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INTRODUCCION 

Une larga etapa de dictaduras es parte de Le historia guate

malteca del presente siglo. Su objetivo béslco ha sido tratar 

de detener el desarrollo del movimiento sindical y popular. 

Sin embargo, en ese largo periodo de tiempo, debe rescatarse 

La época democrética y revolucionarla de 1944-1954: en esa 

etapa se forjo el desarrollo Independiente de sindicatos, or

ganizaciones de campesinos, de trabajadores y del mov~niento 

popular en generel. 

real de elaborar su 

Los guatemaltecos tuvieron La posibilidad 

propia culture. Significó la presencia 

de una voz colectiva que se Levanto para Lograr su identidad. 

Fueron diez anos de Inquietudes renovadoras. 

R partir de 1954 Los diversos reoimenes hen pretendido 

impedir la consolidación del movimiento popular guatemalteco. 

Fracasaron en ese intento. Un ejemplo, para citar brevemen

te: Las jornadas preinsurreccionales <esi fuaron denominadas 

por el movimiento democrático de Guatemala> de marzo y abril 

de 1962 y las jornadas populares de 1977, 1976 y 1995. 

Por medio del fraude electoral grupos de militares han 

burlado Las expresiones politices de La pobl3ci0n guetemalte

ca. Asimismo, a Las implicaciones del terror se une el holllbre 
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y La miseria, que han ocasionado Las constantes protestas de 

obreros, trabajadores del campo y otros sectores de similar 

condiciOn econOmica, política y social. 

EL an6Lisis que se efectúa en el presente trabajo se i

nicia en 1977. Entre Las caracteristicas que ubican este pe

riodo se encuentran el virtual estancamiento del proyecto es

tratégico de La guerra revolucionaria -que empezO en 1960- y 

el resurgimiento de destacadas acciones de Lucha popular. 

Para 1985, fecha en que concluye esta investigación, La si

tuación politica de Guatemala se modificó sustancialmente: el 

movimiento popular inició una nueva etapo de organizaciOn y 

desarrollo. Puede hablarse entonces de una correlaciOn pol1-

tica de fuerzas que incluiré a Los partidos Legalmente ins

critos, a Las organizaciones sindicales y populares y al mo

vimiento revolucionario. 

La investigación destaca las luchas que se efectuaron en 

1978. En ese ano Las organizaciones populares Lograron un 

alto nivel de madurez politice: enfrentaron formas de repre

siOn gubernamentel, fortalecieron sus orgRn1zaciones, evitaron 

caer en La provocación, y presentaron alternativas paro en

frentar La crisis económica y politice de Guatemala. EL go

bierno intento detenerlo través de La acción represiva. 

Brutal. Con carécter selectivo y colectivo. Formó parte de 

un nuevo proyecto contrainsurgente. Se aplicó Lo que se i

dentifica como doctrina de seguridad nacional. La mayoria de 

dirigentes y cuadros medios populares fueron asesinados. o-

tras salieron al exilio. 

ron clausurados. 

Los Locales de Los sindicatos fue-
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Las Jornadas de octubre de 1978 marcaron una trascenden

tal etapa de lucha del movimiento popular guatemalteco. su 

triunfo -el de la razOn sobre la arbitrariedad- evito el au

mento al precio del trsnsporte urbano. Su costo social fue 

alto: 30 asesinados, decenas de "desaparecidos". Més de dos 

mil trabajadores del Estado fueron despedidos. EL gobierno 

anulo la personalidad juridica de muchas organizaciones. Pe

ro, debe destacarse un hecho sobresaliente: la profundiza

ción del proceso unitario. 

En agosto-septiembre de 1985 se desarrollaron nuevas ac

ciones contra el alza del transporte urbana.· Culminó con un 

nuevo triunfo popular. A pesar de La intensa represión, miles 

de guatemaltecos protestaran en la• calles de la capitel con

tra las arbitrariedades del gobierna. Aunque nuevamente hubo 

asesinadas, capturados, "desaparecido•", etcétera, La esperan

za nunca decayó y se aprovechó la experiencia de anteriores 

anos de Lucha. 

La metodologia adecuada para desarrollar el trabajo con

sistiO en aplicar el análisis y la sintesis. Esta situación 

permitió estudiar diversas fases del movimiento popular. Por 

esta razón, el estudio se inicia con las consecuencias socio

económicas que afectan a La poblaciOn guatemalteca, especial

mente a Los sectores populares. Asimismo, examina La Lucha y 

problemas que ha enfrentado el movimiento popular. Sitúa la 

realidad politice del pais y concluye en el balance que senaLa 

cómo los sectores populares vienen organizéndose para impulsar 

un frente democr6tico amplio, alejado de posiciones dogmáti

cas y del sectarismo. 
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En La investigación se expone La importancia de Las rei

vindicaciones del movimiento popular donde participan trabaja

dores, amas de casa, intelectuales, campesinos, trabajadores 

estatales, maestros, estudiantes, pobladores y otros. Se si

tüa en forma separada al movimiento sindical. Aunque este 

factor pudiera considerarse como parte del movimiento popu

lar, se establece La diferencia por La vinculación de Los o

breros en el proceso de producción. 

En Guatemala, La unidad del movimiento sindical y popu

lar ha permitido transformar Las Luchas económicas en Luchas 

politicas y han expuesto La necesidad de organizarse y forta

lecer sus intereses de clase. Los factores que més Los unen y 

donde més coinciden, es en La Lucha por La democracia, en 

contra de La represión 

derechos humanos. 

por Lograr el pleno respeto a Los 

AL final de cada capitulo se colocan Las notas que per-

miten ampliar Lo expuesto en el trabajo y se incorporan Las 

conclusiones de carácter general: en ellas se sintetiza La 

investigación. Se seMalan Las experiencias que se obtuvieron 

y perspectivas. Luego, La bibliografia. 

La investigación recoge La experiencia de amplios secto

res de La población guatemalteca que nunca han desmayado en La 

Lucha por sus reivindicaciones económicas, politicas y socia

les. Y ellos están presentes todos Los dias con su accionar 

teórico y práctico. 



I. SITUACIDN SOCIOECDNOl1ICR 

En Guatemala Las relaciones econOmicas son, en esencia, Le 

base de su vida social. Es une realidad que ha senalada su 

situaciOn de pobreza con causas -deteriora en La vida y 

bienestar de La pablaciOn- que motiven Le ecciOn politice 

directa par reivindicaciones inmediatas. 

Elevadas ganancias y tesas de expLotaciOn -pueden 

situarse hasta en ~oo por ciento•; La injusta diotribuciOn 

del ingresa y Las consecuencias sociales por La acumulaciOn 

del capital, san factores que senaLan La evoLuciOn de La 

pobreza en Guatemala. 

1. Consecyencies sociales de ta crisis económico. 

A partir de 1970 Guatemala atraviesa por una de Las peores 

situaciones criticas en su economia. La crisis económica 

guatemalteca rebase cualquier situacl.On coyuntural y se 

define a través de profundas ratees estructurales.• 

RdemAs de Los factores internos, La economia de 
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Guatemala se encuentra inmersa dentro de La crisis general 

del sistema capitalista: "el comportamiento dinémico o 

recesivo de La economia guatemalteca esté decisivamente 

influida por Las fases de auge y recesión del ciclo econó-

mico de las economias centrales." 3 Otros factores han 

coadyuvado a erosionar el sistema monetario 

nacional: el descenso -no permanente- en 

principal producto de exportación Ccafél; La 

y financiero 

el precio del 

reducción del 

turismo -en donde influye La violencia politica-; La 

diferencia entre Las tasas de interés interna con Las 

externas que han estimulado el traslado de divisas al 

extranjero; y Los préstamos del exterior. 

También deben senaLarse Los efectos negativos de La 

crisis del Mercado Común Centroamericano. "A pesar de Las 

estrecheces internas de Los mercados nacionales de Centroa

mérica, durante més de una década el Mercado común sirviO de 

·ejemplo a Los modelos de integraciOn. Lo que algunos 

autores Llaman senales de agotamiento comenzaron a presen

tarse a mediados de Los anos setenta: baja de La inversiOn, 

disminución del ritmo de expansión del comercia intrarregia

nal; elevaciOn del déficit en cuenta corriente, etc." 4 

La crisis estructural econOmica de Guatemala es 

profundo. prive a miles de cnmpcsinos de su media fundamen-

tal de producción: La tierra. Un pequena grupo de cepita-

Listas y terratenientes se enriquecen con el trabajo de 

obreros, campesinos y artesanos guatemaltecas y "es en el 
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campo donde está el epicentro de La crisis social de 

Guatemala.•• 

Los elementos estructurales de La economla guatemalteco 

determinan al ingreso como un primer factor coadyuvante al 

desarrollo de La crisis econOmica. Este aspecto perjudica, 

especialmente, a Los trabajadores asalariados. Son ellos 

quienes se ven afectados por La ca1da de Los salarios 

reales. "En segundo Lugar se encuentra La estructura 

tributaria, que coincide con La problemática que genera La 

mala distribuciOn del ingreso" y, una tercera causa: La 

estructura agraria".• Esta situaciOn determina La critica 

situaciOn económica y sus consecuencias: decaimiento en Los 

niveles de consumo, alimentaciOn, gastos familiares, 

vivienda, educación, vestuario, medicinas, etcétera. Estos 

componentes prevalecen en una cconomia asfixiada por el 

capital financiero internacional. "Con ello, el problema 

de La subaLimentaciOn y el hambre permanente se agudizan en 

millares de guatemaltecos, previéndose que estas necesidades 

Ligadas al crecimiento de La población no tendrán soluciones 

corto plazo si no se hacen esfuerzos por acelerar La 

producción de alimentos básicos y se resuelven Los problemas 

estructurales que impiden el aprovechamiento de Los recursos 

del pais, dentro de Los que destaca el de Los recursos 

humanos ... 7 

La crisis económica guatemalteca se expresa, en Lo 

fundamental, en La violenta agudizaciOn de La Lucha de 



clases y Las formas de enfrentamiento que adquiere. Su 

implicación ha sido senaLada por militares que la califican 

como "la más grave" crisis económica por La que ha atravesa

do el pals. Esta situación permite confirmar que de cada 

100 guatemaltecos, 70 viven en condiciones miserables y sin 

educación. En abrumadora mayoria se trata de campesinos y, 

entre éstos, 55 de cada 100 viven en La miseria. 

En relación a Le estructura tributaria debe destacarse 

que fracasaron Las diferentes medidas y "reformas" plantea

das por los militares: la aplicación del Impuesto al Valor 

Agregado CIVAl, aumentó los precios y gravó más La capacidad 

de consumo de los sectores populares. "Más de 100 millones 

de dólares -destacó la prenoa guatemalteca- deja de percibir 

el Estado anualmente a consecuencia de la evasion fiscal."• 

Según estimaciones realizadas por el Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales CIIESl, de la Facultad 

de Econom1a de Le Universidad de San Carlos -nacional y 

autónoma- <USRCl, de acuerdo con datos del Banco de Guatema

la, el 83 por ciento de Los ingresos tributarios de 1982 

provinieron de impuestos indirectos, ésto es, aquellos que 

pagan los consumidores de bienes y servicios; y los impues

tos directos, es decir, los que grevan La renta, el patrimo

nio, La propiedad y Las exportaciones, aportaron el 17 por 

ciento. 

cuando se asume un plan tributario se estanca La inver

sión y crece el desempleo, elcanzando cifras <de 1982 e 



1985> de un miLLOn y medio de guatemaltecos desocupados. 

"Con un enfoque global del empleo en Guatemala tenemos: Que 

en 1968 habla una persona completamente empleada por cada 13 

habitantes, de Los cuales 57.6 por ciento trabajaba en el 

sector agr1cola, 10 por ciento en Las industrias manufactu

reras y 20.7 por ciento en Los servicios. En 10 anos el 

empleo aumentó a un trabajador por cada 9 personas en el 

pa1s, permaneciendo La mayoria trabajando en La agricultura. 

Mientras que La proporciOn de Laborantes en Las manufacturas 

y Los servicios permanecieron casi Lo mismo, en 11.9 por 

ciento y 20.5 por ciento, respectivemente.·q 

En 1985 el Banco de Guatemala senaló La necesidad de 

aumentar Los precios del combustible y tarifas de >ervicios 

públicos, asi como decretar medidas fiscales pare reducir el 

déficit presupuestario. Este hecho obligO a nuevas contra

taciones de deuda pública, tanto interna como externa. "La 

deuda externa desembolsada era, a fines de 1965, de dos mil 

643 millones de dOLares, mismos que, 

concedido por La República Federal 

millones de dólares y otro de La AID 

5umado5 a un préstamo 

de Alemania por 24 

por 64 millones de 

dólares, Llegan a tres mil 18 millones de dólares."•º 

EL endeudamiento externo de Guetemel~ contribuye al 

proceso inflacionario; restringe La capacidad de compra de 

La población urbana y rural; merma La soberania nacional; 

Limita La capacidad de negociación del pais; pone en peligro 

La estabilidad del quetzal. 



Lo• militare• guatem•Ltecos ergumentoron durante anos 

que Guatemala tenla solidez de pago. Esta aflrmac!On fue 

desvirtuada por Los organismos financieros internacionales 

que cerraron sus fuentes 

EL 13 de noviembre de 

de financiamiento pare Guatemala. 

1985, el general Mejla Vlctores 

informo sobre La última venta de oro de La reserva interna

cional guatemalteco. Se trataba de evitar el colapso 

financiero y pagar La foctura petrolera. La cuarta parte de 

Las reservas de oro hablan sido vendidas meses atrés. "La 

••Lid• de Las primera• 96,000 onzas de oro para pagar 

combustible ya utilizado; Las nuevas colas en Las estaciones 

de gasolino; L• amenaza de Los avicultores de paralizar L• 

producciOn; y L• crisis en Los centros hospitalario•, son 

actualmente algunos de Los signo• més visibles de La crisis 

econOmica que afronta Guatemala a escasos tres meses y medio 

del proceso electorol." 11 

La sltuec!On agraria guatemalteca ubica a La propiedod 

Lotifundista junto a pequene• formes de producciOn agr1cola 

-mercantil simple- subordinada, e su vez, e La acumulaciOn 

capitalista de La• prop1edodes agrarias. Este hecho, entre 

otros, explica L• presencie de un importente sector econOmi

co en Guatemala: el agroexportedor. 

La caracteristica de La estructure agraria en Guatemala 

es Le concentraciOn de La tierra. Este realidad seneLa al 

desarrollo de un capitalismo que monopoliza La tierra y 

explica el despojo de propiedades campesinos, especialmente 



en el noroccidente del pa1•. Es ah1 donde se dan importan

tes Luchas reivindicativas. 

Por otro Lado, un amplio número de campesinos -por La 

repre•iOn y problemas de sub•istencia econOmica- se ven 

obligado• a recorrer grandes distancias a diversas explota

ciones agricolas en el pais o fuere de La• fronteras, pera 

sobrevivir. Este proceso migratorio, especificamente el que 

se realiza del campo e Le ciudad de Guatemala, agudiza el 

problema del desempleo y •ubempleo. EL crecimiento indus-

trial únicamente puede ab•orber a una minoria. sus implica

ciones negativas se profundizan •i •e considera que, ante Le 

recesiOn por Le que atraviesa el pal:, se han cerrado 

empresas y en otras se a•ume La politica de despedir a Los 

obreros. Los movimiento• migratorios, seMalaron Los Comités 

de R~sistencia Popular, "•e realizan en Las peores condicio

ne• infrahumana• para Los trabajadores y expre•an, •obre 

todo, Las formas de dominaciOn econOmica de Los capitali•ta• 

sobre Los cempe•inos <ahora convertido• en un estrato de Los 

obreros agricolas> y responden directamente e La• necesida

de• de ecumuleciOn del capital realizada e costa de La 

explotación de La fuerza de trabajo.·•• 

Le incidencia de fenómenos coyunturele• -cri•is 

energética, baje de precios en el mercado internacional, 

e•casez de capital y los que se producen por la permanente 

violencia politice-, son una parte de Lo• problema• de la 

economie guatemalteca. Pero, sobre ello siempre se ubican 



factores como La tenencia de La tierra, la contradicción 

capital-trabajo y el carActer dependiente de La economia. 

Son hechos reales que tienden a incidir a Los sectores 

populares. 

EL acentuamiento de La cri•i• económica guatemalteca 

desborda los ciclos recesivos y golpea con fuerza al empleo 

tanto en el campo como en La ciudad. De•afortunadamente, no 

existen estadisticas confiables sobre el volumen del empleo. 

-Asimismo -destaca la CEPAL- es dable suponer que se elevó 

el desempleo abierto y oculto, aunque no se puede precisar 

La magnitud de este fenómeno.••• 

También debe destacarse Lo expuesto por el investigador 

Cristóbal Pérez JAcome: "EL desempleo abierto, que se 

refiere a Las personas que no consiguen trabajo -dice-, 

aceleró su crecimiento a tasas verdaderamente alarmante•, y 

que convierten el problema del desempleo en una bomba de 

tiempo social. De 47 mil desempleados abierto• que existian 

en 1980, tan sólo en cuatro anos pasaron a ser més de un 

cuarto de miLLOn de gente•, y según c6Lculo• conservadores 

en 1986 sobrepasarian Las 300 mil personas. Las tasas de 

crecimiento fueron del 31 por ciento en 1981, 80 por ciento 

en 1982, 65 por ciento en 1983 y 46 por ciento para 1984."•k 

La ausencia de trabajo, las migraciones campo-ciudad, 

la forma en que rua agredido el movimiento sindical y 

popular -asesinatos, secuestros, torturas, "desaparicione5•

repercuten en le agudización de la crisis y tiende a 



polarizar Las Luchas económicas y politices. 

En Guatemala La balonza comercial ha presentado saldos 

desfavorables que se acentuaron a partir de 1970. Para el 

Banco de Guatemala Los aspectos que influyen en La balanza 

de pagos son, entre otros, el proceso inflacionario de Los 

paises industrializados, aumentos en el precio del petróleo, 

desembolso de divisas, y elevación de Las tasas de interés 

en Los principales centros financieros. Sin embargo, Los 

desajustes en Guatemala son de carécter estructural: 

desigual distribución de La riqueza, régimen de explotación 

y tenencia de La tierra e inadecuadas formes de producción 

agraria. 

EL proceso inflacionario empezó manifestarse en 

Guatemala desde ·1973 y se incremento en once por ciento en 

Los anos posteriores. Este hecho repercutió en Los trabaja

dores por el aumento en el costo de la vida. De 1972 a 1978 

se duplicó el indice de precios afectando, en especial, el 

indice de olimentos. Los sectores populares redujeron su 

consumo de bienes y servicios. Esto senala una restricción 

en el salario real de Los trabojadores, y Junto a la 

desigual distribución del ingreso, subraya el empobrecimien

to paulatino de La población. La inflación afecta a Los 

personas de escasos recursos. Es en ellos donde se descarga 

la presión inflacionaria. 

Es necesario referirse al estancamiento de Las inver

siones. Los grandes propietarios de medios de producción no 
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reinvierten sus utilidades en el pais. Se desarrolla una 

fuga masiva de capitales que trató de frenarse promulgando 

la Ley de Emergencia y Transferencia de Capiteles. Fue un 

fracaso. El flujo de capitales al exterior no se detuvo. 

La banca nacional y privada siguieron contrayendo deudas 

que, junto al deterioro de Las finanzas pública, ocasionó la 

ceida del ahorro interno. 

La crisis económica de 

sectores de la población. 

Guatemala afecta a los grandes 

La pobreza constituye un mal 

generalizado en el pa1s como consecuencia del desarrollo de 

un capitalismo atrasado y dependiente. La lucha del 

movimiento popular encuentre justificación al analizar la 

estructure económica, rigide, dependiente, dentro de una 

población que durante los últimos anos mantiene un proceso 

de empobrecimiento sostenido. Sus efectos en Le educación 

senelan, según datos de le UNESCO, que únicamente el 23.3 

por ciento de la pobleción guatemalteca en edad escolar 

tiene La oportunidad de cursar a 3 anos de educación 

primaria; y el 13 por ciento pueden alcanzar una escolaridad 

de 1 a G anos. Oficialmente se reconoce un 66.19 por ciento 

de analfabetismo. En éreas rurales llega a ser de 95 por 

ciento. 

Los gobiernos de Guatemala desde 195' han considerado a 

la educación como un fenómeno aislado de la realidad social. 

La crisis económica coadyuva en el atraso educativo pero 

existe una clara intención por mantener en la ignorancia a 
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sectores populares pare fortalecer Los modelos de domina

c16n y porque contribuye a definir el cambio social. 

En 1976 el ministerio de Planificación concluyó un 

estudio que tuvo circulación restringido. Se Llamo !l!!!kl::. 

sis. diagnóstico y propuesta del sector salyd. En él se 

senalO que para atender La salud de 7.1 millones de guate

maltecos el Estado contaba con 1,210 médicos, de los cuales 

505 se encontraban en La capital. A le falta de médicos 

debe agregarse que -hasta 1965- el Ministerio de Salud 

destinó únicamente el 5 por ciento de su presupuesto a la 

compra de medicinas. Funcionarios de la salud en Guatemala 

no se explican por qué el 35 por ciento de su presupuesto 

estaba dirigido a gastos no especificados <bajo el rubro de. 

transferencias y gastos variosl que tampoco se utilizaban 

para salarios de personal o compra de equipo médico. Esto 

sucede en un pa1s donde el 77 por ciento de los n1Mos 

padecen desnutrición y la avitaminosis en Guatemala se 

encuentra entre Las cuatro principales causes de muerte 

infantil después de la diarrea, parAsitos y enfermedades 

respiratorias. El documento también seMalO que "la situa-

ciOn alimentaria se ha deteriorado drésticamente en relac10n 

a las calarlas necesarias aumentando de 42 a 70 por ciento 

los grupos familiares con déficit energ6tico.· 
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2. Lo controdics10n capitoL-trebolo. 

En sus apreciaciones económicas para 1985, La ComisiOn 

Económico para América Latina CCEPRL) senalO: "La econom1a 

guatemalteca experimento en 1985 Los efectos m6s adversos de 

Lo prolongada crisis estructural que padece y ha dejado el 

pa1s con un ingreso medio equivalente al de 12 anos 

atrAs.·~• Esta inicial afirmación destaca los resultados 

poco alentadores de La ~conomia en Guatemala. Su causa se 

encuentra en la apl1cac16n de políticas poco coherentes que 

expresan la contradicción entre el carécter social de La 

producción y La forma capitalista privada de apropiación. 

Las caractertsticas generales que sitúan el nivel de La 

cr1sis económica en Guatemala puede senalarse brevemente: el 

sector agropecuario, con una mayor capacidad de resistencia, 

registro en 1985 una nueva contracción (0.8 por ciento>¡ se 

contrajeron Las ramas que integren La m1ner1a e hidrocarbu

ros; Las posibilidades de exportaciones petroleras han 

quedado en el olvido. R partir de 1981 La industria 

manufacturera y la construcción descendieron; y el n~mero de 

ocupados sólo se elevó uno por ciento. •Ello parece indicar 

una contracción en la producción media de la economia 

ifnroeml o de subsistencia y un nuevo deterioro de La 

situación general del empleo, puesto que la of~rta de La 

fuerza de trabajo excedió la cifra mencionada."~• 

Otros factores determinen la forma en que han sido 
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afectados Los sectores populares: estimaciones del Banco de 

La Vivienda <BANVll consideraban para 1980 un déficit 

hebitac1anal de 981,269 unidades y de un m1LLOn 570,805 para 

el ano 2000. Esas viviendas han sido construidas, predomi

nantemente, con paja, palos, madera y adobe <39 por ciento 

de Las viviendas>. EL techo se forma en un 33.90 por ciento 

con paja, palma y similares. En el campo esa proporciOn es 

de 41.49 por ciento. Asimismo, el 70 por ciento del total 

de viviendas que ocupan Los guatemaltecos presente piso de 

tierra. 

ciento. 

En Las zonas rurales ha alcanzado cifras de so por 

El censo de poblaciOn y vivienda que se efectuo en 1973 

senaLa que el 57 por ciento de Los hogares censados carecen 

de agua por red pública. EL abastecimiento se realiza por 

pozo, Lago o manantial. Unicamente el 28 por ciento de Los 

hogares censados tenian acceso a alumbrado eléctrico. Los 

guatemaltecos se alumbran con ges a kerosene en un 50 par 

ciento; con candelas de sebo en un 15 por ciento. El censa 

destacó que el 59 par ciento de Les casas en el érea urbana 

y el 84 por ciento en el área rurel, no tienen sistemas de 

disposición de excretas. El 59 por ciento de Los hogares 

guatemaltecas presentan condiciones de hacinamiento con sus 

implicaciones nagativas de car6cter social. 

la caracter1stica del desarrolla econOmico de Guatemala 

tiene su base en un modelo concentrador del ingresa -con sus 

consecuencias de exclusión- y la generaciOn de diversas 
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crisis que afectan el nivel de vida de La población y senaLa 

el origen de Los conflictos politices durante Las últimas 

décadas. "La reducción de La pobreza medida en términos de 

indicadores de bienestar diferentes del ingresa per cépita, 

abre un nuevo conjunto de consideraciones de polit1ca. No 

sólo se observa una desigualdad en el consumo de calorias, 

de expectativas de vida y de mortalidad infantil. Estas 

reflejan desigualdades en el consuma de alimentas y de 

ciertos servicios tales como habitación, alcantarillado, 

agua, educac!On y servicios de salud."~~ 

En m~s de 30 anos en Guatemala no ha mejorado la 

distribución del ingreso. Se ha ampliado el nivel de Los 

guatemaltecos que viven en estados d~ extrema pobreza. Si 

se considera La satisfacción de necesidades bés!cas como un 

indicador se ve de inmediato que, dentro de La crisis 

económica y Los programas económicos aplicados durante Los 

últimos gobiernos militares, La situación económica para Los 

amplios sectores populares ha empeorado. Esto se debe, 

entre otras causas, a La ca1da de Los ingresos reales de 

amplios sectores de La fuerza de trabajo; y al deterioro en 

gastos públicos como educación, salud, viviendas, etc. 

Aunque puedan presentarse -en algunos casos- peqoeMos 

aumentos de salarios nominales, la mayor parte de ellos se 

Logran después de luchas populares. En relación al valor de 

La fuerza de trabajo y Los gastos que se efectúan para su 

conservación y reproducc!On, es necesario seMalar: une 
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parte cada vez mayor de Los obreros vive Lejos de Las 

empresas, por Lo que Los gastos de transporte se convierten 

en un capitulo importante en el presupuesto de Los trabaja-

dores. Esto es un aspecto bésico que explica La presencia 

del movimiento popular en Guatemala dentro de Las Luchas 

reivindicativas por el mejoramiento general de La vida, 

aumentos de salarios y en contra de alzas en el transporte 

urbano. EL siguiente cuadro ejemplifica factores de 

ingresos: 

Extrema Pobreza 51. 3% con ingresos de a. 0-150 

Pobreza no extrema 27.6% Con ingresos de a. 151-300 

No pobre 6.4% Con ingresos de a. 301-400 

5. 9% Con ingresos de a. 401-600 

3.5% Con ingresos de a. 601-900 

2.0% Con ingresos de a. 901-1200 

1, 3% Con ingresos de a .1201 y más 

Fuente: Datos obtenidos sobre un estudio de Inforpress 
Centroamericano, Guatemala, 1981. 

5e considera una Linea de pobreza, destaba Pablo 

Latapi, aquel umbral donde Los niveles minimos necesarios no 

satisfacen Las necesidades bAs!cas de alimentación, vestido, 

salud y educación. No somos pobres porque no producimos: en 

Guatemala hay pobres porque las condiciones estructurales 

favorecen la acumulación de la riqueza y el poder en Las 

clases privilegiadas. "De acuerdo a su concepción de cambio 

social, La superación de la pobreza requiere la transforma-
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ción de las relaciones actualmente asimétricas entre Los 

grupos sociales. Y esta transformación supone La consolida

ción de un mayor poder de negociación de Las clases popula

res. La educación, en esta concepción, tiene la ineludible 

dimensión politica como elemento de apoyo y orientación de 

las Luchas sociales.••• 

A partir de 1900 se acentúa en Guatemala un proceso por 

medio del cual se realizan transferencias periódicas del 

ingreso real de los trabajadores al sector empresarial. 

Esto se efectúa al reducir tasas fiscales no proporcionales. 

Asimismo, se expresa en Los sectores mAs débiles o menos 

responsables de la crisis. 

La distribución del ingreso en Guatemala puede anali

zarse a través de diversos indicadores. Entre ellos destaca 

el referente a trabajo y capital en el Producto Interno 

Bruto y en el ingreso nacional de cada ano. El n~vel de 

ingreso y su distribución viene e senaLar el avance de La 

economia y el nivel de bienestar de la población. 

Desde 1973 La caida del salario real acelero su ritmo, 

provocando una recesión en el poder adquisitivo de los 

sectores populares, en particular, de quienes perciben el 

salario minimo, aunque un fuerte número de asalariados no 

Llegan a alcanzar ese nivel de remuneración. 

