron subdivididas u lte rio rmen te en tres 
capítul os, res pectivame nte refe ridas a: e l Sistema de 
ad ministrac ión de la justic ia y las formas tradicionales de 
resolució n de los confl ictos; la Supremacía del poder civil y 
las funciones de las Fuerzas armadas; la Seguridad pública. La 
CEH, consecuenten1ente, recomendó que : 

164 CEH, op. cit., Recomendaciones pag. 59. 
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164 CEH, op. cit., Recomendaciones pag. 59. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y FORMAS 
TRADICIONALES DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS: 

Los poderes del Estado ej ecutaran los compromisos 
contenidos en el acuerdo sobre la co nsolidació n del 
poder civil y las func iones del ejército , co njuntamente 
a las recomendaciones formuladas por la C omisión 
para la consolidac·ión de la justicia "asumida como 
propias por la CEH"165. · 

El Estado aplicará la Ley de Reconci liación Nacional
aprobada el 16 de diciembre de 1996 -, persiguiendo 
los delitos que no prescriben co n base e n tal 
enmienda 166• 

El derech o consuetudinar io será in ce grado y 
reconocido por el o rden jurídico guatemalteco, · 
respetando las formas tradicionales de resolución de 
los conflictos que no violen la Constitución o los 
tratados internacionales de los derechos humanos. Las 
formas tradicionales de resolución de los conflictos 
además se convertirán en materia de estudio en las 
Universidades 167

• 

SUPREMACÍA DEL PODER CIVIL Y FUNCIONES DE LAS 
FUERZAS ARMADAS: 

El Gobierno presentará al Congreso los proyectos de 
reforma legislativa correspondientes al acu erdo sobre 

165 lbidem. 
166 El art. 2 del Decreto 145·96, Ley de Reconciliación Nacional, decretó «La 

extinción total de la responsabil idad penal para los delitos politices 
cometidos durante el conflito interno, hasta la aprobación de dicha Ley». 
El art. 8 de la misma Ley aclaró: «La extinción de responsabilidad penal 
no será aplicable a los delitos de genocidio, desaparición forzada, a los 
delitos imprescritibles que no admitan la extinción de la responsabilidad 
penal, conforme al derecho interno y a los tratados internacionales 
ratificados por Guatemala». 

167 CEH, op. cit., Recomendaciones, pag. 61. 
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la consolidación del poder civil y las funciones del 
ejércitO- aprobado por las Partes el 19 de sept iembre 
de 1996 -. 

El Gobierno suprimirá el Estado Mayor Presidencial, 
por considerarse estructuras no necesarias en un Estado 
democrático. 

El Gobierno y e l Congreso aprobarán un renovado 
C ódigo M ilitar, concordante a la Constitución y las 
reformas de la misma "derivadas del cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz"168 y se eliminara la pena de 
muerte por delitos militares de desobediencia. 

El Go bierno presentará al Congreso los proyectos de 
ley relativos a la reestructuración de la inteligencia civil 
y militar del Estado. 
El Gobierno promoverá una nueva D octrina Militar 
del ejército guatemalteco, conforme a una concepción 
del Estado demócrata y pluralista, en el cual las Fuerzas 
armadas sean subordinadas al poder civil, no sean 
part ida r ias, respeten la Constitución, sean 
subordinadas a la ley y respeten los derechos humanos. 

El Gobierno aprobará la revisión de los programas de 
educación militar e incluye ra el informe Menwria del 
Sile11cio en los programas de estudio de los centros de 
ense fianza del ejército. Tales centros depurarán al 
personal docente implicado en violaciones de los 
derechos humanos. 

Se aplicará la Ley de servicio civil prevista en el Acuerdo 
sobre la consolidación del poder civil y las funciones 
del ejército. Se modificarán además, "drástica y 
profundamente", los programas de las fuerzas 
especiales "concebidos especialmente por la lucha 
contrains urgente como la así llamada Escuela de 

168 lbidem. 
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del ejército. Se modificarán además, "drástica y 
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168 lbidem. 
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Kaibiles"169
• El ejército renunciará, por fin , por respeto 

y el derecho a la identidad cultural del pueb lo maya, 
"a los nombres de profundo se mido y simbo logía maya 
para designar estructuras y unidades militares"170

. 

El ejército participará en iniciativas de paz y de 
seguridad internacio nal baj o la auto ridad d e las 
N aciones Unidas o la Organización d e los Estados 
Americanos. 

SEGURIDAD PÚBLICA: 

La Policía Nacional Civil llevará a cabo un proceso de 
reflexión interna y elaborará una doctrina de las fuerzas 
civiles de seguridad, que estén a l servicio d e la 
comunidad, respe ten los derec h os humanos, 
desarrollen el carácter civil de la policía y desmilitaricen 
la organización . La Policía Nacional Civil, además, 
garantizará la depuración del cuerpo de policía de los 
elementos que actúen en d esacuerdo con la nueva 
doctrina interna. 

La Policía N ac ional Civ il incentivará formas de 
participación de los pueblos indígenas en el servicio 
de la seguridad pública, e l iminando formas de 
di scriminació n , estimulando la convivencia 
intercultural, utilizando los varios idiom as indígenas 
en las Academias. 

169 lbidem. 
170 lbidem. 
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5. OTRAS RECOMENDACIONES PARA 
:PROMOVER LA PAZ Y LA CONCORDIA 

~ .NACIONAL 

La Comisión consideró imprescind ible, por.ellogro de 
I_a p~z Y la concordia nacional, el iminar las divisiones sociales, 
e~n!Cas y cultu rales que, en el curso de las décadas de guerra 
Civil, estropearon a G uatemala. Los Comisionados esperan que 
la obra inves tigadora y de explicación del pasado emprendida 
por ~a CEH de lugar a u lteriores y siguientes búsquedas, que 
anahcen la histor ia del país. La CEH recomendó por fin que: 

Los ind ígenas pu d ieran se r parte de l personal 
profesio nal y calificado empleado en los organismos 
estata les. El Estado además financiará programas de 
formación profesional específica para la preparación 
de la po blación indígena. 
Se ejecutará integralmente lo contenido en el Acuerdo 
sobre la Identidad y los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, firmado por las partes el31 de marzo de 1995. 

El G obierno realizará una " reforma fiscal justa, 
ecuánime y progres iva", según lo escabl:ci~o por el 
Acuerdo sobre los Aspectos Socioeconom•cos Y la 
Situación Agraria, finnado en mayo de 1996. 

6. ENTIDAD RESPONSABLE DE DAR IMPULSO Y 
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES 

El cumplimiento de las recomendaciones formulado por 
la CEH fue considerado de notable importancia por el avaqce 
del proceso de paz y el logro de los objet ivos establecidos. Los 
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Comisionados consideraron oportuna la constitución de una 
entidad que vigi lara su evo lución y cumplimiento Y 
recomendaron que: 

El Congreso aprobará, por iniciativa de la Comisión 
el~ los D erechos Humanos, la const itució n de un 
órgano responsable de la implementació n de ~as 
Recomendaciones de la CEH, dentro de sesenta d1as 
de la publicación del informe. El o rganismo, del que 
se sugirió el mandato, la composición, la constitución, 
el período de vigencia, el financiamiento y los recursos 
humanos, asumirá el nombre de Fundación por la Paz 
y la Concordi a. 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

La CEH fo rmuló un tota l de oc h e n ta y cua tro 
recomendaciones, el 46% de las cuales - trein ta y nueve -
dirigidas al Gobierno y al Congreso de la República; el 20% al 
Organismo Judicial y al Ministerio P úbl ico; oc ho 
recomendaciones fueron dirigidas en cambio exclusivamente 
a la sociedad civil. Numerosas fueron las indicacio nes directas, 
al mismo tiempo, a más entidades, responsables de la 
implementación. 

Se enumerarán en segui~a algunas recomendaciones 
ejecutadas por los órganos propuestos, con base en la 
información que, en el curso de la búsqueda realizada en 
Guatemala en los meses de marzo, abril y mayo de 2001, he 
podido recoger y a las puestas al día efectuadas en los m eses 
siguientes. 

En cuánto a las medidas que se recomiendan para 
preservar la memoria de las víctimas, el 12 de marzo de 1999 
la UNRG, por voz del ex comandante Jorge Ismael Soto, a 
través de la publicación del documento "De la verdad histórica 
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a la reconc il iación", pidió explícitamente perdón a las víctimas, 
a sus par ienres, a las comu nidades que sufri eron daños 
irreparables e injusticias cometidas por sus m iembros. 
Anteriorm ente, con ocasión del segundo ani~ersario de ~a fi~·n:~ 
de la paz, e l Presidente de la República Alvaro Arzu p1d1o 
perdón al pueblo guatemalteco en nombre del Estado "Por 
los actos de violencia sufridos por la población como res~lta?o 
de las decisiones del poder político y las acciones del eJércitO 
y las fuerzas de seguridad"171. 

El Congreso además, por el decreto legislativo 1~-2000 
?eclaró el 25 de febrero, fecha de la presentació~ púbh~~ del 
mforme d e la CEH 'Día de las Víctimas de la V1olencla' en 
honor y homenaje a Ías víctimas de la guerra civil guatemalteca. 
La fa lta de informació n y la escasa divulgación en las 
comunidades más remotas del país, que coincide~ a ~enudo 
con las áreas más duramente golpeadas por el confhcto mterno, 
impidieron que las declaraciones de perdón alcanzaran a los 
destinatarios originarios y principales. _ 

Se establecieron además, en el curso de los tres a_nos 
posteriores a la entrega del informe del CEH, varias me~Iddas 
d · 1 , · a u·aves e estmadas a preservar la m emoria de as V1Ct1mas, . , 
la construcción de algunos monumentos, la asigna:IO~ de 
nombres de las víctimas a calles, carreteras, parques pubhcos. 
H . ¡ medidas fueron ay que subrayar sm embargo que ta es . 1 d , 1 · zac1ones de a esarrolladas, en la gran mayona, por as orgam . 

· d d · · d. · 1 Iglesia catóhca que soc1e a c1vd, entre las que se 1stmgue a d 1 l. , . 1 t · de la Cate ra en rea IZO un monumento ub1cado en e a no b d 
C . d s los nom res e 

1udad Guatemala, en el cual aparecen to 0 . . REHMI 
las víctimas identificadas y denunciadas en el mfOI me 

1
, . 

e , , el hecho una po 1ttca uatemala N11nca Mas: Esta ausente, e ' . . , d 
b . c1· . . . · ··ales para la as1gnac1on e gu ernat!Va O !SpOSIClOneS mmiSteii , . all 

nombres de las víctimas a edificios y a parques pubhcos 0 e es. 

171 P . . . . . . 1 d 1 Gob·lerno de la República ante el Informe y las 
« OSICIOO IniCia e . . . • . 
Recomendaciones de la Comisión de Esclarec1m1ento H1stonco", en Prensa 
Libre del 16 marzo de 1999, pag. 4 7. 
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Aa.d, Quiché, marzo de 2001: Monumento en memoria de las 
víctimas de la masacre perpetrado por el ejécito el22 de abril de 

1981. 

Foto: E. Carlacdni. 
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Para lo q ue se refiere a las medidas de reparación para las 
víctimas fue b SEPAZ, la Secre taría de la Paz, ente institu ido 
a través de un decreto gubernativo en agosto de 1994, el ente 
estatal responsa ble de la po lítica pública de reembolso y 
as iste nc ia a las v íc ti mas de vio lac io nes de los derechos 
humanos, encargado además por la Ley de Reconciliación 
Naciona~ -, promulgada el 18 de diciembre de 1996- también 
de " to m ar en conside ración las recomendaciones q ue la 
Comisió n pa ra e l Esc larecim iento Histórico formulará al 
respe to" 172

. En abri l de 1999, SEPAZ presentó un Programa 
N acional de Resarcimiento y As istencia a las Víctimas de 
Vio lacio nes de los Derechos Humanos, gracias al cual se 
reali zaron algunas acciones pilo to de reparación de los daños 
causados, con la ayuda de COPREDH (Co111isión Presideucial 
Coordinadora de la Política del ejecuti11o en 111ateria de los Derechos 
Hu111anos) y FONAPAZ (Fondo Nacional por la Paz ) en los 
departame n tos d e Chimaltenango, Huchuetenango, San 
Marcos, Pctén, Q uiché y Solo lá. Tales intervenciones, - como 
Susan Kem p, activista de los de rechDs humanos, subrayó - no 
fueron co ncertadas suficientemente con las organizaciones de 
la sociedad civ il : "Las reparaciones de que se hace cargo la 
Secreta ría d e la Paz co ns is te n en construcció n de 
infraestruct ura; la óptica propuesta por las recomendaciones 
Y com partida por las organizaciones de los derechos humanos 
es totalmente diferente"173 • 

E l P rogram a Nac io na l de Resarcimiento - PNR -
recomendado por la CEH está todavía en fase de elaboración 
Y las m ed idas p rev istas de reparac ión a las víc timas están 
pendientes de cumpli m ientom. Este complej o y compuesto 
p rogram a fu e reca lendari zado po r la C om isió n de 
Acompañamien to pa ra ser ejec utado e n e l 2001. Las 

172 «Ley de Reconciliación Nacional», en Acuerdos de Paz, op. cit. 
173 S usan Kemp, activista de CALDH, entrevistada por Elisa Carlaccini el 27 

de marzo de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 
174 MINUGUA, documento de trabajo 
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negociaciones entre la SEPAZ y la Instancia M ultinstitucional, 
expresión de la sociedad civil, permitieron la formulación de 
un cronograma, incluyendo un presupuesto preventivo. Los 
fondos para el Programa sin embargo no han sido asignados, 
ni siquiera en parte, por el Congreso de la República. 

Relativo a la ratificación ~pe las convenciones y de los 
mecanismos de protección inten~~cional encomendados por 
la CEH, Guatemala firmó la Conv~nción Interarnericana sobre 
la Desaparición Forzada de Personas, el Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 
el ~roto~olo de San El Salvador. Quedan, sin embargo, por 
ratificar Importantes tratados internacionales, cuya aprobación 
también está prevista por el Acuerdo Global sobre 1.-)s Derechos 
Humanos. 

Numerosas, y de crucial importancia para la realización 
del proceso de paz y el logro de una sólida reconciliación, son 
las reco~endaciones cuya aplicación ha sido retardada, 
suspe_ndida o totalmente rechazada e ignorada por los 
organismos responsables. La verificación de la aplicación de 
las_ rec~mendaciones realizada por MINUGUA, ha 
~vi~en_ciado que, no obstante la gran mayoría de las 
tnd~caciones sean dirigidas "a los organismos del Estado, las 
accione~ emprendidas para cumplir las recomendaciones son 
em~naciones de las organizaciones de la sociedad civil, de 
en_tid~des Y organismos internacionales " 175 , dirigidas 
principalmente al resarcimiento de las víctimas y a las 
exhumaciones. 

E? l_a próxima sección se analizarán algunos de los 
procedimientos desarrollados que ven a la sociedad civil llenar 
los vacíos y las faltas institucionales· además se examinarán 
!os organis~os y l,as entidade~ responsables de la 
Implementacton y la verificación del proceso de paz: Secretaría 

175 lbidem. 
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de la Paz, MINUGUA, Comisión de Acompañamiento, 
Fundación por la Paz y la Concordia. 

3.3 LAS RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS: 
LOS ORGANISMOS INSTITUCIONALES 
RESPONSABLES Y LA RESPUESTA DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

El can1íno hacía la paz estable, duradera 
e ínwersíhle en Guatemala todavía estí en 

conshucción, y es imperativo darle 
un decidido ín1pulso. 

lnfonne de MINUGUA, 

18 de enero de 2002. 

El incumplimiento y la inobservancia de numerosas e 
importantes Recomendaciones formuladas por la Comisión 
de la Verdad como la programación de una seria política de 
exhumaciones, de resarcimiento y reparaciones para las 
víctimas y sus parientes, la puesta en práctica de una política 
institucional de depuración del ejército, la lucha contra la 
impunidad, la constitución de la Fundación por la Paz Y la 
Concordia, puede apuntarse en el retraso generalizado de la 
aplicación de los Acuerdos de Paz en su conjunto, sobre todo 
a partir del año 2000. Desde el mes de enero de aquel año, de 
hecho, como consecuencia del resultado de las primeras 
elecciones libres y democráticas después de la firma de la paz, 
llegó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) a gobernar el 
País, con la presidencia de Alfonso Portillo, que sucedió a 
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expresión de la sociedad civil, permitieron la formulación de 
un cronograma, incluyendo un presupuesto preventivo. Los 
fondos para el Programa sin embargo no han sido asignados, 
ni siquiera en parte, por el Congreso de la República. 

Relativo a la ratificación ~pe las convenciones y de los 
mecanismos de protección inten~~cional encomendados por 
la CEH, Guatemala firmó la Conv~nción Interarnericana sobre 
la Desaparición Forzada de Personas, el Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 
el ~roto~olo de San El Salvador. Quedan, sin embargo, por 
ratificar Importantes tratados internacionales, cuya aprobación 
también está prevista por el Acuerdo Global sobre 1.-)s Derechos 
Humanos. 

Numerosas, y de crucial importancia para la realización 
del proceso de paz y el logro de una sólida reconciliación, son 
las reco~endaciones cuya aplicación ha sido retardada, 
suspe_ndida o totalmente rechazada e ignorada por los 
organismos responsables. La verificación de la aplicación de 
las_ rec~mendaciones realizada por MINUGUA, ha 
~vi~en_ciado que, no obstante la gran mayoría de las 
tnd~caciones sean dirigidas "a los organismos del Estado, las 
accione~ emprendidas para cumplir las recomendaciones son 
em~naciones de las organizaciones de la sociedad civil, de 
en_tid~des Y organismos internacionales " 175 , dirigidas 
principalmente al resarcimiento de las víctimas y a las 
exhumaciones. 

E? l_a próxima sección se analizarán algunos de los 
procedimientos desarrollados que ven a la sociedad civil llenar 
los vacíos y las faltas institucionales· además se examinarán 
!os organis~os y l,as entidade~ responsables de la 
Implementacton y la verificación del proceso de paz: Secretaría 

175 lbidem. 
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Álvaro Arzú, Presidente de la República signatario de los 
Acuerdos de Paz, exponente del PAN, Partido de Avanzada 
Nacional. 

El proceso de reconstrucción y reorganización nacional 
empezó en Guatemala ya desde el 1990 - 1991, como 
consecuencia de la firma de los primeros acuerdos de Oslo176 

y de Querétaro1n, y de la definición de previsores y ambiciosos 
objetivos, integrales y complejos en su consecución. El 
definitivo cese de fuego, el silencio de los fusiles, la neta 
disminución de violaciones a los derechos humanos, la 
desmovilización de los combatientes sin particulares accidentes 
no pueden sin embargo considerarse metas satisfactorias, 
objetivos definitivamente alcanzados hasta cuando el Gobierno 
- de 1996 al 2003 en Guatemala han habido dos distintos 
gobiernos - no haya emprendido una sustancial reforma 
política y haya alcanzado "las metas económicas, fiscales, 
agrarias, y de desarrollo humano previstas en los Acuerdos de 
Paz, incluyendo, de modo específico, aquellas relativas a la 
población indígena"178• El proceso de paz y de reconstrucción 
no puede considerarse alcanzado, en fin, antes de que 
Guatemala no encamine reformas 'de alcance histórico', como 
está previsto, dibujado y preconizado por los ambiciosos 
Acuerdos de Paz. 

El cumplimiento y la verificación de los Acuerdos de 
Paz fue regulado, formalmente, por el acuerdo sobre el 
cronograma para la implementación, la verificación y el 
cumplimiento de los acuerdos de paz, firmado en diciembre 
de 1996. Tal pacto subdividió y repartió en el tiempo la 
realización de los varios compromisos estipulados entre las 
Partes en tres períodos sucesivos, siguiendo "una lógica que 

176 ~Acuerdo_ básico para la búsqueda de la paz por medios políticos,,, Oslo, 
29 de marzo de 1990, en Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala C.A., 1998. 

177 ccAcuerdo de procedimiento para la búsqueda de la paz por medios 
políticos,,, Querétaro, 25 de julio de 1991, en Acuerdos de Paz, op. cit. 
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va de lo simple al ~omplejo"179 : el primero, de noventa días, a 
partir del 15 de enero de 1997; el segundo, hasta el diciembre 
de 1997; el tercero, relativo a los años 1998, 1999, 2000. El 
mismo Acuerdo además estableció la constitución de la 
Comisión de Acompañamien.to, órgano técnico. - ~~lítico 
encargado de analizar, averiguar y respaldar la reahzac1on del 
Cronograma, uno de l9s instrumentos institucionales de 
soporte al proceso de paz. "Se puede afirmar que la mayor 
parte de los compromisos establecidos en el cronograma para 
ser cumplidos e implementados en los primeros noventa días, 
han tenido una efectiva ejecución" 180; sucesivamente .. se ha 
asistido en cambio a una notable disminución de veloc1dad, a 
una progresiva disminución en la realizaci~n de los 
compromisos acordados por las partes y previstos en el 

' acuerdo. 
La opinión de un funcionario de MINUG.UA evidencia 

la marcha discontinua del proceso de paz y las d1ferentes fases 
de cumplimiento de los acuerdos: "El PAN actuó durante la 
primera fase pero no avanzó en las cuestiones centrales Y 
cruciales en ~1 momento más importante, después de la firma 

· · ., FRG de la paz. El principal problema de esta adm•n•strac1on-
- es que no actúa: es un gobierno profundamente 
heterogéneo" 181 • 

178 

179 
180 
181 

A. NORIEGA ccUna mirada estrategica, retrospectiva Y prospectiva al 
proceso de p~z en Guatemala». Ensayo inédito, enero de 2002. 
Ibídem. · 
M. Á. SANDOVAL, La paz precarfa, Cholsamaj, Guatemala, 2000. 
G. FERNANDEZ-MALDONADO, Jefe de Area de Derechos Humanos de 
MINUGUA, entrevistado por Elisa Carlaccini el4 de mayo de 2001 en la 
Ciudad de Guatemala. 
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MINUGUA, LA MISION DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA 

La misión de la ONU en Guatemala, MINUGUA, 
representa uno de los mecanismos institucionales de control 
del proceso de paz. Estipulando en el Acuerdo Global sobre 
los Derechos Humanos, las Partes: acordaron solicitar a las 
Naciones Unidas la organización de una misión de verificación 
internacional para los compromisos previstos por el acuerdo, 
firmado el 29 de marzo de 1994 en la Ciudad de México y 
puesto en vigor al día siguiente de la fecha de suscripción, 
diferente a los otros acuerdos firmados durante el proceso de· 
paz que esperaron hasta el final del proceso para entrar en 
vigor. Las funciones atribuidas a la Misión de Naciones Unidas 
en Guatemala- MINUGUA- fueron las siguientes182

: 

Recibir, calificar y dar continuación a las denuncias 
sobre las eventuales violaciones de los derechos 
humanos. 

Averiguar que los organismos nacionales competentes 
efectúen las investigaciones que sean necesarias, de 
modo autónomo, eficaz y en acuerdo con la 
Constitución política de la República guatemalteca y 
las normas internacionales sobre los derechos 
humanos. 

Pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de 
violaciones de los derechos humanos sobre la base de 
l~s e!e~entos de juicio que pueda conseguir en el 
eJerctcto de las facultades· atribuidas. 

Con la firma del acuerdo de Paz estable y duradera, en 
el diciembre de '96, MINUGUA habría modific~do 

182 «Acuerdo Global sobre Derechos Humanos», México D.F., 29 de marzo 
de 1994 en Acuerdos de Paz, op. cit. 
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sustancialmente su papel de supervisión en el País, 
transformándose en responsable de la verificación del 
cumplimiento de todos los acuerdos estipulado por las Partes, 
vigentes de aquel momento en adelante. Además habría tenido 
que "formular recomendaciones para evitar o corregir 
cualquier incumplimiento"18.', informar al Secretario General 
de las Naciones Unidas y, por su medio, a los Estados 
miembros de la organización del proceso de cumplimiento 
de los acuerdos, teniendo ilimitada facultad de movimiento 
en el país, pudiendo y teniendo que recoger todo tipo de 
información considerada necesaria para cumplir su tarea, a 
través de entrevistas, visitas, supervisiones también cerca de 
los oficinas y las delegaciones gubernativas y estatales. 