Los procesos de acumulación en Guotemalo -factor 

económico brevemente estudiado en el pais- no presentan 

cambios de carActer sustancial durante Largos periodos y se 
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puede identificar "un modelo continuo desde La época 

colonial hasta La revoluciOn de octubre de 1944" y "un 

segundo modelo de acumulaciOn estar1a dado de 1944 hasta 

1980. Este modelo estar1e determinado por Las siguientes 

variables: al Liberal1zaci0n de Le fuerza de trabajo; bl 

RmpliaciOn de los sistemas de propiedad de Le tierra y, por 

consiguiente, disminución relativa del Latifundio y el Le 

industrialización."•• 

AL anterior anélisis debe 

caracteristicas: como clase 

incorporarse Las siguientes 

social, el proletariado 

guatemalteco <eunque en un número reducido> Logra consoli

darse. Este hecho obliga e Los diversos sectores dominantes 

del Estado guatemalteco a desarrollar "oleadas" o periodo de 

represión para poder mantener La tase de acumulación. Un 

segundo aspecto se refiere e la estrecha vinculación que 

Logra establecerse entre el control politico y La acumula

ción. Esto implica el surgimiento de nuevos grupos económi

cos -entre ellos Los ex gobernantes militares-, principal

mente en el érea financiera e industrial. 

A pesar de no existir cifras sobre La relación de 

explotación, es importante considerar que por cada dólar de 

ingreso que obtiene el 80 por ciento de Le población 

guatemalteca, colocada en Los niveles de ingreso més bajos

senala el economista Saúl Osario- el 20 por ciento rostonte 

de ingresos més altos se apropia de un dOLar con 38 centa

vos. 
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En la relación de explotación en Guatemala deben 

considerarse los siguientes foctores: 

1. Todos los que integran sectores dominantes 

guatemaltecos viven de la plusvalía. 

2. La Población Económicamente Activa oscila alrede-

dar del 30 por ciento. 

3. Entre el 80 por ciento de ingresos més bajos se 

incluye La Población Económicamente Activa que 

gravita sobre la plusvalia, como algunos empleados 

de comercio, bancario, burocracia estatal, 

campesinos medios y ricos Csegún La región> y 

otros. 

Puede afirmarse que La contradicción capital-trabajo 

permanece en Guatemala. Se torna antagónico y es uno de Los 

principales factores que determina el impulso del movimiento 

popular guatemalteco. "A pesar de ser un anélisis global, 

el mismo refleja La escasa proyección que el Estado Logro 

con las acciones de car6cter social y de apoyo a lo produc-

ción que ha establecido, observéndose que, dentro del 

conjunto de sectores estudiados, son pocos Los programas que 

tienen une cobertura que satisfago en forma significativa 

algunas necesidades bésicas de La población."ªº 

NOTAS 
1.Gómez Padilla, Julio. Crisis Politica en Guatemala Cfolle
to>, edición del autor, mimeografiado, México, junio de 1979. 
2."Las alternativas que por ahora se presentan en algunos 
paises , como Guatemala y El Salvador, reflejan una agudtz4-
ción de las contradicciones internas y externas y una de las 
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La crisis econOmica, en "Problemas del desarrollo" <revista 
Latinoamericana de econom1al UNAM, No. 49, México s/f. 
3.Para el economista guatemalteco Alfredo Guerra Borges Las 
causas de La crisis económica en Guatemala son tres: " ... las 
fases de auge y recesión del ciclo económico de La econom1a 
central. Por supuesto, no hay una superposiciOn mecánica de 
Las fases y La duraciOn de sus efectos" ... "Otra más es el 
déficit fiscal" y tercera " ... es una causa de corte incon
fundiblemente politico. Me refiero al clima de violencia y 
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4.Ver López, José Roberto, "Los or1genes económicos de La 
crisis en Centroamérica", Centroamérica, politica económica y 
~DEI, ICADIS, UNA, Costa Rica, 1986 
5.Guerra Borges, Alfredo. "La cuestión agraria, cuestión clave 
de La crisis en Guatemala", en Polémica No. 13. enero-febrero, 
Costa Rica, 1984 
6."Uno de Los más destacados economistas guatemaltecos, el ex
rector universitario Saúl Osario Paz, declaró que La supera
ción de La aguda crisis econOmica por La que atraviesa el 
pais, sólo será posible si, entre otras soluciones, se 
desmilitariza la economia y se pr·omueve una verdadera democra
cia para una discusiOn representativa y amplia de La problemá
tica nacional." Ver "Agrava La crisis económica La militari
zación del pais", entrevista a Saúl Osario Paz, en SIAG, No. 
40, México, 3 de octubre/ 1985. 
7.Ver "Principales caracteristicas de La coyuntura nacional", 
declaración Pública de La ComisiOn Politica del Comité Central 
del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGTl, en ocasiOn del 35 
aniversario, Guatemala, septiembre/ 1984. 
6.EL Gráfico, Guatemala, 24 de Junio/ 1985. 
9."EL empleo empezO a disminuir desde 1979, a una tasa 
relativamente baja hasta 1981, cuando La fuerza Laboral vió 
abruptamente reducida su participación al trabajo en un 21.0 
por ciento. Un total de 164 mil 500 personas fueron despedi
das, de Las cuales cerca del 90 por ciento (147 mil 800) 
pertenecian al sector agr1cola. Ver Pérez Jerez, Cristóbal, 
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II. EL HOVIHIENTO POPULAR 

Importantes jornadas de Lucha ha desarrollado el movimiento 

popular guatemalteco. Las movilizaciones en defensa de 

objetivos comunes ha expuesto la conciencia y combatividad 

de amplios sectores de la población. 

La represión gubernamental expone el endurecimiento de 

pol1ticas que han agredido los derechos individuales y 

colectivos de la socied•d guatemalteca. EL movimiento 

popular ha comprendido que esos derechos deben pelearse con 

organización y unidad politica para elevar cualitativamente 

el contenido y formas de lucha. 

1. Jornadas de Agosto de 1977. 

El movimiento popular de 1977 concentró a miles de ciudada

nos en expresiones de rechazo e la violencia. Es una etapa 

de protesta por el asesinato de los estudiantes Rnibal 

Leonel Caballeros y Robin Garcia Dévila. Asimismo, incorpo

ra lo indignación por el asesinato del abogado Laboral Morio 
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LOpez Lerreve. Es "un periodo de culminación de hermosas 

jornadas, aunque tenidas de sangre generosa de la juventud, 

que expreso la indignación de los sectores democráticos del 

pais ... • 1 

La ubicación histórica de este peridoo se inicia con 

las elecciones para presidente y vicepresidente de Guatemala 

que se realizaron el tres de marzo de 1974. El mandatario 

guatemalteco general Carlos Arana Osario se propuso imponer 

como presidente al general Kjell Eugenio Laugerud Garcia, 

ministro de Defensa Nacional. 

lucha de contraguerrilla. 

un militar especializado en 

Dos organizaciones 

Movimiento de Liberación 

derechistas en 

Nacional (MLNl 

coalición, el 

y el Partido 

Institucional Democrático <PIDl apoyaron a Laugerud. El 

Partido Revolucionario <PRl postuló al coronel Ernesto Paiz 

Novales. Finalmente, el Frente Nacional de Oposición (FNOl, 

integrado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCGl, el 

Frente Unido Revolucionario Democrático <FURDl, y un sector 

disidente del PR. su candidato fue el coronel Efrain Rios 

Montt. El programa de reformas del FNO despertó simpat1as 

entre Le población. 

EL FNO gano las elecciones. Enfrento la manipulaciOn 

politice, chantajes, asesinatos y uso de cédulas falsas. 

Poco importo el exhorto que públicamente realizo Arana 

Osario para votar por su candidato. EL gobierno guatemalte

co retraso el resultado de Las elecciones y altero los datos 
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que recib1e telegrbficamente de La empresa estatal de 

comunicaciones Guatel. un fraude electoral que expresp La 

incapacidad gubernamental para entregar el poder a otra 

fracción de La derecha. 

EL 12 de marzo el Congreso de La República oficializo 

el fraude electoralª y junto a este hecho se acentuO La 

represión para detener Las protestas populares. Més de 400 

hombres armados Llegaron de La zona oriental de Guatemala 

pare "celebrar" el triunfo de laugerud Garc1a. 

Gran cantidad de bombas LacrimOgenas y vomitivas fueron 

Lanzadas contra aquellos que protestaban en Las calles de La 

ciudad. Rios Montt fue incapaz de ponerse a La cabeza de 

ese movimiento. Esporédicamente salió en su auto "para ver" 

a Los manifestantes. con el pretexto de ser "militar en 

activo" informo que tenis prohibido hablar de pol1tics IY 

habia sido candidato a La presidencia de La República! 

Abandono el 

Militar. 

pe1s rumbo a EspoMa con el 

Atr6s dejaba asesinados a 

cargo de Agregado 

quienes Lo heb1an 

apoyado. Entre ellos el periodista Mario Monterroso Armas. 

Mur10 ametrallado el 27 de marzo. Honterroso dirigia el 

programa Enfoque rediofOnico. Escribió una carta abierta a 

laugerud denunciando el fraude,» 

Le decisiOn del gobierno fue La repres10n. EL estu-

diante universitario Edmundo Guerra Talheilmer, asesor del 

Comit~ de Familiares de Desaparecidos, fue asesinado en su 

oficina. La Asociación de Periodistas de Guatemalo CAPG> 
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protesto por Los atropellos a La prense. EL Colegio de 

Abogados de Guatemele condeno el cierre de tres rediodifuso

res. Detener e Le prensa. CeLLer Les protestes. Eran Los 

propósitos de Arene y Laugerud. EL "Pelotón Modelo" de La 

polic1a nocional capturo e cientos de persones. 

La legalidad fue anulado mediante la imposición. Las 

fuerzas populares se propusieron desarrollor acciones pare 

romper La continuación de un régimen autoritario, represivo 

y centralizado. Comprendieron que era una tarea inmediata 

La Lucha unitario. 

El continuismo empezaba a expresarse. El primero de 

moyo de 1974 una menifesteciOn de sectores obreros, campesi

nos y populares integrado por més de 50 mil personas, fue 

interceptado un kilómetro antes del Palacio Nocional y 

disuelta a belezos. Cinco trabajadores fueron asesinados. 

El Consejo Nacional de Consulte Sindical <CNCS>, habio 

solicitado el permiso pera realizar el desfile. 

organizaciones y personalidades democrétices protesta

ban por el asesinato de Los trabajadores Catalino Estrada 

LOpez, de 19 anos; el dirigente campesino, Clemente Hern6n

dez; Rafael Coel; Roberto Rodr1guez Garcio; y el trabajador 

municipal Herlindo Alvarez. Fue gravemente herido el 

diputado Julio Celso de LeOn. EL alcalde de le ciuded de 

Guatemala, Manuel Colom Rrguete, se ref1r10 e Le Luche e 

Librar contra Los promotores de Le violencie. La junta 

directiva de Le Facultad de Agronomia repudió el empleo de 
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métodos coercitivos por parte del gobierno. La APG denunció 

La presencia de grupos paramilitares en el pais. 

Arana Osario y Kjell Laugerud ubicaron como responsa

bles de La masacre del primero de mayo a las organizaciones 

democráticas. Esta seria La caracter1stica del nuevo 

gobierno: La mentira para escondec La propia responsabili

dad. EL MLN como fuerza hegemónica de La derecha guatemal

teca, se convirtió en el instrumento de La dictadura. 

La DCG desconoció a Kjell Laugerud y sandoval Alarcón 

como presidente y vicepresidente de Guatemala. La USAC 

destacó que sin el apoyo de Los jefes militares el fraude no 

se hubiera consumado y se~aló La inc•pacidad y tolerancia 

gubernamental para controlar Los grupos derechistas armados 

que continuaban actuando impunemente. La APG protestó por 

Las acciones del Escuadrón de La Muerte contra el gremio del 

periodismo "cuando ésto no satisface o no comploce determi

nada tendencia." 4 

Al acto de posesión presidencial asistieron La jerar

quia eclesiéstica y Los representantes de los presidentes de 

Centroamérica y Panamé; los nuevos funcionarios; y el cuerpo 

diplomático. En el interior y exterior del Congreso Las 

medidas de seguridad fueron rigurosas. 

popular estuvo representado. 

Ningún sector 

La represión gubernamental fue la forma de controlar 

Los efectos sociales de una crisis acentuada con el terrema-

to de 1976. El asesinato y la tortura eran acciones 
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dirigidas contra Los trabajadores del campo y La ciudad con 

el objetivo de evitar La organización popular. Con el 

prete•to de recoger armas de fuego en manos de particulares, 

La policia y el ejército realizaron cateos y detenciones 

masivas. Era una campana més dirigida contra el movimiento 

popular. 

En noviembre de 1976 se realizó en Guatemala el IX 

Congreso de juristas guatemaltecos. "EL Estado guatemalteco 

-senaló el Congreso- no he cumplido con La función de 

garantizar el derecho a La vide y La integridad fisice de 

Los habitantes de Guatemala, y Lejos de ello se acusa e Los 

cuerpos de seguridad estatales de tolerar y participar en 

hechos de violencia al margen de Le Ley." 

EL comité Nacional de Unidad Sindical CCNUS> y Le 

federación Autónoma Sindical de Guatemala (fASGUA), senala

ron que 1976 habia sido de Lucha y represión. Recordaron el 

asesinato del Lider obrero Gonzalo de Jesús LOpez Roldén y 

denunciaron el allanamiento del Local de La Confederación 

Nacional de Trobajadores <CNT); el encarcelamiento de 

trabajadores de La Ladrillera Las cruces; el encarcelamiento 

de dirigentes de La empresa Coca Cola y La fébrica de 

Esmaltes y Aceros de Centroamérica. les dos organizaciones 

expresaron: "Cesen de perseauir, encarcelar y reprimir a Los 

dirigentes sindicales; que Los patrones se abstengan de 

realizar maniobras pare impedir La organización sindical¡ 

que el Ministerio de Trabajo actúe como manda La Ley y sin 
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favorecer a La clase patronal,"• 

En el érea internacional Las denuncies sobre La 

represiOn empezaban e manifestarse con seriedad. EL Consejo 

Mundial de Le Paz emitió una resolución en Le cual senaló al 

gobierno de Laugerud de ser el responsable de actos represi

vos contra ciudadanos inocentes. Rmnistia Internacional 

publico en 1977 el folleto Guatemala. un oais sin prisione

ros ooliticos. todos desaparecidos. En él denunció que el 

número de victimas, desde 1966, era de veinte mil y que Los 

grupos irregulares de derecha continuaban actuando con Le 

cooperación del gobierno. EL Departamento de Estado senaLO 

al Congreso de Los 

Chile, Argentino 

Estados Unidos que Guatemala, junto con 

y 

violaban los derechos humanos 

del presidente estedunidense 

quedaba 

militar. 

descalificada para 

eran 

y, de 

Los paises donde se 

acuerdo a La politice 

James Carter, Guatemala 

recibiendo ayuda continuar 

En ese contexto de represión continuaba el desarrollo 

del movimiento popular: Los trabajadores bancarios plantea-

ron aumentos salariales. Argumentaron que sus sueldos no 

Les permitian vestir de acuerdo a Los exigencias patronales. 

Para protestar se presentaron a trabajar en camiseta. La 

Federación de Trobojadores Bancarios <FTBl calificó de 

satisfactorios Los resultados que obtuvieron. 

Con un espiritu més conciliador Les autoridades 

universitarias concedieron aumentos e los trabajadores. De 
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igual maners, 4 mil trabajadores municipales Lograron que en 

La capital se Les otorgaran incrementos de salaria par un 

total de 1.3 millones de dólares. 

Los trabajadores del Estado agrupados en La RsociaciOn 

de Telegrafistas y Radiotelegrafistas de Guatemala (RTRGl, 

la RsociaciOn Nacional de Carteros y Empleados Postales 

<RNCEPOl, el Comité Central de Trabajadores de La Salud y el 

magisterio nocional, después de un mes de Lucha conjunte, 

Lograron un aumento de salario que oscilaba entre 11 y 20 

quetzales <a La par del dOLarl. 

En Quetzaltenengo, Le segundo ciudad en importancia de 

Guatemala, Las protestes estudiantiles adquirieron carécter 

de enfrentamiento con el gobierno. Amplios sectores de La 

pobleciOn se Lanzaron e Las calles para expresar el rechazo 

al aumento de les tarifas de Le electricidad. La policie 

reprimió Les manifestaciones con bombas Lacrimógenas y 

garrotazos. 

En le capital, La Asociación de Estudiantes Universita

rios <AEU>, formo un Frente de Defensa del Consumidor. Une 

organizaciOn amplia que tenia por objetivo defenderse contra 

el alza de precios y del costo de La vide. 

Les Luches populares tenian diversos implicaciones en 

el gobierno. EL pre•idente e•poni& ante La prense Lo que él 

consideraba eran esfuerzos pare controlar Los precios. Esto 

tenia una explicaciOn: el temor que hab1an provocado Las 

manifestaciones populares es1 como Los elecciones pare 
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presidente de La República que se celebrarian en 1978. 

Diversas contradicciones se originaron entre el gobierno y 

le C4mara de Agricultores, Comerciantes, Industriales y 

íinancieros (CACií) de Guatemala, La organización patronal 

m4s poderosa del pais. Acusaban Kjell Leugerud de ser el 

responsable de excesivos gestos y de efectuar una politice 

de endeudamiento. 

A nivel nacional e internacional Las organizaciones 

democr6ticas denunciaron La presencia de tropas niceregUen

ses en Guatemala: m6s de soo soldados de Le Guardia Nacional 

se encontraban en le región de Ixcén, el noroeste de 

Guatemala. Este hecho significaba reactivar el Consejo de 

Defensa Centroamericano <CONDECA).• 

El gobierno denunció une "confebuleci6n internacional 

auspiciada por Le Gran Bretane, Cuba y Panam6" y expresó que 

La trama la faYorec1an actividades como 'ºles huelgas estu

diantiles y de trabajadores". Kjell Laugerud expulso del 

pais a Los sacerdotes jesuitas Andrés Carranza ona, José 

Luis Ortega y Marcelino Pérez Hern!ndez, como parte de la 

persecusiOn que se iniciaba contra religiosos. 

El primero de mayo de 1977 los trabajadores ignoraron 

medidas del gobierno <espectAculos, viajes y transporte 

gratis> para restarle fuerzo el desfile. La FRSGUA emitió 

un comunicado en el cual Llamó e luchar por las demandes més 

sentidas de Los obreros y trabajadores; expreso le necesidad 

de mejorar salarlos y condiciones de trabajo, control de 
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precios en articulas de consumo diario y respeto a Los 

derechos humanos y democréticos. 

EL temor gubernamental por el desarrollo del movimiento 

popular se expreso el jueves 28 de julio de 1977. Fueron 

capturados por La policia guatemalteca Los jóvenes dirigen

tes Rnibol Leonel Caballeros Ramirez, de 20 anos, vicepresi

dente de La Asociación de Estudiantes del Instituto "Rafael 

Rqueche" y miembro de La Coordinadora de Estudiantes de 

Educación Media <CEEMl; y Robin Mayro Garcia Dévila, de 19 

anos, exdirigente de La Asociación de Estudiantes de La 

Escuela Nacional de Ciencias Comerciales y, en el momento de 

su detención, estudiante de La Facultad de Agronomia de La 

USRC. 

De inmediato sus familiares empezaron a buscarlos. Se 

dirigieron a Los centros de detención. La policia neg6 su 

captura. El 30 de agosto en horas de madrugada, hombres 

fuertemente armados pararon sus vehiculos en terrenos 

aledenos a Ciudad Universitaria y arrojaron el cadéver de 

Rnibal Leonel. Los torturadores se ensanaron contra este 

joven que habia expuesto públicamente en eventos estudianti

les aspectos de la problemática general de Guatemala y 

Centroamérica. Sus conferencias les dicto también en Costa 

Rica y El Salvador. 

bala. Fue muerto a 

acampano al féretro 

hasta el cementerio. 

Su cuerpo no 

golpes. 7 Una 

presentaba impactos dP. 

multitud impresionante 

desde el instituto "Rafael Rqueche" 
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Los estudiantes protestaron por el asesinato de 

Caballeros y exigieron se investigara La desaparición de 

Robin Garcie. En Le manana del primero de agosto, columnas 

de estudiantes se dirigieron por distintas calles de Le 

ciudad con cartelones y mantas. Hés de 10 mil Jóvenes 

convergieron al palacio nacional. Ahi, diversos oradores se 

refirieron e La represión. 

La AEU expresó que el asesinato de Caballeros ero La 

respuesta del gobierno por Los movimientos de protesta de 

Los estudiantes de secundaria en su Luche por exigir une 

mejor educación. Este hecho se encontraba inmerso en el 

contexto de La Lucha popular desarrollada por Los trabajado

res por mejorar sus niveles de vide. LA AEU exigió el 

gobierno "el esclarecimiento del esesinoto de Caballeros 

Ramirez, el aparecimiento VIVO del estudiante Robin Gercia 

DAvila, y el cese de La préctica del 

como método pare manifestar su 

popular.•• 

secuestro y asesinato 

rechazo el movimiento 

La organización estudiantil empezó a profundizarse. 

Les asociaciones de estudiantes realizaban asambleas pare 

planear Las actividades de protesta por el asesinato de 

Coballeros y exigir La aparición de Robin Oorcie. Le CEEH 

se constituyó en sesión permanente para coordinar las 

acciones. 

Ante Las concentraciones estudiantiles Los impulsores 

de Le organización terroristo de extrema derecha Ejército 
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Juvenil Rnticomunista (EJR) empezaron a actuar. Cartas 

firmadas por esa organizaciOn eran enviadas a jovenes 

estudiantes donde Los amenazaban de muerte. 

Las asociaciones estudiantiles fortalecian sus denun

cias contra el gobierno. Reusaban al ministro de Goberna

c10n, Donaldo Rlvarez, de ser responsable del crimen contra 

Caballeros y de cualquier atropello a La vida de Robin 

Garcia; ex1gian el cese de Las medidas represivas e informa

ron que La represiOn era parte del "Plan represivo" que 

tenia como propOsito descabezar a Las organizaciones 

estudiantiles. "Los hechos de violencia -senaLaron

provienen de grupos terroristas y represivos del gobierno y 

de Los grupos financiados por Los oligarcas mAs reacciona

rios, qua ven con gran temor el avance de La Lucha popu

lar."• 

EL 2 de agosto se realizaron asambleas generales en La 

mayoria de Los institutos y Los estudiantes empezaron a 

discutir La posibilidad del pero general. Ese dia realiza

ron una manifestaciOn que saliO del Instituto Nacional 

Central pare Varones y se instaLO en el palacio nacional 

para exigir el aparecimiento de Robin Garete. La consigna 

"!Queremos a Robin Vivo!" se repetia constantemente. En el 

interior del pais empezo a multiplicarse el movimiento de 

solidaridad, principalmente en Quetzaltenango. 

EL 3 de agosto La familia de Robin Garcia se entrevisto 

con el ministro de GobernaciOn y con el director de La 
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polic1a. Ambos manifestaron que Las fuerzas de seguridad no 

habian detenido a Los estudiantes y aseguraron que aclara

rian Los hechos. Nadie creyO sus afirmaciones. Ese dia, 

més de cuatro mil estudiantes salieron de La USAC exigiendo 

La apariciOn de Robin Garcia. 

La presiOn estudiantil continuaba. Mitines, reuniones, 

desplegados de prensa, etcétera. Los estudiantes hab1an or

ganizado una manifestaciOn para el cuatro de agosto pero Las 

presunciones estudiantiles de que Rob!n Garcia seria asesi

nado se cumplieron: ese dia apareciO su cadéver. Tenia ocho 

d1as de haber muerto. Habla sido cruelmente lorturado. 10 

Los asesinos dejaron una nota entre su camisa que 

dec!a Ejército Secreto Anticomunista. Pero nadie se engaMO. 

La orden para asesinar a Robin Garcia salió del despacho 

presidencial. Estaba tan golpeado que su plena identifica

ción fue posible mediante La intervención de expertos en 

dactilograf!a. 

La indignaciOn embargo a miles de Jóvenes guatemalte-

cos. Su preocupación fundamental 

organizativas. Se fortaleció La 

fue impulsar formas 

opinión de exigir al 

gobierno el cese de La represiOn y el respeto a Los derechos 

humanos. "Es necesario -senaLO La REU- desplegar aún més 

enérgicas acciones organizadas de Los sectores populares 

para amarrar de una vez por todas las manos de los crimina

les." ~Es hora -indicaron- de demostrar Los que nos 

oprimen que el nuestro no es un pueblo cobarde, hay que 
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elevar La Lucha, mantenerse alertas y detener el plan 

represivo del gobierno.••• 

La AEU demandó al gobierno el inmediato esclarecimiento 

y castigo de los responsables de los crimenes contra Leonel 

Caballeros y Robin Oarcia; el cese de la represión contra el 

pueblo guatemalteco; la disolución de los grupos paramilita

res y parapoliciales; el respeto al derecho de manifesta

ción; y el cese de amenazas contra los estudiantes que 

hablan Luchado por salvar la vida de los dirigentes. 

El cuerpo de Robin Oarcia fue velado en la Universidad 

de San Carlos y, en horas de le manana del cinco de agosto, 

trasladado al instituto "Rafael Aqueche". Luego a la 

escuela de 

fúnebre. 

Comercio. 

Miles de 

De esta institución salió el cortejo 

jóvenes enarbolaban un clavel rojo. 

Alumnas y alumnos de diversas instituciones fraternizaban 

con estudiantes de nivel medio y universitario. M6s de 

sesenta mil personas, en su mayoria estudiantes, fueron 

coordinados por Ln orgenizeciOn estudiantil. Decenas de 

mantas culpaban al gobierno. Al pasar frente a la Dirección 

General de Polic1a se realizó una breve y silenciosa parada. 

No hubo gritos ni desorden. Rl llegar al cementerio 

general, en la entrada, los jóvenes subian el clavel rojo. 

Las acciones de protesta del movimiento estudiantil y 

otros sectores populares tuvo implicaciones. En septiembre 

de 1977, la CEEM dio a conocer que en forma un6nime los 

estudiantes resolvieron no participar en el desfile oficial 
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del 15 de septiembre can el cual se celebra La independencia 

nacional, en 

estudiantiles. 

protesta por el asesinato de las dirigentes 

La CEEM, el CNUS y el Movimiento Nacional de 

Pobladores CMONAP>, organizaron un desfile que denominaron 

Hercha oor La Libertad pare expresar su rechaza a le ole 

represiva en el pais. 

En Huehuetenango, al accidente de Guatemala, Los 

trabajadores de la empresa Hines de Guatemala, S.A., 

<tungsteno y antimonio> luchaban par Lograr La firme de un 

contrata colectivo de trabaja. Ante el rechaza de La parte 

patronal, més de 300 mineras reelizaran una marcha a La 

capital. La caminata duro ocho dias. En el trayecto fueron 

apoyadas por la FRSGUR, la CNT, la FTB, el MONAP, trabajado

res universitarios, organizaciones estudiantiles y religio

sas. En los calles de la capital miles de personas presen

ciaran el paso de los trabajadores que, cansadas, Lograron 

llegar al centro de la ciudad. Después de un acuerda con La 

empres• y gobierna reanuderan sus actividades. 

Ese triunfo tuvo implicaciones positivas. Las trabaja

dores del ingenio "PantaleOn" (Escuintle, en Le costa sur> 

efectusron una jarnade similar denominoda Marche de La 

dignidad. Exig1on La reinstaloc10n de lrouajadores despedi-

dos par intentar sindicelizarse. Al igual que 

recibieron una gran solidaridad de las 

Los mineras, 

organizaciones 

populares y Lograron un acuerdo can la empresa. 

En esta etapa (1975-1977) puede senalarse que les 
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manifesteciones por aumento de salario, la marcha de los 

mineros y trabajadores azucareras, junta al recibimiento 

masivo que Les otorgo La poblaciOn guatemalteca; las 

movilizaciones pera apoyar Las demandas de Las trabajadores 

despedidas en el ingenio "PontaleOn" lal sur del paisJ 

seMalaran Le presencio active del movimiento sindical y 

papulor. Comprendieran que únicamente a trovés de La Lucha 

unitaria se pad1an olcanzer objetivos como mejores condicio

nes de vida, trabajo, estudio y oumenta de salario. Le 

préctica politice demostró la necesidad de Lograr la unidad 

a portir de coincidencias para gestar un frente capaz de 

elevar a nuevos niveles el conjunta de la Lucha democrética. 

Se obtuvo una lección: el movimiento popular expresaba su 

capacidad pera profundizar las luchae que habia iniciado. 

2. Jornadas de Octubre. 

La frase publicitaria "Guatemala es primera", utilizado como 

propaganda par Kjell Lougerud quedaba en el vacio. La 

imposición na Logró estabilizar el poder. Una vez m6s se 

planteó La necesidad de un Estado represiva. Nueves 

elecciones. Otra vez, candidatos militares como opción 

electoral. 

EL HLN postuló el coronel Peralta Azurdia, exponente de 

los sectores més atrasadas de la derecha guatemalteca. Por 

le coalición oficialista PID, PR y Central Rranista Organi

zada <CROi, su candidato fue el general Romeo Lucas Garcia, 
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m1n1stro de La Defensa. La DCG y el Partido Revolucionario 

Ruténtico <PRAi, una escición del PR, se inclinaron por el 

general Ricardo Peralta Méndez. Dos fuerzas moderadas que 

no tenian capacidad pare convertirse en alternativo popular. 

La represión al movimiento sindical continuaba: fue 

asesinado el dirigente Victor Manuel Paniagua, sin embargo 

persistia Le Lucha por Le defensa de los derechos humanos: 

en Flores, Petén (departamento que se ubica el norte ée la 

Repúblical, m6s de tres mil personas protestaron por La 

represión. 

El cinco de marzo de 1978 Los guatemaltecos votaron con 

el temor de un golpe de Estado y ante la presencio de grupos 

fuertemente ormados del HLN que circulaban por les calles. 

Las organizaciones democr6ticas denunciaron el froude 

electoral que estaba en marche. Los resultados fueron: 

Lucas Garc1a 262,960 votos; Peralta Azurdia 221,223; Peralta 

Méndez 167,890 votos. El abstencionismo, votos en blanco o 

nulos, sumó un total de 1'1~7.927. 

La represión no logró detener La movilización popular. 

Los estudiantes universitarios y de educación media realiza

ron una manifestación de rechazo al gobierno. En la costa 

sur los trabajadores estatales desarrollaron un movimiento 

por aumento de salario. Su triunfo fue un hecho de gran 

trascendencia. También fue importante La acción de Los 

panificadores sindicelizados por obtener mejores salarios. 

Los objetivos del movimiento popular eren, en lo 
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esencial, impulsar el principio de que La movilización 

corresponde al nivel de agitación y, a través de el~a, 

agitar aún m6s a Las masas populares; Luchar por el derecho 

La manifestación y organización sin restricciones; 

participar activamente en Los frentes amplios; y buscar 

coincidencias con fuerzas afines. 

LB imposición de Lucas Garcia puso en evidencia La 

falta de apoyo popular. Por eso continuaba La represión 

pero no Lograba detener el movimiento popular: Los trabaja

dores municipales realizaron paros por aumentos de salario; 

Los médicos del Hospital Roosevelt Lograron aumentar el 

subsidio estatal para mejorar Los servicios. Los trabajado

res del sindicato Luz y Fuerza realizaron suspensiones del 

servicio eléctrico demandando La anulación de Los contratos 

que La empresa habla realizado con compaM1as ajenas a ella; 

Los trabajadores bancarios de occidente amenazaron con 

trabajar en mangas de camisa en ceso no se Les concedieran 

aumentos de salario; y campesinos de diversas regiones 

realizaron una marcha a la capitel en contra de Los negocios 

de La compaM1a Aguas, S.R.' 2 

EL primero de julio de 1978 el general Lucas Garcia 

tomó posesión como presidente de Guatemala. un hombre de 

cuartel. Terreteniente vinculado a Los circules agroexpor

tadores. Durante los primeros dias de su gobierno se 

recrudeció La represión como caracteristice de una estructu

ra en crisis. R su Lado, como vicepresidente, el doctor en 



39 

Derecho Froncisco Villogr6n Krsmer.•~ 

El movimiento popular continuaba desarroll6ndose: 

huelgo de choferes por aumento solorisl; en los hospitales 

de Escuintla y Quetzaltenango Los trabajadores se declararon 

en huelga exigiendo mejores condiciones de trob~jo; Los 

estudiantes de Quetzeltenango amenazoron ir a La huelgo si 

las autoridades no accedian a Los demandas estudiantiles que 

presentaban Los integrantes del Instituto Nocional de 

senoritas de Occidente. 

Es dentro de este contexto de mov1Lizec16n popular que 

se desarrolló en Guatemalo el movimiento denominado JornedG5 

de Octubre de 1970: el gobierno de Lucos Gorcia permitió el 

cien por ciento de oumento al tron•porte urbano copitaLino. 

EL problema •e agravó ente Lo notoria incapacidad de Los 

autoridodes municipales, especialmente del alcalde, coronel 

Abundio Maldonodo. Ante Las indecisiones del coronel 

Maldonodo los empresarios decidieron retirar de La circulo

c10n los autobuses. 

Durante los últimos d1as de agosto de 1978 los duenos 

de buses urbanos presionaban ol gobierno para que autorizara 

un aumento al transporte. Aducian problem•s paro La 

adquisición de refecciones <repuestos> y la deficiente 

intervención municipal. Argumentos poco sólidos. su 

objetivo era subir el costo del pasaje y para ello tomaron 

une decisión: paralizor poulotin•mente el transporte 

reduciendo el número de unidades en servicio.•~ 



Los duenos de 

~o 

eutobuses continuaban presionando. 

Se~elaban bajos niveles de ingreso y optaron por retrasar el 

pago de Los pilotos. Por su parte, los trabajadores se 

presentaron el 21 de septiembre de 1S78 ante el palacio 

nacional para exigir el pago de sus salarios atrasados. La 

Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos se entrevistó 

con el secretario de Trabajo, Carlos Alarc6n Monsanto, para 

explicarle lo que ellos consideraban "la crisis del servicio 

de locomoción.• 

La 

(FENOTl 

Federación 

estimó que 

Nacional de 

el gobierno 

Obreros del Transporte 

tenia La posibilidad de 

solucionar el conflicto obligando a los due~os de autobuses 

a entregar las unidades. 

Las organizaciones de trabajadores y del movimiento 

popular empezaron a movilizarse. EL sindicato de Trabajado

res del Instituto Guotemalteco de Seguridad Social <STIGSSl 

amenazó con declarar una huelga de brazos ca1dos en todos 

Los servicios de consulta interna en caso de no solucionarse 

el conflicto.•• La DCG y el Frente Unido de La Revoluci6n 

<FUR>, exigieron La renuncia del alcalde Rbundio Maldonado 

por no tener capacidad para resolver el problema. 

El 28 de septiembre de 1978 el Consejo capitalino 

autorizó el alzo del pasaje a 10 centavos. El Consejo 

ratificó de esa manera el acuerdo suscrito con el gobierno. 

En el acta que se levantó por parte del Ministerio de 

Trabajo se estipularon aspectos que, por demagogia, fueron 
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rechazados: se indicó que Las unidades se iban a reparar; se 

estableció que un nino acampanado de sus padres no pagarla 

boleto y dos menores de siete anos, que ocuparan un Lugar, 

tampoco pagarian. 

EL de octubre de 1978 el "Pelotón Modelo" <unidad 

policiaca represiva antimotines> fue declarada en estado de 

alerta. Las empresas.de autobuses y La Municipalidad ten1an 

especial vigilancia de La polic!a. 

Las expresiones de inconformidad crecieron en Las éreas 

marginales. En La colonia El Milagro la polic1a Lanzó 

granadas Lacrimógenas. Los habitantes se dirigieron a Los 

barrancos para proteger a Los niMos. ''Posteriormente 1 la 

pol1c1a para abrirse paso de regreso, utilizó sus armas de 

fuego, disparando indistitntamente contra todo lo que se 

movia a La orilla de La carretera''.!~ Los reporteros de 

diversos medios informativos fueron amenazados de muerte por 

Los agentes. 

das.~ 7 

Sus cámaras fotogr~ficas Les fueron arrebata-

La responsabilidad de Los asesinatos, heridos y 

sobre el gobierno y el 

EL hecho de que La policia 

capturados recala 

Consejo Municipal 

directamente 

capitalino. 

sitiara Las colonias populares y agrediera en forma brutal a 

La USRC y centros de trabajo, senalaba lo desatinado de un 

criterio que Lesionaba los intereses de la población. 

La noche del 30 de septiembre Las organizaciones 

sindicales y populares acordaron La huelga general. En esta 
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decisión participaron, en especial, el Consejo de Entidades 

de Trabajadores del Estado CCETEl, el MONAP, La Federación 

de Sindicatos de Empleados Bancarios <FESEBl, la CNT, La 

Federación de Trabajadores de Guatemala <FTGl, La REU, la 

CEEM, y otras organizaciones estudiantiles, entre ellas La 

organización FRENTE y el Frente Estudiantil Revolucionario 

"Robin Garc1a" CFERGl. La REU Llamo a La población a 

sumarse a la huelga sobre La base de una plataforma que 

persiguiera Los siguientes puntos: derogatoria del acuerdo 

que elevaba el precio del pasaje del transporte urbano; 

adoptar el criterio de municipalización o estatizaciOn del 

transporte urbano; y el cese inmediato de la represión y la 

Libertad de los detenidos.•• 

En una reunión que celebraron el Sindicato central de 

Trabajadores Municipales CSCTM>, y el MONRP, resolvieron 

realizar barricadas humanas para impedir La circulación del 

transporte urbano. Las asociaciones estudiantiles acordaron 

que grupos de estudiantes abordaren los busos en servicio 

indicéndoles a Los usuarios que no pegaran el aumento. Los 

sindicatos de La municipalidad capitelina, de correos y 

bancarios, empezaron a realizar paros progresivos. 

El dos de octubre La polic1a se enfrento a manifestan

tes que habian colocado barricadas en diferentes sectores de 

La ciudad. En La colonias El Milagro y La Carolingia Los 

agentes Lanzaron més de 1,soo bombas lacrimógenas. Los 

centros de salud reportaron cien heridos de bale, m6s de 200 
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personas fueron detenidas y un número indeterminado de 

intoxicados llegó a Los hospitales. 

En el edificio del Congreso de La RepOblica dos 

francotiradores apostados en La parte alta dispararon contra 

cualquier manifestante. Los estudiantes continuaban 

resistiendo a le policie y defendien sus centros escolares. 

El sistema bancario y fébr1cas de Le iniciativa privada 

paralizaron -el 4 de octubre- durante tres horas. La huelga 

se mantan1a firme y se incorporaron, entre otros, los 

trabajadores del organismo judicial. Le huelga amenazaba 

con extenderse a toda le República. El CETE dio e conocer 

que ante La grave situación creada por la negativa guberna

mental se formó un frente com~n de luche integrado por el 

CETE, CNUS, HONRP, REU y CEEH. 

Le solidaridad de Los trabajadores y su decisión de 

continuar en luche se manifestaba con mayor entereza. En 

GueteL la policia atropelló a Los trabajadores que habien 

paralizado sus labores; el Comité Nacional de construcción 

de Escuelas <COHACE> fue amenazado por los coordinadores con 

lanzar a la policia si no reiniciaban sus actividades; en 

Talleres y Grabados, dependencia del Ministerio de Finanzas, 

los empleados se declararon en huelga. La policia llegó de 

inmediato y cercó les instalaciones sin dejar entrar a 

nadie. 

Los trobajadores del STIGSS y cuatrocientos trabajado

res de correos fueron llevados a centros de detención. Le 
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USRC o trevés del Consejo Superior Universitario exigiO que 

se otendieran las expresiones multitudinarias •que reclaman 

que el pesaje del transporte urbano sea de cinco centavos; 

que cese el ultraje a los ciudodenos que, en forma justa, 

hacen peticiones apegadas a la ley; que se respete la 

integridad f1sica de cientos de detenidos en los cuerpos de 

polic1a y c6rceles públicas y se les restituya en el goce de 

su derecho de libertad; que se de la asistencia necesaria a 

Los presos que, bajo la represión y la tortura, se encuen

tran en prisiOn injustificada.• Hiles de manifestantes se 

Lanzaron a las calles de la ciudad. R bolozos y gases 

lacrimógenos la policia trataba de disolver a quienes 

protestaban por la arbitraria medida.•• 

Las jornadas de protesta continuaban en toda la ciudad. 

La noche del seis de octubre la prensa dio a conocer que 

seis personas hablen muerto y hubo veintiseis heridos. La 

Coordinadora Nacional de Claustros de Educación Media 

ecordO mantener el paro de labores y el gobierno de lo 

República, por medio del ministerio de EduceciOn, informo 

que hable suspendido el ciclo escolar; no se practicarian 

exámenes y, posteriormente, evaluarle el rendimiento de los 

alumnos. La CEEH, en asamblea general, acordO no aceptar el 

fin del ciclo escolar. 

Los empleados de los tribunales, por medio de una carta 

abierto, destacaron que los jefes de polic1a se negaban a 

acotar Ordenes de los funcionarios judiciales y no presenta-
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ban e Los acusados ante Los tribunales, lo cual implicaba 

anular el derecho de La defensa. Agentes en automóviles sin 

placas disparaban indiscriminadamente. Cad6veres baleados 

aperec1en en Les aceras de La capital. La polic1a se 

presentaba Los centros de trabajo y escuelas que se 

encontraban en huelga y arrojaba bombas Lacrimógenas o 

capturaban Los que se encontraban en Los Locales. La 

Coordinadora de Organizaciones Populares de Occidente (COPO> 

realizó una manifestación popular a La que denominó "opera

ción cacerolas", pera protestar por el alto costo de La vida 

y el asesinato de estudiantes y trabajadores. Mujeres y 

ninos expresaron su rechazo al alza del transporte urbano 

haciendo sonar sarténes, ollas, L6minas, tambos de gas, 

botes o cualquier metal que tuvieran a La mano. 

EL Pelotón Modelo de Le polic1a nacional fue apoyado 

por el Comando Seis (policial, la Sección de Detectives y 

efectivos militares. sus órdenes eran aplastar a sangre y 

fuego Las manifestaciones de protesta. 

Los empresarios de autobuses argumentaron que en 

cuarenta anos de servicio no habian tenido ganancias. Nadie 

Lo creie. "Lamentablemente no hay suficiente información de 

cer6cter contable pera estimar La rentabilidad de le 

inversiOn global del servicio, por ruto y por autobüs, pero 

c6Lculos estimados senaLan que, dependiendo de La ruta, La 

ganancia minima diaria por autobQs es de veinte quetzales, 

aproximadamente, Lo cual representa una ganancia anual de 
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Q7,200.00. Con el pasaje a un valor de diez centavos, aún 

con la eliminec10n de Los subsidios, la ganancia anual se 

eleva aproximadamente e QS,500.00, lo que representa une 

ganancia total de Q16,000.00. 51 se toma en cuenta el 

precio de un autobús, que oscila entre los Q25,000 y Los 

Q3o,ooo.oo, se observo que en dos anos, més o menos, se 

recupera La inversión iniciaL.'•0 

El 13 de octubre el oobierno cediO y derogo el Precio 

del pasa1e. Las organizaciones populares senalaron: 

"Cuando los derechos de los sectores populares son negados 

por medio de Leyes injustas y tribunales venales, por la 

represiOn patrono-gubernamental o por la intransigencia y 

corrupción de los funcionarios, se ha puesto de manifiesto 

que cada conquiste de explotados hay que arrancarla el 

gobierno y a Los explotadores, mediante la Lucha masiva, 

unitaria, organizada y combativa del pueblo trabajador.·•• 

Quedaba expuesta, .Pues, le decisión injusta del 

gobierno militar de Luces Gercia: el aumento arbitrario el 

transporte urbano. También se ubicO la incapacidad de otro 

militar, el alcalde de Guatemala, quien confundió le 

Municipalidad con un cuartel. Atrés quedaban muchos muertos 

y heridos. El triunfo popular también se expresó como la 

continuación de une lucha que ensenaba a los guatemaltecos 

que deb1en prepararse més y mejor.•• 

Las Jornadas de Octubre de 1978, implicaron el desarro

llo de otras Luchas populares. Se expuso que ere necesario 
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actuar unitariamente pare conquistar Las demandas. El 

movimiento popular comprendió que el único camino era 

afianzar sus organizaciones. Por este rezón, diversas 

organizaciones sindicales Llamaron e los sectores populares 

e organizarse buscando formas realistas. 

Las Jornadas de Octubre desenmascararon al gobierno 

guatemalteco como contrario a Los intereses del pueblo. Era 

falso que respetaba el derecho de los trabajadores a 

expresarse organizativamente. Quedó clero que el gobierno 

respondia e intereses de sectores económicos. Era la 

experiencia a ser asimilada por los sectores populares. Era 

posible que en un plazo cercano se coordinaran accione• 

comunes del movimiento popular. 

En Junio de 1979 Los trabajadores guatemaltecos de Le 

fábrica Textiles Generales Pentamex tomaron pac1ficamente 

-no portaban ermas

dieron e conocer 

La embajada de H~xico en Guatemala y 

por medio de un bolet1n que circulo 

"Ante La negativa rotunda de los empresarios ampliamente: 

de respetar La organización de Los trabajadores y el derecho 

el trebejo, y habiendo agotado todas les posibilidades de 

diálogo entre La empresa y el Ministerio de 

tomado la decisión de Llegar e esta medida 

Trebejo, hemos 

de hecho como 

única alternativa de hacernos o1r.• Cinco d1as m4s tarde 

los veinte obreros desalojaron sin violencia Le representa

ción diplomática y fueron trasladados a sus hogares en 

vehlculos de La Asociación de Periodistas de Guatemala. 
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Les que adoptaron Los trabajadores 

textiles eran consecuencia de La represión contra sindicatos 

y organizaciones obreras. Sin embargo, el gobierno permitia 

la quiebra o cierre de empresas "por falte de ventas" para 

no pegar indemnizaciones. Esto situaciOn se expuso en Le 

empresa Blue Bird. Los trabajadores fueron despedidos 

masivamente. Los empresarios edujeron: "ya no hay més 

pedidos y ya no se necesite mano de obro." •ue La respuesta 

e peticiones Legales de Los trabajadores ente los tribuna

les. El "pelotón modelo" de la policia expulsó e ochenta 

trabajadores de ese centro de trabajo y, posteriormente, Los 

disperso e balazos. Este era parte de La lucha por el 

derecho a organizarse, el derecho e huelga, contra toda 

clase de despidos, y exigir el respeto a Los derechos 

humanos. 

Otra importante jornada popular La desarrollaron en 

1979 los estudiantes de educación medie de Quetxaltenango. 

Hablan decidido un paro indefinido de labores "desesperado& 

por buscar una solución al nombramiento de catedreticos 

para plazas cubiertas con nombramientos provisionales." 

Pedian la destltuciOn de algunos directores "por su incapa

cidad pare el desempeno de esos puestos• y exigian "lo 

incorporación de varios maestros que hablan sido despedi

dos•. La prensa guatemalteca destacó que, de no ser 

atendidas Las demandas estudiantiles, "entrarían masivamente 

todos los cursentes de nivel modio del pais en huelga.•3
• 
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El ministro de EducaciOn Pública de Guatemala, coronel 

Clementina Castillo, estaba acostumbrado a dirigir institu

ciones educativas militares -fue director del instituto 

Rdolfo v. Hall, dependiente del ministerio de la Defensa-, 

resolvió cancelar 100 becas estudiantiles y anular La 

matricula a 4 mil estudiantes. AL justificar su actitud 

declaró que su decisión "vendria a encarrilar de nuevo Las 

relaciones entre autoridades y alumnado, cuyo respeto se 

habla perdido totalmente". Por otra parte, el general Lucas 

Garcla declaró: "les fuerzas de seguridad tienen en su 

poder pruebas de que una vasta conjunta dirigida y financia

da desde el exterior, se ha puesto en marcha hilando una 

serie de acciones tendientes a llevar agitación, intranqui

lidad, sembrar La anarquia y perturbar La paz y trabajo de 

los guatemaltecos." 2~ 

EL movimiento estudiantil recibió el apoyo de més de 

ochenta mil alumnos y maestros de todo el pais. Finalmente, 

el gobierno aceptó le mayor parte de Les demandas, Lo que 

fue interpretado por los sectores democráticos como un nuevo 

triunfo popular. 

En febrero de 1980 se inicio en Guatemala uno de Los 

movimientos reivindicativos más importantes. Trabejedore5 

agricolas en el sur del pais demostraron un alto grado de 

organización, madurez y conciencie. Durante dos semanas más 

de cuarenta mil trabajadores agricolas del algodón, azúcar, 

café y genaderia, realizaron una huelga por aumentos 
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salariales que paralizó la zona més productiva del pais: La 

Costa Sur. 

Estaba por realizarse el corte de cana de La última 

cosecha. Los trabajadores de Las fincas <ranchos, hacien

das> "Tehuantepec", del algodón; y "Sen Cristóbal", de cana, 

plantearon un aumento salarial. Las autoridades enviaron de 

inmediato a grupos policiacos y el ministerio de Trabajo 

trató de buscar una solución pare que el conflicto no 

trascendiHra. El movimiento de huelga se extendió por Le 

región y abarco, aproximadamente, a sesenta fincas. El 

gobierno trasladó tropas a Santa Lucia Cotzumalguapa, que se 

consideraba el centro del movimiento. Esta pobLaciOn quedó 

précticamente ocupada por el ejército. 

Voceros del gobierno y propietarios de Las fincas 

catalogaron el movimiento "de comunista". Le prensa de La 

capitel guatemalteca publicó "campos pagados" de supuestas 

agrupaciones campesinas que coincidian en senaLar que el 

conflicto no ere Laboral sino politice; denunciaban La 

interferencia de "manos extranos" y la presencia del 

"comunismo internacional". No se referian e la miseria, 

bajos salarios, represión y, sobre tod~ al trato inhumano 

que recibian Los trabajadores. 

La organización y unidad del movimiento fue un factor 

prioritario entre Los t\abejadores. Las movilizaciones que 

realizaban para explicar las causes de Le huelga 1ncLu1an a 

grupos de 300 y en algunos casos hasta de mil trabajedor&s 
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que se desplazabon en caravanas de vehiculos, recorriendo 

las fincas de La zona para fortalecer el paro. Los trabaja

dores Levantaron barricados. 

El poderoso empresario de la Costa Sur, Walter Widmann, 

visito al general Lucas Gercia para entregarle una Liste de 

dirigentes y trabajadores vinculados La huelga. EL 

generol Lucas Garcia tenia La presiOn estedunidense que 

veien con preocupaciOn La posibilidad de que el movimiento 

de huelga se extendiera a todo el pais, especialmente 

cuando Los 480 trabajadores de La Industria Papelera 

Centroamericana, S.A., en Escuintle, tomaron La f6brice en 

solidaridad con sus campaneros agricolas. 

EL Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de 

Guatemala enfatizo: "Como quiera que el ejemplo de Los 

trabajadores de la papelero podio ser seguido por el resto 

de los trabajadores industriales, y que 

sangrienta del movimiento podria dar Lugar 

una 

a una 

La embajada estaduni1ense 

represión 

crisis de 

obligó al mayor envergadura, 

gobierno a negociar. EL gobierno de Los Estados Unidos tan 

concediO importancia al conflicto que el negociador especial 

del presidente Carter para asunto~ centroemericenos, W. 

Bowdler, se traslado a GuatemoLa con el objeto de vigilar 

que el gobierno guatemalteco no cometiere un error del que 

habla de lamentarse m6s tarde.·•• El movimiento de La Costa 

Sur reciblO La solidaridad active, entre otros, de la 

FASGUA, CNUS y la AsociaciOn de Estudiantes Universitarios 
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"Oliverio CastaMeda de LeOn" y el Comité de Unidad Campesina 

ccuc>. 

EL sector empresarial agricola amenazo de diferentes 

formas: Los cafetaleros declararon que era necesario reducir 

el impuesto a La exportación del grano; Los azucareros 

adujeron falta de materia prima y trataron de suspender La 

producción. Posteriormente, amenazaron con despedir 

masivamente a quienes habian participado en el movimiento de 

huelga. 

despidos 

Pero, Los trabajadores tenian m6s experiencia: Los 

no se realizaron. Los trabajadores agricolas 

triunfaron al Lograr un aumento al salario minimo a 3.20 

(quetzales>. 

3. La represión. 

La historia de Guatemala es una historia de violencia. Sus 

precursores se caracterizan por su intolerancia ideológica 

y falso nacionalismo. Creando grupos irregulares armados que 

actúen con impunidad y agrediendo Le Declaración Universal 

de Los Derechos Humanos. 

En 197~, después de consumar un fraude electoral que 

fue denunciado por La prense nacional e internacional, el 

general KjeLL Eugenio Laugerud Garcia fue declarado presi-

dente. Tomo posesión 

fueron reprimidas a 

Lacrimógenas. 

del cargo en medio de protestas que 

balazos, encarcelamientos y bombas 
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Es importante destacar que en Guatemala el periodo 

1974-1978 se caracterizó por un generalizado ascenso del 

movimiento popular. Las manifestaciones contra el alza en 

el costo de La vida en Quetzaltenango a comienzos de 1977; 

Les combativas celebraciones del primero de mayo; La condena 

del asesinato del abogado Mario LOpez Larrave; Las expresio

nes generales de descontento por La masacre de PanzOs; Las 

masivas manifestaciones de protesta por asesinato de Los 

estudiantes Leonel Caballeros y Robin Garcia; el desarrollo 

de Las Jornadas de Octubre; Las protestas por el terror 

institucionalizado en el pais; La intensa actividad estu

diantil; y La incipiente organización campesina, entre 

otros, senaLO el Animo de Los sectores populares. 

Politica y orgonizativamente habia fracasado el plan 

gubernamental de controlar "centrales sindicales". Asimis

mo, el presidente Laugerud inicio une carrera armamentisto 

sin considerar La grave situación del pais con el pretexto 

de incorporar Belice a Guatemala. Dentro de sus actividades 

internacionales condecoro a Augusto Pinochet. 

En diciembre de 1974, en una casa de La zona dos de La 

capital guatemalteca fueron capturados el dirigente politice 

Huberto ALvaredo, secretario general del partido Guatemalte

co del Trabajo <PGT>, oryanizaciOn que se encuentra en La 

clandestinidad desde 1954, y dos miembros del Comité 

Central. EL local fue rodeado por el ejército y La policia. 

Dos de Los dirigentes murieron en el combate. Huberto 
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Alvorado, presumiblemente herido, fue capturado. RL die 

siguiente apareciO su codhver. Tenia seMoles de haber sido 

torturado. Ni un sOLo dato soliO de sus Labios. La 

organizaciOn partidaria se mantuvo incólume.ª• 

Otros dirigentes democrAticos que actuaban públicamente 

fueron ametrallados en Las calles. Fue asesinado Rolando 

Rndrade, dirigente del Frente Nacional de Oposición. Era 

director de Servicios Administrativos de La Municipalidad y 

miembro del partido Fronte Unido de La Revolución (FURl.ª' 

En el jardin de La casa del acaudalado negociante Zimeri 

Zaffié se encontraron armas y cad6veres. Era La evidencia 

de que habian formado un grupo paramilitar. 

EL gobierno de Kjell Laugerud reprimió a Los trabajado

res de La empresa Coca-Cola, que exigian el reconocimiento 

de su sindicato; La huelga de La fábrica de aceites IODESR; 

asi como La del ingenio azucarero Pantaleón. Asimismo, 

allanó el Local de La CNT. EL CNUS denunció L• perticipa

ción de Rnastasio Somoza en La vida económica del pais. En 

el campo hubo un enfrentamiento entre campesinos y terrate

nientes. 

Hasta La fecha continúan sin aparecer Los universita

rios Jorge Mario Poggio Cabarrús y René Castellanos. EL 8 

de junio de 1977 cuatro hombres que se movilizaban en un 

carro rojo -el número de placas fue entregado por testigos a 

La policia-, abrieron fuego con sus ametralladoras contra el 

abogado Laboral Mario LOpez Larrave, entiguo dirigente 
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estudiantil, director de La Facultad de Ciencias Juridicas y 

Sociales, con participación en diversos congresos y semina

rios -principalmente en el érea Laboral-, acad6mico corres

pondiente a La Academia Iberoamericana de Derecho del 

Trabajo y asesor de varios sindicatos. 

LOpez Larreve habla sido objeto de amenazas para que se 

abstuviera de continuar asesorando sindicatos. Lejos de 

amilanarse, estrechó més sus vincules con quienes Lo 

necesitaban. Fue un hombre honesto, defensor del movimiento 

sindical y popular. Sobre La unidad sindical se~aLO: "debe 

realizarse con paso firme, aunque Lo hagamos pulgada a 

pulgada. Con honestidad y convicción. Sin prisas aventure

ras, radicaloides ni urgencias electorales, seguros de Le 

función histórica que toce protagonizar a Los trabaj~dores 

guatemal teces on el cambio de estructuras.""• 

El CNUS 

parte de un 

Juridicas y 

denunció que el asesinato de López Larrave era 

plan represivo. La Facultad de Ciencias 

Sociales expuso: "Debemos entender que el 

asesinato de Mario LOpez Larrave, viene a sintetizar en un 

sólo hecho sangriento toda La ola represiva que se ha venido 

desatando y representa La acumulación de fuerzas represivas 

que se cierne sobre La Universidad y Los sectores popula

res ...... 

Las AEU envió una carta abierta al Secretarlo General 

de La ONU, Kurt Waldheim. En ella senaLO: ·solamente en 

Las dos semanas anteriores a su Llegada a nuestro pais se 
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reportaron més de quince casos de asesinátos dec;ampesinos y 

obreros agricoLas en distintos lugares decL pais·, entre ellos 

el de ocno campesinos de La aldea R1o'Arriba, ~uienes fueron 

fusilados ante sus familiares por desconocidos que visten y 

actúan como elementos de Los Llamados cuerpos de seguridad 

del gobierno y que Luego de su bárbaro crimen incendiaron 

Las viviendas de sus victimas.· 

la prensa guatemalteca y centroamericana ya habia 

informado del asesinato de 1ndigenas en Tactic, Alta 

Verapaz; en San Martin JiLotepeque, Chimaltenango; y en La 

Costa Sur. EL Comité Pro justicia y Paz denuncio: "la 

desaparición de campesinos en Chajul, Cotzal y Nebaj en EL 

Quiché, y La persecusión de parcelarios en santo Tomás 

Ixcén, santa Maria Tzejá y Santa Maria Dolores.• 

R partir de 1978 el gobierno guatemalteco desarroLLO la 

doctrina de seguridad nacional a través del Plan de los Mil 

pias, que impulsó el general Lucas Garcia; el Plan Nacional 

de Seguridad y Desarrollo30 del general Rlos Montt. 