Desde 1994, año en que la Misión se estableció en 
Guatemala, el Secretario General de la ONU, informado por 
el Jefe de la Misión 184, publicó seis relaciones sobre la 
verificación de los acuerdos de paz y doce sobre la verificación 
del cumplimiento de los compromisos contenidos en el 
acuerdo sobre los derechos humanos; a partir del2000 además, 
la Misión ha publicado trece relaciones temáticas sobre el 
sistema penitenciario, las exhumaciones, los linchamientos, 
la situación de la infancia y la adolescencia, el desarrollo rural, 
los conflictos, la participación de la mujer, el Pacto fiscal, la 
Policía Nacional Civil, la superación de las discriminaciones, 
aspectos laborales, los compromisos relativos a 1~ tierra y la 
política de construcción y reconstrucción de la vivienda 185

• 

Las recomendaciones formuladas por la CEH entraron 
a ser parte de los compromisos cuya verificación de 

183 
184 

185 

lbidem. 
El Representante Especial de Naciones Unidas en Guatemala y Jefe de 
Misión fue Jean Arnault, de 1994 a 2000 ; en mayo de 2000 el Secretario 
General de la ONU nombró en su lugar a Juan Pablo Corlazzoli que fue 
sostituido en agosto del mismo año por Gerd Merrem. 
Informe de MINUGUA para el Grupo Consultivo sobre Guatemala, 18 de 
enero de 2002, en www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/gu/ 
cgguesp.htm 

195 



GRUPO DE APOYO Muruo 

MINUGUA, LA MISION DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA 

La misión de la ONU en Guatemala, MINUGUA, 
representa uno de los mecanismos institucionales de control 
del proceso de paz. Estipulando en el Acuerdo Global sobre 
los Derechos Humanos, las Partes: acordaron solicitar a las 
Naciones Unidas la organización de una misión de verificación 
internacional para los compromisos previstos por el acuerdo, 
firmado el 29 de marzo de 1994 en la Ciudad de México y 
puesto en vigor al día siguiente de la fecha de suscripción, 
diferente a los otros acuerdos firmados durante el proceso de· 
paz que esperaron hasta el final del proceso para entrar en 
vigor. Las funciones atribuidas a la Misión de Naciones Unidas 
en Guatemala- MINUGUA- fueron las siguientes182

: 

Recibir, calificar y dar continuación a las denuncias 
sobre las eventuales violaciones de los derechos 
humanos. 

Averiguar que los organismos nacionales competentes 
efectúen las investigaciones que sean necesarias, de 
modo autónomo, eficaz y en acuerdo con la 
Constitución política de la República guatemalteca y 
las normas internacionales sobre los derechos 
humanos. 

Pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de 
violaciones de los derechos humanos sobre la base de 
l~s e!e~entos de juicio que pueda conseguir en el 
eJerctcto de las facultades· atribuidas. 

Con la firma del acuerdo de Paz estable y duradera, en 
el diciembre de '96, MINUGUA habría modific~do 

182 «Acuerdo Global sobre Derechos Humanos», México D.F., 29 de marzo 
de 1994 en Acuerdos de Paz, op. cit. 

194 

DE LA VERDAD EN ADELANTE: jUSTICIA Y RECONCILIACIÓN 

sustancialmente su papel de supervisión en el País, 
transformándose en responsable de la verificación del 
cumplimiento de todos los acuerdos estipulado por las Partes, 
vigentes de aquel momento en adelante. Además habría tenido 
que "formular recomendaciones para evitar o corregir 
cualquier incumplimiento"18.', informar al Secretario General 
de las Naciones Unidas y, por su medio, a los Estados 
miembros de la organización del proceso de cumplimiento 
de los acuerdos, teniendo ilimitada facultad de movimiento 
en el país, pudiendo y teniendo que recoger todo tipo de 
información considerada necesaria para cumplir su tarea, a 
través de entrevistas, visitas, supervisiones también cerca de 
los oficinas y las delegaciones gubernativas y estatales. 

Desde 1994, año en que la Misión se estableció en 
Guatemala, el Secretario General de la ONU, informado por 
el Jefe de la Misión 184, publicó seis relaciones sobre la 
verificación de los acuerdos de paz y doce sobre la verificación 
del cumplimiento de los compromisos contenidos en el 
acuerdo sobre los derechos humanos; a partir del2000 además, 
la Misión ha publicado trece relaciones temáticas sobre el 
sistema penitenciario, las exhumaciones, los linchamientos, 
la situación de la infancia y la adolescencia, el desarrollo rural, 
los conflictos, la participación de la mujer, el Pacto fiscal, la 
Policía Nacional Civil, la superación de las discriminaciones, 
aspectos laborales, los compromisos relativos a 1~ tierra y la 
política de construcción y reconstrucción de la vivienda 185

• 

Las recomendaciones formuladas por la CEH entraron 
a ser parte de los compromisos cuya verificación de 

183 
184 

185 

lbidem. 
El Representante Especial de Naciones Unidas en Guatemala y Jefe de 
Misión fue Jean Arnault, de 1994 a 2000 ; en mayo de 2000 el Secretario 
General de la ONU nombró en su lugar a Juan Pablo Corlazzoli que fue 
sostituido en agosto del mismo año por Gerd Merrem. 
Informe de MINUGUA para el Grupo Consultivo sobre Guatemala, 18 de 
enero de 2002, en www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/gu/ 
cgguesp.htm 

195 



GRUPO DE APOYO MUTUO 

cumplimiento fue atribuida a MINUG UA. Los Comisionados 
solicitaron en efecto al Secretario General de las Naciones 
Unidas que,: pqr el mandato de la Misión de Verificación, las 
recomendaciones se volvieran instrumentos para la 
reconciliación nacional. Este, el 23 de abril de 1999 anunció a 
la Asamblea General que la misión ONU de verificación en 
Guatemala habría dado "fuerte impulso a la aplicación de las 
recomendaciones formulada por la Comisión de la Verdad" 186

• 

En diciembre de 2000 tuvo lugar la primera reducción 
del 45% del personal de la Misión, sea a nivel central como 
regional, presente en el país por más de siete años. MINUGUA 
deberá en efecto, en los próximos años, progresivamente, 
abandonar Guatemala. Su papel tendrá que ser desarrollado 
por la Procuraduría de los Derechos Hutnanos (PDH), institución 
que fue creada por la Constitución de 1985 la cual instituyó, 
al mismo tiempo, la Corte Constitucio~al y el Tri~unal 
Supremo Electoral. Sin embargo, sustentó Miguel Angel 
~andoval~ periodista y analista, en el curso de una entrevista, 
La prevista consolidación de PDH, cuyo objetivo sería 

ree~plazar MINUGUA, una vez acabado su mandato, no se 
adv1erte"187

; añadió, coincidiendo, Pivaral, funcionario de 
US~~1~: "MINUGUA está dejando un vacío real; no hay 
transicion a nivel local, en-los lugares donde han sido 
desma~teladas las sedes de la representación internacional la 
gente p1ensa_que se han ido los derechos humanos"189• 

186 Documento de trabajo de MINUGUA. 
187 M. A. SANDOVAL, periodista y analista guatemalteco, entrevistado por 

Elisa Carlaccini el 28 de marzo del 2001 en la Ciudad de Guatemala. 
188 USAID, Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo. 
189 S. PIVARAL, USAID, entrevistado por Elisa Carlaccini el2 de abril de 2001 

en la Ciudad de Guatemala. 
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LA COMISION DE ACOMPAÑAMIENTO 

La Comisión de Acompañamiento al cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz es una ulterior institución constituida 
para averiguar el cu1nplimiento progresivo del proceso de paz: 
es un órgano técnico - político que desarrolla las funciones 
que les han atribuido como referente de la Secretaría Técnica 
de la Paz. Su constitución fue decretada por el acuerdo sobre 
el Cronograma de implementación y verificación de los 
Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996. Se formó en enero 
siguiente integrado, como quedó establecido por el pacto 
suscrito por las Partes, por los siguientes mie.mbros: una 
representación paritaria - dos miembros cada uno - del 
Gobierno y de la URNG; cuatro ciudadanos, exponentes de 
muchos sectores; un representante del· Congreso )de la 
República; el Director de MINUGUA, sin derecho de voto, 
pero con facultad de intervenir en las sesiones de discusión. 
Corresponde al Gobierno desarrollar .las funciones de 
secretaría, mientras que corresponde al URNG hacer públicas 
las decisiones alcanzadas. 

Las funciones atribuidas a la Comisión, de información 
y de propuesta, fueron estrechamente correlacionadas a la 
realización del calendario para el cumplimiento y la verificación 
de los Acuerdos de Paz. Además fue creada para favorecer la 
comunicación y la realización conjunta entre Gobierno y 
entidades responsables del cumplimiento de la agenda de paz 
definidas por el Cronograma, cuya ejecución y programación 
fue subdividida en cuatro partes: a. reconciliación, reubicación 
de la población desarraigada por el conflicto e incorporación 
de los miembros del URNG; h. desarrollo humano integral; 
c. desarrollo productivo sostenible; d. modernización del 
Estado democrático. 

Tarea del organismo es la emisión de relaciones periódicas 
sobre el estado de adelanto y las dificultades encontradas por 
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186 Documento de trabajo de MINUGUA. 
187 M. A. SANDOVAL, periodista y analista guatemalteco, entrevistado por 

Elisa Carlaccini el 28 de marzo del 2001 en la Ciudad de Guatemala. 
188 USAID, Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo. 
189 S. PIVARAL, USAID, entrevistado por Elisa Carlaccini el2 de abril de 2001 

en la Ciudad de Guatemala. 
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LA COMISION DE ACOMPAÑAMIENTO 

La Comisión de Acompañamiento al cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz es una ulterior institución constituida 
para averiguar el cu1nplimiento progresivo del proceso de paz: 
es un órgano técnico - político que desarrolla las funciones 
que les han atribuido como referente de la Secretaría Técnica 
de la Paz. Su constitución fue decretada por el acuerdo sobre 
el Cronograma de implementación y verificación de los 
Acuerdos de Paz, en diciembre de 1996. Se formó en enero 
siguiente integrado, como quedó establecido por el pacto 
suscrito por las Partes, por los siguientes mie.mbros: una 
representación paritaria - dos miembros cada uno - del 
Gobierno y de la URNG; cuatro ciudadanos, exponentes de 
muchos sectores; un representante del· Congreso )de la 
República; el Director de MINUGUA, sin derecho de voto, 
pero con facultad de intervenir en las sesiones de discusión. 
Corresponde al Gobierno desarrollar .las funciones de 
secretaría, mientras que corresponde al URNG hacer públicas 
las decisiones alcanzadas. 

Las funciones atribuidas a la Comisión, de información 
y de propuesta, fueron estrechamente correlacionadas a la 
realización del calendario para el cumplimiento y la verificación 
de los Acuerdos de Paz. Además fue creada para favorecer la 
comunicación y la realización conjunta entre Gobierno y 
entidades responsables del cumplimiento de la agenda de paz 
definidas por el Cronograma, cuya ejecución y programación 
fue subdividida en cuatro partes: a. reconciliación, reubicación 
de la población desarraigada por el conflicto e incorporación 
de los miembros del URNG; h. desarrollo humano integral; 
c. desarrollo productivo sostenible; d. modernización del 
Estado democrático. 

Tarea del organismo es la emisión de relaciones periódicas 
sobre el estado de adelanto y las dificultades encontradas por 

197 



GRuPO DE APOvo Muruo 

el proceso de paz. La Comisión de Acompañamiento fue 
integrada inicialmente por Raquel Zelaya y Gustavo Po~ras 
por parte del Gobierno, y de Jorge Soto y Arnoldo Nonega 
en representación de la URNG; mientras, como delegada del 
Congreso fue nombrada Anabella De León. 

En el diciembre de 2000, fecha en que acabó el primer 
calendario suscrito por las Partes en el '96, la Comisión de 
Acompañamiento, conforme a las tareas atribuidas, o sea 
establecer nuevos calendarios de realización por el logro de 
las metas establecidas con base en la efectiva marcha del 
proceso de paz, presentó un nuevo Cronogr~ma, 
"considerando que todavía tienen que ser cumplidos, 
parcialmente o totalmente, una notable cantidad d~ _l?s 
compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, la ComiSion 
ha elaborado una recalendarización de carácter integral por el 
período 2000- 2004"190• El nuevo calendario incorporó los 
compromisos incumplidos en el anterior período, dando 
prioridad a aquellos definidos de 'importancia estraté~ica'_: }a 
consolidación del estado de derecho, la institucionahzacton 
de la paz, la reconciliación nacional, la interculturalidad, el 
desarrollo rural integral, la descentralización. 

La agenda, firmada por los máximos representantes del 
Estado el 12 de diciembre de 2000, fue subdividida en tres 
secciones, cada una correspondiente -y de responsabilid~d -a 
los relativos organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo Y 
Judicial. La Secretaría de la Paz declaró, en un documento del 
Grupo Consultivo del noviembre de 2001 que "Los acuerdos 
de paz se han cumplido en forma no lineal: además hace falta 
considerar que los compromisos del cronograma fueron 

190 Cronograma de Implementación, Cumplimiento y Verificación de los 
Acuerdos de Paz 2000 - 2004, Comisión de Acompañamiento del 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, Guatemala C. A., 12 de diciembre 
de 2000. 
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aumentados por las recc.,mendacione·s formuladas por la _ 
CEH"191

• Los acuerdos contenidos en el calendario 2000- 200y 
son intensamente heterogéneos, lo cual incide en la relativa 
puesta en práctica, que resultará, concluye el documento del 
SEPAZ, heterogénea. 

LA FUNDACION POR LA PAZ Y .lA CO~CORDIA 

La última recomendación formulada por la CEH fue la 
constitución de una entidad que diera continuación a la disuelta 
Comisión de fa· Verdad y asegurara el cumplimien~o. de. ~as 
medidas aconsejadas: una Fundación que vigilara la re~hz_ac1on 
de determinadas recomendaciones, facilitara su cumphm1ento, 
las promoviera y apoyara. El plazo previsto fue, inicialmente, 
de sesenta días de la publicación del informe Guatemala 
Memoria del Silencio, que n~ fue respetado. · 

Después de algunas semanas la Procuraduría de los De!e:hos 
Humanos reunió un centenar de organi~aclones de la soCI~dad 
civil par"a que pudieran trabajar a la r~a_lizaci~n, ~e las 
recomendaciones. Asumiendo la responsab1hdad h1stonca de 
lo que fue crudamente contado en lo produci~o por la 
investigación de la CEH, afirmaron en un c~mun1cad_o a la 
prensa: "El fi1turo de Guatemala depende en gran med1_da de 
las respuestas que el Estado y la sociedad civil sepan dar _a las 
tragedias vividas de casi todos los guatemaltecos sobre la m1sma 
piel "192

• Además declararon en el comun_icado: 

191 Avances en el cumplimiento de los compromisos derivados de los Ac~erdos 
de Paz, documento de trabajo de SEPAZ por el Grupo ConsultJv? de 
Guatemala, version del 28 de noviembre 2001, en www.iadb.org/reg1onsl 
re2/consultative_group/gu/cgguesp. htm. · 

192 Artículo de El Periodico, 1 O de abril de 1999, pag. 15. 
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192 Artículo de El Periodico, 1 O de abril de 1999, pag. 15. 
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Él Procurador. de los Derechos Humanos informa al 
1 ' 

pueblo guatemalteco y la opinión pública internacional que, 
con la participación de instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil guatemalteca, este viernes 9 de abril - 1999 - se 
constituyó la Instancia Multinstitucional por el Paz y la 
Concordia, para incentivar el cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el informe Memoria del 
Silencio 193

• 

Se constituyó una Junta Directiva, de la cual formaron 
parte, además del Procurador, también varios representantes 
de l_as instituciones. La Instancia, cuyo principal objetivo fue 
la. creación de la Fundación, se subdividió en varias comisiones 
de trabajo: la Comisión legislativa estipuló una propuesta de 
ley, a la que se opuso la Comisión de Acompañamiento de los 
Acuerdos de Paz. 

Carlos Loarca, activista y defensor de los derechos 
humanos, afirmó que la oposición manifestada por la 
Comisión de Acompañamiento fue debida a un excesivo 
protagonismo por parte de los miembros, temerosos que la 
creación de la Fundación pudiera sustraerle poder y peso 
p<;>lítico, creando una paradójica situación en la que, los que 
habrían tenido que facilitar la creación de la entidad de impulso 
a las recomendaciones se opusieron a la misma, 
obstaculizando, de hecho, la implementación de los Acuerdos 
de PaZ194

• La intención y el diseño inicial fue en cambio aquello 
de integrar el trabajo de la Fundación con el de la Comisión. 
Lo que siguió fue un camino legislativo e institucional tan 
largo.' r.etorcido y de resultados negativos. El comité 
const1tu1do por organizaciones de la sociedad civil, decidido a 
constituir la Fundación, emprendió una negociación con la· . 
Comisión de Acompañamiento, para encontrar un acuerdoy 

193 Ibídem. 
194 C. LOARCA, CALDH, entrervistado por Elisa Carlaccini en la Ciudad de 

Guatemala el 23 de abril de 2001. 
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presentar un proyecto de ley al parlamento. A pesar de las 
numerosas limitaciones y correcciones -principalmente de 
orden técnico- aportadas por la Comisión, no se llegó a un 
ac1:1erdo, Loarca concluye. . 

La Instancia presentó igualmente el propio proyecto de 
ley al Congreso, sin la aprobación de la Co~isión de 
Acompañamiento, de consistente peso político por la siguiente 
validación del Congreso, pero que consiguió el beneplácito 
del Secretario General de las Naciones Unidos Kofi Annan. 
Fue la diputada del Frente Demócratico Nueva Guatemala 
Rosalina Tuyuc, quien apoyó el proyecto de ley, para 
presentarlo públicamente a la prensa y al Congreso en agosto 
de 1999. El Gobierno negó que fuera la Comisión por los 
Derechos Hu manos - en la que todos los partidos son 
representados paritariamente, y el poder del ejecutivo es, por 
consiguiente, inferior - a analizar el proyecto, como habría 
sido normal vista la naturaleza de la ley, y encargó la Comisión 
de Gobernación, la cual, a su vez, transmitió la tarea a la 
Comisión por la Paz y el Desminado. 

Siguieron una serie de ulteriores encuentros entre la 
Instancia, la Comisión de Acompañamiento y MINUGUA
cuya actitud, Loarca afirma, estuvo en perfecto acuerdo con el 
de la Co1nisión - para encontrar si bien con retraso, un acuerdo 
sobre el proyecto de ley. En el diciembre de 1999 hubo una 
segunda rueda de prensa, durante la que se presentó un 
segundo proyecto de ley que, gracias a algunos cambios 
estratégicos, consiguió la aprobación de la Comisión. A pesar 
de eso, y a pesar de las modificaciones políticas aportadas por 
la Comisión por la Paz y el Desminado, no se alcanzó el 
objetivo de aprobar el proyecto de ley antes de que acabara eL 
mandato del PAN, el partido signatario de los Acuerdos de 
Paz, con la mayoría al Congreso. 

La victoria electoral del FRG paró el proceso: Ríos Montt, 
ex jefe de Estado en los años de más dura represión y violencia 
del conflicto, responsable, según las conclusiones de la CEH, 
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de graves violaciones de los derechos humanos, fue nombrado 
jefe del poder legislativo. Este, con un movimiento totalmente .· 
anti demócrata, hizo degradar el proyecto de ley, de la asamblea 
- de la q~e ya había recibido a una de las tres aprobaciones 
necesarias para que se ébnvirtiera en ley del Estado - a la 
Comisión por la Paz y el Desminado: el proyecto quedó carta 
muerta por largo tiempo. 

"El-papel de MINUGU.N', criticó Loarca, "habría tenido 
que ser de negociación, neutral; en cambio", continua, "el 
temor de la Misión fue que con la creación de la Fundación se 
habría debilitado su papel, habría venido a faltar su misma 
razón de ser, vio amenazados sus propios intereses"195

• Tal 
actitud influyó negativamente sobre el Gobierno, sobre-la 
URNG y sobre su determinación a implementar los Acuerdos 
de Paz. 

El proceso legislativo del proyecto para la creación de la 
Fundaciónpor la Paz y la Concordia, después de un 
prolongado estancamiento de más de dos años, fue retomado 
de repente en el 2001 cuando, a través de un Decreto 
Gubernativo, el Gobierno emitió un documento "de unas dos 
páginas, sin indicaciones específicas ni de presupuesto"196 que 
instituyó la Fundación, previendo su subordinación a la 
Secretaría de la Paz, SEPAZ. Tal medida fue rechazada 
enseguida por el Procurador de los Derechos H urna nos Julio 
Arango y por las organizaciones de la sociedad civil que se 
negaron a formar parte de la entidad creada ad hoc por el 
ejecutivo. 

Tal actitud fue juzgada por Arnoldo N oriega 
"Irresponsable y maximalista: el proyecto, aunque no 
conforme al espíritu de las Recomendaciones, creó, por lo 

195 lbidem. Se habría creado además una peculiar convivencia entre los 
representantes de MINUGUA y el representante de Naciones Unidas en la 
Fundación: una paradógica competencia interna a la ONU. 

196 S. PIVARAL, entrevistado por Elisa Carlaccini en febrero 2002. 
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menos, la base legal de la institución"197
• El Comisionado de 

la CEH Alfredo Balsells Tojo en cambio refutó que "El 
presidente Portillo, demagógicamente y conforme a su política, 

b. fi , "198 El quiso dar un golpe de efecto que, en cam 10, racaso . 
parecer de Sergio Pivaral, funcionario de USA:ID fue que "El 
Presidente de la República qui~o cumphr uno de los 
compromisos de paz, en vista del cercano encuentro ~on el 
presidente estadounidense George W. Bush: una tentativa, de 
fachada, para demostrar que los acuerdos se estaban 
implementando "199• 

El procurador Arango, que habría tenido q~e conducir 
la Junta Directiva se negó a dirigir la naciente enttdad, creada 
por el ejecutivo y desprovista por lo tanto del alcance 
contractual y compromisario de una ley aprobada por el 
Congreso de la República. La Fundación po: fin, aunque 
formalmente existente - el decreto no ha stdo en :fe~to 
derogado - no fue integrada y, de hecho, no se ha constttutdo 
nunca. 

LA SOCIEDAD CIVIl 

Decisivo y determinante fue el empe~o ~,e las 
organizaciones de la sociedad civil por la reahza~t?,n ~e 
numerosas recomendaciones formuladas por 1~ Comtston e 
la Verdad. Se distinguieron, entre t~do~ ,el empeño d~ ,la 
Instancia Multinstitucional por la consntucton de la Fundacton 
por la Paz y la Concordia, por la .aprob~ción del, P~ograma 
Nacional de Resarcimiento y As1stenc1a a las vtcttmas de 

197 A. NORIEGA, entrervistado por Elisa Carlaccini en f~~rero 2002. 
198 A. BALSELLS TOJO, entrevistado por Elisa Carlacc1n1 en febrero 2002. 
199 S. PIVARAL, entrervistado por Elisa Carlaccini en febrero 2002. 
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195 lbidem. Se habría creado además una peculiar convivencia entre los 
representantes de MINUGUA y el representante de Naciones Unidas en la 
Fundación: una paradógica competencia interna a la ONU. 