Asimismo, Victoria 83, Firmeza 84 y Reencuentro Institucio-

nal, con sus variables de Aldeas Modelo, Patrullas de 

Autodefensa Civil, Polos de Desarrollo y Coordinadoras 

Interinstitucionales, del general Mejla V1ctorc$, 

la agencia guatemalteca Inforpress Centroamericana 

senaló que en 1984 el entonces jefe del Estado Mayor de La 

Defensa Nacional, general Rodolfo lobos Zamora, expuso en un 

discurso: "Victoria 82 correspondió a los conceptos de 
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seguridad y desarrollo, e incluyó en su primera fase, 

acciones de pacificación sobre La población civil. Esta 

campana también fue conocido como 'Fusiles y Frijoles'. 

Firmeza 63 constituyó el 'mejoramiento de Los niveles de 

seguridad alcanzados por Las operaciones militares Llevadas 

o cebo con éxito' y que crearon el 'climo propicio paro La 

implementación de La actividad desarrollista'. Los Polos de 

Desarrollo son La materialización de esta campana que 

incorporó Los programas de Pala y Piocha, y Tortillas y 

Trabajo. Reencuentro Institucional 64 comprendió vorias 

acciones, entre ellas La realización del evento electoral 

que condujo La integración de La Asamblea Nocional 

Constituyente, y La elaboración y puesta en marcha de plane• 

de 'reconstrucción y desarrollo 

La subversión'. Con esto óltimo 

de Las éreas afectadas por 

La actividad de Los Polos 

de Desarrollo se extiende a Polos de Desarrollo y Servicios. 

Esta campana ~ignifica también 'el inicio del proceso de 

democratización del pa1s', el cual es implementado con 

'medidas més apropiadas para el desarrollo y de Las candi-

cienes para Llevar cabo eventos electorales con La 

participación masiva de La población'."•• 

EL movimiento popular guatemalteco se replegó. La ola 

represiva -hasta 1965- se expresó con dureza. Dirigentes y 

cuadros intermedios fueron asesinados o solieron al exilio. 

En dificiles condiciones de acción politice surgieron otros 

dirigentes actuando en una Lucha nada fécil. 
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3.1 Panzós: Causas del genocidio. 

EL asesinato masivo en Panzós, Alta Verapaz, al norte del 

pais, conmovió a la opinión pQblica guatemalteca y La 

comunidad internacional. Fue planificado y racionalmente 

ejecutado. ubicó la presencia de un nuevo esquema represi

vo: acto• de genocidio contra aldeas. 

Las protestas por el asesinato en Panzós fueron 

desarrolladas por organizaciones democréticas y populares. 

La indignación se expresó en todo el pueblo guatemalteco. 

nadie aceptó la excusa gubernamental "de planes subversivos" 

en esa región. Este falso argumento generó mayor desconten

to ante La incapacidad del gobierno de asumir su responsabi

L idad. 

Concluia mayo de 1977. Los 

_nuaban considerando como enemigo 

agentes policiacos conti

• la población civil. EL 

general Luca• Garcia, que 

de Guatemala, compartia 

tomeria posesión como presidente 

Las inquietudes del general KjeLL 

Leugerud: detener la organización de Los trabajadores del 

campo. Los 

derecho a la 

campesinos luchaban para hacer efectivo el 

tierra y lograron vincularse al movimiento 

sindical y popular. Si a este hecho se agregan los intere

ses nacionales y extranjeros en la zona norte de Guatemala, 

se Localizan los factores que indujeron al asesinato de 

mujeres, ninos y hombres de Panzós. 
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El municipio 

fluvial. R un 

de Panzos fue antiguamente un puerto 

lado corre el caudaloso r1o Polochic, Sus 

habitantes se dedican s La agricultura: maiz, café, yuca y 

frutes. Poseen potreros para pastizales de ganado. La 

región incrementó su valor al descubrirse yacimientos de 

niquel que explotaba la compaM1a Exportaciones y Explotacio

nes Mineras de Izabal IEXMIBRL>, representante de la Hanno 

Mining company y La International Niquel Company CINCO). El 

érea es rico en cromo, hierro y cobalto. La empresa 

Transmetales, S.R., subsidiario de 

localizó cobre. Estas industrias de 

le Basic Resources, 

extracción aumentaron 

su importancia estratégica cuando la escasez mundial de 

algunos de estos minerales se inicio o principios de 1970. 

CompaM1as subsidiarlas de consorcios petroleros como lo 

Exxon, Shenanndoah, H!spanoil y Getty Oil, entre otras, 

iniciaron la exploración y explotación de éreas petroleras 

en el norte de Guatemala. Por otro lado, los Latifundistas 

de le región llevaban o cabo, junto al gobierno guatemalte-

ca, la expansión de 

hidroeléctrico más 

Guatemala: el de 

Franja Transversal 

un amplio programo ganadero y el plan 

ambicioso que se haya planteado en 

Chixoy. De igual manera, impulsaban la 

del Norte: una politica oficial de 

desarrollo económico y petrominero. 

En 1955 el presidente guatemalteco coronel Carlos 

Castillo Rrmas, modifico el cOdigo minero para que la 

EXHIBRL pudiera iniciar sus trabajos. El presidente 
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interino coronel Guillermo 

segunda concesión de 56,325 

Flores Avendano, otorgó la 

hectéreas. El general Miguel 

Ydigoras Fuentes, entrego la tercera concesión por 22,900 

hectéreas y dispuso que lo Hanna "no pagara nada por el uso 

y ocupación de terrenas nacionales, ni por derribor Arboles, 

ni par importar equipos·. EL jefe de gobierna de Guatemala 

general Enrique Peralte Azurdia, acordó en agosto de 1965 

una nueve concesión por 40 anos. Durante el gobierno de 

Julio César Méndez Montenegro, La EXMIBAL fue exonerada 

durante 10 anos de pegar el impuesto sobre le renta y amplió 

"la concesión gratuita que por 40 anos otorgó e EXMIBAL pera 

usar las agues del lego de Izabel."•• 

Durante el mandato presidencial del general Carlos 

Arena Osario la Junta Monetaria de Guatemala emitió una 

resolución por medio de La cual se autorizo a la EXMIBRL a 

tener una o més cuentas en el exterior y recibió otra 

concesión pero explotar niquel, hierro, cromo y cobalto en 

El Amate, Alto Verepez, as1 como en Izebal. 

En 1970 fueron asesinados los maestros universitarios 

Julio Camey Herrera, miembros de La Comisión ~anti

EXHIBRL, y Adolfo Mijangos, ametrallado en su silla de 

ruedas. Mijangos era porte de lo opos1ci6n en el Congreso 

de la Repüblice y senal6 sobre la EXMIBAL: "Hoste en le 

ConstituciOn de la Repüblica se ha Legislado a favor de los 

grandes monopolios extranjero•"· 

docente universitario que denunció 

Alfonso Bauer Peiz, 

a le EXMIBAL, sufrió un 
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atentado. 

Durante el gobierno de Kjell Laugerud La EXHIBRL obtuvo 

una nueva concesión pera explorar y explotar niquel, cromo, 

hierro y cobalto en Cerro Colorado y EL Estor <en el norte 

del paisl, de campesinos que pidieron se Las repusieran sus 

tierras ocupadas por La EXHIBRL. 

Las acciones poro realizar La masacre de Penzós 

empezaron el 11 de meya de 1978. se Llevaron a cabo en Le 

zona norte del pais movimientos de tropas que el ejército 

guatemalteco catalogó de "ru'tinsrios'" y con cerécter 

secreto. Sin embargo, sobrevivientes kekchies informaron 

que el dia de Los hechos Las comunidades de Panzós, Sepón, 

Secocop, Cebenché, semococh, Rebetzel y otras aldeas, se 

unieron pues habian sido informadas de que La FRSOUR, e La 

cual pertenecian varias organizaciones cempesi~as de Panzós, 

entregarla una carta al alcalde del Lugar, senor Walter 

Overdick, en relación al problema de Les tierras. La FRSGUR 

se hebia dirigido al alcalde denunciando Los atropellos a 

familias de campesinos.•• 

Los testigos continuaron relatando que Los campeisnos 

quekchies -hombres, mujeres y ninos- se quedaron en el 

Lugar. '"Eran unos mil campesinos", dijo públicamente el 

soldado Bartola Rodriguez. En el salón comunal de Panzós 

permanecian unos 150 soldados del grupo de contraguerrilla 

"Kaibil". 

Un Lider indigene senaLó que cuenda iba a entregarle Le 



62 

carta de Le FRSGUR al alcalde, alrededor de 15 soldados se 

acercaron. EL keibil Le disparo a menos de metro y medio: 

"ahi principió La masacre".•Y 

En sus declaraciones Los dirigentes campesinos kekch1es 

refirieron e La FRSGUR que todos "se tiraron al suelo boca 

abajo. Principiaron a escucharse detonaciones en todos Los 

rumbos. Las balas Llovian de Lo alto del saLOn comunal 

donde habia tropa", "estallaron seis granadas en el seLOn y 

otras sobre La gente que estebe tirada boca abajo en el 

patio del parque. Los soldados persiguieron a Los campesi

nos, quienes se arrojaron a Las aguas del rio Polochic, 

donde murieron ahogados". Huchos heridos fueron hacia Las 

montanas y murieron bajo Los árboles. La prense guatemalte

ca e internacional informo que Los muertos fueron más de 

140. Desde helicOpteros balearon a Los que se trataban de 

esconder en el monte.ª• 

Los campesinos quekchies anedieron que el Latifundista 

Flevio Honzón Les habia dicho: "Tengo Ordenes del presidente 

de La República de acabar con todos Los indios que estén 

jodiendo con Las tierras.••• 

EL Centro Universitario del Norte CCUNORl manifestO que 

Los campesinos "en ningún momento iniciaron una acciOn 

suicide, pues Llevaban consigo e sus mujeres y ninos y, 

previo al acontecimiento, terratenientes y autoridades 

Locales, entre ellos el senor Hanuel Haco, consejal de Le 

Hunicipalidad, y su esposa Heria Yubie YescaL, Los únicos 
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testigos a favor del ejército, solicitaron ayuda a La base 

militar de Cobán y fueron enviados efectivos a Panzós desde 

el viernes 26 y 27 de mayo, Llegando fuertemente armados de 

metralletas, granadas de fragmentación y apoyados por 

helicópteros de La fuerza aérea de Guatemala.·•• 

Los campesinos José y Juan Cus Tut, hijos de Sabino 

Cus, relataron a La prensa: "Nuestro padre murió acribillado 

por Los soldados, cuando se dispuso a ir a La alcaldia a 

reclamar derechos de tierra que necesitamos. Hemos oido que 

Los muertos son 35, pero mentira, porque son más de 100. 

Vivimos arribita del cementerio donde metieron a Los muertos 

en un gran hoyo. Los trajo un camión del ejército, Los 

mismitos que dispararon contra nosotros, pero Dios es grande 

y sabrá hacer justicia."•• 

La Policia Nacional confirmó: que en La región de 

Panzos y Senahú se encontraban sesenta miembros del comando 

de combate SWAT especial Weapons and Tacticsl. su nombre 

provenia de un programa de La televisión estadunidense. 

"Los centinelas -informó el ejército- viéndose agredidos y 

superados, hicieron uso de sus armas en Legitima defensa, 

tal como Lo establecen Los reglamentos militares."•• EL 

ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez, dio a conocer que 

Lo sucedido en PanzOs "era responsabilidad de FldeL Castro, 

de grupos Izquierdistas y colegios privados religlosos.·~0 

La oficina de Relaciones Públicas de Ejército, a cargo 

del coronel Clementina castillo, emitió un boletin que La 
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prensa guatemalteca reprodujo el 30 de mayo: "Elementos 

subversivos hablan instigado a Los campesinos pare que éstos 

agredieran sorpresivemente el destacamento de Panzós 

despoj6ndolos de sus armas. Ante tal hecho, el resto del 

personal militar repelió el ataque pare contener La violen

cia de Los agresores, recuperando sus armas. EL resultado 

Lamentable de este acontecimiento dejó un saldo trégico de 

34 muertos y 17 heridos." 4
• 

Kjell Leugerud encontró La excusa de siempre: el 

asesinato "era un complot de Castro" contra su gobierno. EL 

periodista René Rrteega escribió: "Los militares y Los 

civiles, dirigidos por jefes del MLN, comenzaron e disparar 

contra La multitud que esperaba el resultado de La gestión 

que iban a efectuar Los dirigentes campesinos pertenecientes 

a la FAS GUA ... 411 

En Guatemala nadie creyó que Los trabajadores del campo 

acampanados de sus esposas e hijos pequenos y con sus 

utensilios de Labrar La tierra, pudieran enfrentarse a 

fusiles, ametralladoras y helicOpteros del ejército. "Las 

explicaciones dadas por 

relación a Los trégicos 

dependencias gubernamentales en 

hechos de Panzós no justifican ni 

Legalizan, aOn con base en La interesada información 

-senalaron universitarios de Guatemala-, la masacre de aquel 

Lugar. La Legitima defensa qua sa invoca en Lo5 bolatincs 

oficiales es falsa de conformidad con lo dispuesto en Los 

articules 24 del Código Penal y 4 del Código Militar. En 
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consecuencia, es insoslayable el enjuiciemiento y castigo a 

Los responsables de este horrendo crimen contra ninos, 

mujeres, ancianos y humildes camp~sinos•,k• La matanza de 

campesino• kekchies en Panzós fue un acto de genocidio 

contemplado por La ONU en el Texto de La Convención sobre 

Prevención y Catigo de Delitos de Genocidio. 

; 

En PanzOs Los reclamos indigenas afectaban intereses de 

compan1as tren•nacionales y de guatemaltecos. El general 

Luces Gercia, en una conferencia de prensa que se transmitió 

por televisión, no acertó negar cuando un corresponsal 

extranjero Le pregunto por las 1,011 caballerias <unas 

~6,000 hect6reas> que posee al norte de Ouatemala.kk 

EL genocidio contra campesinos indigenas en Panzós fue 

también una violación la Declaración Universal de los 

Derecho• Humanos. Un acto de 

conciencie humana y nulific6 

t~tado guatemalteco hacia los 

ciudadanos. 

barbarie ultrajante para La 

el respeto que debe tener el 

derechos y libertades de 5us 

La protesta popular alcanzó magnitudes poco conocidas 

en el pa1s. La prensa publicó textos que senaLaban el 

descontento de organizaciones y per•onalidades. La indigna

ción alcanzó niveles ten amplios que el gobierno no pudo 

ocultar Lo protesta masiva de Los sectores populares de 

Guatemala.~• 

La noticia de la matanza consterno al pueblo de 

Guatemala. De tal manera que dos manifestaciones, una que 
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realizó la REU para condenar la matanza de Panzós, y otra 

que convocaron las organizaciones sindicales para conmemorar 

el asesinato del abogado laboral Mario López Larrave -pero 

que tuvo como centro de su homenaje a este mértir de La 

lucha sindical y popular La condena al asesinato de Panzós~, 

llegaron a reunir més de cien mil personas. 

Dentro de las implicaciones politices de Panzós debe 

senaLarse que, en junio de 1978 el PGT aclaró públicamente 

que no participó en una acción militar que costó la vida a 

18 soldados de La Policia Militar Ambulante. Los periódicos 

de Guatemala dieron a conocer un documento firmado supuesta

mente por el PGT en el cual se asumia la responsabilidad del 

hecho como una forma de protesto por los hechos en Panzós. 4 • 

La matanza de campesinos kekchies en Panzós puede 

compararse con las masacres que reelizaron efectivos 

hitleristas durante la segunda Guerra Mundial en los 

territorios ocupados. Es un caso de genocidio contempledo 

por Le ONU que considera como tal a "cualquiera de Los actos 

mencionedos e continuación, perpetrados con La intención de 

destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, 

racial o religioso, como tel: al Matanza de los miembros del 

grupo; bl Le•ión grave a la integridad fisica o mental de 

los miembros del grupo; c> Sometimiento no intencional del 

grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción fisica total o parcial; dl Medidas destinada• a 

impedir los nocimientos en el seno del grupo; el El 
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traslado por La fuerza de ninos del grupo a otro grupo." 

De acuerdo a esta decisión de La ONU, aprobada y 

ratificada por La gran mayor1a de Estados miembros, inclu

yendo a Guatemala, el gobierno guatemalteco esteba en Le 

obligación de castigar a Los responsables. Doce anos 

después no Lo ha realizado. 

3.2 Contra el movimiento popular. 

EL primero de julio de 1978 el general Luces Gercia lomó 

posesión como "presidente" de le RepQblica. Durante Los 

primeros dias de gobierno se recrudeció La represión como 

parte de una estructura en crisis. Se trataba de una 

continuidad represiva centro el movimiento popular. EL 4 de 

agosto La policia reprimió La manifestación pacifica, 

autorizada por el ministerio de Gobernación, para protestar 

par el asesinato del dirigente sindical Mario Mujia. 47 Més 
1 

de 80 heridos y 750 bombas Lacrimógenas contra 20,000 

manifestantes. Le verdadera cera del nueva gobierno. Pacas 

dies después aparecieron Los boletines con amenazas de Les 

organizaciones terroristas de extrema derecha. 

EL movimiento popular continuaba: huelga de choferes en 

La ciudad de Guatemala para obtener aumento seloriel; Hn Los 

hospitales de Escuintle y Quetzaltenengo Los trabajadores se 

declararon en huelga por mejores condiciones de trebejo; y 

Los estudiantes de educación medie de Quetzeltenengo 
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amenazoron con ir a La huelgo si Las autoridades no accedian 

a las demandas estudiantiles del Instituto Nacional de 

Senoritas de Occidente. Junto al desarrollo del movimiento 

popular se empezaba a gestar la acción represiva gubernamen

tal. Varios dirigentes sindicales hobian sido ametrollados 

en las calles. 

En octubre de 1978 se reunió en Son José, Costo Rico, 

la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en 

Centroamérica y decidió "condenar en forma terminante y 

categórica La terrible represión que desde hace tantos anos 

se debate sobre el pueblo de Guatemala" y "constato la 

violación a Los derechos econOmicos, sociales y culturales 

que se expresaban en la imposibilidad del pueblo guatemalte

co de usar sus propios recursos naturales en beneficio 

colectivo y de disfrutar los 

ocupación plena y efectiva, a Le 

La huelgo•. 

AL analizor brevemente La 

derechos al trabajo, a una 

Libre sindicalización y a 

Declaración Universal de 

Derechos Humonos aprobada por La ONU en 1948, se compruebo 

La forma en que el gobierno agredia sus preceptos para 

golpear al movimiento sindical y popular. EL articulo 

primero de La Declaración enuncia: "Todos Los seres humanos 

nacen Libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse frater

nalmente Los unos con Los otros•. Esta norma La violo el 

gobierno desde el momento en que el jefe de La policia, 
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coronel Germán Chupina Barahono, no capturaba a ningún 

miembro de Las organizaciones terroristas de extrema 

derecha, entre ellos, el Ejército Secreto Anticomunista 

<ESA>, el Ejército Juvenil Anticomunista (EJAl, La Fuerzo de 

Acción Armada, la Organización Cero, La Banda dal Rey y el 

Escuadrón de "Lll Muerte. 

Las organizaciones democratices denunciaron la presen

cio de cárceles clandestinas. Dieron a conocer las plecas 

de los carros en Los cuales se movilizaban Los agentes que 

integraban esos grupos. 

los últimos cuatro meses 

por el llemodo Escuadrón 

Lo prenso guatemalteca informo: "en 

-continuaban sel'\alando Los 

972 persona• han sido ejecutadas 

de la Muerte•, 4 • En tres dias 

diarios- "se Localizaron 107 

cad4vere.5 ... 4 • 

El articulo tercero de Lo Declaración afirma: "Todo 

individuo tiene derecho a La vida, a la Libertad y a la 

seguridad de su persona." EL 15 de enero de 1979 fue 

ametrallado por més de 1~ hombre• frente a Ln e5cuela 

militar de Guatemala, el doctor en filo•of1a Alberto Fuentes 

Mohr, secretario general del Partido Socialista Democrético 

<PSD> que se encontraba tratondo de formarse. Un politice 

que cre1a en el diálogo y en el intercambio de idea• pare 

solucionar los problema• de su pais.•0 

fuentes Mohr fue un dirigente populor guatemalteco 

socialdemócrata. Un1a 

pensamiento progresista. 

une Linea ideológica honesta a su 

Era expresiOn politice de une 
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salida pacifica en Guatemala: 

humanos. 

Defensor de los derechos 

El 14 de febrero de 1979 fue asesinado el abogado 

laboral Manuel Rndrade Roca, fundador de la Escuela de 

Capacitación Sindical, maestro y asesor especifico de la 

USRC. Fue destacado dirigente estudiantil del Frente Unido 

del Estudiantado Guatemalteco Organizado <FUEGO>. "Manolo 

escogió el derecho Laboral como la disciplina profesional de 

su especialidad. Innumerosos son los casos en que, gracias 

a su efectiva asesoria, la parte laboral resultó favorecida 

con fallos judiciales en juicios de trabaja.·•• 

El asesinato de Rndrade Roca no fue únicamente un hecho 

represivo contra La USAC. Era un acto intimidatorio en 

contra del movimiento popular y le respuesta de los sectores 

que utilizan el crimen pera impedir el desarrollo da les 

libertedeo y el derecho.•m 

En el desarrollo del movimiento popular afrontaba el 

asesinato para quienes luchobon por el derecho al trebejo, 

la libertad de pensamiento y en contra de la mordaza 

ideológica. Asimismo, deben senalarse los esfuerzos que 

realizaba para lograr la unidad y fortalecer suo organiza

ciones. 

El 22 de marzo de 1979 fue asesinado en Las calles de 

Guatemala el abogado Manuel Colom Rrgueta, méximo dirigente 

del partido Frente Unido de la Revolución <FUR>, que 

recientemente habia logrado su inscripción. En el atentado 
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participaron més de veinte hombres. La capacidad de Manuel 

Colom como dirigente popular se expresó cuando fue electo 

alcalde de La ciudad de Guatemala. En sus planteamientos 

politicos se senaló La necesidad de asegurar el desarrollo 

popular de Guatemala, mediante el fortalecimiento de La 

organización sindical, campesina, estudiantil y otros. 

Colom Argueta era una figura pol1t1ca popular con 

amplias posibilidades para ganar Las elecciones a presidente 

de La República. un candidato fuerte, con un partido que 

habia Logrado integrar a varias organizaciones y personali

dades democráticas del pais. Esto Lo sab1an quienes 

tradicionalmente ven en el crimen La única forma de resolver 

Los problemas de Guatemala. 

La movilización que realizaron diversos sectores de La 

población guatemalteca en el entierro de coLom Argueta 

demostró el rechazo al gobierno. "Los hechos estén a La 

vista -senaLaron sus partidarios-: el sepelio de Manuel 

Colom Argueto, con participación activa y elocuente de más 

de doscientos mil guatemaltecos, La presencia de personali

dades internacionales, constituye La respuesta a aquellos 

que a~n quisieran ocultar Lo verdad de Lo que esté suce

diendo en nuestro pa1s.·•~ 

La Declaración afirma en el articulo V: "Nadie seré 

sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradan

tes". EL 12 de junio de 1978 se realizó una marcha de 

mujeres desde San Juan Cotzol hasta Guatemala en protesta 
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por el secuestro de 28 hombres que, hasta La fecha, conti

núan sin aparecer. EL 21 de julio de ese ano el periódico 

La Tarde informó que se registraron 30 asesinatos en ocho 

dias. 

EL articulo 13 de La Declaración expresa: "Toda persona 

tiene derecho a salir de cualquier pais inclusa del propia y 

regresar a su patria." Las exiliados guatemaltecos -la gran 

mayoria de ellas vinculados al movimiento sindical y 

popular- en México, Costa Rica, Venezuela, y otras partes 

del mundo, no padien regresar Guatemala porque serian 

asesinados; sin embargo, Luces Garcia permitió La presencia 

en Guatemala de Anastasia Somoza. 

EL articulo 18 de La Declaración determina: "Toda 

persona tiene derecho La Libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión ... • EL 17 de noviembre de 1979 

cayo asesinado el periodista José león castaneda. EL 12 de 

diciembre de 1980 fue asesinado el director de Guate-Cesa~, 

José Héctor Sosa Villeda, que habia sido amenazado de muerte 

por el ESA. EL periodista Héctor Augusto Vézquez, fue 

secuestrado. Continúa sin aparecer. EL reportera de ~ 

Diaria, Belte Villatoro, fue secuestrado. Sus captores Lo 

dejaron en Libertad con La advertencia de "no seguir 

haciendo Lo que estaba haciendo". En forma arbitraria el 

ejército capturó a Raúl Villatoro y Miguel Angel Cetina, 

cuando informaban de un ataque guerrillera en Nebaj, EL 

Quiché. Simeón ovando Vázquez, fue detenido por La policia 
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nacional cuando trataba de entrevistar a los dirigentes 

sindicales Marco Antonio Figueroa y Daniel Sandoval. Otros 

periodistas tuvieron que salir al exilio, entre ellos byron 

Barrera y Mario Solórzano Foppa. Sufrieron atentados los 

diarios EL Gréfico, La Nación, ~ y Nyevo Diario, asi 

como algunas radiodifusoras. 

Rdemés de perseguir a Los religiosos guatemaltecos "por 

comunistas" y expulsarlos del pais, como sucedió con La 

monja Raymunda Alonso Queralte y el padre Carlos Setter, 

entre otros, fue asesinado el socerdote Hermógenes López 

coarchita. 

"Todo individuo tiene derecho a La Libertad de opinión 

y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado 

a causa de sus opiniones ... • Esto Lo explica el articulo 19 

da La Declaración. En Guatemala la realidad era otra. EL 20 

de octubre de 1978 a Las 13:12 minutos fue asesinado el 

gresidente de La AEU, Oliverio castaneda de León. El 

atentado Lo reolizaron diez hombres que se movian en cuatro 

carros. El número de placas fue entregado a La policia y 

Las publicó la prensa. castaneda fue ametrallado en pleno 

centro de la ciudad de Guatemala, a unos metros del palacio 

nacional y en medio de miles de manifestantes que se 

retiraban del acto conmemorativo del 20 de octubre. 

castaneda de León habla sido uno de Los oradores.•~ 

Desde Las tribunas universitarias Costaneda de León fue 

defensor de las causas populares. Al entierro asistieron 
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m6s de treinta m1l personas. En La mano todos Llevaban un 

clavel rojo. 

Las organizaciones sindicales y populares coincidieron 

en responsabilizar al gobierna par el crimen. Las armas de 

Castaneda de LeOn habian sida su inteligencia y su palabra. 

Pocos dias después, 45 mil guatemoltecos manifestaron su 

rechazo a La violencia en una manifestación convocada por La 

REU. 

EL asesinato de Castaneda de LeOn fue un acto de 

extrema cobardia. Una provocación de los sectores més 

atrasadas de la derecha guatemalteca contra el movimiento 

popular. También fue un atentado contra la autonomia 

universitaria y un intenta inútil por doblegar a la AEU. Su 

muerte hirió en lo més profundo Los universitarios de 

Guatemala. rue un golpe contra el puebla guatemalteco. "Su 

vida como dirigente estudiantil La hacen una de Los m6s 

queridos y entranables m6rtires de la Lucha de La juventud, 

estudiantado y del pueblo de Guatemala. su ejemplo alienta 

hoy la Lucha de miles de guatemaltecos honradas. Su •angre, 

vertida a pocos metros de La plaza en que Lanzara su 

valiente denuncia -testimonio impercced~ro de su 5acrificio 

por una patria democrática y popular- contribuiré má• 

temprano que tarde al desbordamietno de los rios de La ira 

del pueblo victorio•o ... "•• 

Dies después de que asesinaron a Ollverio fue capturado 

el dirigente universitario Antonio Ciani Barcia. Un ano 
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después del asesinato de Oliverio fue capturado Julio César 

Cortés Hejia, dirigente universitario y orador en el acto 

para celebrar el 20 de octubre. Grupos estudiantiles 

realizaron movilizaciones para salvarles la vide. Hasta La 

fecha continúan sin aparecer. El siete de noviembre de 1S79 

una manifestación estudiantil se concentró en el parque 

central pare exigir La Libertad de Cortés Hej1a. R pesar de 

las amenaza!l policiacas cientos de estudiantes fueron 

apoyados por miembros del MONAP, CEEM, CNT, FSG, FASGUA y el 

frente Democrático Contra La Represión.•~ 

Junto a eses jornadas Los estudiantes universitarios 

protestaban por el secuestro y posterior asesinato del 

dirigente universitario Alejandro Coti López; y en contra 

del atentado al universitario Victor Valverth, baleado 

dentro de la Ciudad Universitaria. 

EL de noviembre de 1978 fue secueotrado Antonio 

,.f.iani Garete, secretario de organización de le REU y sucesor 

de Costaneda de león. Hesta la fecho continúa sin aparecer. 

Cieni Gercia -de 24 anos- cursaba el cuarto ano en Le 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de le USAC. Ero 

miembro del grupo democrbtico Bloque Estudiantil Organizado 

<BEOl. Fue asesor especifico del Comité de Familiares de 

Desaparecidos. "La Asociación de Estudiantes Universitarios 

y el Comité Nacional de Unidad Sindical -destacaron Les 

publicaciones univer>itar1ss- reelizeron manifestaciones 

pacificas en favor de Ciani, Le• que se Llevaron e cebo dos 
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veces por semana, hasta que Las autoridades gubernamentoles, 

por intermedio del ministerio de Gobernación, prohibieron su 

autorizeción''.• 7 

La represión fue La única forma que encentro el 

gobierno para detener el pensamiento de Los jovenes. EL 25 

de enero de 1979 fue boleado Ricardo Hartinez SoLOrzano. 

cursaba el último ano de La Facultad de Ciencias Juridicos y 

Sociales de La USRC. Fue miembro del Sindicato de Trabaja

dores del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (STlGSSl. 

"La participación y actividad del campanero Hartinez -senaLO 

el BEO-, como un pequeno aporte al proceso revolucionario en 

nuestro pais, fue cortado de tajo por fuerzas represivas de 

La reacción, que han acentuado su Labor por frenar Lo 

infrenable: La historia irreversible de Los pueblos.••• 

"Toda persona -senaLa Lo DeclaraciOn en el articulo 23-

tiene derecho a fundar sindic&tos para La defensa de sus 

intereses.· Sin embargo, el secretario general del sindico

to de La empresa Coca-Cola, Israel Hérquez, sufriO tres 

atentados hoste que fue obligado a asilarse en La embojada 

de Costa Rica. Lo sustituyo Pedro Quevedo, que fue ametra

llado. EL Lugar de éste Lo ocupo Manuel Belam, que fue 

asesinado. Los dirigentes sindicales H1guel Valdés, de La 

FASGUR y Rrnulfo Cifuentes, fueron asesinados. Cifuentes 

era dirigente de Lo RsociaciOn de Telegrafistas y Radiotele-

grafistas de Guatemola <RTRGl. "Nuestro 

Rrnulfo -senaLO La RTRG- siempre se 

amigo y componero 

distingu10 por sus 



11 

posiciones firmes y jamés fue capaz de tocar un arma. Era 

suficientemente hombre para convencer con palabras la 

justeza de sus pensamientos y sus acciones." 9 • 

El 25 de mayo fue secuestrado Benvenuto Antonio 

Serrano, secretario general del Sindicato de Empleados del 

Banco de Guatemala. Hasta La fecha continúa sin aparecer. 

EL Lider del Sindicato de La Fébrica de Vidrio CAVISA, 

Miguel Angel Ordonez, fue asesinado en octubre de 1978, 

durante una manifestaciOn en Ciudad Universitaria. Los 

dirigentes campesinos Samuel Sucul, de EL Petén; y Victor 

Manuel Coronado, de Izabal, fueron asesinados. EL secreta-

rio general del Sindicato de Investigadores Privados, 

Catalina Cuscul LOpez, fue asesinado. 

Entre Los sectores populares golpeados con especial 

dureza se encuentra Le Universidad de San Carlos de Guatemo-

La. Los universitarios guatemaltecos -maestros, estudiantes 

y trabajadores- han Librado intensas Luchas para desarrollar 
¡ . 

Le ciencia, el arte y La tecnologia, a pesar de Los gobier-

noo que han trotado de anular el conocimiento y La diocu-

siOn. Nunca comprendieron que La univeroidad guatemalteca 

tiene como preocupaciOn fundamental transmitir el saber 

humano y ~ste no puede ser estético ni ser aprisionado. 

Le sintesis de toda Alma Mater se encuentra en su 

ideo logia esencia universitaria. Si esta afirmaciOn 

incluye el papel de Las masas en el quéhacer cultural, 

tendremos Le presencie de Le USRC durante La gestión 
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democrética del rector Saúl Osorio Paz. Aplicación simulté

nea que le permitió cumplir con el objetivo social de ester 

presente al lado del movimiento democrético y popular. Este 

caracteristica incluye, entre otros, a rectores como Roberto 

Valdeavellano y Rafael Cuevas del Cid. 

El gobierno guatemalteco se propuso racionalmente 

vulnerar el articulo 26 de la Declaración que senale: "Toda 

persona tiene derecho lo educación C ••• > La educación 

tendré por objeto el pleno desarrollo de Le personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a Los derechos 

humanos y a las Libertades fundamentales". EL presidente 

Luces Garcia llego a afirmar ante La televisión guatemalte

ca: "La Universidad es un foco de subversión que pretende 

derrocar a mi gobierno''. 

Las amenazas contra La USRC se convirtieron en una 

triste realidad contra Los maestros, estudiantes y trabaje-

dores universitarios. EL 2~ de marzo fue asesinado el jefe 

del Departamento Juridico de La USAC, Hugo Rolando Melgar y 

el trabajador universitario que Lo acompenaba, Fernando cruz 

Juárez.""º 

En una carta póstuma dirigida su familia, Hugo 

Rolando Melgar -que fue dirigente estudiantil y Director del 

Bufete Popular- escribió: "En estos momentos en qua el 

futuro inmediato de nuestra tierra es tan sombrio, aunque no 

esté ~ejano el dia en que lo Lucha del pueblo lo transforme 

en un futuro Luminoso, es razonable pensar que el aparato 
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represivo de la dictadura proimperialista y fascista que 

detenta el poder, en su desesperación continúe asesinando a 

todos Los guatemaltecos que mantenemos una posición de 

dignidad frente a este estado de cosas." 

El 8 de abril de 1980 el presidente de la Asociación de 

Estudiantes de Humanidade•, Marco Antonio Urizar, fue 

asesinado con réfaga• de ametralladora. Ur1zar fue catedrá-

tico de la Escuela Normal Central para Verane•. Un dio 

de5pués fue ametrallado el abogado laboral Johny Dahinten, 

maestro de la facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 

Era asesor de varios sindicatos. 

En abril de 1980 La prensa de La USAC informó que en 

dos anos de terror contra La universidad, 43 universitarios 

habian sido aesinados, 22 se encontraban herido• por 

atentados y tres hab1an "desaparecido". A•imismo, destacó 

el asesinato de Luis Felipe Mendizábal, director del 

departamento de Regi•tro y Estadistica de La USAC, asi como 

de los dirigentes estudiantiles Julio César del Valle, Marco 

Tulio Pereira e Iv6n Alfon•o Bravo Soto. Sus cuerpos 

aparecieron con seMales de crueles torturas.•L 

LAs organizaciones sindicales Llamaron a la unidad de 

los trabajadores: •con La represión -senaló el CNUS-

pretenden acallar La voz de protesta y demandas del pueblo 

explotado". La FASGUA Llamo "al pueblo repudiar el 

secuestro, Lo amenaza, La represión y el asesinato pertici-

pando activamente y en forme combativa en todas 

ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

La• actlvi-

Na OEBE 
füBuOUCA 
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dades que Impulse el CNUS". Por su parte, Le CNT se dlrigiO 

a Los trabajadores para "realizar esfuerzos y luchar 

unitariamente en contra de nuestros enemigos, estrechar 

files en torno a las posiciones més consecuentes y luchar 

organizada y combetivamente." 

El Rector de le USRC, Saúl Osario Pez, fue amenazado de 

muerte por el Ejército Secreto Anticomunista <ESRl y agentes 

de civil perpetraron tres atentados en su contra. otros 

maestros universitarios fueron amenazados. Le REU se 

dirig10 al pueblo senelando: "Los universitarios hemos sido 

heridos en Lo més profundo de nuestra existencia, te pedimos 

que levantes el dedo acusador contra el gobierno asesino y 

que grabes en tu memoria todos los nombres de quienes ahora 

detentan el poder y se han dedicado a asesinar a tus mejores 

hijos." Los estudiantes Pedro Chiché y José Jor Cotzajay, 

fueron ametrallados. El maestro universitario Santiago 

LOpez Rguilar quedO gravemente herido después de que 

atentaron contra su vida.•ª 

Luces Garcla no comprendiO qua el ~ universitario 

no puede ser convertido en un cuartel. Por éso Lanzo contra 

la Universidad todas sus fuerzas en un intento de anular a 

la USRC como coadyuvante del cambio social y generadora de 

cultura. 

El 26 de mayo de 1980 fue asesinado Julio Alfonso 

Figueroe, cetedrético universitario y director del Instituto 

de Investigaciones Economices y Sociales de la USRC. Su 
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esposa quedó gravemente herida. 

mantuvo una posición firme en 

naturales del pa1s. 

Un tfomtire que siempre 

defensa de Los recursos 

Los profesores de La facultad de Ps1colog1a, Carlos 

Alberto figueroa Castro y su esposa Edna !barra fueron 

ametrallados. Dos profesionales dedicados a sus actividades 

acad~micas, pero también dos seres humanos Que vivieron su 

tiempo histórico vinculados estrechamente al movimiento 

popular y revolucionarlo. Además de la psicologia, que era 

su brea especifica, Figueroa Castro hlzo aportes a La 

literatura guatemalteca. En el libro Expl.oración de 

Guatemala, el escritor y político guatemalteco Huberto 

Rlvarado senala que Flgueroa "ha arrancado de la experiencia 

de su vida, narraciones donde ha captado La psicologia de 

personajes vivos y recreados con acierto el dmblcnte Local." 

En La plaza "Rogelia crui Mertinez", en Ciudad Univer

sitaria, Los estudiantes realizaron concentraciones para 

protestar contra la escalada de represión. Ahi se acordó 

dirigirse a Los organismos internacionales para denunciar el 

irrespeto a los derechos fundamentales de los guatemaltecos. 

Los primeros dias de La década de 1980 fueron en 

Guatemala una continuidad del terror: el 31 de enero fueron 

masacrados 39 personas en La sede de la 

Actuaron grupos de pol1c1as después 

embajada de Espana. 

de recibir órdenes 

directas de Luces Garcia. De La acción estuvieron enterados 

con anticipación el ministro de Gobernación Donaldo Rlvarez; 
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el director general de la polic1a nacional Germén Chupina; y 

el Jefe de detectives Manuel de Jesús Valiente Téllez. 

Desde el departamento de El Quiché, al norte del pais, 

el grupo de campesinos llego a la capital con el propósito 

de entrevistarse con Las autoridades -aspecto que nunca 

lograron- para denunciar el robo de sus tierras y la 

represión, especialmente en San Juan Cotzal, Chajul, 

Uspantén y otros. El gobierno se negO a escucharlos. 

Sectores de derecha Los acusaron "de subversivos". Las 

organizaciones y personalidades democráticas que se inte

resaron por sus problemas fueron vinculados a "una conjura 

internacional". 

AL agotar los recursos para dar a conocer su situación, 

los campesinos y varios estudiantes universitarios se 

introdujeron pac1ficamente a La Embajada de Espana. El 

embajador espanoL Ramon Cajel realizó gestiones para 

Lograr una solución negociada. Sin embargo, el Pelotón 

Modelo de Lo policia asalto e incendió La embajada sin 

importarles la presencia de dos funcionarios de regimenes 

anteriores que, desde La azotea, habian pedido a gritos a La 

polic1a que se abstuviera de entrar. Ellos eran el ex

vicepresidente Eduardo Céceres Lenhoff y el ex-canciller 

Adolfo Melina Orantes. 

Los campesinos y jovenes universitarios que habian 

Llegado a la embajada, visitantes y perso~al de La embajada 

murieron en el incendio. Unicamente hubo dos sobrevivien-
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tes: el embajador Cajal y LOpez y el campesino Gregario Xujé 

Xon6. EL embajador fue trasladado a una embajada de otro 

pa1s. RL campesino XujA Xoná Lo Llevaron a un hospital 

privado. Horas más tarde fue secuestrado por hombres 

armados y asesinado. su cadáver Lo arrojaron en Los predios 

de La USRC. 

Existen pruebas de Que se utilizaron sofisticados 

productos quimicos, a•i como fOsforo blanco y posiblemente 

napalm pera producir el horno crematorio donde murieron Los 

Que se encontraban en el Local de La embajada. Este hecho 

anula La versiOn gubernamental de que Los ocupantes hab1an 

Lanzado una bomba incendiaria. Mal podria un artefacto de 

este tipo causar en tiempo relámpago un incendio de tan 

pavorosas proporciones. 

"Por supuesto, el gobierno guatemalteco, cuya desespe

raciOn y estupidez han Llegado a tale• extremos, condeno el 

hecho y acuso a una 'célula terrorista' de haberlo provoca

do; pero Las evidencies son irrefutables en 5U contra: Los 

producto• incendiarios fueron Lanzados de•de afuere y a 

tr3Vés de los boquetes abiertos por La policia. Rdem6s, 

antes del incendio, se escucharon disparos y se vio penetrar 

e parte de Los asesinos al edificio, Lo que indice que La 

masacre ya se habia iniciado y se empleO el fuego como medio 

de exterminio total."•• 

"Qué se pretende -sefteLO un comunicado de Los exiliados 

guatemaltecos en México- con La barbarie continuada, en que 
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se mezclan La hoguera medieval con La moderna tecnologia del 

terror psicoLOgico y La ferocidad contrainsurgente? La 

respuesta no es dificil. Se intenta aterrorizar al méximo y 

frenar al pueblo guatemalteco para que claudique en su 

Lucha, hoy vigorosa y organizada por La conquista de La 

soberania, La Libertad, Los derechos fundamentales del 

hombre y La justicia social ....... 

Guatemala se encontraba en medio de una situaciOn 

convulsa influida por el triunfo de La revoluciOn nicara

güense y el avance de Las fuerzas democréticas en EL 

Salvador. EL clima general de inestabilidad politica y 

social se manifestaban en el conjunto de Los paises centroa

mericanos. Esos fenOmenos pesaban en el curoo de Los 

acontecimientos en Guatemala, pero de una manera contradic

toria y no como una repetición outomótica. 

EL 29 de enero de 1981 un grupo de hombres armados 

irrumpiO en el antiguo paraninfo universitario <situodo 

cerca del centro de Lo capital antes de quo se construyera 

La Ciudad Universitaria). Dispararon con metralletas contra 

Los •iembros del Centro Cultural Universltorlo y numerosos 

invitados que presenciaban La inauguración de un curso sobre 

Locución que impartla La actriz Zoila Portillo.•• 

Los muertos fueron Ewin Golib, jefe de Extensión 

Universitario de la USRC y director del Centro Cultural 

Universitario; Higuel Angel Hernéndez, encargado de Deportes 

de lo USRC; Orlando Castillo, Hynor Benjamin Jerez, Osear 
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Rolando Figueroa, José Alfredo LOpez, Carlos Rrocha, Byron 

José castaneda y Juan Bautista Castillo, universitarios y 

asistentes al acto de iniciación de un curso cultural. 

Fueron heridos La actriz Portillo y el Agregado 

Cultural de La Embajada de Francia en Guatemala, Tasso 

Hadjidodou. La acciOn policiaca fue premeditada. se 

trataba de agredir a Los estudiantes universitarios yo que 

varias de sus organizaciones realizaban acto5 conmemorativos 

de la masacre de La embajada espanoLa. Era La continuaciOn 

de una politice que, mediante el crimen masivo, pretendio 

anular el movimiento popular. 

Diversos sectores económicos hablaban de posibles 

"aperturas" o "cambios" pretendiendo alejar el peligro de un 

posible triunfo revolucionario en Guatemala. La década ere 

escenario de cambios, pero el pueblo guatemalteco sabia que 

no serien resultado de concesiones gratuitas. 

un aspecto importante dentro de Le unidad del movimien

to popular Lo constituyo la creación del Frente Democrético 

Contra La Represión IFDCR> que Lo integraron m6s de 140 

organizaciones. EL FDCR planteo entre sus objetivos 

"estimular y velar porque las organizaciones revolucionarias 

y democréticas impulsen, organizadamente, todas las Luchas 

posibles pare enfrentar La escalada represiva, defender Le 

vida de Los dirigentes, de Les organizaciones y del movi

miento popular y democr6tico en su conjunto.••• Entre Las 

organizaciones que integraron el Frente se pueden senaLar: 



86 

Le CNT, FASGUA, FTG, FESEB, el Frente Nacional Magisterial 

<FNM>, La Coordinadora Nacional de Claustros de EducaciOn 

Media, el Comité de Unidad Campesina <CUCl, La FederaciOn de 

Trabajadores Unidos de La Industria Azucarera <FETUL1Al1 el 

CETE, MONAP y La gran mayorie de grupos estudiantiles 

universitarios y de postprimaria, el Comité Pro-Justicia y 

Paz, organizaciones de profesionales, cuerpos de catedréti

cos universitarios y juntas directivas de facultades de La 

Universidad, as1 como el Partido Socialista Democrético 

CPSDl y el FUR. 

EL esfu~rzo de Luces Garcia estaba centrado en desarro

llar La campana contrainsurgente "de Los mil dias", en La 

cual destacaba el empeno por controlar Los medios de 

comunicaciOn y significo el desarrollo de un plan de guerra 

psicoLOgics en el cual jugaba un papel importante La Llamada 

"propogande negra".• 7 

En el desarrollo del gobierno de Luces Garcia se 

establecieron nuevas formas de dependencia al acordar La 

concesiOn -firmada por el ministro de comunicaciones y 

Transportes, Otto Block, el 21 de marzo de 1980- de una 

eKtensa red de carreteras que se concibió a través del 

Anillo Periférico Nacional y que abarcer1a toda La geogrefia 

guatemalteco tocando dos fronteras: MéKico y EL Salvador. 

No era coincidencia que importantes ramales de este 

plan incluyeran la frontera meKicane: Los que parten de 

Tecún Umén <población guatemalteca que se ubica eKactamente 
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al Lado del Suchiate>, Los de La Franja 

Norte y Los departamentos guatemaltecos 

Transversal del 

de Alta y Baja 

Verepez. En estas regiones, todas colindantes con México, 

operan Las companias transnacionales petroleras, de niquel, 

cromo y cobalto. 

Los planes para movilizar efectivos militares o 

cualquiera de Las fronteras senalada• empezaba a funcionar. 

Este hecho explica La razón por La cual el gobierno de 

Guatemala otorgaba a La entidad Autopistas y Carreteras de 

Guatemala, S.A. La concesión de Los servicios de administra

ción y construcción de carreteras.•• 

La represión continuaba: en abril de 1978 el arquitecto 

Horacio Flores Garcia, miembro de La Comisión de Planifica

ción de La universidad y el ingeniero Victor Hugo Valdés 

Gordillo fueron secuestrados por La polic1e. AL d1a 

siguiente aparecieron sus cadévere5. 

dos. 

Hablan sido tortura-

Las pretensiones de "Legalizar" La fachada democrética 

que trataba de imponer el gobierno fracasaron con Las 

elecciones municipales del 20 de abril que se realizaron en 

280 municipios de La República. Los concurrentes a Las 

urnas no Llegaron a 250,000. EL Director del Registro 

Electoral hab1• anunciado que votar1an un millón 200 mil 

electores. 

EL movimiento popular y sindical continuaba expresén

dose. EL 7 de noviembre de 1980 en FUR y el Frente Demacré-
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tico contra la Repres10n y organizaciones representativas de 

los sectores 

nales, entre 

man1festac10n 

obreros, estudiantiles, campesinos y profesio

ellas el CNUS, efectuaron una importante 

que habla sido prohibida por el gobierno, 

senalando que podr1an producirse desordenes, con Lo cual 

conculcaba el derecho a manifestarse, garantizado constitu

cionolmente. 

Entre los objetivos de los organizadores se encontraba 

La exigencia del aparecimiento con vida del dirigente 

universitario Julio Cortés Mej1a. Las pretensiones del 

gobierno de prohibir Lo manifestaciOn motivaron que la AEU 

anunciara que pediria al Colegio de Abogados un dictamen 

sobre el derecho constitucional que Le asiste al pueblo de 

manifestarse. Además, omplios sectores de le poblaciOn se 

pronunciaron contra esa arbitraria medida. 

Finalmente, la acciOn de Las organizaciones democráti

cas obtuvo para las fuerzas populares un importante triunfo, 

pues el gobierno se vio obligado otorgar al FUR el 

permiso, volcándose masivamente miles de ciudadanos a las 

calles. La manifesteciOn culmino con un mitin en pleno 

centro de la ciudad. 

EL primero de mayo de 1980, el movimiento sindical y 

popular expreso su rechazo a La represión. Mhs de SO mil 

guatemaltecos desfilaron por la• calles de la ciudad. Ante• 

de llegar al palacio nacional, grupos provocadores de la 

policia dispararon sobre los manifestantes. Fue asesinado 
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el estudiante de Psicologle Rafael urcuyo y Les fuerzas 

policiacas detuvieron• varias personas. Al d!a siguiente 

aparecieron ocho codéveres baleados y tres estudiantes 

fueron fusilados en un campo de fútbol. 

Habie uno actitud generalizada de descontento y 

resistencia popular como una respuesta inmediata o las 

acciones represivas del gobierno. Este fenómeno tembi6n se 

expresaba en el crecimiento y extensión de les organizacio

nes revolucionarias. 

Le represión no Logro detener el alto nivel de concien

cia y luche de Los sectores populares en 1980: Los trabaja

dores del rastro de Escuintle (el principal del peis> 

amenazaron con ir a le huelga si el sector patronal consuma

ba la destitución de 150 laborantes de la municipalidad 

capitalina; Los trabajadores de la empresa eléctrica, 

después de constituirse como sindicato, emplazaron a huelga 

por aumentos de salario; los 65 empleados municipales de 

Huehuetenango, se declararon en huelga acosados por el 

hambre; el Sindicato Central de Trabajadores Municipales 

exigiO la renuncia del jefe de la Policia Municipal, Marco 

Antonio Munoz, por agredir o 

Escuintla, una manifesteciOn de 

<Locatarios> Logro la remoción 

varios trabajadores; en 

trabajadores de mercados 

de cinco funcionarios 

municipales acusados de corrupc10n. La concentreciOn de 

locatarios se hizo en el parque central después de recorrer 

varias calles de La entidad. 
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El movimiento sindical continuaba sin dejarse doblegar. 

El 2 de marzo de 1980 La CNT denuncio que dos dirigentes del 

sindicato de La Tabacalera centroamericana, S.A. ITACRSAl, 

fueron secuestrados y golpeados. Al ser puestos en libertad 

se Les indico que tenian 48 horas para abandonar el pais. 

Asimismo, un importante movimiento sindical se efectuO 

en la Industria Papelera Centroamericana de Escuintle, cuyos 

trabajadores se declararon en huelga demandando le apariciOn 

de su secretario general, Juan Miguel Guerra Duarte, 

secuestrado por hombres fuertemente armados. 

También adquiriO ••special importancia el aparecimiento 

de le publicaciOn sindicol Trinchera Prgletaria, Orgeno de 

varios sindicotos miembros de la FRSGUA, CNUS y Frente 

Democrético Contra La RepresiOn. En su editorial seMalaron: 

"Nuestro pais se debate en uno crisis social y econOmico con 

su constante y vertiginoso deterioro de Las condiciones de 

vida del pueblo ... ¿y qué hace el gobierno para solucionar 

estos problemas? Como buen defensor y parte de los ricos no 

hace nade, sólo acude a la represiOn sanguinaria contra los 

que protestan, se organizan y Luchen." 

+. Rios Hontt: reflulo popular. 

El gobierno de Luces Garcia fracaso en medio de serias 

contradicciones. Las dificultades del gobierno en el 

combate al movimiento revolucionario Llevo a nuevos niveles 
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las pugnas internas; genero y elevo la participación en la 

vida politice de 950 oficiales <muchos fueron nombrados 

asesores>; y persistieron Los problemas que originan Las 

desigualdades politicas, económicas y sociales. 

Las elecciones fueron un indicador de La apatie y el 

abstencionismo. Pocos eran Los que quer1an avalar un nuevo 

fraude electoral. Las elecciones se concibieron como un 

mecanismo para negociar internamente entre Los sectores 

comprometidos con el gobierno militar. Se trataba de 

producir un nuevo relevo bajo una aparente Legalidad. 

EL 23 de marzo de 1982 Los aviones y helicópteros 

alrededor del palacio de gobierno, la radio oficial pidiendo 

calma y Los soldados ocupando edificios públicos, aseguraban 

el desarrollo de un golpe de Estado. Los primeros boletines 

del ejército hablaban de corrupción, fraudes y crimenes: el 

Decreto Ley No. 24-82 de La Junta Militar de Gobierno, 

estipuló: "el ejército depuso al régimen imperante prove

niente de un sistema que en total olvido de La Legalidad del 

pais, lo Llevo un estado de anarquia y aislamiento 

internacional, con desprecio a La vida humana, a La probidad 

en el manejo de La cosa pública y a Los derechos ciudadanos, 

culminando con un proceso eleccionario plagado de manipula

ciones." iMilitares acusados por militares! 

Empezaron a destacar Los "oficiales jóvenes" que 

inicialmente se atribuyeron la responsabilidad del golpe. 

Las razones de su presencia se ubicaron en la existencia de 
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detener al movimiento revolucionario armado; Le necesidad de 

crear un nuevo contexto politico gubernamental; y desarro

llar medidas de orden económico, politico y social pare 

respaldar Les iniciativas militares. Inicialmente se 

conformo une junta integrada por 

Montt, el general Horacio Maldonado 

Francisco Gordillo. 

EL golpe de Estado anuló el 

pretendia Legitimar a otro general 

el general Efrain Rios 

Schaad y el coronel 

proceso electoral que 

en La presidencia: el 

ministro de La Defensa, Rnibel Guevera, quien representaba 

La continuidad de una politica de contrainsurgencia y 

encontraba oposición en Meldonado Scheed y Gordillo. 

EL general Rios Montt -un fanático de La iglesia 

fundamentaliste Verbo y ex-jefe del Estado Mayor durante el 

gobierno de Arana osario- Logró desplazarlos y asumió 

plenamente Le dirección del gobierno.•• un grupo de 

oficiales se dirigió a Las oficinas de Gordillo Martinez y 

Haldonado Schaed, senalándoles que "era mejor renunciar". 

Fue Le culminación de movimientos que realizó Rios Montt 

pera asumir La "presidencia". Un acto personal con el cual 

trataba de rescatar su frustración de anos anteriores. Los 

dos "renunciaron". Se desintegro La junto militar. Rios 

Hontt anuncio, cuando se trasladaba a tomar poses16n el 

sel6n de banquetes del palacio nacional: "!Gracias Dios mio. 

Tú me has traido hasta aqui!"'º 

Los comandantes de Las fuerzas militares aérea, naval y 
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de tierra -sin pronunciar ningún argumento- designaron como 

presidente de los organismos ejecutivo y legislativo a Rios 

Montt. El pueblo guatemalteco, a la expectativa, sin 

ninguna participaciOn, se dedico oir los comunicados 

oficiales del ejército. 

"Tres en un mismo costal honestamente no cabemos", 

declaro Maldonado Schaad, quien senalO que, en adelante, se 

dedicaria a cuidar sus cuadras de caballos. Gordillo, con 

granada y escuadra en la cintura destaco: "Fui el que más di 

y el que menos recibiO". 

La imposiciOn del estado de sitio fue una necesidad 

para "legitimar" la concentración de decisiones en el 

"presidente" Rios Montt como condiciOn para imponer medidas 

represivas sin limite; y establecer una disciplina especial 

en el ejército para eliminar contradicciones internas. Se 

argumento el recurso de la legaliddd ya que, aunque no se 

derogo la ConstituciOn, de hecho fue sustituido por el 

Estatuto Fundamental de Gobierno. 

Lo creaciOn 

centralizaciOn. 

de minigabinetes senolO el alto grado de 

La presidencia de la RepOblica se arrogo 

de alcaldes y vicealcaldes que, de hecho, el nombramiento 

rompiO con la autonomia de Las alcaldias. El ejército 

centralizo el control de municipios, aldeas y caserios. 

El programa politice de Rios Montt abarco cuatro éreas: 

militar, orientado hacia la derrota del movimiento armado a 

través del plan Victoria 82. Fue una contraofensiva militar 
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que pretendia Lograr un rápido ·trfunfo sob.re Las organiza

ciones revolucionarias y tratar de que el ejército elevara 

su capacidad operativa: en Lo económico, contener La pérdida 

de reservas monetarias <donde hab1a presencia militar y 

po~itica de La guerrilla> as1 como acudir a Los fondos de 

estabilización del Fondo Monetario Internacional. Dentro 

del cuadro de crisis económica, el gobierno diseno el Plan 

Económico a Corto Plazo, que aspiraba una reactivación 

económica y superar Las contradicciones internas, 

En Lo politico se pretendió modificar La organización 

institucional del aparato estatal creando una nueva Legisla

ción, con el establecimiento juridico de una amnistia y 

promesas de regresar a La constitucionalidad a través de una 

apertura poli t ica que nunca se desarrol LO. 

psicológico-social se hicieron esfuerzos 

pensamiento "nacional desarroLLlsta". 

En el terreno 

por crear un 

Un hecho significativo en La politica del gobierno fue 

el decreto que promulgó Los Tribunales de Fuero Especial. 

Los condenados muerte desconoclan su ubicación. Nadie 

conoció a Los jueces. Las denuncias de Las organizaciones 

democráticas a nivel nacional e Internacional "flexibiliza

ron" el juicio sumarisimo y R1os Montt autorizó el derecho 

de ampAro y el derecho a La defensa. Pero, los abogados no 

ten1an contacto con el detenido y lograban verlo hasta que 

estaba condenado a muerte. La defensa era una pantalla. 