196 S. PIVARAL, entrevistado por Elisa Carlaccini en febrero 2002. 
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menos, la base legal de la institución"197
• El Comisionado de 
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197 A. NORIEGA, entrervistado por Elisa Carlaccini en f~~rero 2002. 
198 A. BALSELLS TOJO, entrevistado por Elisa Carlacc1n1 en febrero 2002. 
199 S. PIVARAL, entrervistado por Elisa Carlaccini en febrero 2002. 
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violaciones de los derechos humanos, en la política de 
búsqueda de niños y personas desaparecidas y en los proyectos 
de exhumaciones y búsqueda de cementerios clandestinos. 

En el junio de 2001 se creó la Comisión Nacional por 
la Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos Durante el 
Conflicto Armado Interno, constituida gracias al empeño de 
once organizaciones, dirigidas por la Fundación Rigoberta 
Menchú: la asociación Casa Alianza, la asociación Dónde Están 
los Niños y las Niñas, el Centro de Acción Legal en Derechos 
Humanos, CALDH, el Centro Internacional por la 
investigación sobre los Derechos Humanos, CIIDH, la 
Coordinación Nacional de las Viudas del Guatemala 

' CONAVIGUA, el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, el Grupo 
Monseñor Romero, la Liga guatemalteca de Higiene Mental, 
LGHM, la Oficina de los Derechos Humanos del arzobispado 
del Gu_atemala, ODHAG y la Procuraduría de Derechos 
Humanos, PDH. 

. ~1 programa, desprovisto del soporte legislativo, sea del 
Ejecutivo o del Congreso, encuentra fuertes limitaciones, 
carece del_sostén informativo y divulgador del trabajo en acto 
Y denuncia la falta de aprobación de las figuras jurídicas 
encomendadas como la declaración de ausencia por 
desapari~ión_ "forzada" y la realización de medidas legislativas 
extraordinanas como la revisión de las adopciones ilegales de 
niños sustraídos por la fuerza a los legítimos padres. 

"La importancia primordial por la paz y la reconciliación 
en Guatemala"200 ejercida por las exhumaciones es 
desempeñada, ya desde el 1992, por las organizaciones de la 
sociedad civil, principalmente por la Fundación de 
Antropología Forense, el equipo de la ODHAG - del 
Arzobispado- y el grupo de CALDH, que han constituido el 
CAFCA, Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas. El 
proceso de exhumaciones, por muy doloroso y duro que sea 

200 Documento de trabajo de MINUGUA 
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para las familias y las comunidades golpeadas, resulta 
"suma1nente positivo":?01 , permitiendo que las familias privadas 
de un ser querido alcancen "una paz espiritual"202

; además
permiten establecer un clima de mayor confianza en el cambio· 
en puesto en acto y en las instituciones, que, a su vez favorezca 
la apertura y la denuncia de otros cementerios clandestinos y 
violaciones padecidas durante el conflicto, hasta entonces 
calladas por temor a represiones. También la SEPAZ, en el 
ámbito de los proyectos piloto que está ejecutando en algunas 
comunidades, como parte de la implementación del Programa 
de Resarcimiento, ha promovidola exhumación de algunas 
fosas individuales y colectivas. 

En un primer momento las exhumaciones y luego las 
inhumaciones ofrecen a los parientes de las víctimas la certeza 
del lugar en que son enterrados sus difuntos, dando la 
posibilidad de celebrar las ceremonias fúnebres, en el respeto 
?e las tradiciones religiosas de cada uno. Esta etapa es muy 
Importante para la cultura indígena maya203

• 

Tiene tnás de noventa años y veinte de espera para hallar 
a su marido. Acude a cada exhumación que se realiza en el 
lxcán, dónde él desapareció un día,' mientras fue a trabajar su 
milpa. En cada ocasión espera hallar sus restos. Alrede~or de 
las fosas clandestinas, individuales o colectivas, hay millares 
de parientes de los desaparecidos que esperan encontrar una 
prenda, un anillo, un cabello, algo que les indique que 
sucedió204 • 

En seguida un cuadro que resume las exhumaciones 
realizadas en Guatemala a partir de 1992, financiadas por la 
comunidad internacional, principalmente por la Embajada 

201 lbidem. 
202 lbidem. 
203 Resarcimiento, un camino a la reconciliación, Presidencia de la República, 

Guatemala, s.d. SEPAZ. 
204 celas exhumaciones,,, en CAONICAS DE MINUGUA n. 11, pag. 2, 21 de 

febrero de 2001, Guatemala. 
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holandesa, el PNUD, la agencia estadounidense USAID, la 
Fundación Soros. 

EXHUMACIONES REALIZADAS EN EL PAIS HASTA 
DICIEMBRE 200 1 

Y ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

Año FAFG ODHAG CAL OH 
Paz y 

Recon- CAFCA Otros Totales 
ciliación 

1992 2 2 
1993 3 3 
1994 1 1 2 
1995 3 3 
1996 10 10 
1997 12 5 3 20 
1998 8 16 6 3 33 
1999 12 7 8 27 
2000 53 5 24 11 93 
2001 43 25 68 
Totales 147 33 9 35 36 1 261 

La I nstanc i~ Multinstitucional, alma y expresión 
compacta de la soc1edad civil, promovió además en el año 2000 
numer~sos encuentros, alrededor de cincuenta, cerca de las 
comumdades más golpeadas del conflicto interior con el 
inte~to de divulga r las conclusiones y las recomenJaciones 
pubbcadas por la CEH; en cada encuentro participaron unas 
250 personas. 
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3.4 CRÓNICA DE UN PAIS EN TIEMPO DE PAZ 

"En G uate m ala se es tá consolidando el proceso de 
transic ión democrática iniciado en la primera mitad de los 
años '80, cuando se promulgó la Constitución Política (1985) 
que restablec ió e l estado de derecho y permitió la afirmación 
del sistem a de partidos políticos. Se señala el funcionamiento 
de nuevos o rganismos constitucionales como la Corte de 
Constitucionalidad y la Procuraduría de los D erechos 
Humanos, los cuales fueron fundamentales para impedir el 
golpe de estado en e l 1993"2°5. Después de haber analizado los 
mecanism os institucionales responsables del cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz se recorrerá en esta sección el proceso 
de transición democrdtica, las etapas de la vida política del 
país que se han sucedido desde la entrega del informe de la 
Comisión por la Verdad. 

Se examinará críticamente el lento y difícil camino del 
retorno a la constitucionalidad, a la reconciliación nacional Y 
a la paz, no exento de pel io,.osos virajes autoritarios Y recaídas 
. e· ¡· ·' d la 
mconstitucio nales. E l notable retraso en la rea JzacJon e 
agenda de paz además, en el ámbito legislativo , en la reforma 
judicial, constitucional y militar, los retrasos en el logro de las 
metas económicas, fiscales, agrarias y de desarroll~ ~u?;ano 
comprometen seriamente el proceso de reconcJIIacJOn Y 
reconstrucción nacional en desarrollo. 

"La paz", afi rma Amoldo N o riega en un ensayo redactado 
con ocasión del quinto aniversario de la firma del acuerdo de 
Paz Firme y Duradera "no ha tenido, has ta ahora, una 

• . · 1"206 L 
consolidación política, jurídica, económica Y soc1a · a 

205 Avances en el cumplimiento de los compromisos derivados de los Ac.uerdos 
de Paz, documento de trabajo de SEPAZ por el Grup~ Consult1v~ por 
Guatemala, version del28 de noviembre de 2001 , en WWW.iadb.org/reglons/ 
re2/consultative_group/gu/cgguesp.htm. . . 

206 A. NORIEGA, «Una mirada estrategica, retrospectiva Y prospecliva al 
proceso de paz en Guatemala», op. cit. 

207 



GRUPO DE APOYO MUTUO 

holandesa, el PNUD, la agencia estadounidense USAID, la 
Fundación Soros. 

EXHUMACIONES REALIZADAS EN EL PAIS HASTA 
DICIEMBRE 200 1 

Y ORGANIZACIONES PROMOTORAS 

Año FAFG ODHAG CAL OH 
Paz y 

Recon- CAFCA Otros Totales 
ciliación 

1992 2 2 
1993 3 3 
1994 1 1 2 
1995 3 3 
1996 10 10 
1997 12 5 3 20 
1998 8 16 6 3 33 
1999 12 7 8 27 
2000 53 5 24 11 93 
2001 43 25 68 
Totales 147 33 9 35 36 1 261 

La I nstanc i~ Multinstitucional, alma y expresión 
compacta de la soc1edad civil, promovió además en el año 2000 
numer~sos encuentros, alrededor de cincuenta, cerca de las 
comumdades más golpeadas del conflicto interior con el 
inte~to de divulga r las conclusiones y las recomenJaciones 
pubbcadas por la CEH; en cada encuentro participaron unas 
250 personas. 

206 

DE LA VEHD;\D EN ADEu\NTE: jusT ICIA v REcoNCit:.IAC ió N 

3.4 CRÓNICA DE UN PAIS EN TIEMPO DE PAZ 

"En G uate m ala se es tá consolidando el proceso de 
transic ión democrática iniciado en la primera mitad de los 
años '80, cuando se promulgó la Constitución Política (1985) 
que restablec ió e l estado de derecho y permitió la afirmación 
del sistem a de partidos políticos. Se señala el funcionamiento 
de nuevos o rganismos constitucionales como la Corte de 
Constitucionalidad y la Procuraduría de los D erechos 
Humanos, los cuales fueron fundamentales para impedir el 
golpe de estado en e l 1993"2°5. Después de haber analizado los 
mecanism os institucionales responsables del cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz se recorrerá en esta sección el proceso 
de transición democrdtica, las etapas de la vida política del 
país que se han sucedido desde la entrega del informe de la 
Comisión por la Verdad. 

Se examinará críticamente el lento y difícil camino del 
retorno a la constitucionalidad, a la reconciliación nacional Y 
a la paz, no exento de pel io,.osos virajes autoritarios Y recaídas 
. e· ¡· ·' d la 
mconstitucio nales. E l notable retraso en la rea JzacJon e 
agenda de paz además, en el ámbito legislativo , en la reforma 
judicial, constitucional y militar, los retrasos en el logro de las 
metas económicas, fiscales, agrarias y de desarroll~ ~u?;ano 
comprometen seriamente el proceso de reconcJIIacJOn Y 
reconstrucción nacional en desarrollo. 

"La paz", afi rma Amoldo N o riega en un ensayo redactado 
con ocasión del quinto aniversario de la firma del acuerdo de 
Paz Firme y Duradera "no ha tenido, has ta ahora, una 

• . · 1"206 L 
consolidación política, jurídica, económica Y soc1a · a 
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206 A. NORIEGA, «Una mirada estrategica, retrospectiva Y prospecliva al 
proceso de paz en Guatemala», op. cit. 
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actual situación del País, con uno de los peores índices en 
América Central en materia de salud, educación y de esperanza 
de vida; donde más del 56% de la poblac ión vive - o sob revive 
- con menos que el equivalente de dos dó lares al día y el25%2

l17; 

con altísimos niveles de desnutrición infantil crónica y aguda, 
no permite, sintetiza por fin Noriega208

, más re trasos en el 
cumplimiento de medidas socio - económicas y po líticas 
previstas por los ambiciosos Acuerdos de paz. 

La difícil situación de inmovilidad en que transcurre el 
país además es denunciada por la Misión de Verifi cac ión, 
presente en el país hace más de siete años: "Me preocupa que 
la población guatemalteca perciba escasamente los efectos de 
la paz", opina el Secretario General de las Nacio nes Unidas 
en la Sexta relación sobre la verificación de los Acuerdos de 
Paz, "como incluso me preocupa e l agravamiento de la 
inseguridad urbana, el aumento de los de litos, las acc iones de 
los grupos armados, las amenazas y las intimidaciones a 
miembros de organizaciones no gubernamentales , defensores 
de los derech os humanos, periodistas y o tras auto ridades 
públicas"209

• La ú ltima re lación de MINUGUA ade más 
denuncia la profundización de la polarización social, política 
y de conflicto observada dentro del país, en las áreas rurales, 
expresando la inquie tud de la Mis ión de verificació n 
internacional "por la escasa im plementación de los Acuerdos 
de Paz"210 • 

207 Ibídem. 
208 Ibídem. 
209 MINUGUA, Sexto informe del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre la verificación de los Acuerdos de Paz de Guatemala, 1 julio 2000 -
31 marzo 2001, en www.minugua.org 

210 Ibídem. 

208 
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LA CONSULTA POPULAR 

En mayo de 1999, a pocos meses de distancia de la entrega 
del in fo rme de la CEH, se desarrolló en Guatemala una 
convocatoria e lecto ral para aprobar las propuestas de reforma 
constitucional y régimen electoral elaboradas por el Congreso 
de la República. En actuación del Acuerdo sobre reformas 
constitucionale5 y régimen electoral, aprobado en Eswcolmo 
en diciembre de 1996 el Conareso conformó, después de una 

, t:> l 
larga negociac ió n, un paquete de cincuenta reformas a ;¡t 

Constitució n Política ¡ruatemalteca del 1985. El16 de mayo 
t:> 

tuvo lugar la consulta electo ral para ratificar las Reformas, que 
consiguieron la aprobación de la mayoría de los escaños en el 
C ongreso. Se presenta ron a los electores cuatro preguntas, 
sobre cu atro remas fundamentales : Nación Y D erec.hos 
Socia les; Organismo Legislat ivo; Organism? .Ejecutivo; 
O rganism o Jud icial y Administrac ión de !aJustiCia. 

E l obj e tivo pr inc ipal d e las reformas era sup~rar 
d fl · . · · el largo confh cto, e 1111t1vameme las causas que on gmaron . · . 
previniendo su repetición, a través del reconoctmle~tO de las 
d · fi ¡· ··' · valon zando Y 1 erencias étnicas culturales y mgutst1cas, ' 
sobre todo aceptando la multicul turalidad de Guatemala. El 
paquete de reformas ~ue la C onsulta habría po~id~ aprobar, 
habr ía señalado un cambio im portante y cualttattvame~te 
relevante para el proceso de paz guatemalteco; se habna~ 

. bl · · d'genas - la mayon a reconoc1do derechos a las po aetones m 1 
de la ci ud ada n ía - , derech os ~oc ial es, refor mas a la 
d · . . , d 1 . · · 1 e·e'rc1.to El paquete de a mm1strac1o n e a JUStiCia y a J · 

. . d. - no obtuvo la reformas se. e laboró én un compleJO tseno que , 
aprobación de parte de los e lectores, sobre todo, como se vera, 
de pa'rte de los no indígenas. 

El Referéndum, que constituyó uno de los pri~eros 
momentos de verificación constitucional, una tentattva de 
reforma política y de dem ocratización de las instituciones, 
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t:> 

tuvo lugar la consulta electo ral para ratificar las Reformas, que 
consiguieron la aprobación de la mayoría de los escaños en el 
C ongreso. Se presenta ron a los electores cuatro preguntas, 
sobre cu atro remas fundamentales : Nación Y D erec.hos 
Socia les; Organismo Legislat ivo; Organism? .Ejecutivo; 
O rganism o Jud icial y Administrac ión de !aJustiCia. 

E l obj e tivo pr inc ipal d e las reformas era sup~rar 
d fl · . · · el largo confh cto, e 1111t1vameme las causas que on gmaron . · . 
previniendo su repetición, a través del reconoctmle~tO de las 
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fracasó. A pesar de la mayor parte de los partidos po líticos se 
hubiera declarado favorab le a las re fo r mas, a las urnas 
prevalecieron el abstenc ionism o y e l "no". Sobre un to tal de 
algo más de cuatro millones que electores, só lo el 18,55% fue 
a votar; el44% de los votantes se expresaron favorablemente a 
las reformas, mientras el restante 56% las rech azó. D e l análisis 
del voto emerge un neto traslado étnico y geográfico del voto: 
el "si" prevalió en las áreas y en los departam entos de m ayoría 
indígena, mientras que se impuso el abstencion ismo y el "~o" 
en las zonas de predominio ladino . Se enumeran en segu•da 
las medias sobre escala nacional de los resultados conseguidos 
por las cuatro preguntas (1hbunal Supremo E.Jectoral). 

RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR 

6% NULOS 

SI NO 

40% 51% 

3% 
BLANCOS 

Resulta interesante comparar la tasa de abstencionismo 
y los resultados hallados en dos departamentos diferentes por 
composición étnica y condiciorres socio - económicas: el 
departamento de la Capital y el departamento de Solo lá. En el 
primero la participación fue del 19,91%; en el segundo del 
29,99%. Rechazaron el paquete de reformas constitucionales 
el 70,3% de los votantes del departamento del Guatemala, 
mientras que votaron "si" el 67% de los electores de Sololá. 
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D E LA V ERDAD EN ADELANTE: J usTICIA Y REcoNCILIACióN 

La causa del fa llido éxito del referéndum constitucional 
de be se r investigada, sustentó Susan Kemp, activista de 
CALDH, "en el escaso conocimiento y toma de conciencia 
de parte de la población, sobre. todo de las áreas rurales"211

• La 
presentación de las reformas en bloques de preguntas además 
" fi 1 . ' . t "2~" El con undió a los electOres y a cuest1on en su conJun o -. 
País se confirmó intensamente dividido, "los no indígenas, 
s intiéndose am enazados y di sc rimi nados por algunas 
propuestas de reforma constitucional, no votaron" concluyó 
C arlos Loarca, mientras "los indígenas no tuvieron fuerza 
suficiente para vencer la consulta, la derrota fue un duro golpe 
a los Acuerdos de Paz"m_ 

LA ADMINISTRACION PORTILLO: EL FRENTE 
REPUBLICANO GUATEMALTECO AL GOBIERNO 

El 15 de enero de 2000 asumió la Presidencia de la 
República Alfonso Po rtillo Cabrera, presentado como 
candidato del Frente Republicano Guatemalteco, electo en ~1 
diciembre del '99 en las primeras elecciones generales d_espues 
de 1~ fi rma de la paz. La participación al voto fue supenor ~~n 
respecto a las!elecciones de 1995: votó el 54% de la poblac10n 
con derecho, con un ~ignificativo aument~ de la participac_i~n 
fem e nin a e indígena, sec to res y fap s de poblaCion 
históricam ente y estructuralmente no repr~se~tado_s -.:e 
acuerda con tal propósito que en Guatemala m la msc~·¡pc~~n 

'. ·· a los registros electorales, ni el voto representan una obhgaCion 
·' · para el ciudadano-. 1 

211 SUSAN KEMP, CALDH, entrevistada por Elisa Carlaccini el27 de marzo 
de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 

212 lbidem. 
213 CARLOS LOARCA, CALDH, entrevistado por Elisa Carlaccini el23 de abril 

de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 
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El renovado Congreso de la República, formado por 113 
diputados, tuvo al Partido de Avanzada Nacional (PAN), 
signatario de los Acuerdos de Paz, en la oposición con 37 
escaños; el FRG se adjudicó 63, mientras la Alianza Nueva 
Nación, en la cual entró a ser parte la UNRG, la otra parte 
signataria de los Acuerdos, obtuvo nueve escaños. El general 
Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado durante los años más 
cruentos de la guerra fue electo, como ya se mencionó, 
Presidente del poder legislativo. 

En el discurso, de toma de posesión del cargo de 
Presidente de la República, Portillo afirmó que los Acuerdos 
de Paz se habrían convertido en compromisos del Estado: 

La acción pública de mi Gobierno se fundará sobre cinco 
grandes fundamentos. El primero será la consolidación de la 
democracia y la reconciliación nacional en un Estado 
democrático y de derecho, tomando como punto de partida 
el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. El segundo consistirá 
en la descentralización del poder del Estado; el tercero será 
dar impulso al crecimiento económico estimulando la 

' empresa privada, la competencia y la competitividad, en 
armonía con los derechos fundamentales de los trabajadores. 
El cuarto fundamento será constituido por las políticas 
orientadas a reducir las desigualdades sociales, étnicas y de 
género. El quinto consistirá por fin en la lucha para desarraigar 
la impunidad y 1~ corrupción, principales obstáculos por la 
construcción de un Estado fuerte y eficiente214• 

El discurso populista y anti oligárquico, unido al fuerte 
énfasis sobre la seguridad pública llevada adelante durante la 
campaña electoral constituyó; admitió SandovaF15, la receta 
vencedora de Portillo. Pivaral216 coincidió admitiendo que la 

214 A. Portillo, «Discurso de toma de posesión», Diario de Centro América, 18 
de enero de 2000, pag.2. 

215 M.A. Sandoval, entrevistado por Elisa Carlaccini en Ciudad de Guatemala 
el 28 de marzo de 2001. 

216 S. Pivaral, entrevistado por Elisa Carlaccini en la Ciudad de Guatemala el 
2 de abril de 2001. 
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victoria electoral del FRG derivó del carisma del candidato, 
formado entre las filas de la izquierda y la mano dura, el 
militarismo de Ríos Montt. 

Las organizaciones por los derechos humanos 
... denunciaron la escasa aplicación de los Acuerdos, reiterando 

que la realización de muchos de ellos necesita 
predominantemente voluntad política y limitado soporte 
económico: "El principal problema de este gobierno es que 
no actúa", concluyó un representante de MINUGUA en el 
curso de una entrevista217• 

"Ríos Montt, representante de la parte más retrógrada Y 
conservadora del gobierno es el que tiene el poder en el país, 
conduciéndolo como si fuera el dueño de una finca"218 sustentó 
Claudia Agreda, de la Oficina para los Derechos Humanos 
del Arzobispado. Del mismo aviso también el ex Comisionado 
Balsells Tojo, que reconoció que "Los principales respgnsables 
de las atrocidades perpetradas en Guatemala ocupa~. ~od~vía 
posiciones de decisión"219• Resulta, por fin, rara la parttctpactón 
en el ejecutivo de personalidades del calibre 'de la ex 
Comisionada de la CEH Otilia Lux de Cotí y de Edgar 
Gutiérrez, intelectual ocupado en la defensa de los derechps 
humanos, ex coordinador del Proyecto REHMI y actual 
Ministro del Exterior. 

Pronunciando el discurso en el Congreso, con ocasión 
de la conclusión del segundo año de mandato220

, el Presidente 
Portillo se declaró sin embargo satisfecho con el programa 
actuado y las medidas que se emprendieron, afirmando que: 

217 G. Fernandez, MINUGUA, entrevistado por Elisa Carlaccini el4 de mayo 
de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 

218 C. Agreda, ODHAG, entrevistada por Elisa Carlaccini el23 de abril de 2001 
en la Ciudad de Guatemala. 

219 · A. Ba.lse,lls Tojo, ex Comisionado CEH, entrervistado por Elisa Carlaccini 
el 27 de abril de 2001 en la Ciudad de Guatemala. 

220 Discurso del Presidente Alfonso Portilló, Segundo Informe al Congreso de 
la República, 14 de enero de 2002, en www.minex.gob.gVdispresidencia/ 
dis2002/dispresidente. htm 
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El régimen democrático se ha fortalecido. La 
independencia de los poderes del Estado no es retórica ni carta 
muerta sino práctica. El Congreso de la República tiene hoy 
un poder que n'unca ha tenido en la historia moderna. El 
Tribunal Supremo de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, 
el Ministerio Público, la Junta Monetaria y el Banco de 
Guatemala no son sometidos a interferencias del Poder 
Ejecutivo, como fue regla en los regímenes anteriores221 • 

Portillo deseó sin embargo mayor consolidación de las 
instituciones democráticas, paralelamente a la disminución de 
la inseguridad pública, de la impunidad y de la cor.rupción. 
En un paso del discurso, el Presidente guatemalteco hizo 
referencia explícita al trabajo desarrollado por la Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico, sustentando que Guatemala . 
ha cumplido significativos pasos hacia la reconciliación 
"ganando el derecho a conocer la verdad"222• 

La falta de implementación de los Acuerdos de Paz 
preocupa, como anteriormente se ha mencionado, la Misión 
de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala; Arnoldo 
Noriega, miembro de la Comisión de Acompañamiento hasta 
diciembre de 2000y secretario del URNG por dos años, valoró 
como sigue la política del ejecutivo223: · · 

Son realmente muy pocas las 'realizaciones' que se 
pueden identificar en el proceso de cumplimiento de los 
Acuerdos del enero de 2000 a la actualidad- julio de 2001 -: 
eso contrasta con la aprobación del nuevo Cronograma 2000 
- 2004, en el que se identifica el2001 como año llave para la 
implementación de los Acuerdos. 