Sobra decir que Las confesiones eran arrancadas a base de 
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torturas. Cualquier argumentación juridice era recibida 

oficialmente en le Oficina de Relaciones Públicas del 

ejército. Fue lo único que se llego a conocer públicamente 

sobre la ubicación de esos tribunales. Quince personas 

fueron fusiladas de esa manera. 7 ~ 

"Un acto de este tipo -seMolO el presidente de Costa 

Rica, Luis Alberto Monge, al referirse a Los fusilamientos

no contribuye e La solide pocifica del conflicto que vive en 

estos momentos Centroamérica y, por el contrario, exacerbaré 

los ánimos en La región." 

En México, el senador Horecio Labastida reconoció 

públicamente que el fusilamiento era "une abierta manifesta

ción de barbarie que provocaré, sin dude, el repudio de ese 

pueblo <Guatemala> y de todos los hombres del mundo." 

EL inicial fusilamiento de cuatro guatemaltecos seMalO 

el desprecio que el gobierno del 

hacia Los valores espirituales 

iglesia Verbo. Fue un asesinato 

general Rios Montt tenia 

que pregonaba desde Le 

público. Une nueve forme 

de aterrorizar e Le población. 

legalidad y constitucionalidad que 

Anulaba Los criterios de 

Rios Montt argumentaba 

ante Los medios de información. Les organizaciones democrá

ticas y populares que con esfuerzos tenian presencie en el 

pais, condenaron ese hecho. 7 • 

El fanatismo religioso del general Rios Montt le 

impedia analizar Lo situación económica, politice y social 

que realmente prevalec1e en el pe1s. Las causas que 
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originaban el ·movimiento revolucionario se encontraban, 

según R1os Montt .en ·La falta de responsabilidad de Los 

oadres-de· familia "que en Lugar de dar amor a sus hijos Les 

dan diriero para Que vayan a pasear."' 3 

con.Rios Móntt tomó un repunte la organización religio

sa evangélica, particularmente sectas protestantes. Dirigir 

el gobierno era catalogado por Rlos Montt como "obra divina" 

y se consideraba un "enviado del senor". La iglesia Verbo 

empezó a tener relaciones estrechas con el ejército. Es una 

organización que se define públicamente por "Luchar contra 

el comunismo". En aldeas bajo control del ejército impulsa

ron proyectos como water far the People <Agua_para el 

Pueblo> y desarrollaron el programa Promotores Rurales de 

Salud. 

Dos actos de importancia Llevo a cabo Rios Montt para 

impulsar el evangeL!smo. El primero fue celebrar el 

Guatemala el centenario de la penetración del protestantismo 

en Guatemala. Se tr.atO de hacer un- acto masivo -que en 

buena parte se Logro- que rivalizara con la concentración 

que La iglesia catOlica preparaba para la visita del Papa a 

Guatemala. El segundo fue el seminario que organizo en 

Guatemala la AsociaciOn y Unidad de las Sociedades America

~as e~ 9 de junio de 1983. A ella acudieron 200 periodistas 

de diversos paises y el discurso principal lo realizo el 

seriar Bop Hi Pak, exmilitar del ejército surcoreano, 

director del periOdico Noticias del Mundo, Organo informati-
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vo vinculado a Los gobiernos militares Latinoamericanos. 

La misa colectivo del Pepe sobrepasó el miLLOn de 

personas. Le fé y esperanza de Los guatemaltecos eren 

entre sus rezos, pedian a 

Fue un Llamado que brotó 

Legitimes. Y en su pensamiento, 

Dios que cesara Le violencia. 

sinceramente. La méxima autoridad religioso católica -el 

Pepa Juan Pablo II- estaba enterado de La situación politice 

de Guatemala. EL dirigió una corta el Cardenal Mario 

Casariego, senalando: "el trégico balance de sufrimientos y 

de muertes no da senaLes de disminuir sobre tantos familias 

y sobre nuestras comunidades eclesiales depauperadas no sólo 

de no pocos catequistas, sino también de sacerdotes muertos 

en circunstancias oscuras, a veces de manera vil y alevosa.u 

Rios Hontt -un "presidente" que nadie eligió- jugó en 

Guatemala con el nombre de Dios. su argumento público era 

La "inspiración divina" que Lo hable Llevado el poder por 

medio de un golpe de Estado. un general que vioLO Los 

derechos humanos y trató de mezclar factores pseudorreligio-

sos con una falsa moral. De ese manera pretendió cubrir 

asesinatos y "desapariciones" de guatemaltecos. Sus 

discursos evangelistas no enganaron a nadie. 

Este es el prójimo que el Pape encontró cuando Llegó a 

Guatemala. Seres humenos a Los que se pretendie despojar de 

su identidad religiosa y politice. Campesinos indigenas 

obligados a abandonar sus aldeas por La politice de "tierra 

arrasada". Hiles de exiliados, entre ellos varios sacerdo-
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tes, por el único "delito" de pensar como seres humanos. 

Las organizaciones revolucionarias de Guatemala 

hicieron todos Los esfuerzos por Lograr que La presencio del 

Papa no fuera interrumpida por actos de violencia. La 

declaraciOn de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalte

ca (URNGI, decretando oficialmente "tres dias de tregua 

previos a la Llegada 

dias después de su 

del Papa, 

partida" fue 

durante su estancia, y Los 

bien recibida por amplios 

sectores de La poblaciOn.'k 

El gobierno militar dio Los primeros pasos para 

impulsar programas de control e inlimidaciOn imponiendo 

planes como Alimentos por trabalo; Fusiles y fri1oles; 

Techo. Tortillas y Trabalo; y Pala y Piocha, con pretendidos 

alcances populistas. proyectos de una supuesta politica 

reformista en el campo con el objetivo de anular la incorpo

raciOn popular del campesino y semiproletariado agricola al 

movimiento revolucionario. Las medidas de tipo econOmico en 

el campo, principalmente en Las "aldeas modelo" <en Vietnam 

se Llamaron "estratégicas">, perseguian el uso forzado de la 

mano de obra. 

El movimiento popular 

reflujo. Su capacidad de 

se encontraba en un profundo 

agitaciOn y movilizaciOn era 

reducida. Poco podian hacer sus dirigentes que se encontra

ban en La clandestinidad. Sin emb~rgo, contaba con una Qrftn 

experiencia combativa y continuaba perfiléndose la identifi

caciOn de intereses del movimiento popular y revolucionario. 



99 

El anbierno no permitió la actividad sindltal y popular con 

el pret.exto dé~.que el pais. se. encontr.aba en estado de sitio. 
· .. 

cualquier dir.igeri[e 'popular;' id.erififi~ado por el aparato 

represivo, era inmediatamente asesinado o "desaparecido". 

Pero las 6~g~nlzaciories patronales funcionaron sin proble-

mas. 

Las actividades de Los dirigentes fueron reprimidas: 

·dos dias después de que el gobierno decretó la apertura 

politica y la amnistia, La abogada laboral Yolanda Urizar de 

Rguilar fue capturada cuando regresaba de México. Una mujer 

que ~efendló Los derechos de Los trabajadores en empresas 

como Coca-cola, Incatecu, Acricasa, Ingenio Pantaleón, 

.Industrias Kong, etcétera. También fue asesora de La CNT y 

el CNUS. 

EL 18 de junio de 1982 el Comité de Familiares de 

Desaparecidos Junto a La Asociación de Estudiantes Universi-

tarios IREUI "Ollverlo CastaMeda de León", se presentó en 

el palacio nacional con el propósito de entregarle al 

general Efraln Rios Montt, un memorial donde exig!an el 

aparecimiento con vida de miles de guatemaltecos capturados 

por Las fuerzas de seguridad. 

Las madres portaban un paMuelo en La cabeza con el 

nombre de su familiar desaparecido y en el pecho La fotogra-

f1a. Los huérfanos llevaban pancartas con consignas como 

"E•lglmos Libertad de Los secuestrados. Queremos vivos a 

~uestros familiares. Papá, te quiero ver, lDónde estas?'' 
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El memorial decla: "El desaparecimiento de miles de 

guatemaltecos ha dejado en la orfandad a numerosos niflos, en 

la viudez a similar cantidad de esposas y ademés ha hundido 

en la miseria, más aún, a gran número de familias porque ha 

sido secuestrado el sostén del hogar." El general R1os 

Montt ordenó que cerraran las puertas del palacio para que 

no entraran Los familiares. No habia, pues, ninguna 

intención por resolver -el problema de La violación al 

derecho a la vida. 

Las organizaciones democ~átfca';{,aprovechaban ~uatquier 
. :;/:{~ , ' ' . . -

espacio para denunciar Lo- qiJe __ ,c'¿fr¿~(ff~~"e~:--_,e[_',pais.- "EL 

régimen de Rlos Montt -seflalá~on>E!n;~l!~ico-'-ha ofrecido tres 

Leyes e lec torales: el Tribunal "slJ~r~~o -de Elecciones, La Ley 

de Partidos Politicos y La Ley de Registro de Ciudadanos, 

por lo que desde ya se advierte que no habré tal apertura. 

Es decir, ni siquiera se planteó un proceso de Libre 

participación sino la reestructuración del aparato eleccio-

nario en esquemas ya preconcebidos." 79 

EL gobierno de Rios Montt Llevó a cabo una politica de 

agresión territorial hacia México para tratar de que el 

gobierno mexicano rechazara a quienes solicitaban refugio. 

Estos actos hostile> de Guatemala motivaron que el canciller 

mexicano, Jorge Casta~eda¡ enviara una protesta -20 de 

septiembre de iqs2- al secretario de Relaciones Exteriores 

de Guatemala, Eduardo Castillo Rrriola. El diplomHico 

mexicano expresó: ''Me refiero, en primer Lugar, a que el dos 
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de agosto pasado a Las 13:00 horas una brigada de La secciOn 

mexicana de La comisiOn Internacional de Limites y Aguas que 

se encontraba realizando trabajos de desmonte de La brecha 

fronteriza cerca del monumento 55, fue atacada con armas de 

fuego por soldados guatemaltecos quienes se internaron 

aproximadamente 500 metros de territorio mexicano. Por otra 

parte, el 31 de agosto prOximo pasado, tropas guatemaltecas 

se tendieron a Lo Largo de La Linea fronteriza frente el 

paraje de La Hamaca y desde ahi abrieron fuego en direcciOn 

del territorio mexicano, habiendo resultado muertos dos 

ejidatarios que trabajaban sus tierras y un guatemalteco que 

Les ayudaba en Las Labores del campo." 

Rios Montt pretendia crear un conflicto internacional. 

Fue un error que únicamente Le ocasionó una mayor profundi

zación del aislamiento internacional en el cual se encontra

ba. 

EL modelo contrainsurgente de Rios Montt fracasó. La 

causa principal de ese hecho fue hacer del movimiento 

popular y revolucionario su principal enemigo. La violencia 

que se expreso en asesinatos masivos, torturas, detenidos

desaparecidos, destr~cciOn de aldeas -que ocasionó més de 

100 mil refugiados en Las fronteras- en el afén de anular 

cualquier 

revirtiO y 

expresión popular, fue una politica que se 

atrajo hacia él un gran desprestigio nacional e 

internacional. Fue en este contexto que, en La entrevista 

Ronald Reagan-Rios Hontt, Llegaron a la conclusiOn que 
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"mejoran Los derechos humanos en Guatemala". 

Los intereses de La gran mayor1a de La población fueron 

marginados. Rios Montt tuvo como antecedente Los efectos de 

La represión que habia desarrollado Lucas Garcia contra el 

movimiento popular. La mayoria de Los dirigentes fueron 

asesinados o salieron al exilio. Los Locales de sindicatos 

y organizaciones populares se encontraban cerrados. Ante 

este hecho, el gobierno decidió afrontar La problemética 

desde sus origenes tratando de superar Lo que ellos Llamaban 

"deficiencias" en el desarrollo socioeconómico. 

Los efectos de La represión se expresaban en la 

realidad. Grandes sectores de La población se marginaron de 

La Lucha. Esta fue una de Las implicaciones más peligrosas 

que enfrentó el movimiento revolucionario: su aislamiento de 

Las mases populares. 

efectos de 

Esta situación permite afirmar que, 

ante Los La 

"desaparecidos", etcétera, 

profundo reflujo durante 

guerra psicologica, asesinato~, 

el movimiento popular tuvo un 

el gobierno de Rios Montt. La 

capacidad de movilización de Las organizaciones democréticas 

disminuyó ostensiblemente y únicamente prevalecieron en 

formas semiclandestinas o clandestinas algunas organizocio

nes estudiantiles, de pobladores o campesinos. 

Durante el gobierno de Rios Montt no hubo ninguno 

actividad unida o concertada de Las organizaciones popula

res. Pero, deben destocarse Les ecc1ones que realizaron el 

Comité de Unidad Campesina ICUCl y el Frente Popular "31 de 
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enero", aunque dedicando 

seguridad y autodefensa. 

especial atención a planes de 

"La represión ejercida por los 

gobiernos de Luces Garcia y Rios Montt -senaló un oirigente 

del cuc- ha sido sanguinaria brutal, por lo tanto los 

estudiantes, pobladores, obreros cristianos, una gran 

cantidad de los que conformamos las organizaciones de masas 

de Lo ciudad, nos hemos vinculado a las organizaciones 

campesinas, a Las bases del CLIC concretamente, y junto a 

ellos hemos impulsado los planes de autodefensa que demanda 

el nivel de Lucha que ha alcanzado nuestro pueblo." 7
• 

En relación a diversas actividades que desarrolló el 

CUC, el dirigente indigena Domingo Hern6ndez Ixcoy expresó: 

"En 1982, ante el engano y la confusión que trataba de 

lograr Rios Montt en La opinión nacional, nos vimos obliaa

dos a tomar pacificamente la Embajada de la República de 

Brasil, el 12 de mayo de 1982, para denunciar La masacre y 

la tierra arrasada, que continuo haciendo el régimen de 

terror en contra de nuestro pueblo, principalmente en el 

campo." 77 

La participación de las organizaciones populares era 

muy reducida y heterogénea. Con grandes dificultades para 

promover su iniciativa. 

Rios Montt dirigió un gobierno autoritario que Lo Llevo 

a una permanente confrontación con la 

religiosos. Las restricciones que impuso 

prensa y grupos 

los partidos 

tradicionales Le gano la abierta oposición de éstos. No 
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contradicciones se acumularon Ju.nto·.a .La.casi .. oUcializaciOn 

de La iglesia Verbo. Estos nechos motivaron L·a 'protesta r:ie 

La Conferencia Episcopal y de La jerarquia militar. 

Naufragó el planteamiento reformista de Rios Montt que 

tendia crear los instrumentos politices para darle una 

nueva base de sustentación al proyecto que buscaba modificar 

la estructura tradicional del poder politico y desarrollar 

un nuevo modelo de dominaciOn. 

Finalmente, fue abandonado por todos sus aliados. Sus 

amigos politices y principales apoyos militares se confabu-

Laron para dar un golpe de Estado el e de agosto de 1983, 

dirigido por el Ministro de La Defensa, general Osear 

Humberto Mejia Victores. Para Llegar al despacho presiden-

cial necesito contar con La aprobación del general Paul 

Gorman, jefe del Comando Sur del Ej~rcito de Estados Unidos; 

y de Los ministros de La Defensa de Honduras general Gustavo 

Rlvarez de El Salvador 1 Eugenio Vides Casanova 1 con 

quienes conversó en et portaviones Ranger i surto en la Bahia 

de Honduras. EL vicepresidente de Estados Unidos, calificó 

el cuartelazo de ''buen signo''. Las primeras declaraciones 

de Mejia Vlctores se refirieron a Contadora indicando: ''No 

tiene nada que hacer en Centroamérica'', Rtos Montt no hizo 

declaraciones. Muchos esperaban que senaLara o justificara 



105 

le "presencia divine" que lo derrocaba. 

s. Me!ie Victores: una realidad esoerada. 

Se desarrolló, una vez m6s el golpe de Estado. En les 

primeras horas de la manana del B de agosto de 1983 1 por 

medio de le radio se conoció La proclama del Alto Mando del 

ejército y del consejo de comandantes. Los responsables de 

todas las bases militares del pa1s firmaron el texto de 

nueve puntos, en el cual "reafirmaban su decisión de 

erradicar la corrupción administrativa" y enfatizaron: "un 

grupo religioso, fanbtico y agresivo, aprovechando las 

posiciones de poder y de sus mAs altos miembros, han hecho 

uso y abuso de los medios del gobierno para su propio 

beneficio ignorando el principio fundamental de la separa

ción de la iglesia y del Estado.••• 

Las declaraciones del gobierno estadunidense fueron 

confusas. Por un lado, el portavoz del Departamento de 

Estado, John Hughes, "admitió le presencia de uno de sus 

agregados militares, WilLiem Mercado, en el palacio nacional 

de Guatemala, en Los momentos en que se efectuaba el golpe 

militar". Por otro lado, desmentie La presencie del 

gobierno estadunidense en el golpe.•• 

El nuevo gobierno no lograba superar le crisis politi

ce: miembros del ejército ocuparon las instalaciones de La 

Catedral Metropolitana; luego, sacaron le propaganda 
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religiosa impresa por Rios Montt con un costo de ochenta mil 

dólares que pagó el gobierno. Varios oficiales apoyados por 

soldados tomaron La radiodifusora "La Voz del Hogar·, para 

dar a conocer un comunicado en contra de Mejia V1ctores. La 

división en el ejército se expuso cuando aproximadamente 600 

soldados armados con artilleria pesada rodearon el palacio 

nacional y exigieron un diélogo con el nuevo gobernante. 

Mientras Los comandantes hablaban del "sentido patrió

tico" del golpe, reacclones politicas en Guatemala y a nivel, 

internacional se referian éste como un paso m~s para 

tratar de detener La lucha popular.Aº 

EL nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Rafael 

Rndrade Diaz Dur~n 1 se apresuro a presentarse en la Organi

zación de Las Naciones Unidas. EL 7 de octubre de 1983 

expreso ante La Asamblea General Que el nuevo gobierno 

buscaba una democracia plena¡ asumia La defensa de Los 

derechos fundamentales del pueblo como son La vida y La 

seguridad; crearte Las condiciones para Lograr un mayor 

bienestar; se permitirla La organización popular; fortalece

rian La nacionalidad guatemalteca y Las bases culturales de 

Los grupos étnicos; y respetarian La autonomia universita

ria. 

La préctica del gobierno de facto desmentla al canci

ller. "En septiembre de 1984 desfilaron en Las calles de 

Guatemala Los primeros carros de combate tipo Armadillo, 

fabricados en el pals por La firma Tadlran Israel Electro-
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nics Industries, Ltd. Asimismo, vulnerando acuerdos de la 

ONU sobre Las relaciones con Sudafrica, el gobierno guate

malteco recibió a una delegación militar sudafricana. Los 

generales J. B. Erasmus y Rlexander Potgeiter visitaron, 

entre otras instalaciones militares, La Brigada "Mariscal 

Zaval~'. Posteriormente, oficiales guatemaltecos estuvieron 

en Sudafrica y Namibia -de acuerdo a información de Guate

mala News and Information Bureau- con el objeto de estudiar 

técnicas contrainsurgentes utilizadas en esos paises. En 

declaraciones a La prensa guatemalteca <7 de noviembre de 

1984> Mej1a V1ctores expuso que La fabrica de municiones 

"seguirla produciendo Lo necesario para suplir Las exigen

cias de La institución armada". 

EL Comité Guatemalteco de Familiares de Detenidos

Desaparecidos, se dirigió al general Mejia Victores para 

expresarle su indignación por La respuesta negativa y 

violenta que habla dado el ministro de Gobernación ante los 

requerimientos de madres, esposas, hijos y familiares que 

buscaban a sus seres queridos. ·aue indignación nos causa 

-declararon Los miembros del Comité- su falta de sentimientos 

humanos y su indiferencia a nuestro problema. Ya ni 

siquiera ofrecen, 

investigar. casi 

como los anteriores gobiernos, resolver o 

advierten con su declaración, que Las 

desapariciones de personas seguirAn déndose ... ·•• 

En enero de 1985 La prensa guatemalteca informó que Los 

servicios de seguridad habian anulado el cuarto intento 
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militar para derrocar al general Mejia V1ctores. El 

indicador més destacado fue la destitución de los coroneles 

Luis Alburez, viceministro de la Defensa; Arturo Penate, 

director de la escuela militar; Roberto Mata Gélvez, 

comandante de la base militar de El Quiché; y Enrique Paiz 

Bolanos, coordinador de la oficina de asuntos civiles del 

ejército. 

Las contradicciones entre el gobierno y el CACIF se 

agudizaron. 

tributarias 

Los empresarios consideraban que las cargas 

limitaban su libertad patrimonial. El sector 

empresarial sólo aportaba el 30 por ciento de los impuestos 

que recibia el gobierno. iY claro! al pegar menos impuestos, 

subia la tasa de ganancia. Pero, también el déficit 

presupuestario aumentaba. En 1985 fue de 25 por ciento, 

equivalente a 400 millones de dólares. 

Los campesinos continuaban abandonando sus aldeas ante 

La ola de secuestros y asesinatos. Hombres, mujeres y 

n!nos, se dirigian a las montanas en busca de refugio. 

Otros lograban llegar a la frontera mexicana. 

El periódico The New ygrk Times informó que durante el 

gobierno del general Hejia Victores se hobi~ recrudecido La 

represión y se refirió a La matanza de campesinos indigenas. 

La organización America's Watch, denunció en Nueva York que 

la solicitud de ayuda a Guatemala planteado por el presiden

te Reagan, representaba una violación a Las Leyes interna-

cionales. La Confederación Internocional de Orgonizaciones 
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militar para derrocar al general Mejia Victores. El 

indicador més destacado fue La destitución de Los coroneles 

Luis Alburez, viceministro de La Defensa; Arturo Penate, 

director de La escuela militar; Roberto Mata Ghlvez, 

comandante de La base militar de EL Quiché; y Enrique Paiz 

Bolanos, coordinador de la oficina de asuntos civiles del 

ejército. 

Las contradicciones entre el gobierno y el CACIF se 

agudizaron. 

tributarias 

Los empresarios consideraban que Las cargas 

Limitaban su libertad patrimonial. EL sector 

empresarial solo aportaba el 30 por ciento de los impuestos 

que recibia el gobierno. iY claro! al pagar menos impuestos, 

subia La tasa de ganancia. Pero, también el déficit 

presupuestario aumentaba. En 1985 fue de 25 por ciento, 

equivalente a 400 millones de dólares. 

Los campesinos continuaban abandonando sus aldeas ante 

la ola de secuestros y asesinatos. Hombres, mujeres y 

ninos, se dirigian a las montanas en busca de refugio. 

otros Lograban llegar a la frontera mexicana. 

El periódico The New York Times informo que durante el 

gobierno del general Mejia Victores se habia recrudecido la 

represión y se refirió a la matanza de campesinos indigenas. 

La organización America's Watch, denuncio en Nueva York que 

la solicitud de ayuda a Guatemala planteada por el presiden

te Reagan, representaba una violación a las leyes interna

cionales. La Confederación Internacional de Organizaciones 
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Sindicales Libres <CIOSL> envió observadores a Guatemala y 

concluyo que en esa naclOn La vida humana carecla de valor. 

En Bélgica, el Parlamento Europeo aprobó una resoluciOn para 

un nuevo tratado de cooperaclOn polltico-econOmlco entre Los 

miembros de la Comunidad EconOmico Europea. Sin embargo, 

excluyo a Guatemala y EL Salvador"porque en esos paises 

persisten Las violaciones a Los derechos humanos por parte 

del Estado". 

Las protestas por la represlOn y arbitrariedades del 

gobierno del general Mejla Victores abarcaban diversos 

sectores. EL arzobispo de Guatemala, Próspero Penados del 

Barrio, remitió una carta al presidente Reagan en el cual 

se~aLO que organizaciones como La Asociación Pro-Bienestar 

de la Familia y la Agencia Internacional para el Desarrollo 

<AtD>, Impulsaban programas de esterlllzaclOn de indlgenas. 

El presidente de la Internacional Socialista, Willy Brand\, 

envio un telegrama al Papa Juan Pablo II pidiéndole protec

ción para Los familiares de Los detenidos-desaparecidos en 

Guatemala. Los parlamentarios de La República Federal de 

Alemania, Ernst Waltemathe y Freimut Duve, as1 como Los 

escritores Heinrich Btill -premio NObel de Literatura-, 

Günther Grass y Grahom Greene, solicitaron La intervención 

del Papa para proteger La vida de familiares de personas 

secuestradns. 

EL gobierno de MeJ1a Victores continuo con el impulso 

desarrollado por Rios Montt de combinar nuevas tactlcas que 
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rompian Los modelos tradicionales de actuaciOn militar. En 

este contexto empezO • desarrollar Las Patrullas de Autode

fensa Civil <PRCl, organizadas y dirigidas por el ejército a 

partir de 1981. Durante el gobierno de Rios Montt, el 

ejército informo que medio miLLOn de personas se habian 

incorporado a Las PAC. EL gobierno de Mejia V1ctores 

reconociO públicamente que 900 mil personas integraban Las 

PAC."" 

De acuerdo a Los principios de La doctrina de seguridad 

nacional todos Los habitantes deben participar en Lo defensa 

del territorio y "en contra de Lo subversiOn", EL cOdigo 

que regula el funcionamiento de Las PAC se~ala: "1. Defende

ré a mi familia, mi hogar y mi comunidad de cualquier ataque 

subversivo o catéstrofe natural; 2. Nunca permitiré que La 

subversiOn ingrese a mi comunidad; 3. Apoyaré al ejército 

de Guatemala en todas sus acciones.·•• 

Las PAC fueron armadas con viejos fusiles que donaron 

Los Estados unidos. EL gobierno temia armar a L• meyorla 

por el cer6cter obligatorio de Le participeciOn. Asimismo, 

los asesores no Lograron resolver factores como el respeto e 

"Los mayores" de Las comunidades indigenes que fueron 

cambiados por el de obediencia al comandante de Le zona 

militar y Los jefes de Las PAC; el concepto de Lealtad que 

se inculca hacia Los m6s representativos del grupo étnico se 

dirigiO hacia Los jefes impuestos; se acentuO La discrimina

ciOn racial al otorgarse poco valor a Le vida del ind1gene; 
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y la obligación paro mujeres viudas de realizar faenas 

contra sus costumbres. 

EL objetivo de Las PRC no es Onicamente politico

mili tar. Tiene implicaciones psicoLOgicas: extender el 

terror entre Los habitantes y realizar una campana ideoLOgi

ca senalando que Las tradiciones ser6n anuladas en caso de 

triunfar el movimiento revolucionario. 

Las PRC tienen una conformaciOn militar pero, esencial

mente, son una expresiOn politica. Tienden a profundizar le 

occiOn psicosocial que pretende hacer "més resistente" Lo 

conciencie del pueblo a La acciOn popular. 

Los oficiales del ejército guatemalteco insistian en 

hablar de controlar a La población civil. RL expresar esta 

preocupaciOn destacaban Los resultados de Las "aldeas 

modelo" o, en realidad, 6reas para el control de indigenas. 

Las palabras cambian, pero el fondo pol1tico-m1litar no 

varia. 

La derrota militar del movimiento guerrillero era un 

objetivo gubernamental. Pare lograrlo, el gobierno recurriO 

al apoyo de asesores israelitas, taiweneses, sudafricanos y, 

hasta finales de 1984, argentinos y chilenos. Los israeli

tas, considerando su experiencia en territorios ocupados, 

coadyuvaron en Le planificación de Los Polp~ de Desarrollo. 

cuatro Polos ernpezaron e funcionar. El primero incluyo 

la ciudad de Guatemala y Escuintla, en el centro de la 

RepOblica, con una extensiOn de 6,310 Km2. Rh1 funcionaria 
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una fábrica para ensamblar aviones tipo Kfir. La segunda 

región comprende Puerto Barrios, Livingston, al este de 

Guatemala, con 9,ooo Km2. En esta área funcionaria una 

industria petroquimica y otra metalúrgica. El tercer polo 

de desarrollo fue inaugurado por el Consejo de Comandantes 

en Chacaj. Incluye a San Juan Acul y Playa Grande. Esta 

zona se ubica al norte del pais. Finalmente se anunció La 

creación de otro polo en las márgenes del Ria Usumacinta. 

Las aldeas modelo ya establecidas y en con•trucción 

necesitan recursos financieros y técnicos. La solución fue 

crear Coordinadoras Interinstitucionales, contempladas en La 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Coordinación Interins

titucional para la Reconstrucción el Desarrollo. se 

dividieron en Coordinadoras Interinstitucionales departamen

tales, de nivel municipal y desarrollo Local. Se trataba de 

integrar grupos de trabajo multidisciplinario y unificar 

instituciones estatales para La aportación de servicios. 

Los Largos y duros anos de Lucha del movimiento popular 

senalaban que era posible La coincidencia y unidad democrá

tica a partir de un frente de masas para vincular la lucha y 

acción a Los más diversos sectores en torno o objetivos de 

común acuerdo que en ese momento eran: Lograr La democracia 

y libertad de organización, expresión y movilización 

popular; Liquidar toda forma de represión y terror en el 

campo y las ciudades: respeto a la vida y los derechos 

humano•; esclarecimiento de los crlmenes y de Los desapare-
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cides; y castigo a Los responsbles militares y civiles; 

mejore sustancial en Las condiciones de vida, trebejo, salud 

y educación de La población; plena independencia y defensa 

de La soberan1• nacional; y Logror Lo pez en Centroamérica, 

respeto al derecho La autodeterminación y contra La 

intervención en el 6rea. 

6. 1985: agosto-septiembre: un movimiento vivo. 

En agosto de 1985 Los duenos de autobuses urbanos, una vez 

m6s, presionaban por diversos medios -amenazaron con retirar 

sus unidades- para obtener un aumento al precio del trans

porte colectivo en La capitel. Voceros de La alcaldie Les 

informaron que, de acuerdo con el general Mejia Victores, 

hab1an decidido incrementar cinco centavos el transporte. 

Los empresarios dieron a conocer que aceptaban el 

aumento y condicionaron su dec1•10n el cobro de ocho 

centavos manos en el galón de gasolina diesel. Asimismo, 

senaleron que ese aumento no era suficiente paro atender les 

demanda• salariales de sus empleados. Los acuerdos munici

pales establecieron que el aumento entrarie en vigor a 

partir del 1 de septiembre. 

El descontento popular se expresó en movimientos 

laborales. El hambre supereba el miedo a Le represión. Los 

trabajadores de Le empresa Celulosa de Guatemala, S.A. 

(CELGUSA> decidieron realizar uno marche desde el departa-
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mento de El Progreso <al oriente del paisl, para protestar 

por la retenci6n ilegal de salarios. Le policia esteblaci6 

un cerco de agentes para evitar 

los trabajadores de panificadores 

la marcha. Por su parte, 

trataban de dialogar con 

el ministro de Trebejo: exigian aumentos en sus salarios.•~ 

En el gobierno guatemalteco se expresaba preocupaci6n 

por las protestes populares que, timidamente, empezaban a 

vislumbrarse. Habia expectaci6n por La actitud que pudieran 

adoptar los estudiantes de nivel medio y universitario. 

Otros se ref erian a las implicaciones que pudieran tener les 

protestas ante el proceso electoral. El candidato presiden

cial de la DCG, Vinicio Cerezo, destec6: "Consideramos que 

el pueblo debe manifestarse en contra del alza inmoderada de 

los precios de los productos y oervicios de primera necesi

dad, pero estamos en desacuerdo con las manifestaciones 

violentas, que solamente ?Onen en peligro el actual proceso 

democratizador". Por su 

candidato presidencial 

parte, Mario Sol6rzano Hartinez, 

del Partido Socialista DefROcrAtico 

CPSDl, di6 a conocer: "Hemos observado con complacencia el 

espiritu de lucha del sector estudiantil, porque considere

mos que cuando el pueblo olvida su espiritu de lucha esté a 

punto de desaparecer, pero pedimos que la~ menifestecione• 

sean totalmente pacifica• ...... 

El sector patronal empezaba a preocuparse. El CRCIF 

anuncio •u de•acuerdo con incrementos salariales. E•a 

vi•i6n de Le realidad era diferente a la de los •ectoras 
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populares. Los precios subian, La situación económica en 

general, era dificil. Los dueNos de lecherias empezaban a 

subir arbitrariamente el producto. Los trabajadores del 

IGSS Lograron un pequeNo triunfo cuando Las autoridades 

concedieron mejoras salariales. Otros sectores se sumaban o 

las demandas por aumentos de salarios y mejores condiciones 

de vida. La Federación Nacional de Trabajadores Bancarios, 

amenazó con realizar un paro nacional si no se hacian 

efectivas sus demandas; Los trabajadores de correos exigie

ron un aumento de 200 por ciento. En el campo, a pesar da 

que eran denunciados como "comunistas", Los trabajadores de 

la Finca "Esperanza", en Pochuta, Chimaltenango, exigian 

aumentos de salarios, pago de vacaciones, aguinaldos y 

mejores condiciones de vida. 

Las inquietudes ante el nuevo aumento al transporte 

urbano se expresaba en diversos sectores: Le policia 1nformb 

sobre un plan especial de operaciones para evitar manifesta

ciones pdblices. Los estudiantes de secundaria, en pequeftos 

grupos -surgidos espont6neamente- enarbolaban banderas e 

iniciaban protestas en Las calles. La consigna era iJ:!2-!!.I.. 

aymento de transporte: 

Los estudiontes de nivel medio empezaron e expresar su 

inconformidad frente a sus centros educativos. Paulatina

mente recibian el apoyo de amas de casa. El coronel Mario 

Ramfrez Ruiz, protavoz de la policta nacional, amenazó con 

detener a los estudiantes. R los trabajadores se les se~aló 
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que La polici~ no permitiria ninguna huelga. 

EL Vizconde Colvi~Le de Culross, Relator de La Comisión 

de Derechos Humanos de La ONU, Llegó a Guatemala en cumpli-

miento de sus funciones. Los estudiantes del Instituto 

"Rafael Aqueche" Le enviaqon una carta. En ella Le solici

taban prolongara su estancia en el pais, pues preve1an La 

represión. Los estudiantes no se equivocaron. 

Las protestas de diversos sectores se empezaban a 

sentir al efectuar plantones frente a ins ti luciones guber-

namentales. Todos tenían un carlscter pacifico. Otros 

grupos caminaban por Las calles de La ciudad. Nadie 

expresaba acciones de violencia. El gobierno continuó 

insistiendo que procederia severamente contra quienes 

manifestaran en Las calles. 

El 28 de agosto La policia arremetió contra Los 

'Tianifestantes. Empezaron a estallar bombas lacrimógenas. 

Nadie esperaba una reacción tan violenta de Las fuerzas 

policiacas. Los agentes arremetian contra hombres, mujeres 

y niMos. Blandiendo garrotes se Lanzaba~ contra Los grupos 

que protestaban pac1ficamente. Los primeros disparos 

empezaron a ~5cucharse. La gente se protegia en casas y 

árboles y contestaba arrojando objetos. Más de 200 personas 

fueron detenidas. EL juez de menores, Antonio Calderón, 

hizo un Llamado público a la polic1a para que no golpearan a 

niMos y jóvenes. 

EL 29 de agosto se ve1an barricadas en muchos Lugares, 
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que la polic1a no permitiria ninguna huelga. 

EL Vizconde Colville de Culross, Relator de La Comisión 

de Derechos Humanos de La ONU, llegó a Guatemala en cumpli

miento de sus funciones. Los estudiantes del Instituto 

"Rafael Rqueche" Le enviaron una carta. En ella Le solici

taban prolongara su estancia en el pais, pues preveian La 

represión. Los estudiantes no se equivocaron. 

Las protestas de diversos sectores se empezaban a 

sentir al efectuar plantones frente a instituciones guber

namentales. Todos ten1an un carécter pacifico. Otros 

grupos caminaban por Las calles de La ciudad. Nadie 

expresaba acciones de violencia. EL gobierno continuó 

insistiendo que proceder1a severamente contra quienes 

manifestaran en Las calles. 

EL 2B de agosto La pol1cia arremetió contra Los 

~anifestantes. Empezaron 

Nadie esperaba una reacción 

a estallar bombas lacrimógenas. 

tan violenta de Las fuerzas 

policiacas. Los agentes arremetian contra hombres, mujeres 

y ninos. Blandiendo garrotes se Lanzaban contra Los grupos 

que protestaban pac1ficamente. Los primeros disparos 

empezaron a escucharse. La gente se protegia en casas y 

arboles y contestaba arrojando objetos. Més de 200 personas 

fueron detenidas. EL juez de menores, Antonio Calderón, 

hizo un Llamado público a La polic1a para que no golpearan a 

ninos y jóvenes. 

EL 29 de agosto se ve1an barricadas en muchos Lugares, 
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especialmente en centros educativos y áreas de pobladores. 

Un grupo de estudiantes Logró Llegar al palacio nacional y 

solicitó entrevistarse con Hejie V!ctores. Fueron disueltos 

violentamente. Expresiones óe La iglesia católica guatemal

teca empezaron a escucharse: el arzobispo Próspero Penados 

del Barrio, declaró que el gobierno no deberia reprimir e 

quienes "sólo buscan detener el alza inmoderada de Le vida". 

Mientras Los transportistas se entrevistaban en el 

palacio nacional y exigian e Hej{e Victores el aumento del 

pasaje, en Las celles de le ciudad grupos de menifestentes 

expresaban su rechazo al aumento. Por su perte, Hejie 

V1ctores seNalaba que Los precios de los productos hab!en 

subido en une proporción "juste". El primero de septiembre 

entrar!a en vigor el decreto que eutorizeba el aumento del 

pasaje. 

El 3 de septiembre una marcha estudiantil empezb a 

movilizarse desde La zona 12 <áree donde se ubican Las 

instalaciones de la USACl para tratar de Llegar al centro de 

Le ciudad. Hiles de estudiantes -muchos de ellos con el 

rostro cubierto- Lanzaban consignas contra el gobierno. En 

La medida que Las columnas de estudiantes avenzeben se les 

un!en otros sectores. El ejército y Le poLicie tretaben de 

detenerlos. Lenzeban granedas lacrimógenas. Los estudien-

tes, con p~~uelo5 mojados tepéndose La boce y La nariz para 

evitar el gas, errojaban cualquier objeto. Improvisaron 

barricadas. Finalmente, pequeNos grupos Lograron Llegar al 
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palacio nacional )' pidieron entrevistar.se con Mejia V.icto" 

res. La solicitud fue negada. 

Las madres de los manifestantes senaLaron a La prensa: 

"El aumento al pasaje agudiza La triste situac16n econ6mica 

que se esté viviendo en los 

mala politica gubernamental 

hogares guatemaltecos por le 

y La incapacidad del gabinete 

econ6mico.·•~ Oradores improvisados tomaban Le palabra y 

todos pedian lo mismo: que no aumentara el precio del 

transporte. 

Los empresarios de Los autobuses decidieron reducir el 

número de unidades en servicio. Una medida absurda que 

afectaba a la poblaci6n. Las molestias para los usuarios 

eran grandes. En las esquinas, grandes grupos de personas 

se encontraban desesperadas en 

parte, la Municipalidad se 

transportistas daban a conocer 

espera de un bus. Por su 

aferraba a su decisi6n y Los 

que no aprobarian ninguna 

tarifa preferencial para los estudiantes.ª' Estas declara

ciones y el acercamiento del primero de septiembre, sin que 

se vislumbrara un cambio por parte de Las autoridades, hacia 

que Las protestas tomaran otras caracteristicas. 

El jueves 20 de agosto en diversos Lugares de la 

ciudad, principalmente en las colonias <~reas marginales>, 

la policia se enfrent6 a jóvenes que trataban de detenerlos 

con barricadas. Lanzaban piedras. Se defendian con lo que 

encontraban a mano. Los cuerpos policiacos entraban a Las 

colonias arrojando bombas lacrim6genas. Los habitantes se 
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esforzaban en organizarse. La pol1c1a empezó a disparar. 

En todas Las zonas en que se encuentra dividida La ciudad se 

o1an balazos, ráfagas de metralletas, gritos. Los miles de 

ciudadanos no cejaban. En todas partes se expresaba Lo 

mismo: iNo al aumento del transporte! Obreros y estudian

tes, trabajadores y amas de casa, jóvenes y ninos, se 

enfrentaban a Las fuerzas represivas. Todos con La posición 

de detener el aumento al transporte porque sabian que Les 

afectaba económicamente. Los tribunales dieron a conocer 

que 85 menores se encontraban detenidos. En Los hospitales 

eran atendidos centenares de intoxicados. En Las calles, 

Los cadáveres de personas baleadas. 

En La noche, una tensa calma envolvió a La ciudad. 

Cientos de familias iban a Los centros de detención y 

hospitales en busca de sus hijos, esposas o madres de 

trabajadores con La esperanza de encontrarlos vivos. otros 

se dirigian a La granja penal Pavón a donde trasladaron a 

jóvenes capturados. RL dia siguiente, el ejército y La 

polic1a ocuparon La ciudad. Carros artillados con ametra

lladoras calibre 60, unidades militares de choque, grupos de 

contraguerrilla, el Pelotón Modelo de La policia nacional y 

miles de agentes vestidos de civil, se apostaron en Las 

calles, principalmente en Las áreas donde La resistencia 

popular habia sido mas fuerte. 6
• 

Los jefes policiacos dieron declaraciones. Para ellos 

Las protestas no eran consecuencia de La grave situación 
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econOmica. sus causas estaban en La "infiltraciO~ de grupos 

izquierdistas· que trataban de evitar La democratización del 

pais. "No sean tontos útiles·, se~aLO el subdirector 

general de La policia nacional, Juan Francisco Cifuentes, a 

Los estudiantes del instituto Normal Central para Varones.•• 

Las expresiones de descontento se desbordaron. No 

importaba La presencia de La policla o Las armas de Los 

soldados. En La colonia "EL Milagro" Los vecinos colocaron 

barricadas en Las entradas para evitar el paso de La 

policia. Desde sus casas, en Las calles de La colonia, en 

Los tejados, aceras, en cualquier Lugar, gritaban: "iQuere

mos que baje no sOLo el valor del pasaje del transporte 

urbano, sino de todos Los articules de consumo bésico!" En 

La colonia "Carolingia" miles de personas se aglomeraron en 

Las entradas para evitar el paso de vehiculos. Ese contin

gente humano era -se~alaban Los vecinos- para que La policia 

no penetrara en la colonia. Todos gritaban consignas contra 

el aumento del pasaje urbano y de los articulas de primera 

necesidad. un amplio grupo de habitantes declaro a La 

colonia territorio libre. 

EL ejército intervino para disolver Los grupos de 

manifestantes. En la Plazuela Italia carros de a••lto del 

ejército se dirigieron contra grupos que se formaban 

esponténeamente. Algunos con La idea de trasladarse al 

palacio nacional. Llegar al parque central era un objetivo 

previsto a última hora. Otros aprovechaban la confusiOn y 
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robaron almacenes. 

Las Areas de La USRC fueron utilizadas -sin autoriza

ciOn de Las autoridades universitarias- como Lugares donde 

se concentraban miles de personas para marchar hacia el 

centro de La ciudad.•0 En Los grupos se discutian Las 

formas de enfrentarse organizadamente a La policia. Frente 

a La Guardia de Hacienda, mujeres y niMos hacian sonar toda 

clase de utensilios y botes. Se revivia, de esa manera, Lo 

que en 1978 fueron Las protestas "de Las cacerolas". 

EL dos de septiembre miles de personas realizaron una 

manifestaciOn que denominaron Marcha Pacifica. En Lugar de 

enfrentarse La policia, optaron por sentarse en Les 

calles. Los que Lograron Llegar a Las gradas del palacio 

nacional repitieron el fenómeno. Sin embargo, Las protestas 

de Las colonias "Carolingia", "EL Milagro", •10. de julio", 

"EL Paraiso", "EL LimOn", "RtLAntida", "Bethania" Y "La 

Verbena", fueron reprimidas a balazos. Incluso, La policia 

Lanzó granadas. En esas colonias murieron Félix Armando 

Zelada, de 19 anos; y José Hermógenes Higueras, de 21 anos. 

Las protestas continuaban: en La avenida Boliver La 

policia disparó directamente contra Los grupos; en La Plaza 

Italia Los manifestantes fueron disueltos con r6fages de 

ametralladora; en Las esquinas de cualquier barrio o colonia 

Las amas de casa sallan con sus hijos a tocar cualquier 

instrumento que produjera ruido. En ocasiones, policias y 

manifestantes iniciaban diálogos callejeros. Pero, a los 
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pocos minutos empezaba La violencia. EL gobierno suspendió 

Las clases en todos Los niveles educativos. 

La n~che del martes tres de septiembre, unidades 

blindadas, jeeps artillados, camiones con tropa y tanquetas 

del ejército guatemalteco, penetraron a La Universidad de 

San Carlos. En un rápido operativo, Los soldados -apoyados 

por agentes vestidos de civil- se movilizaron en acciones 

tipo comando. Con esta medida se pretendió detener un 

movimiento popular que, aunque golpeado, continuaba enfren

tándose a La policia y al ejército en diversos rumbos de La 

ciudad. La dirigencia del movimiento popular no provenia de 

La USAC. A La prensa se le negO el acceso a Las instalacio

nes universitarias. 

EL ~ de septiembre se reunió el gabinete para conocer 

Los problemas referentes al aumento del transporte urbano. 

Deliberaron más de seis horas. Sobre ellos pesaban Las 

grandes protestas y Las manifestaciones populares de rechazo 

a La decisión injusta y arbitraria. La ciudad se encontraba 

paralizada. Los tiros, ráfagas de ametralladoras, gases y 

enfrentamientos continuaban. Los politices protestaban y 

todas se referian a La incapacidad de Las autoridades 

estatales y municipales. AL final de La reunión, decidieron 

derogar el aumento al pasaje urbano y subsidiar con dos 

millones de quetzales mensuales al transporte.~~ 

El s de septiembre el ejército informo que sus fuerzas 

-más de 1000- salian de Las instalaciones de La USRC. Un 
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vocero de La oficina de Relaciones Públicas del ejército 

declaró que no violaron La autonomia universitaria y dió a 

conocer que üencontraron armas y propaganda subversiva". 

Declaraciones apresuradas que nadie creyó. Los convoyes del 

ejército salieron de Ciudad Universitaria. 

EL movimiento popular rompió el repliegue en que se 

encontraba y expresó Las posibilidades reales de Lucha del 

pueblo guatemalteco: en el ministerio de Finanzas Públicas 

los trabajadores realizaron un paro de Labores de una hora 

exigiendo aumentos de salarios. La policia arrojó bombas 

contra miembros del sindicato de traba)adores municipales 

que hablan convocado a organizaciones sindicales del pais, 

estudiantes y sectores populares a realizar una manifesta

ción de protesta contra el alto costo de La vida, incremento 

de salarios y para exigir La Libertad de personas capturadas 

con motivo de las protestas contra el aumento al pasaje 

urbano. 

EL seis de septiembre de 1985 el movimiento de tropas, 

jeeps artillados y helicópteros que sobrevolaban La casa 

presidencial senaLoba Los tradicionales movimientos de un 

golpe de Estado. Pero, Los comandantes de Las bases 

militares del pa1s acordaron no realizar cambios en La 

cúpula militar gobernante. Asimismo, Los diputados informa

ron que no se habla tomado ninguna decisión en la Asamblea 

Nacional Constituyente para anular el mandato del general 

Mejia Victores y dar paso a una junta de gobierno. 9 ª 
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EL ocho de septiembre de 1985 La ciudad amaneciO en 

calma, pero en Quetzaltenango Los maestros decidieron 

paralizar Las actividades hasta que el gobierno resolviera 

un aumento de 200 por ciento; pusiera en Libertad a Los 

capturados en La capital; y redujera Los precios de Los 

articulas de primera necesidad a como estaban en 1983. Los 

maestros fueron apoyados por Los trabajadores del organismo 

judicial quezalteco considerando que era justa La peticiOn 

de aumento que hab!an planteado. 

EL movimiento magisterial que se inició en el interior 

del pais influyó en La capital. Después de infructuosos 

intentos de diálogo con Las autoridades La Asociación 

Nacional de Educadores de Ensenanza Media dio a conocer su 

decisión de realizar paros. Los educadores abandonaban Las 

aulas y saltan a formarse a Las banquetas. Junto a su 

solicitud de aumento salarial, exigian La inmediata Libertad 

de Los detenidos durante Las jornadas para evitar el aumento 

al transporte. 

Mientras La ministra de Educación P~blice, Aracely 

Samayoa de Pineda, "recordaba a Los maestros el apostolado 

de La ensenanza", Los profesores realizaron una manifesta

ción silenciosa portando carteles de protesta. EL Comité 

de Estudiantes de Educación Media acordó no participar en el 

desfile del 15 de septiembre en solidaridad con las gestio

nes de Los maestros quezaltecos y de todo el pais y para 

exigir La Libertad de estudiantes detenidos. 
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EL 15 de septiembre de 1985 el Consejo Nacional del 

Magisterio decidió la huelga explicando que La paralización 

de actividades incluis a la preprimaria, primaria y educa

ción media. Los dirigentes dieron a conocer el rechazo 

gubernamental de conceder un aumento de cincuenta quetzales. 

la huelga abarcarla a todo el pais con excepción del 

departamento de El Quich~ donde Las escuelas se encontraban 

bajo control militar. El general Mejia \lictores seflald que 

el aumento de cincuenta quetzales para Los trabajadores del 

Estado no se podria cambiar: '"Los empleados p~blicos que no 

se presenten a su trabajo hoy, serán despedidos .. , concluyó. 

EL jefe de Estado se negaba a dialogar. La ministra 

insistia en el regreso a clases por el daNo que se causarla 

a Los alumnos. Los maestros prepusieron realizar pruebas de 

evaluación aón estando en huelga y entregar posteriormente 

Los resultados. El 25 de septiembre una manifestación de 

les maestros que se dirig1a paciflcamente al palacio 

nacionel fue disuelta por La polic1n. e•e dia el general 

Mejta Victores emitió el acuerdo gubernativo 867-95, firmado 

por La ministra de Educacidn Póblica, en el cual se daba por 

concluido el ciclo Lectivo y todos Los elumnos ser1an 

promovidos automáticamente -sin realizar exámenes- al graúo 

inmediato superior. Les manifestaciones de protesta 

ccntinuoron. EL pelotón antimotines de la pollcia tomó las 

instalaciones de segunda ense~anze y Los maestros fueron 

obligados a replegarse en Ciudad Universitaria. 
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EL 26 de septiembre Los maestros dieron a conocer que 

deponian el movimiento en tanto se entablara un nuevo 

diélogo sobre el aumento salarial. Lideres del magisterio 

se entrevistaron con miembros de La Asociación de Periodis-

tas de Guatemala <APGl para conocer Los resultados de su 

mediación. Los miembros de La APG hicieron ver en La 

asamblea general de maestros "que el gobierno por conducto 

del Ministerio de Educación se comprometió no hacer 

destituciones a pesar de Las actas que fueron Levantadas en 

el interior del pais y que no se tomarian represalias 

contra Los educadores, especialmente Los dirigentes del 

NOTAS 
1.Rsociación de Estudiantes Universitarios; Facultad de 
Ciencias Económicas <USACl; Jornadas de Agosto de 1977, 
Guatemalo, 1977. 
2."EL 12 de marzo recién pasado el ultraderechista Congreso 
de La República de Guatemala oficializó c!nicamente el més 
grande fraude electoral de La historia politice del pais". 
Ver "Oficializado el fraude electoral", en Correo de 
Guatemala <Editorial>, No. ~o, Guatemala, abril, 1974. 
3.EL 20 de marzo de 1974 La prensa guatemalteca dió a 
conocer La carta pública que Mario Monterroso Armas dirigió 
a Kjell Laugerud. En ella expresó, entre otros aspectos: 
~podr~ decirse que no, pero &1 se Logran cngaMor algunos, 
usted general, no puede enganarse y sabe que hubo fraude 
escandaloso para convertirlo en presidente de La República". 
4.Ver "La reorganización simulténea de Las organizaciones 
paramilitares" y "Forma de operar de Los grupos paramilita
res", en EL Fascismo en Guatemala, publicación del Comité 
Nacional de Unidad Sindical, Guatemala, junio, 1977. 
S.Ver ~organizaciones obreras hacen un balance de la 
represión sindical", en Noticias d~ Guatern~, publicadas 
por el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de 
Guatemala, No. 4, México, ene~o, 1977. 
6."Las organizaciones y personas mexicanas y guatemaltecas 
que firmamos La presente Declaración, conjuntamente con 
ciudadanos de Centroamérica y de otros paises Latinoamerica-
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nos, denunciamos ante la opiniOn pública internacional la 
presencia de tropas nicaragüenses en territorio de Guatema
la", DeclaraciOn firmada por mis de un centenar de Latinoa
mericanos, México, mayo, 1977. 
7."El vicepresidente aquechista Luego de haber sido tortura
do, fue estrangulado y su cadlver lanzado a La via pública 
en la 33 calle y 1oa avenida de La zona 11 el sébado 
anterior. Los autores del crimen le destrozaron el rostro a 
golpes y Le ataron al cuello posiblemente una bolsa con La 
que fue asfixiado y estrangulado", en diario La Tarde, 
Guatemala, 10. de agosto, 1977. 
- ''Fue encontrado ayer el cadáver, salvajemente torturado, 
del joven estudiante Anibal Leonel Caballeros, quien se 
destaco en Los últimos anos como dirigente en diversas 
asociaciones estudiantiles de secundarla, y quien actualmen
te estudiaba en el Instituto Rafael Rqueche", Impacto, 31 de 
julio, 1977. 
- "Los estudiantes de nivel medio de Los institutos naciona
les manifestaron hoy en la manana frente al palacio nacional 
en protesta por el asesinato del vicepresidente de La 
RsociaciOn de Estudiantes Aquechistas y exigiendo el 
aparecimiento del estudiante de Rgronomia, Robln Garcia", il 
ll.!:!!Jl, 1 de agosto, 1977. 
-"Las autoridades han guardado completo silencio en cuanto 
al crimen del estudiante aquechista Rnibal Leonel Caballe
ros, quien tras su desapariciOn fue encontrado muerto en La 
zona 11. Poca o casi ninguna informaciOn fue proporcionada 
por las autoridades en relación a este caso, concretándose a 
senalar que se investigaba", EL Gráfico, 2 de agosto, 1977. 
- "AEU exige al gobierno central el esclarecimiento del 
asesinato de Caballeros Ram1rez; el aparecimiento VIVO del 
estudiante Robin Garcia Dévila, y el cese de La préctica del 
secuestro y asesinato como método para manifestar su rechazo 
al movimiento popular", AEU repudia el asesinato del 
estudiante Leonel caballeros Y exige el aparecimiento de 
Rob in Garcia, 1 de agosto, 1977. 
- ''Claro, nuevamente Le toca al pueblo guatemalteco, a uno 
de sus hijos firmes en sus convicciones y firmes en La 
Lucha. Le toca al pueblo ver que se Le adelante un mértir 
mis en este dificil camino que estamos recorriendo, no es de 
extranarse entonces; Leonel Caballeros lo sabia, que con 5U 
muerte podrian pretender frenar su Lucha pero ésto no Lo 
amedrento. No se amedrento porque tambi~n sabia que no es 
con La muerte de dirigentes ni estudid11L&;, ni obreros, ni 
campesinos, con que se va a acallar la voz de protesta y la 
lucha de todo un pueblo", Asociación de Estudiantes f!9..!l!t:. 
~y Coordinadora de Estudiantes de EducaciOn Media, 31 
de julio, 1977. 
-''Las fuerzas represivas que operan al amparo de un gobierno 
impuesto e impopular desoyeron una vez m6s el clamor general 
de la juventud y Ln opiniOn pública y perpetraron un nuevo e 
incolificable crimen contra la inteligencia y la juventud 
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guatemalteca: ha aparecido bárbaramente torturado y asesina
do el compaMero Robin Garcia.· "El gobierno del general 
Laugerud es responsable del cobarde asesinato del estudiante 
Robln Garcla." RsociaciOn de Estudiantes Universitarios 
<REUl, 4 de ar;osto, 1977. 
- nlas aceras rebosaban de gente que respetando el orden 
impuesto por Los coordinadores estudiantiles, Integraban el 
final de La interminable columna. Cuando el féretro de 
Robin Mayro Garcla Dávila traspuso la puerta del cementerio, 
se mezclaban estudiantes y hombres· y mujeres del pueblo.• .U. 
Grl!fico, 6 de agosto, 1977. 
- "EL presidente de La República, general Kjell Laugerud 
Garcia, intervendré personalmente para esclarecer los hechas 
de sangre cometidos en los últimos dias, en contra de 
jóvenes estudiantes", El Gráfico, 5 de agosto, 1977. 
- "EL primer mandatario IKjell Laugerud> dijo que no 
descarta la posible participación de miembros de Las 
policias que operan en el pais, en Las bandas o grupos 
paramilitares o en acciones delictivas", EL Gráfico, 9 de 
agosto, 1977. 
- "Exigimos una respuesta concreta, de parte del Presidente 
de La República, respecto a los desaparecidos en Guatemala, 
y a La audiencia que tantas veces le pedimos públicamente. 
Y decimos ésto basándonos en La entrevista que sostuvimos 
con él, el 19 de julio de 1974; donde prometió que al asumir 
La presidencia, era Lo primero que iba a hacer, investigar 
Los casos de los desaparecidos y que cada quien presentara 
su caso por escrito, y asi lo hicimos en cumplimiento de lo 
ordenado, promesa que no ha cumplido, y como él dice que su 
gobierno es respetuoso de Los derechos humanos, lo hubiera 
demostrado investigando numerosos casos. Esto es una 
prueba que a él no Le importan Los derechos humanos, porque 
lo que reclamamos son vidas humanas, no son perros, y aún 
as!, hay una Ley protectora de animales", Comité de Familia
~ de Personas Desaoarecidas, 8 de agosto, 1977. 
- "Exigimos al gobierno, policlas y ejército, el cumplimien
to de Las funciones para la cual fueron creadas y la no 
participación en estos actos que atentan contra los Derechos 
Humano5 1 pues es notoria su despreocupación en esclarecer 
estos crimenes y su falta de conciencia humana para desarmar 
a estos grupos paramilitares que dla a dia atentan contra La 
sociedad guatemalteca'', AsociaciOn de Estudiantes de 
Ciencias Económicas ''Manuel Cordero auezada'', ~ de agosto, 
197 7. 
B."La RsociaciOn de Estudiantes Universitarios CREU> repudia 
el asesinato del estudiante Leonel Caballeros y exige el 
aparecimiento de Robin Garcla", Manifiesto de La ftfil!., 
Guatemala, 1 agosto, 1977. 
9."Hemos visto con suma indignación como ha ido en aumento 
la represión institucionalizada", Denuncia de La Asamblea 
General de La Escuela de Psicologia, Universidad de San 
Carlos, Guatemala, 2 de agosto, 1977. 
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10.Robin Garcia "Presentaba golpes en las piernas y espalda. 
Hundimiento del esternOn y un golpe de unos cinco centime
tros de diámetro con hundimiento del parietal izquierdo que 
le causó La muerte", el "tradicional pelo largo del estu
diante habla desaparecido y los criminales Le dieron un 
bárbaro golpe con algún objeto contundente en la mano 
derecha, La cual casi se Le desgarró", El GrAfico, Guatema
la, 5 de agosto, 1977. 
11.Expresiones y denuncias de diversas organizaciones ante 
el asesinato de Robin Garcia y Leonel Caballeros: 
Manifiesto del Claustro de Catedráticos del Instituto 
Experimental de Educación Media "Simón Bolivar", al puebLO 
de Guatemala, al estudiantado en general y al maoisterio 
nacional: "La ola de violencia institucionalizada que vive 
el pais, es responsabilidad directa del gobierno", Guatema
la, 2 de agosto, 1977, Por medio de un cablegrama urgente 
dirigido a La Comisión de Derechos Humanos de La OER, 
Organización de Naciones Unidas, Rmnistia Internacional, 
Cruz Roja Internacional, Unión Internacional de Estudiantes, 
Federación Mundial de Juventudes Democráticas, Organización 
Continental Latinoamericana de Estudiantes, Federación de 
Estudiantes Universitarios de Centro América, Consejo 
Superior Universitario de Centro América y Senado de Los 
Estados Unidos, La REU denuncio "La flagrante violación de 
los derechos humanos que se vive en estos momentos en el 
pais", Guatemala, 4 de agosto, 1977, 
12.EL proyecto de Rguas, S.R. 1 a cargo de un grupo de 
funcionarios, pretend1a terminar con Los recursos de San 
José Pinula al tomar el agua de ocho r1os para trasladarla a 
La capital. EL padre Hermógenes López Coarchita, estuvo 
junto a Los campesinos en esa actividad y otras de carácter 
social. Por esas razones fue asesinado. Los campesinos 
triunfaron. 
13."EL actual gobierno no Logra comprender que ese tipo de 
medidas represivas en contra de Los trabajadores, en Lugar 
de acabar con Los problemas que afectan al pais viene a 
contribuir a agrandarlos." Ver "La desarticulación del 
movimiento popular", en Bolet1n Socialista Democrático, 
Partido Socialista Democrático <PSD>, No. 3, Guatemala, 
enero, 1979. 
14."SOLo ayer La empresa Eureka, una de Las más grandes de 
la capital, tenia paralizadas 130 unidades, de un total de 
200 que funcionan regularmente", en El Gráfico, 23 de 
agosto, 1978. 
15.EL Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco 
del Seguro Social <STIGSS), "se pronunció abiertamente 
contra el alcalde capitalino y el Consejo a Los que atribuyó 
manifiesta incapacidad para solucionar el problema del 
transporte urbano", EL Gráfico, Guatemala, 27 de septiembre, 
1978. 
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16.Un titular informativo de EL Gráfico, <J de octubre, 
19781 senala: "La polic1a se abrió paso a balazo limpio en 
EL Milagro" y aMadió: "por Lo menos Lanzó mil granadas 
lacrimógenas ademés de disparos con carabina y revolver," 
17."Julio Garcia, fotógrafo de La Tarde, fue despojado de su 
cámara fotográfica por elementos del Pelotón Modelo, en La 
colonia Carolingia; Juan Iriarte, de Estudio Abierto, fue 
amenazado por agentes vestidos de particular¡ Jorge Seria, 
de Radio Fabulosa, fue despojado de su grabadora; Ricardo 
Gatica Treja y Carlos Urbina, de El gréfico fueron amenaza
dos por agentes vestidos de particular en La colonia EL 
Milagro~, en El Gráfico, Guatemala, 3 de octubre, 1978 
18.Asociac!ón de Estudiantes Universitarios <REUI, "Carta 
Abierta", dirigida al Consejo Municipal capitalino, al 
Gobierno Central, a todos Los sectores sindicales, trabaja
dores, pobladores, estudiantes y pueblo de Guatemala en 
general. Guatemala, 3 de octubre, 1978. 
19."Tres mil bombas Lacrimógenas Lanzadas", titular del 
diario la Tarde, Guatemala, octubre, 1978. 
- La Universidad de San Carlos de Guatemala, ante el 
problema del aumento al transporte urbano "exige al gobierno 
el cese de La violenta represión que esta ejerciendo contra 
el pueblo de Guatemala, con lamentables saldos de muertos y 
heridos, asi como La Liberación inmediata de todas Las 
personas detenidas en ocasión de dicha represión", Consejo 
Superior Universitario, 2 de octubre, 1978. 
- La Universidad de San Carlos exige ·'que se atienda las 
peticiones multittJdinarias, que reclaman que el pasaje del 
transporte urbano sea de cinco centavos; que cese el ultraje 
a Los ciudadanos que, en forma justa, hacen peticiones 
apegadas a la Ley; que se respete la integridad flsica de 
los cientos de detenidos que hay en Los cuerpos de pollc!a y 
cérceles públicas y se les restituya en el goce de sus 
derechos de libertad; que se dé La asistencia médica 
necesaria a los presos que bajo la represión y tortura, se 
encuentran en prisión injustificada", Conoelo Superior 
Universitario, 4 de octubre, 1978. 
- "Denunciamos la incapacidad del alcalde y la MuniciDalidad 
capitalina, asi como del gobierno central, que no han podido 
encontrarle solución al problema del transporte en la ciudad 
de Guatemala, como no sea la represión pol1r1ace de q~ienes 
protestan en cor1lra del alza del pasaje'', Directorio 
provisional de Los socialistas democráticos <PR~), al ouebLo 
de Guatemala, 6 de octubre, 1978. 
- "Las colonias 'EL Milagro' y 'La Carolingia' quedaron 
desoladas al paso de los agentes policiales quienes abrieron 
fuego con carabinas o revólveres'', El Gr~fico, 3 de octubre, 
1978. 
- El caos y 
la capital, 
la fuerza 
barricadas 