221 Ibídem. 
222 lbidem. 
223 A. NORIEGA, «Guatemala en el cruce de caminos», 5 de julio de 2001 
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JUSTICIA, VERDAD, RECONCILI~CION: 
LAS COMISIONES DE LA VERDAD EN EL 

MUNDO Y LA JURISDICCION 
INTERNACIONAL 

El co1npro1niso por los derechos hu1nanos es la lucha de la 
memoria contra el olvido, contra la impunidad Es un deber moml 
sacar lecciones del pasado y proponer soluciones para el fu~ro: ~ 
único 1nodo de progresar y de continuar pidiendo verdad Y/ustic~a 

en el no1nhre de aquellos a quienes les fue negada. D1a a d1a. 
Responsablemente. Sin descanso. 

fose ZalaqueftU4 

224 Jurista chileno, prisionero de opinión y presidente de la Comisión Nacional 
para la. Reconciliación y la Verdad en Chile. 
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INTRODUCCION 

La institución de comisiones nacionales o internacionales 
dirigidas al esclarecimiento de hechos que han convulsionado 
el país, que conduzcan investigaciones oficiales sobre 
situaciones conflictivas, violaciones de los derechos humanos 
y guerras es relativamente reciente. En los últimos veinte años 
han sido creadas en el mundo al menos veinte comisiones de 
la verdad, cada una con un mandato específico y peculiar, 
correspondiente al contexto histórico- político en el cual han 
trabajado; se reconoce sin embargo una fundamental 
unanimidad de intención de las entidades investigadoras, un 
objetivo de fondo compartido, si bien no siempre alcanzado: 
el deseo de confrontar, registrar y reconocer cuanto rea_lme~te 
ha sucedido en el pasado, después de un período de s1lenci?, 
resignación y profunda desesperación. A través del serio trabaJO 
conducido por una comisión de la verdad, muchos países 
pueden literalmente rescribir sus propios libros de historia, 
habiendo sacado a luz y aceptando colectivamente, 
reconociendo y sancio~ando la existencia de hechos atroces, 
antes desconocidos y nfgados~ 

Una comisión de la verdad puede iniciar a sanar las 
heridas producidas en el curso de un conflicto armado interno 
rep~esentando una oportunidad de desahogo, de liberación 
para las víctimas de la guerra y sus familiares. Por medio de 
los testimonios presentados a la comisión, el relato de la propia 
historia, a mehudo después de un período de violencia política 
y de fuerte temor de hablar, denunciar, testimoniar, se 
desarrolla un proceso de des-silenciamiento, de descubrimiento, 
de apertura relativa a un pasado tenido escondido, a un dolor 
íntimo, profundo. El sentimiento de catarsis, de liberación 
nace de la esperanza y del anhelo- cuando no de la convicción 
-que el trabajo desarrollado por la comisión, aún si no es una 
panacea, represente el primer paso, el primer nivel de 
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· tiene una función preventiva de recqnstrucción moral Y de 
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, dando el eJemp 0 

sobre el cual se inspiraron, más o menos explí~itament:, no 
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de M. De Ponte, Edizioni Cultura della Pace, San Domemco d1 F1esole -
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Esta sección pretende dar un cuadro de referencia, una 
tipología comparada de algunas comisiones de la verdad 
consideradas, por las decisiones tomadas y las modalidades de 
trabajo efectuados, emblemáticas: se analizarán la comisión 
chilena, la salvadoreña y la sudafricana. Se propondrá además, 
una reflexión relacionada con la jurisdicción internacional de 
los crímenes de lesa humanidad y la oportunidad de instituir 
una Corte penal internacional permanente, sobre el modelo 
de los tribunales penales constituidos ad hoc, como aquellos 
de Nuremberg y Tokyo, de la Ex-Yugoslavia y Ruanda. 

4.1 LA COMISION CHILENA PARA LA VERDAD Y 
RECONCILIACION 

El gobierno democrático guiado por Patricio Aywlin 
asumió el poder en 1990, luego de la caída del régimen de 
Augusto Pinochet, en el poder desde el 11 de septiembre de 
1973. Tal gobierno militar fue reiteradamente condenado por 
la comunidad internacional por graves violaciones a los 
derechos humanos, desapariciones y feroces delitos. El nuevo 
presidente, asumiendo el cargo, declaró solemnemente: 

La conciencia moral de la nación exige que se esclarezca 
la verdad respecto a las desapariciones de personas, crímenes 
horrendos y otras graves violaciones de los derechos humanos 
ocurridos durante la dictadura. La salud espiritual de Chile 
exige que se encuentren fórmulas para cumplir, en un 
razonable arco de tiempo, un papel de curación moral226• 

El nuevo gobierno estaba convencido de la necesidad de 
aclarar, hacer público aquello que sucedió durante los años de 
la dictadura militar, aunque la sociedad parecía profundamente 

226 P. Aywlin, cela Comisión Chilena sobre Verdad y Reconciliación», en 
Estudios Internacionales n.13, Guatemala, 1996. 
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dividida: algunos sectores de la población reclamaban y 
apoyaban la búsqueda de la verdad y la condena de los 
responsables; en cambio otros sectores, ambientes cercanos a 
las fuerzas armadas y ex convencidos del régimen militar, 
rechazaban la idea de indagar en el pasado, sosteniendo la 
inutilidad de revivir lo sucedido y los conflictos que lo habían 
caracterizado. Era entonces indispensable, para el nuevo 
gobierno, encontrar una solución capaz de dar al mismo 
tiempo respuesta al anhelo de verdad y justicia, ~ue _s}n 
embargo no perjudicara el proceso de c~nsohda~1on 
democrática ni sacrificara las reformas económtcas Y soc1ales, 
dirigidas a alcanzar un desarrollo nacional equitativo. 

La solución jurídica no pareció ser el cami~o a ca u~~ de 
la ley de amnistía proclamada por el saliente gobterno mtht~ 
y por la imposibilidad de derogada por falta de '?ayona 
parlamentaria del nuevo gobierno. Se valoraron l~s tntentos 
realizados en Argentina y en Uruguay que, recornendo a tal 
procedimiento terminaron en un fracaso en ambos casos, no 
obteniendo justicia, ni clarificando los he~?o~ y la his~oria. El 
presidente Aywlin consideró la reconcthacton nac~o~al la 
principal meta por alcanzar, y juzgó que el escla_rectmten!o 
histórico fuera el medio más idóneo para realizarlo, aun 
penalizando y sacrificando el anhelo de justicia. En Chil~, de 
hecho, como a veces sucede en países que salen de conf11ctos 
internos, diferentes estratos de la población sostenían 
realidades y verdades fuertemente diversas, contrastand~ sobre 
todo en relación a la brutalidad del régimen, a las atroctdades 
por éste perpetradas y a las proporciones de tales ~rutalid .. ades: 
las visiones discordantes presentes en el pa1s nutnan Y 
fomentaban divisiones, odio. 

En aquel preciso momento histórico, queriendo el país 
salir de un pasado violento y oscuro, la ética de la 
responsabilidad sugirió e indujo a renunciar a la justicia penal 
en favor de un camino alternativo, complejo y profundo, que 
habría permitido a los chilenos y al mundo de conocer y aclarar 
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lo sucedido, persiguiendo únicamente la reconciliación 
nacional. 

La Comisión para la Verdad y Reconciliación fue creada 
a través de un decreto del Presidente de la República el 24 de 
abril de 1990, después de mes y medio de gobierno 
democrático. Tal órgano no habría tenido funciones jurídicas 
ni habría interferido con los procesos pendientes en los 
Tribunales de Justicia. El intento de la Comisión era 
principalmente: 

Contribuir al esclarecimiento global de la verdad acerca 
de las más graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas en los últimos años, en el país y en el extranjero, 
con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos 
y sin prejuicio de los procedimientos judiciales a los cuales 
puedan dar lugar tales hechos227• 

La Comisión debía establecer un cuadro, el más completo 
posible, de los graves hechos cometidos, comprendidos 
antecedentes y circunstancias específicas que debían permitir 
encontrar a las víctimas y conocer sus propias historias y 
vicisitudes vividas; debía además recomendar las medidas 
reparativas y las medidas legales y administrativas que se 
debieran adoptar para impedir y prevenir el repetirse de tales 
actos. Sobre la base de los datos que la comisión debía recoger 
de las víctimas o sus familiares, de las organizaciones de 
derechos humanos, organizaciones gubernativas y no, debía 
elaborar un informe, presentarlo al Presidente de la República, 
que a su vez debería hacerlo pública, luego de que debía 
disolverse, habiendo cumplido sus propias funciones. 

Los ocho miembros de la Comisión fueron personas de 
gran prestigio moral, representativos de las diversas tendencias 
existentes en la comunidad nacional, incluso colaboradores 
del precedente régimen militar. Ellos fueron: Raúl Rettig, ex 
senador y ex presidente del Colegio de Abogados; Jaime 

227 Decreto Presidencial de Constitución de la Comisión, P.Aywlin, op. cit. 
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Castillo Vclasco, presidente de la Comisión chilena de 
Derechos Hun1anos; José Luis Cea, profesor universitario; 
Mónica J in1énez, miembro de la Comisión Paz y Justicia de la 
Iglesia católica; Ricardo Martín, ex ministro de la Co~te 
Suprema; Laura Navoa, profesora universita.ri~; Go_nzalo VIal; 
ex ministro del gobierno militar, abogado e histonador! ]ose 
Zalaquctt, abogado y ex presidente de Amnesty lnternatto~al. 
El secretario fue el profesor universitario Jorge Correa, quien 
dirigió una secretaría compuesta por diecisiete abo~dos, 
dieciocho estudiantes de derecho, seis asi~tentes sociales, 
secretaria y auxiliares. El calibre profesional y la composición 
del personal, alrededor de 68 personas,_ resultó de Funda~~ntal 
importancia para la correcta y exhaustiva- ademas de rapida-
obra de la comisión228

• 

LOS TRABAJOS DE LA COMISION 

La Comisión invitó a los familiares de las víctimas a 
presentar sus testimonios, denunciar todo lo sucedido, tanto 
en la capital chilena como en la provincia, así com? ~n el 
exterior, por medio de los consulados chilenos. Se rec1~~eron 
y analizaron un total de 3.400 casos: por cada uno se abn? una 
investigación, confrontando las declaraciones de los testigos Y 
de los familiares, solicitándose informaciones específicas a los 
organismos públicos y a los servicios de policía, solicitan~o el 
testimonio de los presuntos c~lpables, re~petando.l: pres~nta 
inocencia .. Por cada caso, reunida toda la 1nformaeton pos1ble, 
la Comisión formuló las propias conclusiones. El trabajo se 
desarrolló en los "modos propios de una empresa cívica con 
carácter casi sacro"229, con el pleno apoyo y sostenimiento del 

228 Nunca Más- Mai piu al di sopra della legge, op. cit., pag. 38. 
229 lbidem. 
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gobierno y del presidente de la República, si bien siempre en 
la plena autonomía. 

Se consideró de fundamental importancia la atención y 
el respeto de las víctimas y de sus familiares; la Comisión buscó 
ponderar las consideraciones y recomendaciones de orden 
general, con el examen y el análisis de casos específicos. 
Algunos capítulos del informe final reportan textualmente las 
deposiciones proporcionadas por los testigos. Los capítulos 
del informe final transcriben textualmente las declaraciones 
de los testigos. Después de nueve meses de indagaciones, con 
velocidad y puntualidad respecto a lo establecido, el 8 de 
febrero de 1991, la Comisión presentó el producto final al 
Presidente de la República. Ello resultó un elemento 
fundamental, considerada la extrema provisoriedad y 
peligrosidad de las fases de transición: queriendo dar una 
precisa dirección moral al proceso, se trató - y se logró - de 
hacerlo en el menor tiempo posible. 

El informe está compuesto por dos volúmenes, para un 
total de más de mil páginas que documentan los horrendos 
crímenes cometidos por las fuerzas del orden. El primer tomo 
está subdividido en cuatro partes y analiza: 1. el trabajo 
desarrollado por la Comisión, las normas y los criterios de 
procedimiento; 2. la situación histórica, política, legal e 
institucional del país entre el 11 de septiembre de 1973 y elll 
de marzo de 1990; 3. las sucesivas fases de violaciones de los 
derechos humanos durante el régimen militar; 4.las propuestas 
y las recomendaciones, los resarcimientos a víctimas y 
familiares y sugerencias sobre la política nacional de prevención 
de violaciones de los derechos humanos. 

El segundo volumen contiene, en orden alfabético, los 
nombres y los datos del registro civil de las víctimas de las 
violaciones a los derechos humanos, acertadas por la Comisión 
durante las investigaciones. El informe señala y documenta la 
muerte o desaparición de 2. 920 personas - de las cuales 2.115 
fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, 164 
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murieron como consecue"rlcia de actos de violencia política, 
mientras sobre 641 víctitnas no se logró establecer con certeza 
suficiente la causa. El total de las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos estimado por la Comisión Chilena para la 
Verdad y la Reconciliación fue de 22.111 personas. 

La publicación del informe permitió darse cuenta a los 
chilenos y a la comunidad internacional de la grave~ad de las 
violaciones suti·idas por el pueblo andino: por medto de ~an 
atento estudio e investigación no se pudieron negar los mtles 
de asesinatos, desapariciones y detenciones ilega~es. El 
Parlamento aceptó y unánimemente aprobó el contentdo del 
trabajo desarrollado por la Comisión mientras las fue_r~as 
armadas mostraron reservas. Cada una de las ~a~:uhas 
directamente golpeadas por el conflicto interno rec~b·~ ?na 

· d. · ntettcas copia del Informe y se publicaron vanas e tctones SI 

para facilitar la lectura y la difusión de los resultados. En 
conformidad con cuanto sugerido por la investigación}' s

1
e 

· d d entre las cua es a adoptaron algunas medtdas recomen a as, 
. . . · , al Congreso de un constitución - medtante presentaeton .

6 . , N ·onal de Reparact n proyecto de ley - de la Corporacton aci d. , 
y Reconciliación un órgano de derecho público que coord tnl 0 

. ' . , d · ones Otras e as y promovtó la actuacton de las recomen act · d 
1 medidas tomadas fue la del envío a la Corte Suprem~ e text

1 
° 

. 1 1· ·t d de activar a os completo del tnforme, con a so ICI u . 
Tribunales y que indagasen para clarificar los delitos comettd_os 

. E fi ·en do las sugerencias y buscar a los desaparecidos. n tn, recogt . d 
1 ~:. 1 C . . , honró la memona e as tormuladas por a omtston, se ll 

, . , d 1 ·o'n de monumentos a e os vtcttmas a traves e a erecct 
dedicados. 

El presidente Patricio Aywlin, convencido sostenedor?~ 
la institución de la Comisión, valoró de esta manera el trabaJO. 

N o obstante la sociedad chilena no renuncie a su natural 
· anhelo de mayor justicia y a la voluntad de qu_e encuentre Y _se 

aclare la cuestión de los desaparecidos, yo ptenso que Chtle 
es, actualmente, una nación reconciliada. 
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4.2 'DE LA LOCURA A LA ESPERANZA' LA 
COMISION DE LA VERDAD PARA EL 
SALVADOR 

... todas estas cosas suceden 
en medio de nosotros ... 

Poesía Maya 

El Salvador vivió doce años de guerra civil a partir de 
1980: e l G o bie rno de l país centroamericano, asist ido 
militarmente y económicamente por los Estados Unidos se 
enfren tó contra el FMNL, Frente Farabu11do Martí para la 
Liberación Nacional, fuerza insurgente de izquierda apoyada por 
el b~oque soviético, por Cuba y por N icaragua Sandinista. El 
ternble conflicto provocó alrededor de 75 mil muertos en un 
país que cuenta con más o menos 6 millones de habitantes y 
un territorio de m enos de 22.000 kilómetros cuadrados, 
denominado por el poeta Roque Dalton e l "Pulgarc ito de 
América". Numerosos fueron los crímenes de desp iadada 
brutalidad cometidos por ambas partes que cobraro n 
resonancia a nivel mundialno. Al inic io de los años noventa, 
mutado el escenario de las relaciones internacionales a escala 
pla~etaria c?n el final de la contrapos ició n Es te-Oeste Y 
ven ficada la Imposibilidad de una v ictoria definitiva de una u 
otra parte, inició a valorarse la idea de una paz negociada, de 

230 Se recuerdan, entre oltros: el asesinato del arzobispo Osear Arnulfo 
Romero, la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, la violencia y el 
asestnato de las cuatro religiosas estadounidenses, la masacre de El 
Mozo! e, el asalto a la Zona Rosa, que provocó la muerte de cuatro guardias 
de la embajada de los Estados Unidos. 
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un acue rdo po r alcanzar gracias a la mediación de las Naciones 
Unidas. 

La C o misió n salvadore l'1a de la verdad fue consti tuida 
o fi cialmente e l15 de julio de 1992, en conformidad con cuanto 
dispues to en los Acuerdos de Paz firmados , luego de una 
negociac ión de más de tres años, entre el gobierno y el FMLN , 
una coalición de c inco grupos rebeldes. El Acuerdo de Paz 
Integral, firmado por las pan es el 16 de enero de 1992, incluyó 
la entrada en vigor de u na serie de acuerdos alcanzados en 
consecuencia de la intervenció n de Nacio nes Unidas en la 
negoc iació n y al apoyo del grupo de "naciones amigas"- los 
gobiernos de Colombia, México, España y Venezuela- entre 
1989 y 1992; e l tratado para la constitución de la Comisión de 
la Verdad , conocido como Acuerdo de México, fue ftrmado el 
27 de abril de 1991. 

La Com is ió n , com pues ta por tr es exp~rros 

internacionales d e alto prestigio y con e>..-periencia profesional 
y personal heterogéneo, nominados por el Secretario Gener~l 
de las N acion es Unidas de común acuerdo con las partes, debla 
analizar e indagar "los graves hechos de violencia" ocur_ridos 
en El Salvador entre 1980 y 1991, "cuyo impacto en la soc1edad 
reclama con urgencia el reco nocimiento público de la 
verdad"211 : N o se debería detener sobre todos los casos Y las 
vio lacio nes que hubiere encontrado, sino proceder, queriendo 
contribuir a la pacificación y a la reconci liación nacional, 
examinando hechos específicos cuya repercusión so?re la 
sociedad fue ra considerablem ente elevada, y en particular 
aquellos episodios que provocaron un shock emocional fuerte 
a nive l nacional e internacio nal. 

El Secretario General de las Naciones Unidas designó 
com o miembros de la comisión al ex Presidente colombiano 

231 The United Nations and El Salvador, 1990·1 995, The United Nations Blue 
Books Series, Volume IV, United Nations of Public lnformation, DPI/1475 
ISBN 92-1-100552-3 uMexico agreemens», Document 29, pag. 167. 
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Belisario Betancur, nominado tamb ién presidente de la 
Comisión; el ex ministro venezolano de Relacio nes ext:eriores 
Reinaldo Figuered o y e l ex presidente d e la Corte 
Imeramericana de Derechos Humanos, e l estadounidense 
Thomas BuergenthaL La composición extranjera del núcleo 
responsable de las investigaciones daría m ayor credibilidad al 
trabajo desarrollado, atribuyendo garantía cie secreto y reserva 
a las info rmaciones recabadas. 

En el curso de las investigac iones, l.q. Comi~rón no debía 
perder de vista el objetivo principal para el cual fue instituida, 
es decir, promover la reconciliac ión nacional; la búsqueda de 
alcanzar tal meta, como ha sido señalado precedentemente, 
impuso dedicar particular atención a los hechos de violc~~ia 
que provocaron un mayor impacto sobre la sociedad y sobre 
los ciudadanos salvadoreños, exonerando al grupo de expertos 
de examinar todos los casos e nco ntrados durante la 
investigación . El acuerdo constitutivo de la Comisión atribuyó 
a la constituida entidad investigadora onerosas facultades y 
serias responsabilidades, entre las cuales: aclarar los hechos, 
superar el estado de impunidad de los oficiales de las fuerzas 
armadas232

, "recomendar disposiciones de orden legal, político 
o administrativo que se puedan deducir de los resultados de 
las investigaciones"2.>:1 con el fin de prevenir la repetición de 
tales hechos. Las recome ndaciones formu ladas por la 
Comis ión se rían vincu lantes para las partes, que se 
comprometieron darles cumplimiento . 

La experiencia 'salvadoreña representó una novedad en 
la política mundial de resolución de conflictos: por primera 
vez las partes de un conflicto armado interno le confiaron a 
una comisión compuesta por extranjeros nominados po r el 
Secretario General de Naciones Unidas la facultad de indagar 

232 Acuerdos de El Salvador: En el camino de la paz, «Acuerdo de 
Chapultepec», Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas, Doc. DPI/1208-92615, 1992. 

233 Acuerdos de El Salvador, op. cit., «Acuerdo de México". 
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sobre las vio lacio nes a los d erechos humanos cometidas 
durante un co nflicto interno y de elaborar recomendaciones 
vinculantes. Gobierno y FMLN declararon: "Las Partes se 
comprometen a brindar a la Comisión toda la cooperación 
solicitada para el acceso a la información a disposición"234

-

La Comisión, c uyo trabajo costó alrededo r de 2.5 
millones de dólares, fue financiada con un fondo especial de 
las Naciones Unidas, con donaciones provenientes de Estados 
Unidos- co nstituido en el mayor proveedor de financiamiento 
- , Comunidad Europea, Países Escandinavos y Países Baj os. 
Dive rsamente de cualquier o tra precedente Comisión de la 
Verdad, el equipo que trabajó en El Salvador, compuesta por 
treinta personas entre abogados, sociólogos, antropólogos, 
trabajadores soc iales y o bse rvadores fue compuesta 
integralmente por e::-..'tranjeros residentes por seis meses en el 
país, excepto los tres C om isionados que, imposibilitados por 
motivos personales, viajaban al menos dos veces al mes. Desde 
enero de 1993 la entera comisión se transfirió a la sede de la 
ONU de New York para la preparación del i~o~me finaL El 
período de trabajo concedido por el mandato 1111~1almente ~ra 
de seis meses, prorrogado dos meses más: el trabaJO concluSIVO 
fue presentado el 15 de marzo de 1993. 

La Comisión invitó a las víctimas a presentar el propio 
testimonio, mediante la publicación de anuncios pu.blicitarios 
en periódicos, radio y televisión; exhortó a den~nc 1ar tod?, lo 
sucedido en la década de los ochentas, a dar mformac10n, 
subrayando la política de puertas abiertas de la representación 
internacional hacia todos los salvadoreños. Algunas sedes 
adicionales fueron instaladas en el interior del país: alrededor 
de 2 mil personas ofrecieron su propio testimonio. En los 
testimonios podían identificarse tres categorías: las víctimas o 
sus familiares; los presuntos responsables de las violaciones; 
otros individuos con importante información de dar a la 

234 Ibídem. 
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C omisión. La identidad de los tes timo nios, cuando fue 
solicitado por e llos mismos, fue mantenida secre ta: es to 
sucedió en la gran mayoría de los casos, permanec iendo vivo 
el temor de represalias y venganza, pues no se veri ficó en el 
país, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, un traspaso de 
poder ni a nivel político, n i mi li tar nijuríd ico. 

La Comisión cree que tal sospecha no sea irracio na l, vista 
la reciente historia de El Salvador y el pode r que todavía 
ostentan las personas cuya participación directa en graves casos 
de v io lencia o en la cobertura de los mismos, es ampliamente 
reconocida ( .. ... ) Es importante subrayar adem ás que la 
Comisión no está en cond iciones de ofrece r p rocección 
s ignificativa a los testigos, ade m ás d e la garantía de 
confidencialidad235 . 

De fundamental importancia pa ra el trabajo desarro llado 
por la Comisión fue la presencia internac ional, e l apoyo 
logístico y de personal civil y militar, b rindado po r la misió n 
de observación de las N acio nes Unidas e n El Salvador, 
ONU SAL. Precioso fue, ·adem ás , la ayuda ofrecida por las 
cuatro naciones amigas.- Colombia, México, España Y 
Venezuela-, que constituyeron una red de apoyo internacional 
a n ivel político y diplomático. 

Los tres Comisionados entrevistaron y conve rsaron 
directamente con representantes de la Sociedad Civil, de la 
vida política, de la j erarquía eclesiástica y co n Jos líderes de los 
bandos opuestos: se reun ieron con ex presidentes de la 
República, ministros, miembros del gobierno, al pres idente 
de la Corte Suprema de Justicia, a algunos altos comandantes 
del ejército, representantes eclesiásticos y de los m edios de 
comunicació n, dirigentes sindicales y de co munidades !"Jrales, 
funcio narios de partidos políticos, dirigentes del FMLN. La 
Comis ión repartió las pruebas en tres categorías en base a la 

235 De la Locura a la Esperanza, Informe de la Comisión de la Verdad para El 
Salvador, Doc. NN.UU. S/25500, 1993. 
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certeza :u ribuiblc a las declarac io nes o a la documentación 
aportad a p o r los textos: una prue ba era ca li ficada 
progre s iva m e nte co m o imp ro pugnab le , cons istente o 
suficie nte; para se r decl <t rada ve rdadera , una prueba debía ser 
compro bada po r poster iores declarac io nes y documentos. 

L :1 princ ipa l difi c ultad e nco ntrada durante las 
inves tigacio n e s , que hizo muc has veces impracticable la 
indiv iduali zac ió n d e b s rcspo nsabi lidades2

J
6 fue obtener el 

acceso a documentos o ficia les y a los archivos de ambas partes. 
Brinda ro n d:1ros e info rmacio nes útil es numerosas 
organ izac io n cs n o g ube rn amenta les, algu nos gobiernos 
extranje ros, cnr re los cuales Estados Unidos que, por la 
particular re lac ió n m antenida con el gobierno sa lvadoreño, 
dispuso la institució n de un grupo de trabaj o que ha~ría 
ayudado a la C o m is ión en la búsqueda de informactón. 
Tho m as Bucrgcm hal, miembro de la Comisión de_ la Verdad 
sostuvo sin embargo, que e l gobierno estadou~/de~~e no 
brindó info r m:1c iones preciosas que habrían faCi li tado 

· · , llegar a la eno rme mente e l trabajo de la Comtston para . 
verdad "2.n . E l National S ewrity Archir;e - el Archtvo de la 
Segur idad N acio nal - , una institución privada con sed~ _en 
Washington resultó ser una importante fuente de informacton: 
los investigadores encontraron documentos a los cuales el 
grupo de trabajo g ubernativo había negado el acce~o por ser 
de naturaleza secreta - que habían sido ya ?esclastfi~~dos Y 
dados a co nocer por la Ley de la libertad de mformacton -. 

Después de tres meses de la insta lación d~ la Comisión 
in ició a ro mperse el muro del silencio, presumtblemente po r 
una serie de causas coincidentes, por ejemplo el resultado 

236 En el caso de los comandantes del FMLN la dificultad de individualizar e 
identificar a los responsables de determinadas órdenes mil i tar~s fue 
acentuada por la utilización de pseudónimos muchas veces homontmos : 
u El Comandante González dio la orden». 

237 T. BUERGENTHAL, ula Comisión de la Verdad para El Salvador», en 
Estudios Internacionales n.13, Guatemala, 1996. 
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electoral de las elecciones presidenciales noneameri ca nas, con·':> 
l~ vicwria del demócrata Clim~n, la convicción difundida que 
los Estados Unidos estuvieran proporcionando una consistente 
cantidad de información, cualitativamente consisteme, y la 
entrega del Informe de la Comisión Ad H oc - fruto también 
de los Acuerdos de Paz- al S~cretario Gene·ral.de las Naciones 
Unidas y al Presidente'déla R:épública. La C o misión Ad Hoc 
había sido instituida por el· Acuerdo de N ew York, firmado 
por el Gobierno y el FMLN en .septiembre de 1991, y tenía el 
deber de indagar exhaustiva y oficialmente en función de la 
depuración de las fuerzas armadas·~ 

El producto final, cuyas recomendaciones habrían debido 
ser ap licadas por el Gobierno en el término d e dos meses 
después de la entrega oficial, acusaba a centenares de oficiales 
de las fuerzas del orden, ministro y vice ministro de la D efensa, 
aljefe del estado mayor del ejérciw de graves vio laciones de 
los derechos humanos, pidiendo su desticución. El impacto 
provocado por la publicación de l informe de la ComisiónAd 
Hoc sobre el pueblo salvadoreño y sobre la C omisión de la 
verd~d fue chocante: se trataba de la primera considerable y 
tang¡ble señal de cambio, de denuncia sustancial. Aparecieron 
los nombres, uno a uno, de altos comandantes de las fuerzas 
armadas responsables de graves violaciones de los derechos 
humanos: la portada del docu mento era revolucionaria. 

Los tres comisarios establecieron unánimem ente, desde 
el inicio de los trabajos, que el informe final debía contener 
los nombres de los responsables iden tificados, convencidos 
que en ausencia de tales individualizac iones ei trabajo sería 
estado incompleto y el conocimiemo de la verdad lagunosa; 
reputaron también que la inclusión de los nombres habría 
incrementado, facilitado y no obstaculizado e l proceso de 
reco n c ili ac ió n de E l Salvador. Los tres re s ponsables 
internac ionales ihterpretaron como un deber moral así como 
legal , la individualización de los culpables de los graves abusos 
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Y de las v io le nc i3s sufridas en el país 'durante e l conflicto 
armado interno. ...... 

A la Comisión se le pidió que investigara y describiera 
los he c h os ele violencia de s ingular trascendencia, de 
recomend:n medidas destinadas a prevenir la repetición de 
tales hec h os e n el futuro. Este compromiso no se puede 
desa rro llar en abst ractO, s uprim iendo la información 
recopilada. No mencionar los nombres reforzaría el manto 
de impunidad que las Panes encargaron a la Comisión de 
rompcr23H. 

Tal dec isión no e ncontraba de acuerdo al Gobierno y al 
FMLN; el 1 d e marzo de 1993 el Presidente de la República 
C ri s riani pidió púb li came nte que e l no mbre de los 
responsables de las violaciones de los derechos humanos no 
fuera incluido en e l informe. La actitud emergida a la vigilia 
de la publicación del trabajo fina l era en neta contraposición 
con cuanto declarado por las Partes al día sigu'ieme de la 
cons titución de la Comisión, cuando la voluntad era de 
proteger las instituciones, identificando las manzanas podridas 
al propio interior en la convicción que fueran individuos en 
lo particular y no las ins tituciones en su conjun~o la ser 
responsables de las violaciones atribuidas al Gobiern0219

; el 
FMLN resultó substancia lmente de acuerdo con el gobierno. 
"Naturalmente" sostuvo el Presidente de la Comisión de la 
Verdad, "ningu~a de las Partes se imaginaba que nuestra 
investigac ión sería exhaustiva y que acumulara tantas pruebas 
que implicaran a los 'peces gordos -''240

• 

238 De la Locura a la Esperanza, op. cit. 
239 T. BUERGENTHAL, op. cit. 
240 lbidem. .-
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DE LA LOCURA A LA ESPERANZA 

La publicación del informe uDe la Locura a la Esperanza,. 
la guerra de 12 años en El Salvador" representó un evento 
político internacional: la ceremonia de la entrega al Secretario 
General de la ONU se efectuó en NewYork el15 de marzo 
de 1993 ante la presencia de representantes del gobierno 
s~lvadoreño, del FMLN y de los gobiernos de los países 
amigos. Los tres tomos resultantes de la investigación de ocho 
meses en el país centroamericano fueron publicados como 
documentos del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. El primer tomo contiene un análisis del mandato de 
la Comisión; una cronología del conflicto que golpeó a El 
Salvador entre enero de 1980 y julio de 1991; algunos ejemplos 
ilustrativos de las violencias cometidas por las Partes durante 
el conflicto, las conclusiones y las recomendaciones formuladas 
por los Comisionados. La conclusión explícita y 
unánimemente aceptada fue el reconocimiento de la existencia 
de. un· gobierno de fachada, detrás del cual se escondía ~na 
empresa ctiminal, un estado en el cual ninguno de los. tres 
poderes fundamentales -legislativo, ejecutivo y judicial- era 
bastante fuerte para controlar "el desbordante dominio militar 
de la socied~d "241

• El clima de impunidad, alimentado y 
fomentado por la incapacidad del sistema de justicia en el 
desarrollar el propio deber, facilitó la proliferación de grupos 
paramilitares y escuadrones de la muerte, integrados en el 
aparato militar estatal. 

Las recomendaciones formuladas por la Comisión eran 
finalizadas principalmente a evitar que el pasado se repitiera y 
a transformar el Salvador en un país democrático, en el cual 
se respetaran el estado. de derecho y los derechos humanos. 
Se recomendaron reformas a la administración del sistema 

judiciario, se exhortó la creación de una Policía Nacional Civil 

241 De la Locura a la Esperanza, op. cit. 
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pero no se recomendó que los culpables fueran juzgados 
debido a la inadecuación del sistema de.justicia salvadoreño: 

Sancionar a los responsables de los crímenes cometidos 
es una obligación de la moral pública. Si~ embargo no existe 
una admi~istración de la justicia que tenga los requisitos 
mínimos de objetividad e imparcialidad para impartirla ~n 
manera confiable242

• • 

Se exigía todavía la destitución de todos los funcionarios 
. gobernativos civiles y judiciales que habían cometido o 
encubierto graves hechos de violencia y cuyas 
responsabilidades hubieran sido identificadas por la Comisión; 
iguahnente se recomendó el retiro de las fuerzas armadas para 
los oficiales en servicio considerados chlpables de violencias. 
Se auspició en fin la promulgación de leyes que impidieran 
que las personas implicadas en los graves hechos del conflicto 
desempeñaran cargos y funciones públicas por los siguientes 
diez años. Posteriores recomendaciones se dirigieron a la 
memoria de las víctimas; se promovió la creación de un fondo 
para el resarcimiento de las víctimas de graves violaciones; se 
recomendó levantar un monumento con teniente los nombres 
de los caídos y la celebración de un día de la memoria que 
rindiera homenaje a las víctimas; se exhortó la creación de un 
Foro Nacional de la Verdad y Reconciliación que promoviera 
la actuación de las recomendaciones formuladas por la 
Comisión de la Verdad. 

Los dos tomos de apéndices contenían las conclusiones 
de los científicos forenses que investigaron por la Comisión 
la masacre de El Mozote - en la cual fueron muertos cientos 
de civiles inocentes -, los Acuerdos de Paz, los resultados 
estadísticos de las investigaciones recabadas directamente de 

, los testigos. Los casos presed'~dos fueron subdivi~jdos en dos 
tipologías, la primera que comprende "los casos o hechos 
individuales que por sus específicas características 

242 Ibídem. 

233 



GRUPO DE APovo Muruo 

DE LA LOCURA A LA ESPERANZA 

La publicación del informe uDe la Locura a la Esperanza,. 
la guerra de 12 años en El Salvador" representó un evento 
político internacional: la ceremonia de la entrega al Secretario 
General de la ONU se efectuó en NewYork el15 de marzo 
de 1993 ante la presencia de representantes del gobierno 
s~lvadoreño, del FMLN y de los gobiernos de los países 
amigos. Los tres tomos resultantes de la investigación de ocho 
meses en el país centroamericano fueron publicados como 
documentos del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. El primer tomo contiene un análisis del mandato de 
la Comisión; una cronología del conflicto que golpeó a El 
Salvador entre enero de 1980 y julio de 1991; algunos ejemplos 
ilustrativos de las violencias cometidas por las Partes durante 
el conflicto, las conclusiones y las recomendaciones formuladas 
por los Comisionados. La conclusión explícita y 
unánimemente aceptada fue el reconocimiento de la existencia 
de. un· gobierno de fachada, detrás del cual se escondía ~na 
empresa ctiminal, un estado en el cual ninguno de los. tres 
poderes fundamentales -legislativo, ejecutivo y judicial- era 
bastante fuerte para controlar "el desbordante dominio militar 
de la socied~d "241

• El clima de impunidad, alimentado y 
fomentado por la incapacidad del sistema de justicia en el 
desarrollar el propio deber, facilitó la proliferación de grupos 
paramilitares y escuadrones de la muerte, integrados en el 
aparato militar estatal. 

Las recomendaciones formuladas por la Comisión eran 
finalizadas principalmente a evitar que el pasado se repitiera y 
a transformar el Salvador en un país democrático, en el cual 
se respetaran el estado. de derecho y los derechos humanos. 
Se recomendaron reformas a la administración del sistema 

judiciario, se exhortó la creación de una Policía Nacional Civil 

241 De la Locura a la Esperanza, op. cit. 

232 

DE LA VERDAD EN ADELANTE: jusTICIA v REcoNCILIACióN 

pero no se recomendó que los culpables fueran juzgados 
debido a la inadecuación del sistema de.justicia salvadoreño: 

Sancionar a los responsables de los crímenes cometidos 
es una obligación de la moral pública. Si~ embargo no existe 
una admi~istración de la justicia que tenga los requisitos 
mínimos de objetividad e imparcialidad para impartirla ~n 
manera confiable242

• • 

Se exigía todavía la destitución de todos los funcionarios 
. gobernativos civiles y judiciales que habían cometido o 
encubierto graves hechos de violencia y cuyas 
responsabilidades hubieran sido identificadas por la Comisión; 
iguahnente se recomendó el retiro de las fuerzas armadas para 
los oficiales en servicio considerados chlpables de violencias. 
Se auspició en fin la promulgación de leyes que impidieran 
que las personas implicadas en los graves hechos del conflicto 
desempeñaran cargos y funciones públicas por los siguientes 
diez años. Posteriores recomendaciones se dirigieron a la 
memoria de las víctimas; se promovió la creación de un fondo 
para el resarcimiento de las víctimas de graves violaciones; se 
recomendó levantar un monumento con teniente los nombres 
de los caídos y la celebración de un día de la memoria que 
rindiera homenaje a las víctimas; se exhortó la creación de un 
Foro Nacional de la Verdad y Reconciliación que promoviera 
la actuación de las recomendaciones formuladas por la 
Comisión de la Verdad. 

Los dos tomos de apéndices contenían las conclusiones 
de los científicos forenses que investigaron por la Comisión 
la masacre de El Mozote - en la cual fueron muertos cientos 
de civiles inocentes -, los Acuerdos de Paz, los resultados 
estadísticos de las investigaciones recabadas directamente de 

, los testigos. Los casos presed'~dos fueron subdivi~jdos en dos 
tipologías, la primera que comprende "los casos o hechos 
individuales que por sus específicas características 

242 Ibídem. 

233 



GRUPO DE APOYO MUTUO 

conmovieron a la sociedad salvadoreña y la internacional", la 
segunda que hacía referencia a "una serie de casos individuales 
con carácterísticas similares que revelan un modelo sistemático 
de violencia o maltrato"243• 

La Comisión analizó con profundidad alrededor de 
treinta casos de especial importancia, entre los cuales el 
asesinato de Monseñor Osear Romero en marzo de 1980, por 
el cual fue acusado el fundador del partido de extrema derecha 
ARENA - Alianza Republicana Nacionalista - el mayor 
Roberto D'Aubisson; la ya mencionada masacre de El Mozote, 
realizada por el ejército en el 1981, por el cual fueron 
individuados como responsables de la matanza de cientos de 
civiles inocentes algunos oficiales, mencionados uno a uno; 
el asesinato de los padres Jesuitas en 1989; el caso de la Zona 
Rosa, a cargo del FMLN, en 1985, como también algunas 
ejecuciones sumarias de numerosos alcaldes llevadas a cabo 
por los rebeldes entre 1985 y 1988. Han sido descritos además 
del asesinato de cuatro religiosas norteamericanas, en 1980, la 
matanza de un grupo de periodistas holandeses, en 1982 Y 
otras ejecuciones más, como las cometidas en 1980 en San 
Francisco Guajoyo, en Las Hojas y, en 1988 en San Sebastián. 
La Comisión para El Salvador nombró al final alrededor de 
cincuenta responsables de los casos examinados, de los cuales 
cuarenta integrantes del sector gubernamental y de las fuerzas 
armadas y una decena integrantes de los grupos rebeldes. 

La Comisión registró un total de 22 mil denuncias, 7 
mil de las cuales recibidas directamente y el resto gracias a la 
colaboración de organismos gubernamentales Y .no 
gubernamentales. El 60% de las denuncias hizo referencia a 
ejecuciones extrajudiciales, el 25% a desapariciones forzadas 
y el20% denunció torturas244• Los resultados evidenciaron un 

243 Ibídem. 
244 The United Nations andEl Salvador, 1990-1995, op. cit., pag. 311. 
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desequilibrio de las responsabilidades atribuibles a los dos 
actores en lucha: ésta conclusión era la menos deseadas de 
parte de la Comisión, que temía que la publicación de 
resultados que denunciaban un marcado desnivel de 
responsabilidades entre las Partes facilitara e incentivara 
acusaciones de imparcialidad, de falta de credibilidad- que, 
por supuesto, no se hicieron esperar- y originara problemas a 
nivel político. El 85% de los casos examinados eran atribuibles 
a agentes del Estado, a grupos paramilitares y a los escuadrones 
de la muerte, alrededor del S% de los casos registrados eran 
de responsabilidad del FMLN. 

Algunos días después de la publicación del informe De 
la Locura a la Esperauza el presidente Cristiani y su gobierno 
dictaron una amnistía para todos los acusados de graves hechos 
de violencia. La promulgación se realizó en ausencia de un 
debate democrático - en el Congreso no estaban 
representantes del FMLN- y en tiempos muy cortos. Este 
acto, aún si simbólicamente revelador, no invalidó ni el trabaj~ 
desarrollado por la Comisión y los resultados alcanzados, nt 
las recomendaciones propuestas: los expertos no aconsejaban, 
en efecto, por las razones expresadas anteriormente, que los 
culpables fueran juzgados por un tribunal nacional, y la única 
consecuencia concreta provocada por la amnistía fue 
precisamente evitar esta hipótesis. La amnistía no violó las 
recomendaciones, sin embargo permitió la. excarcelación de 
cuarenta personas aproximadamente. Los oficiales indicados 
por la Comisión como responsables de graves violaciones 
fueron destituidos del encargo que tenían unos días después 
de la presentación del informe, a pesar de la amnistía decretada 
por el Gobierno. 

El éxito de una Comisión de la verdad y su contribución--
al proceso de paz, a la reconciliación nacional de un país 
sacudido por un conflicto armado no puede cierto 
determinarse a un día de la publicación del informe; los 
procesos de catarsis colectiva, de saneamiento del Estado y de 
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sus estructuras, de cicatrización de las her idas, necesitan de 
tiempos largos y son, evidentem ente, delicados procesos que 
evolucio nan despacio. El informe producido po r la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación de l Salvador tuvo además un 
efecto psicológico muy fuerte sobre e l país centroamericano: 
el pueblo salvadoreño, desacostumbrado y aturdido leyó su 
propia h istoria, escuchó la verdad como una e tapa de un 
recorrido de regreso hacia la normalidad, com o fase crucial e 
ineludible en el proceso de reconciliació n. 

4. 3 TRUTH ANO RECONCILIATION COMM ISSION, 
LA MEMORIA Y LA VERDAD DE SUDAFRICA 

Una persona es una persona 
en virtud de otras personas 

Provcrbío xhosrf'-15 

E l proceso de pac ificación n ac io na l sudafricano h a 
constit,uido un ejemplo ún ico, innovador y e>.'-perimental para 
un pats fi rmemente decidido a sa lir de un régime n de 
segregación racial de varias décadas, de crímenes y v io lacio nes 
de lo~ ?_e rechos humanos, d e odio y di scriminación. La 
ComtSIOn para la Verdad y Recon c i liac ió n (Tmth a11d 
Reconciliatioll Cornrnission) ha sido el instrumento po r m edio 
del cual Suráfrica se ha descubierto a s í mism a y ha buscado 
de extirpar, sin sangrientos arreglos de cuentas, el profundo 

245 Idioma sudafricano del cual se derivan la mayor parte de los idiomas 
hablados del país. 
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m al que lo había e ntra mpad o por añ os. E l régimen de 
apanheid, una fo rma de racismo constitucionalizado, última 
e:-..'])res ió n y proyecc ió n de la colonizac ión del continente 
afri ca n o, ins tituido por e l Na tioual Party en 1948 había 
encarce lado a la rica m.ció n austral por cuarenta y cuatro años, 
i1~poniendo separac ió n y segregación en cada aspecto de la 
vtda cotidiana - de l trabaj o , a la residencia, a la escuela- a la 
m ayoría negra de la poblac ió n , frente a la minoría blanca anglo
boera. E l régimen 'pigm entocrático' de apa rtheid, definido 
po r e l ex p res ide nte sudati·icano P.W Bocha "una relación de 
bue n vec indario"24G neo-ó derechos fundamentales a negros, 
m estizos e ·hindúes ~or 1~edio de leyes escritas que autorizaban 
constituc io na lm ente la d iscriminación racial. 

E l 1 O de m ayo d e 1994 N elson ·Mandela, líder del 
m ovimie nto antiscgregacio nista Ajrica11 Natioll~l _Congress 
(ANC), liberado después de veintiocho años de pnstón, elll 
de febre ro de 1990, condecorado con el Premio N óbel por la 
Paz- compartido con Frederik De Klerk, el exjefe de estad~ 
blanco que dirigió las negociacio nes y el proceso de paz - llego 
a la pres idenc ia de Sudáfi-ica, a raíz de los resultados del las 
prime ras elecciones democráticas por sufragio universal el27 
de abril de 1994. Aquellas históricas elecciones, además de 
proclamar p res idente con el 62% de los votos, al hombre 
s ímbo lo de la res is t~ncia antirracista sudafricana, habían 
sancio nado la libe rtad de mi llones de seres humanos que por 
primera vez podían expresar su voto y podía~ gozar de los 
derechos que corresponden a cada ciudadano ltbre. 

¿Cómo es pos ible e>.-plicar la d_e licia q~e pro~á?a~os en 
e l gus tar po r primera vez aque l senttdo de_!tberta? · c.Como es 
pos ible explicarlo a quien siempre ha tent~O la !tbert~d? No, 
es una expe rie nc ia que no se puede comumcar, como mtentar 
describir e l roj o a q uien es ciego de nac imient0247

. 

246 D. TUTU, Non c'é futuro senza perdono, Feltrinelli , Milano, 2001. 
247 Ibídem. 
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El nuevo gobierno de coalición tenía la función de guiar 
la delicada fase de transición de la frágil democracia, heredera 
de un régimen totalitario, hacia la consolidación de las 
instituciones, hacía la superación de traumas-y opresiones; tenía 
que conducir a la nación a la reconciliación y a la cohesión, 
restaurando la legalidad y el respeto de los derechos humanos. 
La ~onst_rucción del nuevo Estado democrático, antirracista y 
a~ttsextsta, no podía prescindir de una profunda y 
Circunstanciada análisis del pasado, de la historia nacional: 
s_udá~rica tenía que cicatrizar las heridas, pero esto hubiera 
stdo Imposible sin un minuciosa y detallada reconstrucción 
de los males que la habían atormentado, sin el reconocimiento 
Y la superación de la violencia y del dolor, sin la curación de la 
entera nación del odio y de la división. 

LA VERDAD HIERE PERO EL SILENCIO MATA248 

El co~v:,ncimiento que guió la institución y los trabajos 
d~ la Comtston para la Verdad y la Reconciliación fue que 
ntnguna efectiva reconciliación podrá nunca ser realizada 
ne~n?o el pasado: para poder enfrentar serenamente y con 
opttmtsmo el futuro, Sudáfrica necesitaba una catarsis, un 
desahogo individual y colectivo de la entera nación en la 
búsqueda de su propio pasado, de su propia memoria. El 
modelo que la comisión de investigación siguió fue innovador: 
propuso una solución ad hoc para Sudáfrica, para un estado 
largamente Y constitucionalmente dividido en su interior en 
la búsqu ... eda d~ ~na reconciliación y pacificación efectiva, ;eal. 
Se busco Y forJO una tercera vía, una resolución alternativa ya 
sea al "modelo N uremberg", ya sea a la remoción total, a la 
concesión de una amnistía general para todos los crímenes. 
La primera solución era la expresión y la imposición de la así 

248 Eslogan publicitario de la TRC. 
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dicha justicia del vencedcr, como la operada por las fuerzas 
aliadas al final del segundo conflicto mundial: tenía como 
supuesto enviar a juicio todos los que habían cometido graves 
violaciones de los derechos humanos. Una solución como esta 
fue considerada impracticable, sea porque demasiado onerosa 
para el sistema judicial sudafricano, sea porque no apta para 
un país que quería alcanzar la reconciliación nacional por 
medio de una transición pacífica en la cual ninguno de los 
bandos resultó ser vencedor ni vencido. La segunda vía 
propuesta, la amnistía para todos los crímenes, como en el 
"modelo chileno" apareció también inoportuna: poner una 
piedra sobre el pasado, negarlo y desconocerlo hubiera sido lo 
mismo que cometer una violación más a los derechos de todos 
los que habían padecido abusos, opresión, violencia; se 
consideró válido para Sudáfrica la amonestación del filósofo 
George Santayana: "Quien olvida el pasado está destinado a 
repetirlo".249 

' \ \ 

La tercera vía, la solución innovadora y experimental que 
se escogió para Sudáfrica fue la amnistía iridividÚal; solicitada 
por el criminal, dentro específicos y determinados términos 
judiciales y temporales, concedida después de la plena y total, 
además de comprobada, confesión de los crímenes cometidos. 
No se pedía arrepentimiento o ,remordimiento por· lo que se 
había cometido, se pedía exclusivamente la verdad: devolver 
dignidad hutnana y civil a las víctimas del conflicto por medio 
del reconocimiento y de la admisión de lo cometido. "El 
reconocimiento es un elemento indispensable para construir 
un nuevo orden y forjar una nueva identidad nacional. Sólo 
cuando los abusos en contra de los derechos humanos serán 
reconocidos se podrán tomar medidas eficaces para prevenir 
que se repitan"250

• · 

249 Tal advertencia se muestra al ingr~so del museo del campo de exterminio 
nazista de Dachau, cerca de Nuremberg. . ~- -

250 Y. SOOKA, ccMiedo avasallador, verdad, amnistía en el contexto 
sudafricano,, en Metodologia para una Comisión de la Verdad en 
Guatemala, CECI, Guatemala, 1996. 
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La ley aprobada por el Parlamento que instituía la TRC, 
la Promotion of National Unity and Reconciliation Act, estableció 
las condiciones con base en las cuales tenía que ser concedida 
la amnistía a los sol icitantes: 

el hecho por el cual se solicitaba la amnist ía tenía que 
haber sido cometido entre 1960, el año de la masacre 
de Sharpeville y 1994, aÍi.o en el cual M ande la asumió 
el cargo de primer Presidente de Sudáfri ca con voto 
democrático; 

el hecho tenía que tener motivaciones po líticas . Un 
criminal no podía ser amnistiado si había m atado por 
odio personal, pero podía lograrlo si había matado para 
obedecer a una orden de parte o por cuenta de 
entidades políticas cuales el estado de apartheid y los 
estados satélites del bantustan o de un movimiento de 
liberación reconocido como el ANC o el PAC; 

el solicitante tenía que rendir una confesión plena y 
detallada de todos los hechos relac ionados al crimen 
por el cual solicitaba la amnistía· 

' 
se tenía que acertar que el criminal hubiera observado 
un criterio proporcional, es decir que los medios fueran 
adecuados al objetivo. 

El criterio utilizado para pro po ne r y seguir un tal 
dirección fue aquel de la justicia restitutoria, no punitiva: el 
espíritu y la fi losofía que han guiado la construcción de tal 
diseño es que el hacer justicia sea equivalente principalment~ 
a rehabilitar, tanto a las víctimas como a los criminales, 
s ignifique resanar las h erid as y dar la oportunidad de 
reintegrarse en la sociedad a la una y a la otra parte. A quien 
objetó que la amnistía hubiera incrementado la impunidad se 
le contestó que la medida era exclus ivam ente coyuntural, 
limitada y finalizada a alcanzar un objetivo: establecer la verdad. 

La Comisión de la Verdad no fue instituida por decreto 
presidencial , como muchas otras creadas en el mundo, pero 
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propuesta por el ministro de justicia Dullah Ornar, fue votada 
por e l Par lam e nto democráticamente elegido. El nuevo 
gobierno e ntend ió recon struir y restablecer la d ebida 
cred ibilidad y legalidad de las insti tuciones democráticas 
es tata les: para alcanzar es te obje tivo se cons ideró 
imprescindible reconocer y admitir los abusos del pasado, 
único m edio para superar el descrédito y la desconfianza hacia 
el gobierno y sus instituciones. Un comité multipartidario 
se leccio nó veinticinco nombres de una rosa originaria de 
alrededor d oscientos candidatos; el listado fue trasmitido al 
preside nte M andela que, en sintonía con el Concejo de 
Minis tros del G o bierno de Unidad N ac ional eligió los 
diecisiete miembros que habrían constituido la Tr11th a11d 
Reco nci liation Co/11111 ission. 

El Arzobispo anglicano de Ciudad del Capo D esmond 
Mpilo Tutu, premio Nóbel de la Paz en 1984, presidió, 
ayudado por el sacerdote anglicano Alexander Boriane,_los 
trabajos de la Comisión que tenían el objetivo de invest~gar 
todas las graves violaciones de los derechos humanos suced1das 
entre el 21 de m arzo de 1960 y la proclamación de N elson 
M ande la como presidente de Sudáfrica, ellO de mayo de 19~5. 
El 21 d e m arzo de 1960 es la fecha de la masacre de Sharpevdle 
en la cua l fueron muertas por la policía 69 personas que 
manifes taban pacíficam ente : a part ir de tal fecha, las 
organizaciones políticas de los negros se transformaron en 
m ovimientos de liberación debido a que habían sido declaradas 
ilegales. El período histórico indicado, marcado p~r d~s 
eventos significativos que han sido el par~eagua: de las h1stona 
nacional surafricana del siglo XX aún SI defimdo en manera 
arbitraria, fue juzgado, con razón , limitado: se consideró 
ii?cluso peligroso y contraproducente sumergir al país por largo 
tiempo en su propio pasado, en el doloroso recuerdo y análisis 
de los años de d ominación y choque, como hubiera sido 
necesario si el periodo analizado hubiera sido mas amplio. Se 
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fijó además en dos años e l término dentro de l cua l la Com isión 
hubiera tenido que conclu ir los trabajos. 

Los miembros nombrados a con stituir e l ó rgano 
investigativo fueron seleccionados por ser representativos de 
toda la sociedad sudafi·icana en relación a género, raza, afin idad 
(adhesión) política, edad, credo religioso, pertenencia social, 
profesión. Sin embargo los Comisarios no fueron inmunes 
de críticas procedentes de algunos medios y d e la dirigencia 
política afrikal!, que los desacreditaban por su composición: 
muchos de ellos fueron definidos 'combatientes' por la 
militancia antiapartheid. La primera re unión plenaria de l 
órgano investigativo se celebró el 16 de diciembre de 1995 en 
Ciudad del Capo: a llí se decidi ó la s ubdi v is ió n e n 
subcomisiones temáticas, los grupos de trabajo, a los cuales se 
hubieran podido agregar algunos miembros ad icionales. A la 
Comisión fue atribuido e l poder de buscar y sentar enjuicio a 
los supuestos cu lpables y de proceder penalmente en contra 
de ellos cuando se rehusaban a colaborar y a dar su testimonio 
a los funcionarios. La misma se dividió en : 

1. Grupo de trabajo sobre las violaciones de los derechos 
humanos, compuesto por cinco miembros, se ocupó 
de establecer la verdad sobre lo que había sucedido en 
el periodo investigado por la Comisión. 

2. Grupo de trabajo para la reparación y rehabilitación 
de las víctimas, compuesto por ocho miembros; 
preparó un exh au stivo program a p o lítico de 
compensaciones y rehabilitaciones para asistir a las 
v íctimas de graves violaciones a los derechos humanos 
y a sus familiares. 

3. Grupo de trabajo sobre la amnistía, compuesto por 
dos miembros nominados por e l presidente y tres 
jueces adicionales; recibió y examinó las so licitudes 
de amnistía. 

D E 1 A VmoAo EN ADELANT E: j u sTICIA v REcoNCILIACió N 

El grupo de trabajo sobre la amnistía, que en el transcurso 
de las indagato rias adquirió personal hasta alcanzar un total 
de diecinueve miembros del ejecutivo, gozó de autonomía en 
sus decisiones y un estatuto especial: ningún miembro externo 
al grupo de trabajo- incluído el presidente de la Comisión
pudo inte rferir en las decisiones sobre la concesión o no de la 
amn istía. 

"EL RITO DE LA CURACION PARA SUDAFRJCA" 

La actividad de la Comisión fue estructurada sobre una 
base regional: fueron instituidas cuatro sedes en Durban, East 
London ,J ohannesburgy Ciudad del Cabo, que fue al mismo 
tiempo sede regional y general. Las comunidades religiosas, 
con prese n cia en todo e l país y las organizaciones no 
gubernativas constituyeron un indispensable soporte en la 
o rganización territorial de la Comjsión y en la ejecuci?n de 
los trabajos; importante resultó además el apoyo fina_nciero Y 
de personal brindado por la comunidad internaci?n~l El 
presupuesto a disposic ión de la TRC, por cuanto limitado 
para un empresa de tales proporciones, era decisamente mucho 
más sustancioso respecto a los recursos as ignados a similares 
organismos en o tras partes del mundo. 

Al trabajo de la Comisión le acompañó un fuerte 
compro miso cultural de profundización del conflicto. Fueron 
organizados foros , debates, encuentros. Se trató de ente~de r 
las razones que empujaron a las partes dentro del conflicto, 
para comprender las raíces y extirparlas. Una vez para 
s iempre2~ 1 • 

El personal especializado y Jos voluntarios que faci litaron 
el trabajo de la Comisión recogieron un total de 20 mil 

251 A. NOCITI, Guarire dall'odio, F. Angeli, Milano, 2000. 
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declaraciones en todo el país. Los testimQnios y las audiencias 
eran públicas: esta fue otra diferencia y especificidad de la 
Comisión sudafricana respecto a precedentes similares, que 
respondía al criterio básico fundante de la TRC, para la cual 
sólo la verdad y el reconocimiento de las responsabilidades 
propias y ajenas habrían podido ser correspondidas con la 
amnistía. La transparencia del trabajo distinguió a la Comisión 
sudafricana, cuyos miembros estaban convencidos que la 
publicidad de las audiencias y la constante presencia de los 
medios de comunicación constituía una importante 
oportunidad educativa para la entera nación, que vivió 
directamente el proceso de reconciliación puesto en acto. La 
radio y la televisión concedieron mucho espacio a las 
actividades de la TRC, transmitiendo las audiencias, tanto de 
las víctimas como de los verdugos. La población se demostró 
disponible y deseosa de testimoniar, de contar la propia 
historia, de romper el silencio al cual, por decenios, estuvo 
obligada. 

Escuchando ciertas historias, me impresionaba siempre 
enormemente el hecho que aquellas personas pudieran 
aparecer así, tan ordinarias, tan normales: que pudieran reír, 
conversar, conducir la vida de cada día presentándose ante los 
demás como personas enteras, normales, despreocupadas. 
Escuchand~ ,c.iertas historias, uno se preguntaba cómo 
h~bieran podi~~<? .. po~ tanto tiempo soportar aquella carga 
pesada de dolor y de angustia, con tanta calma, con tanta
discreción, con ~an dignidosa simplicidad252. 

L?s testigos podían expresarse en el idioma que 
preferíai125

\ teniendo a disposición un traductor simultáneo: 
ello habría favorecido la libre expresión de las víctimas, que se 
sentirían mucho más cómodas, en un clima solidario de 
acogida. Las audiencias públicas se desarrollaron en todo el 

252 D. TUTU, op. cit., pag. 85. 
253 En Sudáfrica son reconocidas 11 lenguas oficiales. 
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país, en las ciudades como en las zonas rurales, en diferentes 
lugares: iglesias, centros sociales, municipalidades. La audiencia 
de apertura de los trabajos tuvo lugar el15 de abril de 1996 en 
Mdantsane, una ciudad de East London: la elección, no 
arbitraria, entraba en el diseño general de restitución de la 
dignidad, identidad y voz a las víctimas que por largo tiempo 
habían sido privadas de las mismas; además, la provincia 
oriental del Cabo había sido teatro de hechos de inaudita 
atrocidad, de repugnantes episodios, además de marco de las 
primeras luchas entre negros y blancos para adjudicarse el 
control del territorio. 

Las audiencias, desarrolladas por dieciocho meses, 
constituyeron un coeficiente nodal, el rostro público de la Truth 
and Recouciliation Commission, cuyo mandato le atribuía ofrecer 
un cuadro, el más completo posible, de los 34 años de guerra 
civil, individuando las graves violaciones de los derechos 
humanos con1etidas por las partes, promoviendo la 
reconciliación y el proceso de paz en el país. Sucesivo objetivo 
alcanzado por la publicidad y por la resonancia a nivel nacional 
e internacional de las audiencias y de las confesiones, fue 
impedir que alguien pudiese fácilmente sostener "no pasó 
nada". Uno de los ministros de la ANC afirmó: "Hoy los 
blancos pueden decir: no sabía. Pero no podrán decir jamás: 
no sucedió"254 • 

Los co1nisionados se encontraron con un trabajo duro, 
emotivamente fuerte y desgarrador. Asistir a las deposiciones 
-para las cuales el testimonio y el efecto liberador derivado 
tenían una función lenitiva y de sanación inmediata- y de los 
verdugos, por los cuales cometer torturas y violencias era 
rutina, normal administración, puso a dura prueba la resistencia 
psicológica y nerviosa de los funcionarios. También ellos, en 
medidas y condiciones diferentes eran sobrevivientes de aquel 
conflicto que estaban escrupulosamente intentando resanar, 

254 V. BRITIAIN, ccVerita e riconciliazione. Le voci del Sudafrica», Le Monde 
diplomatique, diciembre 1998. 
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de aquel pervertido sistema que había causado muchas _más 
víctimas de cuanto se hubiera podido imaginar en ausencia de 
una meticulosa investigación. _ 

~ Es tremendo hasta sólo pensar que sea posible . .fl\lln ser 
humano disparar a sangre fría a un similar, quemar su cuerpo 
sobre una pira, y mientras se está ejecutando esta cremación 
gustarse junto al fuego carne asada. Cómo terminó la 
humanidad de esta gente? Cómo ha tenido, literalmente, el 
estomago para hacerlo?255 

LaS decláraciones y la horrible verdad guardada por los 
responsables y he~ha pública por medio de audiencias, fU€~· 
inucho más iluminan te, detallada y abundante de'···
informaciones que la igualmente trágica verdad guardada por 
las víctimas. Los funcionarios de policía, presentando la. 
soiicitud de amnistía a la Comisión estaban en cónqieién_de 
proveer detalles horripilantes. cuanto puntuales y específicos 
deJas operaciones realizadas, al contrario, los recuerdos Y las 
declaraci'Qnes·--de las vÍctimas eran muchas veces sin 
fundamento jurídicos, sin pruebas consistentes. 

·LA EXPERIENCIA DE LA VERQAD: 
EL INFORME FINAL DE LA TRC 

El29 de octubre de 1998la Comisión para la Verdad y la 
Reconciliación entregó al Presidente Mandela los cinco 
volúmenes, alrededor de tres mil páginas, conteniendo el 
informe final, fruto de las investigaciones, de las audiencias y 
del complejo mecanismo organizativo puesto en marcha por 
la TRC. Los cinco volúmenes fueron estructurados como 
sigue: 

255 D.TUTU, op. cit., pag.100. 
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1. Volumen introductivo, q!le. c<?-ritení.~-·.los cleba.tes 
internos de la Comisión refa(iyos ~-~~~ mpdalidades 
de trabajo y a la relación CQ.n la~~~.9~~{d: Algu~~s 
capítulos fueron dedicados ··a-'la nt~~odologia 
individuada por el grupo para cumpliJ: con su mandato. 

2. El segundo volumen trató de l~s gr~yes viplaciones de 
los derechos humanos cqr:n,~id~s p~r las partes, 
subdividiendo el conflicto en dós·.P,~rí~~~: _el primero 
comprendía los años en:n:e~.1969::X}r?.~ ~1 SC(~~do 
exclusivamente los años nove . .U..t~: I:,~"':'VlO~aCtOnes 
fueron además subdivididas elltre J~ CO!lletidas en 
Sudáfrica y las que se dieron .~n el.~Xt:~_ri~r.. 

3. El tercer volumen, en estricta ·col'llparatión con el 
segundo, trató igualmente.-1~5- viol~cí_o?~~ de los 
dere~hos hu manos p:r~ seg:ú,J;l. l~:·_p~rsp~eeti:a. d~ 1~ 
víctimas. Los ca~Itl_-lloS: fu.:~~~~O. , ~ub~tvt~td~a 
territorialmente segun la e~tr~Ctl:Jf~C:!P~:ff(~Qnalde 
Comisión; tal repartición· «~!.~is~~t_iP.'a~trtás ~1na c?mparación de las vi .. ola~~·~~~s _perp~.~a~~s,en as 
diferentes zonas del Pats. · ,. ;. · ···. . . · ~ · ". 

4. El cuarto vo 1 u m en refií-16 uf!a :rer¡~ d~. ~udien~~~ 
institucionales por medio d~ la~ cuales_ se._en~en lO 
presentar un amplio cuadro· s~c.~; -~~-~~~~o ti~~po 
la Cotnisión esbozó una au~o ~v~tv~~_!?n sobre con:o 
fueron conducidas las ~udiencias: ){' s<;:)~re sU. prop~o 

. '1 . " . 
papel en el futuro. ·. . ·, · . · . : 

S. El volumen final presentó las conClusiones a·Ias _cuales 
llegó la Comisión, incluy~ndo-los _ ~certamtentos 
realizados y las recomendaciones fm.~uladas. 

Las medidas de reparación individuadas por la Co~isión 
se orientaron al futuro, a la optimización de las capacidades 
de las víctimas, no puramente compen~atori~s: ~as 
recomendaciones, en respuestas a las inves.tigaci?n~~ dingidas 
al pasado, al descubrimiento de lo que. por ~uc_~o tiempo fue 
escondido, permitieron formular medtdas legales, 
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de aquel pervertido sistema que había causado muchas _más 
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administrativas y legislativas dirigidas exclusivamente al futuro, 
para asegurar el respeto y la salvaguardia de los derechos 
humanos, además de la transformación de aquellas estructuras 
soci~les e institucionales que permitieron la realización de 
tantos abusos y atrocidades. 

4.4 NECESIDAD DE JUSTICIA, DERECHO A LA 
VERDAD: REFLEXIONES CONCLUSIVAS 

En las páginas anteriores se han analizado tres situaciones 
específicas -la chilena, la salvadoreña y la surafricana- en las 
cuale~ ~a _a;Iopción de medidas de investigación finalizadas a la 
adqutsicton de la verdad fue actuada en delicadas fases de 
transición post bélica, de pacificación y democratización. 
Como resultado del análisis comparativo de la Comisión por 
la Verdad guatemalteca y de las comisiones instituidas en los 
~aíses mencionados, se ha constatado la existencia de una vasta 
tlpologí~ ~e investigación, correspondiente principalmente a 
las condiciones peculiares del país en ob1eto a la historia y a 
l d. . ;,) ' 
as con lCiones políticas y sociales en el cual éste s~ hallaba en 
e~ mome~to de la institución de la comisión. Las principales 
divergencias conciernen: a. el ente responsable de la creación 
de la del~gac~ón de expertos: nacional o internacional; h. el 
mandato InStituyente y las funciones atribuidas a la comisión· 
c. la composición nacional o internacional del personal y d~ 
!os respon_s:bles de la entidad de investigación; d. el modo de 
Inves~·ga~•?n, el. ?esplazamiento y la organización territorial; 
e. la Individuacion y la publicación de los nombres de los 
culpables de graves violaciones de los derechos humanos; f. el 
espectrc:>, de investigación espacio - temporal asignado a la 
delegacton de expertos. Las anteriores características son sólo 
algunas de las variantes que un órgano de investigación 
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exploratorio puede adoptar. dependiendo de las variables' . 
nacionales en medio de las cu~les.tiene que actt1~· 

La· selección comparativa ef~~tuada, correspondiente a 
criterios cronológicos y metodológicos, entiende ofrecer un 
congruente marco de referencia, con el objetivo de comparar 
elecciones de ejecución divergentes, portadoras de resultados 
igualmente desiguales -pero difícilmente evaluables a corto y 
mediano plazo. La recuperación de la verdad, derecho 
·inalienable del ciudadano, correspondiente al deber de cada 
Estado de salvaguardar la memoria, se enfrenta frecuentemente 
con obstáculos que no son muy fáciles superar, como el miedo 
de retorsiones contra los testigos, la escasa confianza en las 
entidades de investigación, en muchos casos poco conocidas 
por la mayor parte de la población. El tiempo limitado a 
disposición de la investigación es otro elemento problemático, 
que es necesario agregar al restringido período histórico que 
se va a analizar, a la exención de algunos crímenes, a la omisión 
de la individuación de los r~sponsables y a la publicación de 
los nombres. 

Se reflexionará sobre el deber del Estado y de la 
comunidad internacional de investigat,juzgar y sancionar los 
responsables de graves violaciones de los derechos humano, Y. 
al papel que en este contexto asume una comisión de la verdad 
con respeto a individuación de responsabilidades. Considero 
ilustrativo el debate y las divergencias surgidas entre la posición 
de José Zalaquett256 y Douglas Cassel257

• El primero considera 
que el deber del Estado de juzgar penalmente las graves 
violaciones de los derechos humanos no puede ser absoluto, 
si no que se enfrenta con exigencias coyunturales de tutela del 
proceso de transición, de los resultados que este proceso ha 
dejado y de los eventuales riesgos que podrían surgir en el 

256 Jurista chileno, ex prisionero de opinión y presidente de la Comisión 
Nacional para la Reconciliación y la Verdad en Chile. 

257 Director del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, Facultad de 
Derecho, Universidad de Chicaco. 
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caso que se tuviera la intención pe U~var a juicio a un amplio 
número de individuos. Cada sociedad tiene entonces el 
derecho de optar por una amnistía, parcial o total, a condición 
que se respeten tres requisitos considerados fundamentales: 
que la elección de condonar el castigo a los responsables 
responda a una política preventiva frente a futuros abusos y 
sea dirigida a reparar el daño cometido en el pasado; que la 
medida sea adoptada democráticamente; que no se esconda la 
verdad. En presencia de tales condiciones, afirma Zalaquett, 
cada nación puede decidir la política a adoptar y conceder, si 
considerado necesario, la amnistía. 

1 
La réplica del jurista Cassel se funda sobre los principios 

de la responsabilidad colectiva, sobre el relevante papel que 
tiene que jugar la comunidad internacional y el derecho 
internacional humanitario en la defensa de derechos 
inalienables del ser humano, cuya protección no es dominio 
del estado nacional, más bien de la comunidad internacional 
entera. Las delicadas cuestiones inherentes al respeto de los 
derechos humanos no son el monopolio exclusivo de un 
Estado sino conciernen a la humanidad entera, que tiene el 
derecho-deber de intervenir donde, por circunstancias 
específicas, obstáculos y variables nacionales, un Estado decida 
de con~eder amnistías e indultos. 

"La comunidad internacional", sostiene Cassel, "tiene 
su propio interés de castigar el genocidio, y este interés es 
superior a los criterios de cualquier país"258 • En tal caso se 
refiere a los crímenes internacionales, aquellos actos de 
extraordinaria gravedad, explícitamente condenados por la 
comunidad internacional, que la categorización corriente 
clasifica en: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y 
crím~nes contra la humanidad- incluso el genocidio-. 

258 D. CASSEL, cela re~ponsabilidad de las violaciones a los derechos 
humanos en Comisiones de la Verdad», en Metodología para una Comisión 
de la Verdad en Guatemala, CECI. Guatemala, 1996. 
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El valor terapéutico - colectivo e individual - de la 
memoria constituye un elemento fundamental, pero no 
suficiente para la reconstrucción social, política e psicológica 
de un tejido comunitario lacerado por un conflicto. El derecho 
a la verdad, al conocimiento del pasado y al reconocimiento 
de todo aquello acontecido es un paso necesario hacia la 
reconciliación, y preventivo para evitar el repetirse de abusos 
y violaciones en el futuro. Un proceso de reconciliación 
nacional, comunitario o social en general no prescinde sin 
embargo, del anhelo de justicia, en ausencia de la cual la verdad 
está sujeta más fácilmente a falsificaciones, conjeturas Y 
mistificaciones. La justicia representa la voluntad de 
reconstruir las normas básicas de convivencia y el respeto de 
los derechos humanos. 

La impunidad, aún más en un contexto post bélico, 
constituye una amenaza, un elemento de inestabilidad, 
precariedad y de obstáculo a la reconciliación: dejando i?_tactas 
las estructuras que hicieron posible la perpetracton de 
horrendos crímenes, la impunidad facilita - y otras vec;s 
incentiva- el repetirse de actos similares. Las víctim~s ademas, 
privadas de 1 reconocimiento de la ofensa sufnda Y del 
resarcimiento jurídico y moral, son llevadas a la búsqueda_ de 
la justicia privada, desconociendo y denegando aquella púbhca, 

__ estatal. La absolución de la pena para los culpables de crímenes 
-- Y graves violaciones además de constituir un ultraje Y una 
·\ 9fensa más para las ~íctimas, crea desconfianza _Y descrédi~o 

·en el sistema de justicia, reputado incapaz de reahzar el propto 
papel y las funciones atribuidas. 

A nivel social en general, la importancia de los juicios, el 
restablecimiento solemne e inapelable de las no~mas de 
derecho concierne y se manifiesta en varios niveles

259
_: legal, 

en cuanto que los responsables son juzgados y castigados; 

259 C. M. BERISTAIN, Justicia y reconciliación. publicación del Centro de 
Documentación Myma Mack. Guatemala C.A. 
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moral, ya que demuestra que la justicia es un principio válido, 
oficialmente y públicamente decretado; de restablecimiento 
de la verdad: se confirman y se reconocen las violaciones, de 
las cuales la existencia ha sido establecida; histórico, en cuanto 
que se crean las bases para la reanudación de un camino común, 
para ~~ ~~evo. proc~so hacia la rehabilitación y la 
r~concthacton; y ntual, Siendo los juicios ceremonias públicas, 
ntos de pasaje entre la dictadura y la democracia. 

Cono~er la verdad comporta heterogéneas y complejas 
consecuencias, entre las cuales- como poco antes se menciona 
- 1~ vol~~tad .d~ justicia. Esta última, afirma Benjamín 
Cuellar se dtnge en dos direcciones. U na es la sanción de 
los respons~~les, la otra es la debida reparación a las víctimas 
Y a sus fam1hares"261 . Una seria política de reparaciones a las 
víctimas implica262: 

restitución de los derechos y bienes negados o 
destruidos; 

indemnización por los bienes no restituidos y los daños 
causados; 

readaptación de las víctimas a su propio ambiente; 

r:p~ración moral de la dignidad humana de las 
vtcttmas. 

260 Director del Instituto para los Derechos Humanos de San Salvador. 
261 B. CUELI.~R. cela verdad frente a la justicia en períodos de transición»,en 

Metodolog1a para una Comisión de la Verdad en Guatemala CECJ 
Guatemala, 1996. • • 

262 J. GIR~LDO, «Reflexiones sobre la impunidad de los crímenes de lesa 
humamdad», en Metodología para una Comisión de la Verdad en 
Guatemala, op. cit. 
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TRIBUNALES INTERNACIONALES AD HOC 

Verdad, reparación y justicia constituyen la tríada 
fundamental para la lucha contra la impunidad. Muchas veces 
en procesos de transición, de regímenes ,autoritarios o 
dictatoriales hacia gobiernos democráticos, lajusticicr'se e'ude 
a través de la emanación de leyes de amnistía 6 indulto, a veces 
en contradicción con los pri11cipios del derecho. La comunidacl 

·· internacional- todavía sin un or~nismo penal ,internacional·. 
. p~rmanente, efectivo en todo el planeta- exc.luxendo .a lps·. 
tnbunales creados en las postrimerías de· la Segunda Guerra 
Mundial para los procesos de Nure~berg y Tokio,' ha 
instituido, a través de la Organización de las Naciones Unidas,. 
d?s tri_bunales ad hoc para procesar a los responsables de graves. 
vtolactones a los derechos humanos en la ex Yugoslavia y en 
Ruanda. El primero, el Tribunal Internacional para procesar a 
!as personas responsables de graves -violaciones del derecho 
Internacional humanitario cometidos en el territorio de la ex
Yugoslavia desde 1991, fue instituido en la Haya p~r 
deliberación del Consejo de Seguridad dé la ONU en mayo 
~e 199326·1 y constituyó "el primer tribunal internac_ional con 
Jurisdicción sobre los crímenes atribuídos por violaciones c;lel 
derecho humanitario, luego de los tribunales de Nuremberg 
y Tokio"264

• 

El segundo, el Tribunal Penal Internacional de las 
Naciones U ni das para los crímenes en Ruanda, con séde en 
Arusha, Tanzania, fue instituido por el Consejo de Seguridad 
en noviembre de 1994 para procesar a las personas sospechadas 
de genocidio y otros crímenes contra la humanidad. En ambos 
casos de institución de un tribunal penal internacional ad hoc 
el órgano deliberativo de las Naciones Unidas ha considerado 

263 Resolución n. 827 del 25 de mayo de 1993, aprobada en base al Capítulo 
VIl, art. 41 de la Carta de la ONU. 

264 Nunca Más- Mai piu al di sopra della legge, op. cit., pag.76. 
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los crímenes perpetrados en Ruanda y en la ex Yugoslavia como 
una amenaza a la· paz y a la seguridad de la entera comunidad 
internacional, verificando las violaciones generalizadas de las 
hormas de derecho internacional humanitario y, en particular, 
la horrenda práctica de limpieza étnica. 

La institución de tales tribunales, sustancialmente e 
jurídicamente diferentes respecto a aquellos decretados 
después de la segunda guerra mundial, constituyó un elemento 
fundamental en el camino preparatorio para la aprobación del 
Estatuto de creación de la Corte Penal Internacional 
Permanente - aprobado· por la Conferencia de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas en Roma, el17 de 
junio_ de 1998 -. · 

254 

\ 

CONCLUSIONES 

La Comisióh,~ra el Esclarecimiento Histórico que operó 
en Guatemala en 1997 y 1998 constituyó, con toda 
probabilidad, uno de los frutos más preciosos, incisivos Y 
determinantes del entero proceso de paz. Institución ad hoc, 
encargada de establecer y verificar las violaciones a los derechos 
humanos y los otros hechos de violencia perpetrados durante 
la guerra civil (1960- 1996), realizó en un determinado arco 
de tiempo, en la fase transitoria de democratización, aquellas 
funciones que, en un estado de derecho, corresponderían al 
organismo judicial. El objetivo legal no constituyó sin . 
embargo, la meta prioritaria buscada por la Comisión que 
persiguió principalmente finalidades éticas y políticas

265
• La 

entrega del informe Memoria del Silencio decretó la completa 
actuación del Acuerdo de Paz que instituyó, no sin fuertes 
divergencias y largas negociaciones, la Comisión de. la Verdad. 

265 G. Aguilera Peralta, «La esperanza en duda», en Verdad y Vida, octubre-
diciembre 1994, pag. 16. , 
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"Finalmente conocer la verdad es un derecho moral, histórico 
y legal de todas las víctimas de las violaciones a los derechos 
humanos, de sus familiares y de las comu~idades a las cuales 
pertenecieron "266

• 

El- relativamente -estrecho arco de tiempo transcurrido 
desde la conclusión del trabajo no permite traer conclusiones 
definitivas, indiscutibles, irrevocables sobre las efectivas 
consecuencias y los resultados derivados de la reconstrucción 
de la memoria y de la historia elaborada por la Comisión. Al 
contrario, durante las investigaciones y lqs sucesivos estudios 
conducidos para elaborar el presente traba.jo, se pudo constatar 
la continua y constante evolución de la situación, seguramente 
in fieri, no definitiva, ni concluida. Se ha podido reflexionar 
sobre la necesidad de amplios espacios temporales para invertir 
el camino conflictivo de una sociedad lacerada, profundamente 
golpeada y dividida en su interior. 

El acercamiento del 'caso Guatemala' y otras situación 
no disímiles donde, igualmente, operaron comisiones y 
entidades investigativas dirigidas al restablecimiento de la 
verdad, a la reconstrucción de la memoria histórica, pisoteada 
Y e vituperadas, ha procurado la ampliación del marco de 
referencia, permitiendo un análisis comparativo más 
exhaustivo y completo respecto al estudio del caso en singular. 
Conscientes de la imposibilidad y de la impracticabilidad de 
una total similitud, de un parangón completo, se ha tratado 
de efectuar una comparación, seguramente útil y fructífera 
para el análisis en acto. Las soluciones alternativas, a veces 
discordante$ y opuestas respecto a aquella ~atemalteca, vertían 
principalmente en torno a una pregunta: individuar, castigar a 
los culpables favorece el proceso de Paz o impide la 
reconciliación, la obstaculiza fomentando odio y venganza? 

266 F. La Rue, ccAcuerdo sobrela Comisión de la Verdad» en Verdad y Vida, 
octubre-diciembre 1994, pag. 47. 
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Los casos analizados e ilustrados ofrecen una gama 
diferenciada de soluciones al respecto, de la amnistía general 
de todos los crímenes (el caso chileno), a la individuación de 
los culpables (el caso salvadoreño), a soluciones intermedias 
de amnistías reglamentadas (la solución sudafricana). La 
decisión actuada en Guatemala constituyó en cambio una 
singular vía resolutiva: la Ley de Reconciliación Nacional (145-
96, del 18 de diciembre de 1996) determinó y estableció los 
casos en los cuales la responsabilidad penal sería extinta, 
condonada. Tal ley (Art. 8) no disciplinó sin embargo, la 
aplicación de la extinción de la pena a los delitos de genocidio, 
tortura, desaparición forzada y para todos los delitos 
imprescriptibles en base al derecho interno o a los tratados 
internacionales ratificados por Guatemala. No obstante, la no 
identificación de los culpables- solución acordada por las partes 
y aplicada, con base en lo establecido en el acuerdo, por la 
CEH- permite a un general del ejército, exjefe de Estado 
mayor en el período de la más dura represión -los años en los 
cuales la CEH estableció que fue perpetrado en Guatemala 
un genocidio contra la población maya - ser actualme?te 
presidente del Congreso de la República. La falta de depuraciÓn 
de la escena política nacional de personajes fácilme~te 
identificables como responsables o cómplices de las barbanes 
perpetradas por los regímenes dictatoriales precedentes, 
invalida probablemente los resultados a los cuales llegaron las 
investigaciones de la Comisión. 

La comunidad internacional cumplió un papel 
prominente, propulsor y fundamental, primero para alcanzar 
un Acuerdo de Paz Estable y Duradero, luego en la 
consolidación de la paz y en la verificación de la actuación de 
los acuerdos. El caso guatemalteco representó un ejemplo de 
resolución mediada y acordada entre los actores de la vida 
política nacio?al e internacional: un connubio no siempre 
óptimo, no s1n fricciones y esfumados contrastes, si bien 
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siempre efectivo, incisivo en la peculiar trayectoria que el país .. ..., 
ha atravesado. 

El proceso de construcción de la paz, de restablecimiento 
de un estado de derecho, de superación de la impunidad y de 
la corrupción generalizada, constituye sin duda, un delicado 
camino, una compleja fase de reconstrucción realizada a varios 
niveles: moral, ético, político, económico, social, individual. 
La reconstrucción de la memoria histórica, la redefinición y 
la aceptación de los hechos que golpearon brutalmente un 
gran porcentaje de la población guatemalteca, representa uno 
de los varios niveles de reedificación del tejido comunitario 
en un contexto post bélico. Papel oneroso, preeminente: una 
importante inversión de ruta, una clara indicación al camino 
de paz. La aplicación del concepto de 'esclarecimiento 
histórico' permite, además, enriquecer el simple 
'esclarecimiento de los hechos' con elementos objetivos de 
juicio sobre las dinámicas históricas y sociales en las cuales los 
sucesos-mismos se produjeron. El complejo trabajo de 
determinación de los hechos, de conocimiento correcto e 
imparcial de la historia nacional y local se fundó sobre una 
pluralidad de fuentes, entre las cuales aquellas orales, tuvieron 
un papel preelfrli~ente, privilegiado, singularmente rico, 
eloquente. /· 

f La experienc~a de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico en Guatpmala ha demostrado la insustituible fuente 
de informaciones, noticias y datos constituida por la exposición 
oral de los testigos, confrontada, por cuanto y cuando posible, 
con los datos y Jas fuentes escritas, los documentos. Un 
elemento más deenriquecimiento informativo lo constituyó 
la experiencia de los testimonios colectivos y la elaboración 
de los biformes de contexto, referidos a cada una de las regiones. 
El objetivo de clarificación histórica perseguido por la entidad 
investigativa no se refería exclusivamente al listado y a la 
denuncia de los hechos, si no quería - mucho más 
ambiciosamente - abrazar y determinar causas y efectos del 
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subseguirse de los acontecimien~os, rec?rriendo ~lobalmente 
la conducta humana y la práctica social, contnbuyendo al 
desarrollo, a la consolación y a la práctica social de una sociedad 
en fase de transición. La subdivisión y el despliegue territorial 
de las oficinas, la descentralización de las operaciones y ~a 
constante planificación unitaria, representó un elemento mas 
que caracterizó a la CE~, una positi¡a :structura~ión y 
subdivisión de los trabaJOS que amplifico la eficacia y la 
eficiencia de la ejecución en acto. La conformación mixta, 
finalmente, de los equipos de trabajo, el trabajo con~unto de 
personal guatemalteco e internacional en todos los niveles de 
intervención - desde los equipos locales hasta los tres 
Comisionados -junto a la estructuración mu.ltidiscipli~aria 
de 1 personal se demostró, de cuanto se ha podtdo_ ~~ductr de 
las entrevistas a operadores y funcionarios, una dectston eficaz, 
compartida y fructífera. 

La dolorosa realidad descrita en el informe realizado por 
la Comisión, la inhumana brutalidad que sus funcionarios 
analizaron con escrupulosa precisión, en el respeto de la 
población golpeada, y sobre todo de.las.~íctimas,_d~ las cuales 
se quería rescatar la memoria, perstguto un dectdido y c!~ro 
objetivo: evitar que el pasado se repitiera. La ruptura d~l tejtd.o 
social, las pérdidas humanas y materiales, el terror y la violencta 
golpearon c~n inaudita ferocidad un ~aís _forjado y estructurado 
sobre relaciones sociales y economicas profundamente 
asimétricas y desiguales, en las cuales más del 65% de la 
población es rural y donde ellO% de los individuos concentran 
mucho más de la mitad de los ingresos del rest~ de la 
población267

• Guatemala es el país latinoam_ericano_con el más 
alto índice de fecundidad - con alta diferencta entre la 
población rural y la urbana: el 6.8 en el primer_ caso, 3.2 e~ el 
segundo -; es un país en el cual el analfabetismo entre los 
mayores de 15 años de edad alcanza el 41 %., llegando al 77% 

267 CEH, op. cit., Capítulo 1, § 214. 
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subseguirse de los acontecimien~os, rec?rriendo ~lobalmente 
la conducta humana y la práctica social, contnbuyendo al 
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La dolorosa realidad descrita en el informe realizado por 
la Comisión, la inhumana brutalidad que sus funcionarios 
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población golpeada, y sobre todo de.las.~íctimas,_d~ las cuales 
se quería rescatar la memoria, perstguto un dectdido y c!~ro 
objetivo: evitar que el pasado se repitiera. La ruptura d~l tejtd.o 
social, las pérdidas humanas y materiales, el terror y la violencta 
golpearon c~n inaudita ferocidad un ~aís _forjado y estructurado 
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población es rural y donde ellO% de los individuos concentran 
mucho más de la mitad de los ingresos del rest~ de la 
población267

• Guatemala es el país latinoam_ericano_con el más 
alto índice de fecundidad - con alta diferencta entre la 
población rural y la urbana: el 6.8 en el primer_ caso, 3.2 e~ el 
segundo -; es un país en el cual el analfabetismo entre los 
mayores de 15 años de edad alcanza el 41 %., llegando al 77% 

267 CEH, op. cit., Capítulo 1, § 214. 
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para las mujeres en las áreas rurales; es un país en el cual la 
carencia de agua potable es del 45o/o de las casas en las áreas 
rurales y la energía eléctrica falta· en el 64% de los casos268

• 

El multiplicarse de las causas y las profundas raíces del 
conflicto interno guatemalteco imponen soluciones a largo 
plazo, mutaciones estructurales.que reduzcan el carácter ra~i.~ta 
y discriminatorio del Estado respecto la la mayoría indígena, 
que disminuyan la concentración d~l poder económico y 
político, que inviertan el índice de exclusión social y económica 
de amplio;, sectores de la población pobre. El trabajo conducido 
y conc~u;do por la CEH ha roto el silencio que cubría tan 
dramática situación: ha demostrado, convalidado y verificado 
las torturas, las violaciones, los secuestros, las desapariciones 
de miles de víctimas denunciando, contemporáneamente, las 
precarias condiciones de vida de millones de guatemaltecos 
que coritit1úan siendo víctimas del perverso e injusto sistema 
que ha ge¡nerado'·~a guerra civil y golpeado a miles de vidas 
hu~an~.·una de' las metas más importantes y significativas 
d~t tr~bajo de una comisión del pasado reside, probablemente, 
p_recisamente en e.t ·grito di denuncia que, pura y 
~1gur?sai?ente, a la luz de cuanto emergido de las 
Investigaciones, tal órgano ha emitido. 

Analizand~ las recómendaciones y su realización, se han 
expuesto las. d~9cultades encontradas por los órganos 
responsab~es dr·su concreción, que han, por diversos motivos, 
frenado, pospuesto, evitado la aplicación de las medidas 
rec~menda~~ por la CEH. La causa principal de tal retraso -
de cuanto vintera a luz en las entrevistas efectuadas durante 
las ind_agatoria~ - fue la falta de voluntad política. El 
generalizado destnterés y la inobservancia de los preceptos de 
la CE!J, es imp~table, de lo que los datos que poseemos nos 
per~it~ deducir, por la aus~ncia de constitución de la entidad 
pro¡iuesta por la CEH, la Co.misión para laPa~ y la Concordia, la 

268 lbidem. 
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cual debería haber coordinado y supervisado el proseguimiento 
de las operaciones, una vez disuelta la Comisión de la Verdad. 
Nutncrosas causas, como precedentemente se ha ilustrado, 
han itnpcdido la realización y la formación de tal entidad. La 
compleja maquina organizativa de la CEH, finalizado el trabajo 
y publicado el informe, habría podido, evolucionando Y 
reorganizándose, constituir el órgano de seguimiento evitando, 
probablemente, dificultosas cuanto infructuosas constituciones 
de sujetos alternativos a ésta. 

El proceso de paz, luego de haber alcanzado los resultados 
mínimos esenciales -el cese al fuego, el llegar a un_acu_e;do 
entre las partes, el inicio de un proceso de democrattzacton_
necesita de un renovado impulso, de un nu~v~ empuje 
propulso.r que permita el alcance de aquellos objettvos cuyas 
proporciones impiden soluciones inmediatas, a corto plazo. 
El proceso de paz, renovado a fondo, profundizado .Y 
redefinido en sus objetivos, deberá proponer una estrateg¡a 
de reducción de la pobreza; una eficaz resolución de las 
problemáticas sociales; deberá discutir y promover un nuevo 
modelo económico; deberá reprogramar el desarr~l~o 
económico, social y hutilano; deberá reforzar el poder Cl~tl. 
La interdependencia de 'tales objetivos, la substanctal 
homogeneidad de las metas prefijadas, evidencia que la 
construcción de la paz y de la democraci~ en <?u~temala 
deberán surgir de un esfuerzo y de un desafio unttano de la 
sociedad, de la clase política y de la población guatemalteca. 
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COMPOSICION ETNICA DE GUATEMALA: 

I:.A POBLACION MAYA 
K'iche' 30.0 
Mam 18.4 
Kaqchikel 16.9 
Q'eqchi' 12.0 
Poqompchi' 4.4 
Q'anjobal 3.5 
Tzutujil 2.6 
lxil 2.2 
Poqomam 2.1 
Chuj 1.4 
Popti'· 1.4 
Ch'orti' 1.2 
Achi' 1.0 
Sakapulteko 0.7 
Akateko 0.7 
Awakateko 0.6 
Uspanteko 0.4 
Mopán 0.2 
Sipakapense 0.1 
Tektiteko o Teko meno di 0.1 
ltzaj meno di 0.1 

TOTAL POBLACION MAYA 100.0 
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TEXTO INTEGRAL DEL ACUERDO 
PARA lA CONSTITUCION DE LA CEH~70 

1 

Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a ~os derechos 
humanos y los hechos de violencia que han causado 
sufrimientos a la población guatemalteca 

Considerando que la historia contemporánea de nuestra 
patria registra graves hechos de violencia, de irrespeto de los 
derechos fundamentales de la persona y sufrimientos de la 
población vinculados con el enfrentamiento armado; 

Considerando el derecho del pueblo de Guatemala a 
conocer plenamente la verdad sobre estos acontecimientos 
cuyo esclarecimiento contribuirá a que no se repitan estas 
páginas tristes y dolorosas y que se fortalezca el proceso de 
democratización en el país; · 

Reiterando su voluntad de cumplir cabalmente con el 
Acuerdo global sobre derechos humanos del29 de marzo de 
1994; 

Reiterando su voluntad de iniciar a la brevedad un nuevo 
capítulo en la historia nacional que como culminación de un 
amplio proceso de negociación ponga fin al enfrentamiento 
armado, contribuyendo a sentar las bases para una convivencia 
pacífica Y respetuosa de los derechos humanos entre los 
guatemaltecos; 

Considerando, en este contexto, la necesidad de 
promover una cultura de concordia y respeto mutuo que 
elimine toda forma de revancha o venganza, una condición 
indispensable para una paz firme y duradera; 

270 FUENTE: http://hrdata.aaas.org/ceh 
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El.Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (en adelante «las Partes») acuerdan lo 
siguiente: 

El establecimiento de ·una Comisión con las siguientes 
características: 

Finalicladés 

l. · Esclareéer con toda objetividad, equidad e 
imparcialidad las violaciones a los derechos humanos 
y los hechos de violencia que han causado sufrimientos 
·a la población guatem'alteca, vinculados con el 
e~rentamiento armado. 

II. Ela~orar un informe_ que contenga los resl:lltados de 
las investigaciones realizadas y ofrezca elementos 
objetivos de juicio sobre ·]o acontecido durante este 
período abarcando a todos los factore.s, internos y 
externos. 

III. Formular recomendaciones específicas encaminadas 
a favorecer la paz y la concordia nacional en Guatemala. 
La Comisión recomendará, en particular, medidas para 
preservar la memoria de las víctimas, para fomentar 
una cultura de respeto mutuo y observancia de los. 
dere.chos humanos y para fortalecer e 1 proceso. 
democrático. 

PERÍODO 

· El período que investigará la Comisión será a partir del 
inicio del enfrentamiento armado .hasta que se suscriba el 
Acuerdo de paz·firme y duradera. 

FUNCIONAMIENTO 

l. · La Comisió~ recibirá antecedentes e información que 
proporcionen las personas o instituciones que se 
consideren afectadas así como las Partes. 
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Il. Corresponde a la Comisión aclarar plenamente y en 
detalle estas situaciones. En particular, analizará con 
toda imparcialidad los factores y circunstancias que 
incidieron en dichos casos. La Comisión invitará a 
todos los que puedan estar en posesión de información 
pertinente a que presenten su versión de los hechos, 
la no comparecencia de los interesados no impedirá 
que la Comisión se pronuncie sobre los casos. 

III. Los trabajos, recomendaciones e informe de la 
Comisión no individualizarán responsabilidades, ni 
tendrán propósitos o efectos judiciales. 

N. Las actuaciones de la Comisión serán reservadas para 
garantizar la secretividad de las fuentes así como la 
seguridad de los testigos e informantes. 

V. Al estar constituida, la Comisión hará pública, su 
constitución y sede, por todos los medios posibles, e 
invitará a los interesados a que depositen su 
información y testimonios. 

INTEGRACIÓN 

La Comisión contará con tres m~embros, estos serán: 
I. El a.ctual moderador de las negociaciones de paz, cuya 

designación se solicitará al Secretario General de las 
Naciones Unidas· 

' 
11. Un_ miembro, ciudadano de conducta irreprochable, 

designado por el moderador, de común acuerdo con 
las Partes; 

JII. Un académico elegido por el moderador, de común 
acuerdo con las Partes, de una terna propuesta por los 
rectores universitarios. 

La Comisión contará con el personal de apoyo que 
consid~r~ necesario, con las cualidades requeridas, para el 
curnphmiento de sus funciones. 
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INSTALACIÓN Y DURACIÓN 

La Comisión se integrará, instalará y empezará a 
funcionar a partir del día de la firma del Acuerdo de paz firme 
y duradera. Los trabajos de la Comisión durarán un período 
de seis meses contados a partir de su instalación, prorrogables 
por s.eis meses más, si así lo decide la Comisión. 

INFORME 

La Comisión redactará un informe que será entregado a 
las Partes y al Secretario General de las Naciones Unidas, que 
lo hará público. El hecho que no se haya podido investigar 
tpdos los casos o situaciones presentados a la C.omisión no 
restará validez al informe. · · 

COMPROMISO DE LAS PARTES 

Las Partes se comprometen a colaborar con la Comisión 
en todo lo que fuera necesario para el cumplimiento de su 
mandato. Se comprometen, en particular, a crear previa la 
integración de la Comisión y durante su funcionamiento las 
condiciones indispensables para que la misma pueda llenar 
las características establecidas en el presente Acuerdo. 

VERIFICACIÓN INTERNACIONAL 

De conformidád con el Acuerdo Marco del 1 O de enero 
de 1994., el cumplimiento del presente Acuerdo está sujeto a 
verificación internacional por las Naciones Unidas. 

MEDIDAS DE EJECUCIÓN INMEDIATA DESPUÉS DE LA 
FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO 

Las Partes acuerdan solicitar al Secretario General el 
nombramiento a la brevedad del moderador de las 
negociaciones para ser miembro de la Comisión. Después de 
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su nombramtento, este último será facultado para hacer desde 
ya todas las gestiones necesarias par~ preparar _el buen 
funcionamiento de la Cotnisión una vez tntegrada e 1nstalada 
de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo. 

Oslo, 23 de junio de 1994 

Por el Gobierno de la República de Guatemala: 
Héctor ROSADA GRANADOS 
Antonio ARENALES FORNO 

Mario PERMUTH 
General Carlos Enrique PINEDA CARRANZA 
General Julio Arnoldo BALCONI TURCIOS 

General José Horacio SOTO SALAN 
Amilcar BURGOS SOLIS 

Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca: 
Comandancia General 
Carlos GONZALES 

Comandante Gaspar ILOM 
Comandante Rolando MORÁN 

Comandante Pablo MONSANTO 
Comisión Política Diplomática 

Luis Felipe BECKER GUZMÁN 
Francisco VILLAGRÁN MUÑOZ 

Miguel Angel SANDOVAL 
Luz MÉNDEZ GUTIÉRREZ 

Asesores 
Mario Vinicio CASTAÑEDA 

Miguel Angel REYES 
Jorge ROSAL 

Por las Naciones Unidas: 

-----

Jean ARNAULT 
Moderador 

269 



GRUPO DE APOYO MUTUO 

INSTALACIÓN Y DURACIÓN 
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QUINTA FASE: 1 DE ENERO DE 1999- 24 
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DE LA V ERDAD EN ADELANTE: jusTIC IA vR.Eco NCIUACIÓN 

la] [Ql@f~l @~l[e)lí;j 
FICHAS PARA ENTREVISTAS DE LA CEH277 

UNOPS® Slstematl:uclón de t. cx~rlencla d t la oficlna de apoyo dtla CEH 

~ Número de Cnso: 

COMlSlON PARA EL ESCLARECIMIENTO IUSfORICO TOMA D E TESTIMONIOS 
f l CHA RF.SUIIIEN de CASO 

1. F..:b• de b Entn: • bt.:___¡__¡_Lu~rdoiHal,...,1sU.. _________ _ 

1. Ccldl¡¡<> d•l E:otrTThtodar: 000 
J, Sc¡...Wia cnUTT!rtA~ (l) Sl(l)l"o.4 Cu4atotcuct!o' l'l<lla""" 

~. Enlr<•t,¡a roUII<-•4> <en nnn.a o ~atila? (1) SI (2} Na. 
5. DocvonmtC1 QU< >< ln<luym: _________________ _ 

6..:-lombl't'dclcuo! ______________ _ ____ _ 

7.3 S lu l d t .. r,urldlldsobro la t..:~alakbl: (IDarcor Olla opdcSa) 

(1) O>rnplrt.o. ClH/· 1-6 .U.. Ol •f. I.J ,._ 

(5)</~mc:s.. (6)<1·7·Umn<S (1)+doaaolowtol (l) +doJ aa.•-5 

(9) múdo S t.ños b:sto 10 (1011\1""""' 

a. Lu;ar (a) daadc oc:'\U"ricrvn la • bc-mo,.: l>c'p~rumc_nlto_ _ _ _ _ __,tu•klplo•-- ---

0 Canlóc O Aldn O Casorio O ~ O f1oca ____________________________ 00000000 

--------~-----------------00000000 _____________________________ .0 0000000 

a.t.SI rf b..:bo oouni<l ~• otro p:ús: Cu.t.IL... ___ ___ Eo qof 1•~------

9. 1'\úmtro to<:ol do \fctlm:.s lnd•atl/iad 1 ao ldootlllaocW _ _ _ _ 

JO. Pahbra:JUa'f"t' 
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GRuPo DE APovo Muruo DE LA VERDAD EN ADELANTE: jusTICIA v REcoNCILIACióN 

UNOPS<tl SlstematJzacl6n do la experiencia do la oQclna do apoyo do la CEH 

11. ¿SAbe sl alguien denunci61os bec:hos A otra Institución? 

~dcaaneió Ncmi!Jrc~ Fecbl 
UNOPS(f) Slstcm.ttzaclón do la oxperloncla do la oflcfna do apoyo de la CEH 

Nlimc3odotf.odlcr. ____ _ 

1 1 I'Mmc:odeOsncao:-· ----

1 1 FICHA DEL HECHOR INDIVIDUAL 

1 1 
'· Prill1cfap:llido: ___________________ ~-----

2.Sepdoapdlldo: ______________________ _ 

1 1 3.~~-----------------------------
4. OUat CIMibrcs unllzados (a¡lodot. AOmbrcdo p:matl:,); ______________ _ 

J2.¿ Qu.E bapasadocoo csasdernm.cia.s? __________________ _ 

13. J. RCCOinelldKiones odllda.s para el ~eguimientodd caso.__ ____________ _ 6.1 N6mao ________ IUE&talllldoC11 _________ _ 

7. FcdlaHcdmla!&O__}___J. __ 7.t.SII'l0Abc.&bdwmdollccho$: 7.1Atlo 

14• ¿ Col1laltario$ del inveStigador aobre el caso?. -----------------------------
7.l L llcoc~ IObrc la techado ~ccbd? 

(I)Sf (2)+1·1·2aftos (3)+1·3-SIAos (4)-t/.6-IOdcl:s (5))'W¡pul 

8. ~»¡~~rNacimienco:hís: ______ ~------------

M=mp·~--------------------------

~~~------------~~---aaaoaooono 
~~~~------------------------------------'CKJ 

[ 1 1 lTTJ 

ti ll"ID 

1111 1 a 

Flchu P8111 c.uoo ------------------------------------~Rdw~~.~~~c~~~~. 
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GRUPO DE APOYO MUTUO DE LA VERDAD EN ADELANTE: jusncrA v REcoNCILIACióN 

UNOPS® Slstematizactón de la experfoncfa do la oficfna do apoyo do la CEH 
UNOPS® Slstematlz.acl6n do la oxperhmda de la ofldnm do apoyo do la Cat 

TIPO DE TIPO DE 

No.PATRON No. de ORDEN RESPONSABILIDAD EVIDENCIA 
l. Autor m:ICrial l. Dca:ceildc et tz:sli¡u dinlc:ul 

En d que se cnc:uc:n1r.l 11 (Al que comsponde la il.Col~ 2. HIJ ccm tatigos 
vioiiiCión) violación en el palr6n) ). Autor lllldectual 3. El dcdlr.ln&c locscspccba 

~.Ddww 4. Es decoaocilllltcto p!blico 
s.Hay c:vlc!mdas clocu:ncmab. 

I!Ji 1 
!Jti 1 

1 
g 

i ,. 

1 d t11 1 1 1 '1 1 1 1 ~ 11 t·•¡h 1 ... ... ... - - - - -- .... .... - .... - - .... JI!~;! 
oll 

1 
~ 

:S 

i 
luh = 1 

1 ·~""'"' /-4 

j 

l!li 
h•. lil 
ii!J 

1 1"88 
~111 

! ~~!! g 
j 

ua::o .. ll' -
1 

Fichas para casos 

278 279 



GRUPO DE APOYO MUTUO DE LA VERDAD EN ADELANTE: jusncrA v REcoNCILIACióN 

UNOPS® Slstematizactón de la experfoncfa do la oficfna do apoyo do la CEH 
UNOPS® Slstematlz.acl6n do la oxperhmda de la ofldnm do apoyo do la Cat 

TIPO DE TIPO DE 

No.PATRON No. de ORDEN RESPONSABILIDAD EVIDENCIA 
l. Autor m:ICrial l. Dca:ceildc et tz:sli¡u dinlc:ul 

En d que se cnc:uc:n1r.l 11 (Al que comsponde la il.Col~ 2. HIJ ccm tatigos 
vioiiiCión) violación en el palr6n) ). Autor lllldectual 3. El dcdlr.ln&c locscspccba 

~.Ddww 4. Es decoaocilllltcto p!blico 
s.Hay c:vlc!mdas clocu:ncmab. 

I!Ji 1 
!Jti 1 

1 
g 

i ,. 

1 d t11 1 1 1 '1 1 1 1 ~ 11 t·•¡h 1 ... ... ... - - - - -- .... .... - .... - - .... JI!~;! 
oll 

1 
~ 

:S 

i 
luh = 1 

1 ·~""'"' /-4 

j 

l!li 
h•. lil 
ii!J 

1 1"88 
~111 

! ~~!! g 
j 

ua::o .. ll' -
1 

Fichas para casos 

278 279 



GRUPO DE APOYO MUTUO 

UNOPS® Si5lematJzacl6n do l11 experiencia de la onclna do apoyo do la CEH 

1. Número de victinms identificadas que corresponden a este patrón 
1.2. Coloque los números de ficha de las victim:l.S 

2. N amero de víctimas no identificndas que corresponden a este patrón 

3. Para patrones con MUERTE de Ja(s) victima(s) 

1.0\16 JlliS6 ceo el c:divct7 l. SI cu5 c:nu:mdo. ddndc? 

4. Para víctimas que: a) MURIERON Y SU CADA VER NO FUE JDENTIACADO; o 
b) DESAPARECIERON Y CONTINUAN DESAPARECIDAS: 

. ¿ Qu~ características fíSicas de Ja(s) vict.imas(s) podrían ayudar a identificar el cuerpo? Por 
CJCmpJo Cracruras, prótesis, deformncioncs, embarazo, amputaciones. cómo eran los dientes. etc. 

No. vicll!u Descripáóa 

S. Para pa~ncs con TOIITURA, de qué formas se produjo este atentado? (Marque todas las 
q~e acontecieron). 

l 
a. Golpes b. Suspc:nsióo/Colgaduru c. D~cargas dtttricas el AsfllWinrntl$Íón e. Quc:m:lduras t 
Flagcl.lción g. Drogas h. Privación sueao/alimentos i CooC51Heridad j. Ingestiones Cenadas k. Simulacro ejec:ucióo 
l Obligar a cometer violaciones contra otros m. Tonul'llrlmatu a otros en su pn:scncm n. Otros. 
6. Cómo se Só1be que estos fueron tos responsables., ________________ _ 

Flch<1s palil casos 

280 

DE LA VERDAD EN ADELANTE: jusTICIA v REcoNCILIACióN 

UNOPS® Slstomatlncl6n do 111 oxpcrloncla do la oficina do apoyo do la CEH 

Numero de V~elim:c _____ _ 

NdmcrodcC~~:, ______ _ 

Nllmc:rode Patrdcl:, ______ _ 

FICHA de la VICTIIViA · 
l. Primer apellido:. _____________________ _ 

2. Segundo llpc:llido:; ____________________ _ 

3.Nombrc:. __________________________ _ 

4. OtrOS nombres utiliz.:tdos (npodos. nombre de guem): __________ _ 

S. No se s:sbe el nombre: O (marcar si no se s:tbc nombre ni :~podn) 

6. Sexo (1) M3Sculino (2) Femenino 

7. Doauncn10: ( 1 J Cálub (2) p~ Nximiet~to (3) P;zrt. Baullm (.S) eme~ rd11&iab (S) Ol:mct dcmlo\'i.Uz:ldo (6) P;s:Jp . 

7.1 NÚ!nm) ______ _ ?.l Esrmtilbm:: _________ _ 

8. r-ccl.a de ~micntu __j__J. __ 8.1 Si no ~be. cül c:azndo bccbos 
8.3 ¿lime "guricbd sobre b frcha de nximientoltd~ 

(l)Si {2)+/·l·hl'ICU ())-t/·3-Szño$ (.f)+/-6-IO:iío$ ($)Ni~ 

&.hilo 

~ ~~~~~~-------------------------------------------
JO.I.ugarN.1cimiraro: ~o:, ________ Municipio:, ________ _ 

0 CAIII6n 0 Al~ 0 CJmio 0 P;mbmltato 0 FII'ICII 

ll.llliom~M~IUDol;_· --------------------------------

1 Z. C1;tSC o cipo de \"&:llltl:l (a~nsulbr JisWo de vCc:dnm): 
a. __________________________________________ __ 

e------------------------------------------------
13. L Oóndc\"Ma b victim.li!\Widoo;urriócl h.xbo1L-------------------

--------------------------------~F~I~~~p=o~~~CI~~=•HS 
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GRuPO DE APOYO M uruo 

UNOPS® Sistematización do la oxporlcncla do la oficina do apoyo doló> CEH 

15. Nombre aet paorc: 

16. Nombre de la m;>drc: 

17. Estado Civil (en el mom~nto de los hechos): 

(1 ) Soltero/a (2) Casado/a Unido/u (4) Divorciado/a o Separado/a 

17.1 1'\ombre del espo~o/csposn o companero/compaflcm: 

18. Número tot:ú de hijos/hijas que tenia al momento de los hechos (vivos o muertes): 

18.1 Nombre de los hijos/hias 

20. Comentnrios sobre la Vfcitma: 

18.2 Edad (especifique) 
n. Al momenro de los hechos 
b . En la acrualidnd 

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

1 
Flchu ..ara ccsos 
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o M !U ocre,, • ._.._..., 

o /\taque 
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o 1\mcnun 

o Otras: 

Pérdidas Motcrillles: O Si O No 

Lugnr de hu Violaciones: - ----------------

Fccllu de las V•olaciones: 1 1 
-;¡¡- -¡;:;-- -;:¡;-

¿Se ¡;rltbó lo cntn:visto?: O Si ONo 

¿Cuo\rltOS c:>SSCIICS SC Utiliuron?: ----

Firhu 1dltionalu: 
npod~Ficha 

O Víctima 
O Rcswncn 
O Responsable Individual 
O Dcdiltante 

Car.titlad 

O Otros Documentos:------- --

272 

Q¡ 02 [U 

Q¡ 0 2 0} 
o s; ONo 

Docur:nento inédito localizado en el Centro de Documentación del 
Arzobispado en la capital 
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UNOPS® Sistematización do la oxporlcncla do la oficina do apoyo doló> CEH 
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GRUPO DE APOYO MUTUO 

Víctima 

A~~=---------------------------------------
Nombres: 

~ nmnb~suti~:: ____________________________________ ___ 

O No se sabe el Nombre 

Sexo: CMasculino DFemenino ¿Estaba Embarazada? ClSi DNo 

Documento: Du> Cédula Oro P. de Nacimiento 
[lq Camet de Refugiadoii)csplazado 

Oro P. de Bautizo 
ClmPasaporte 

o~omo:. ____________________ --______ ___ 

Número: Extendido en:---------------------

Fecha Nacimiento: 1 1 Edad( cuando hechos): ____ (Afto: _____ _, 
--¡¡¡;- ------¡¡;-

Lum4e Nacimiento· 

DCantón DAidea I:JCaserio ClParcelamicnto DFinc:a: 

------------------------------------------ LIJLl:.~l ~--
MWlicipio: -----------------------------------------

D~mmmento:--------------------------------------------
Pals: _________________ _ 

Idioma Materno: --------------------------------- m 
Profesión/Oficio: --------------------------l.-L-' 
¿Dónde vivía cuando ocurrió el hecho?: -----------------------

Nombre del Pad~: 

Nnmhre de la Madre: 
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Estado Civil: ~--. .. ~~~do.> 

OSoltcro(a) OC usado( a) 
Unido( a) 

ClViudo(a) ODiwrciado(a) 
Separado( a) 

Nombre~~~~~-------------------------------------

Número Total de Hijos que tiene/tuvo (vivos y muertos) ------

Nombre Edad Nombre 

¿A qué grupos paten~? (PoUticos, militares. soc:ia1cs. comuuitarios. 
gremiales. religiosos, refugiados, desplazados, etc.): 

Nom&# 1161 Grupo F«<taa 

Comentarios: (qué hacia en la comunidad. OOD'lo era. cte.) ___________ _ 
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Responsable Individual 
Apellidos:-------------------------

Nomb~: ---------------------------
Otros nombres Utilizados:: ___________________ _ 

Sexo: OMasculíno OFemenino 

Documento: o., Cédula Dm P. de Nacimiento 
Dc-> Camet de Refugiado/Ócsplazado 

Om P. de Bautizo 
O»P~portc 

o~ouo: -~~~-----------
Número: Extendido en:------------

Feclla Nacimiento: 1 1 Edad( cuando hechos): ___ (Año: ---
---¡;-~-. 

DE LA VERDAD EN ADELANTE: jusTICIA v REcoNCILIACióN 

¿Qué hizo el responsable en csw violaciones?: --------

¿Cómo sabe usted que esta persona fue responsable? -------

Lugar de Nacimiento: ¿Sabe si esta persona participó en violaciones en otros casos diferentes? 

CCantón DAldea DCaserio DParcelamiento CJFinca 

·-------------------------- ~~~~-LJ 
M ~ .. ------------------------------------

UDIClplo: 

·J:?ep_~to: -'---------------------

Pals~------------~-

1 A qué Fuernsfs) pCrteqecfa cuando ocunicmn los heeho.s?: . 

Nombre de la Fun-.o . . . Cmgo ________ 11111 1 

------- [J_[L[) 
_..;._ _____ ["TTTTJ 

-------"-- 1 1 1 1 )_) 

¿Snbe qué hace Y dónde cstl\ esta persona ahora?:: ____________ _ 

comentarios: 
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GRuPo DE APoYo Muruo 

w-...c~a&~rnU..: --------

Declarante 

¿Es usted mismo( a) la vfctima? DSi DNo 

¿Estaba usted presente dunmtc los hechos? DSi DNo 

A~m~=---------------------------------------------
Nombres: 

Sexo: IJMasculino DFcmeníno 

Fecha Nacimiento: 1 1 
------¡¡;;--.;:¡¡-

Documento: Cl•l Cédula 0(2) P. de Nacimiento 
Dt"l Camet de Refugiado/Desplazado DwOmo:. ______________________________ _ 

Dol P. de Bautizo 
[AA Pasaporte 

N~=----------------E~~rudo~: ________________ ___ 

Idioma Materno:. _________ _ co 
¿Qué relación tenia Ud. con la vlctima/ -----------------

----------------------------------~~~ 
¿Sabe Leer/Escribir?: CJSi DNo 

¿Hay otras personas que saben algo de los hechos?: 
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Si fw:ra necesario, ¿podemos cm:ontmmos con usted otra vez? DSi ONo 

¿Cómo?: ___________________________ _ 

,.. 
¿Da usted su permiso para prcscnw su testimonio a la Comisión de la Verdad. 
inclu)-endo su idcnlidad1: OSi ONo . 

¿y pua pres:entlr el aso sin su idcnlidsd?: OSt CNo 

Finna(Huella) del Dcctaranrc: -------------------

finntL del Entrevistador:----------------------

FechA: __ I_J Lugar de la cntmista: -------------..,. mes --;¡;-

Idionl'1 en que se realizó:: ____________________ _ 

Comentarlos: -----------------------
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En este es Elio se compararán además las modalidades de 
trabajo de la CEH con las que adoptaron otras comisiones 
de la verdad en el mundo: la comisión chilena, la salvadoreña 
y la surafricana. Las peculiaridades de cada país y de cada 
momento histórico no permiten una total comparación; se 
intentará sin embargo de localizar las particularidades y las 
diferentes opciones, divergentes y disparadas adoptadas 
por tales entidades. 

¿cuales son las finalidades perseguidas por la búsqueda de 
la verdad? ¿cual es el papel de la reconstrucción del pasado 
en el proceso de pacificación y de reconciliación nacional? 
La catarsis psicológica colectiva ¿conduce a un futuro de 
paz, favo rece la construcción de un país democrático? La 
frágil y precaria paz alcanzada por Guatemala necesita de 
ulteriores in tervenciones, incisivas y substanciales, por 
erradicar la extensa corrupción, la impunidad, reducir la 
desigualdades sociales, superar los conflictos étnicos y 
asegurar la justicia. En este tortuoso y ambicioso camino 
se coloca la recerca histórica y esta investigación. Un 
pequeño, invis ible esfuerzo en el camino hacia la 
reconciliación. 