el desorden se hablan generalizado ayer tar0~ en 
cuando grupos de manifestantes se enfrentaron a 

pública, que intentaba desalojarlos de las 
que se tendieron en diferentes sectores de la 
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ciudad, como una protesta por el aumento al pasaje del 
transporte urbano. Entre ayer y hoy en Los distintos 
frentes de resistencia, protesta y barricadas formadas por 
estudiantes y vecinos enardecidos por el aumento •L pasaje 
en el transporte urbano, la policia nacional Lanzó 1,500 
bombas de gas Lacrimógeno y casi terminó todo su parque, 
según Las revelaciones que se han hecho'', El GrAfico, 3 de 
octubre, 1978. 
- "Estudiantes del Instituto 'Gómez Carrillo', en La zona 
seis, quedaron atrapados en sus instalaciones cuando el 
'pelotón modelo' Lanzó quince bombas Lacrimógenas y agentes 
de particular abrieron fuego causando Lesiones dos 
estudiantes", EL Gráfico, 3 de octubre, 1978. 
- "Una Lluvia de bombas Lacrimógenas y balas Lanzó anoche en 
Las últimas horas La policia nacional contra Las viviendas 
del asentamiento ·4 de febrero' y La colonia Bethania, zona 
7, dejando gravemente heridas a doce personas, entre mujeres 
y nU\os y un número considerable de intoxicados" 1 U 
~. 3 de octubre de 1978. 
- "En el primer dia de estallidos de violencia por el 
aumento al precio del transporte urbano, Las pérdidas 
materiales por el incendio y destrozo a pedradas de buses 
asciende a 400 mil dólares ... cuando La muchedumbre y grupos 
de jóvenes incendiaron Los 12 autobuses en distintos 
sectores de La ciudad, p~ulatinarnPnte Los unidades fueron 
sacadas del servicio", EL GrHico, 3 de octubre, 1978. 
- "EL centro de La ciudad se habla convertido ayer en el 
principal escenario de Los disturbios callejeros enlre 
manifestantes y fuerzas del orden, que durante cinco horas 
se enfrentaron a pedradas, los primeros, y con gases y 
balazos los segundos", El Gréfico, 4 de octubre, 1970. 
- "Aproximadamente 175 alumnos del instituto 'Carlos 
Federico Mora' fueron cercados ayer en La tarde en el 
interior del establecimiento, por un numeroso contingente de 
La policia nacional que Llegaron al Lugar, Luego de recibir 
denuncias de que Los estudiantes hablan colocado varias 
barricadas", La Nación, 10 de octubre, 1978. 
- En La escuela de Comercio "Los estudiantes hostigaron 
durante una hora a Los agentes policiales, quienes Lanzaron 
gran cantidad de granadas Lacrimógenas. Durante algunos 
minutos Los agentes desenfundaron sus revólveres o utiliza
ron carabinas para abril fuego contra los estudiantes", U 
riaciOn, 10 de octubre, 1978. 
- "La huelga de empleados de correo~ se h3bic e~tendido ayer 
a varias poblaciones del interior del pais, según reportaron 
Las autoridades de poLicia", La Tarde, 10 de octubre, 1978. 
- "Hombres armados que viajaban en dos vehiculos no identi
ficados abrieron fuego sobre un grupo de adolescentes, 
quedando heridos nueve de ellos, aunque minutos después, 
sobre la palangana de un pic~-up murió uno de ellos", ll 
~. 6 de octubre, 1978. 
- Periódicos guatemaltecos destacaron Las denuncias de 
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diversos medios de comunicaciOn por el atentado contra 
diarios como El Gréfico y La Tarde y se pronunciaron contra 
el ametrallamiento de La radio "Nuevo Mundo", 11 de octubre, 
1978. 
20.Siete Dias en la USRC <semanario de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala) No. 40-41, marzo-abril, Guatemala, 
1978. 
21.Ver "Una clara victoria del movimiento popular", en l 
Dias en la USRC, época 1, No. 7, semana del 16 al 22 de 
octubre, Guatemala, 1978. 
22."En esta lucha del pueblo, las movili~aciones realizadas, 
Las huelgas y barricadas, son una experiencia que debe ser 
asimilada por todos Los sectores populares.~ Ver "Las 
organizaciones sindicales y populares al pueblo de Guatema
la.·· Manifiesto del CNUS, CETE, REU, MONRP, CDP, FERG y 
STIGSS, Guatemala, 13 de octubre, 1978. 
23.Ver ''Las Luchas populares y democréticas··, en Guatemala 
-ª.Q.,_ <sin editorial>, Guatemala, 1980. 
24.Ver Guatemala 80, ob. cit. 
25.Ver Noticias de Guatemala <publicadas por el Comité 
Mexicano de Solidaridad con Guatemala> No. 40-41, marzo-
abr!L, México, 1980. 
26."Kjell Lougerud, impuesto presidente de La República; 
Leonel Vassaux Mart1nez 1 Ministro de la Defensa¡ Jorge 
Arenales Catalén, Ministro de Gobernación y Luis Ocana 
corzo, jefe de La Judicial Cpolicia secreta>, son Los 
esbirros bajo cuyas órdenes y por sus propias manos cometie
ron este crimen repudiable", en Trinchera, Vocero del 
Regional Central "Huberto Rlvarado", Altiplano Occidental, 
Partido Guatemalteco del Trabajo, No. 7, Epoca V, Guatemala, 
diciembre, 1978. 
27 .Frente unido de La Revolución CFURl, "EL crimen del 
Licenciado Andrade" 1 Bolet1n, Guatemala, 1976. 
28. Ver "Mario López Larrave, homenaje", en revista de la 
Universidad de San Carlos, ílnuario Académico, Vol. 1, No. 1, 
Guatemala, 1977. 
29.Expresiones populares de protesta por el asesinato de 
Mario López Larrave: 
- "Mario López Larrave tenia una gran conciencia de la 
necesidad de la unidad de la clase trabajadora y de su 
alianza con el campesinado'', en Noticias de Guatemala, 
Publicadas por el Comité Mexicano de Solidaridad con el 
Pueblo de Guatemala, No. 10, M~xico, ju\ io, 1977. 
-''Ha llegado el momento de abandonar nuestra actitud de 
brazos cruzados, desde ahora debemos L~ventar el puno en 
alto y nuestras voces de protesta'', Manifiesto de los 
estudiantes al pueblo de Guatemala Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales, USRC, Guatemala, 9 de junio de 1977. 
- "Que el asesinato del Lic. Mario lOpez Larrave y el de 
otros casos de ciudadanos y profesionales dignos como Adolfo 
Mijangos López, Julio Camey Herrera y Rufino Cabrera Guzmán, 
han sido grotescas maniobras, ya conocidas en Los circules 
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poL1t1cos que tratan de distraer a La opiniOn pública de Los 
problemas a fondo que afligen al pueblo", Consejo Superior 
Universitario, USRC, Guatemala, 9 de junio, 1977, 
- "El embate contra La Universidad y los universitarios no 
puede ser m~s claro. Una vez ml:ls, se pretende por La via 
del terror implantarnos una mordaza ideológica··, Discurso 
del Rector de la USAC, Dr. Roberto valdeavellano, Guatema
la,9 de junio, 1977. 
- Varios sindicatos se pronunciaron contra el asesinato de 
López Larrave, entre ellos: Sindicato de Traba1adores de La 
Universidad de San Carlos <STUSCI: "Este hecho debe inter
pretarse no sólo como un intento oscuro y tenebroso de 
descabezar el movimiento sindical sino como evidente 
propósito de atentar contra La autonom1a universitaria:; 
Sindicato de Traba1aaores de La Industria Centroamericana de 
Vidrio.~: "Una vez més Los grupos par ami L 1tares 1 

dirigidos y subvencionados por la oligarqu~a nacional, han 
fraguado el plan de represión ya denunciado por Las organi
zaciones sindicales''; Sindicato de Ernoleados del Banco 
Jndustrial, S.A.: "El sindical lsmo guatemalteca ha perdido 
un baluarte''; Sindicato de Trabajadores de Ca1as v Empaques 
de Guatemala: ''Exhortamos a todas las organizaciones 
sindicales de trabajadores en general a Que sigamos el 
ejemplo de Lur~a de nuestro maestra··. ~indicato de Traba1a
~ores Incate~11: ''Lamenta profundamente el cobarde asesinato 
de su asesor jurldico"; Sindicato de Trabajadores del 
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala: ''La forma 
violenta de su eliminación viene a confirmar Las ~menazas 
recibidas par los sectores Laborales del pais y de Los 
defensores consecuentes can su lucha"; Comité cao1·dinador de 
los Trabal adores de Ginsa, S.A.: ''Recordamos a las autorida
des competentes La obligación que tiener1 de esclarecer, en 
el menor tiempo posible este crimen"· Sindicato de Trabaja
dores del Banco de Guatemala: ''Las ideas claras y progresis
tas como Les del Lic. Mario LOpez sobreviven y se nutren 
cada dla més"; Sindicato de Trabajadores de Servicios Y 
Conex.os: "Su asesinato es una prueba mlls de la represión que 
ejercen Las clases retrógradas en contra del sindicalismo y 
sus organizaciones"; Sindicato de Trabajadores del Eonk of 
Amer1ca NT&SR <sucursal Guatemala>: "Protesta y repudia 
enérgicamente el cobarde crimen cometido en La persona del 
Lic. Mario López Larrave, quien se Identificó siempre con La 
Lucha por La reivinJic~clón de los trnbnjadores''; FPrl~ración 
de Trabajadores de Guatemala IFTGI: "La muerte injusta e 
inhumana de Lópcz Larravei sólo p~ede tener origen en esa 
vinculación con los problemas de los trabajadores··, ver ''Ano 
del cobarde asesinato de Mario LOpez Larrave'', Boletln de la 
Junta Directiva de La Facultad de Ciencias Jurld1cas y 
Sociales, USAC, No. 12 1 Guatemala, junio, 1977, 
JO.EL plan tenla por objetivo: "Establecer normas y direc
trices para alcanzar el desarrollo del pais en un marco de 
seguridad nacional y efectivo", ver Plan Nacional de 
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Seguridad Y Desarrollo, considerado como secreto. Se 
conoció públicamente durante el gobierno Oel general Efra1n 
R1os Montt, Guatemala, abril, 1982. 
31.Ver ''Guatemala, elecciones de 1985~, en Inforpress 
Centroamericana CDiv1sión de Estudios Económicos>, impreso 
en Los talleres de le revista, Guatemala 1 19S5. 
32.Ver Exmibal contra Guatemala, Instituto de Investigacio
nes Económicas, USRC, Vol. I, Serie Defensa del Patrimonio 
Nacional, seg. ed., Guatemala, 1979. 
33."Por su parte, el campesino emisario de FRSGUR comunicó a 
su5 _campaneros que portaba una carta para el alcalde. Era 
una forma de comprometerlo para que cumpliera su palabra y 
ademés deseaban conocer el contenido de La carta, ya que en 
su inmensa mayorla no saben Leer'', en ''La verdad sobre la 
masacre de PanzOs", en Comunicado Público de REU. El 
Gréfico, 10. de junio, 1978. 
34,"Los campesino~ huyendo despavoridos y en desorden 
encontraron la muerte en el parque, en Las calles. en las 
milpas, incluso en el ria en el quei tirándose por el 
pánico, fueron arrastrados por La corriente", el Panzos. 
testimonio, Centro de Investigaciones de Historia Social 
CCEIHSl, Guatemala, 1979. 
35.CAceres, Carlos, ?aGzOs: genocidio en Guatemala (folle
to>, edición del Sindicato de Trabajadores de La Universidad 
Nacional Autónoma de México CSTUNRMl, México, 1979. 
36.EL Gréfico, Guatemala, 11 de junio, 1978. 
37 .EL GrHico, Guatemala, 10 de Junio, 1978. 
38.Panzós, testimonio, ob. cit. 
39.Texto público del embajaOor Oe Guatemala en México, 
general Doroteo Monterroso, en unamasuno, Méx.ico, 7 de 
junio, 1976 
40.EL Gréfico, 2 de junio, 1978 
41,"R la cadena de delitos que han perpetrado Los generales 
guatemaltecos hab1~[) que agregar otros dos: uno, el haber 
asesinado a sangre fria a más de un centenar de campesinos 
ind1genas vecinos de La población de Panzós, en el departa
mento de Alta Verapaz; y el otro, el haber efectuado esta 
masacre a través de los soldados, gente tan indigena, tan 
humilde y tan explotada como los mismos campesinos." Ver 
''Ametralladoras contra azadones'', en Excélsior, México, 5 de 
junio, 1976. 
42.Unomasuno, México, 3 de junio, 1376. 
~3.Junta Directiva de Lo Facultad de Ciencias Jyr1dicas y 
Sociales de La USRC, Guatemala, 3 de Junio, 1976. 
41..Panzós. testtmon1oJ ob. cit. 
45.- Sindicato de Trabajadores 
del Seguro Social: NManifiesta su 
de la palabra por el alevoso 
Gráfico, 2 de junio, 1978. 

Oel Instituto Guatemalteco 
repudio en todo el sentido 
abuso de autoridad"", ll 

- Sindicato de Traba1adores de los medios de Comunicación 
Social en Guatemala ISIMCOS>: "Exhorta a Las organizaciones 
populares, sindicales y estudiantiles, a defender La vida, 
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tierra de los campesinos~, Guatemala, 3 de 

- Colegio de Economistas de Guatemala. Telegrama al 
gobierno de La República: ''Condenamos la masacre de campesi
nos: hombres, mujeres y ni~os, Llevada a cabo en la pobla
ción de Panzós", EL Gréfico, Guatemala, 2 de junio, 1978. 
- Sindicato de Trabaladores de Industria Centroamericana de 
Vidrios, S.A.: "Este genocidio cometido por el ejército a 
sangre fria contra indefensos campesinos, hombres, ancianos, 
mujeres y ninos, confirma La ya conocida misión del mismo 
que es la defensa de los intereses de la aligarquia terrate
niente", Guatemala,31 de mayo, 1978. 
- Confederac!On de Religiosos de 
''Ey~orta e todos los cristianos a no 
ante el dolor de nuestros hermanos'', 
2 de junio 1 1978. 

Guatemala <CONFREGURI: 
permanecer indiferentes 

EL Gréfico, Guatemala, 

- Estudiantes de La Facultad de Humanidades de La USAC: 
~condenamos públicamente La masacre realizada por sectores 
explotadores y militares al servicio de Los mismos'', 
Guatemala, ~de junio, 1976. 
- Escuela de Traba lo Social, USRC: "EL ejército de Guatemala 
es un instrumento represivo en todo el pa1s, especialmente 
en el norte", Guatemala, junio, 1978. 
- Prensd Latina v RFP: ''En Costa Rica la Rsamblea Lcoislati
va acordó ror unanimidad condenar al ejército guateffiaLteco, 
ejecutor de La masacre de más de 140 campesinos en La región 
de Panzós, Guatemala, junio, 1978. 
- Ju~ta Directiva de La Asociación Guatemalteca de Cientifi
cos Sociales: ''Las fuerzas de seguridad en defensa de Los 
intereses de La clase dominante,han realizado una acción 
punitiva que, aún en el marco del proceso de violencia de 
Guatemala, alcanza dimensiones de genocidio.", El Gréfico, 8 
de junio, 1978. 
- Sindicato Central de Pa~ificadore~~ares de Guatema
l..-ª,: "Repudia La masacre de Panzós donde murieron centenares 
de campaneros campesinos, mujeres y ninos por el único 
delito de pedir lo que en ley Les corresponde: La tierra", 
Guatemala, 8 de junio 1 1978. 
- Confederación Mundial del Trabalo: "Brutal comportamiento 
del ejército guatemalteco al servicio de La gran ol!gar
ouia", Guatemala 1 junio, 1978. 
- Escuela de Ciencias de La Comunicación de La USRC: "El 
ejército ha vuelto a IHd5dCrar es 1í1dt:íensos guatemaltecos", 
Guatemala, junio, 1978. 
- Federación Sindical Mundial CFSM): Telegrama dirigido a 
Kjell Laugerud sindic~ndolo como ''cómplice de la masacre~, 
junio, 1978. 
- Conselo Superior universitario USAC: "Este genocidio 
conmueve la conciencia popular y ba~a nuevamente en sangre 
nuestra tierra'', Guatemala, junio, 1978. 
- CQm!té Nacional de Unidad Sindical CCNUSI: "Lo mas~cre de 
Panzós no obedece a un plan subversivo como dicen funciona-



136 

rios del Estado, sino a las condiciones de explotación, 
miseria, falta de tierra y represión a que est~n sometidos 
Los campesina& de La reglón norte", Guatemala, junio, 1978. 
- Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales de la USAC: "Un sangriento saldo contra el pueblo 
de Guatemala, sólo comparable con La matanza del nazismo y 
del fascismo durante la segunda guerra mundial", Guatemala, 
Junio, 1978. 
- Central Nacional de Traba )adores CCNTl: "Ante ese panorama 
de represión, alto costo de La vida 1 tos oOreros, campesinos 
y pueblo trabajador, debemos actuar decididamente con 
nuestras organizaciones de claseM, Guatemala, junio, 1978. 
- Estudiantes de La Facultad de Ciencias Económicas de La 
lifilK: "Este repudiable hecho constituye una flagrante 
violación al més sagrado de Los derechos humanos como es el 
derecho a la vida", Guatemala, junio, 1978. 
- FederaciOn Autónoma Sindical de Guatemala IFASGURI: "Hace 
un llamado a todo el pueblo explotado guatemalteco para que 
no se conforme con protestar a nivel doméstico, y se 
aglutine en organizaciones populares y sindicales como único 
medio de defensa posible", Guatemala, junio, ~978. 
- Sindicato de Empleados del Banco Inmobiliario, S.A. 
ISEBISA): "Rl'Sponsabiliza al ejército nacional, a Los 
diferentes cuerpos de seguridad del Estado y a Los terrate
nientes de ese lugar por la masacre", Guatemala, junio> 
1978. 
- Sindicato de Trabaladores, Banco Grana! & Townson y 
Cornpa~ia de Seguros Granai & Townson: Telegrama a Kjell 
laugerud: "Repudiamos este hecho y pedimos se castigue 
severamente miembros ejército nacional terratenientes 
involucrados··, Guatemala, S de junio, 1970. 
- Comité de Unidad Campesina ICUC>: "Llama a todos los 
trabajadores del campo y a Los demas sectores populares a 
que nos juntemos pera defendernos unidos y organizados de la 
represión y para Luchar por nuestro derecho a La t1erra 1 al 
trabajo, a La organización y a la vida.H, Guatemala, junio, 
1978, 
- Coordinadora de Pobladores: "El ejército na demostrado una 
vez m~s que es defensor de los terratenientes y de La clase 
pudiente", Guatemala, junio, 1978. 
- Movimiento Nacional de Pobladort's IMONRP>: "Exhorta a todo 
el pueblo de Guat~mala a incorporarse a las organizaciones 
populares ya existentes y a crearlas donde todav1a no 
existen, para hacerle frente a la opresión de que es victima 
el pueblo ... ··, Guatemala, junio, 1978. 
- Asociación de Estudiantes "EL Derecha·· U!>AC: "Condena 
enérgicamente la masacre de Los campesinos en Panzós, 
efectuada por el ejército, declarando a P,n:Os pueblo mértir 
de Guatemala", Guatemala, junio, 1978. 
- Escueta de Ciencias Politicas de la USRC: "Repudia y 
condena en La forma més enérgica a Los oficiales de mando y 
demés responsables de La masacre acontecida en Panz6s", 
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Guatemala, 10 de junio, 1978. 
- Asociación de Estudiantes Universitarios <AEUI: "La 
masacre de Panzós pasaré a la Larga historie de repre5ión en 
América Latina", El Gréfico, Guatemala, junio, 1978. 
- Autoridades y Catedráticos del Centro Universitario del 
Sur ICUNSURI USAC: "Manifiesta su solidaridad con las 
organizaciones campesinos ante este Lamentable hecho, que 
llena de luto y vergüenza al pueblo de Guatemala", Escuin
tla, 31 de mayo, 1978. 
- Centro Universitario del Norte, USAC: "Que Las organiza
ciones internacionales que abogan por Los derechos humanos 
se constituyan en Guatemala para observar como son violados 
por Las acciones dictatoriales de nuestros gobiernos 
fraudulentamente constituidos", Guatemala, junio, 1978. 
- Universidad Rafael Landivar <privada>: "Que se analice, 
investigue y resuelva con equidad y justicia el problema de 
La tierra y tributación supletoria por Los organismos 
competentes, a efecto de que Los grupos marginados puedan 
desarrollar sus vidas de acuerdo con su dignidad de hombres 
guatemaltecos", Guatemala, junio, 1978. 
- "Como es normal, los religiosos que trabajan en las 
Verapace5 no se concretan a adormecer al pueblo con la 
esperanza de una vida feliz en el mAs all~, sino que se 
esfuerzan por promover integralmente a todo el hombre y a 
todos Los hombres, sabiendo que la salvación de Cristo 
comienza. en esta vida'', Texto público firmado por el Obispo 
de Verapaz, Gerardo Flores Reyes, Guatemala, junio, 1978. 
- Conferencia Epi•copal de la Iglesia Católica de Guatemala: 
"Solamente una polltica agraria integral, equitativa y 
justa, que permita a los campesinos poseer legalmente la 
tierra que han cultivado durante muchos anos, que provea de 
la misma a quienes no la tienen y garanticen la debida 
asistencia técnica para su utilización y crediticia, será la 
base de una sociedad agraria més justa y estable", Guatema
la, junio, 1978. 
- Diócesis del Quiché: "Debido a nuestro compromiso cristia
no y a nuestra vocación profética como pueblo de Dios, 
protestamos enérgicamente, condenamos y lamentamos La 
reciente matanza de Panzós y el estado de persecusión y 
masacre permanente que vive el norte del Quiché~, Guatemala, 
S de junio, 1978. 
- Diócesis de Huehuetenango: "Ante la violencia institucio
nalizada que vive nuestro pais, reafirmamos con Paulo VI, SI 
QUIERES PAZ, TRABAJA POR LA JUSTICIA. Este es un deber de 
todo hombre y todo cristidno··, El Gr~fico, Guetem~lB, j11nio 1 

1978. 
- Comunicado del Padre Superior Provincial de Los Jesuitas 
en Centroamérica y Panamé. César Jerez Garcia, v del Conselo 
Nacional de Los Jesuitas sobre los dolorosos acontecimientos 
en Panzós: "Llaman la atención sobre la situación radical
mente injusta del pa1s, sobre todo por lo que se refiera a 
La tenencia de la tierra y pide que no se siga empujando a 
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los campesinos hacia la pérdida de una tierra que trabajan 
desde muchos aMs", n GrMico, Guatemala, s de junio, 1978. 
- Vicaria Regional de Centroamérica: "Manifiesta su pesar e 
indignación por La masacre de m~s de 100 campesinos nombres, 
mujeres y ni~os, asesinados por el ejército y Los terrate
nientes de La región de Panzós", Guatemala, 31 de mayo, 
1978. 
- Comité Pro-Justicia y Paz de Guatemala: "Por eso, nuestras 
palabras, siendo necesarias no son Lo més importante. LO 
VITRL es solidarizarnos con Los oprimidos y explotados en 
una justa lucha por La justicia y la dignidad hoy y aqui en 
GUATEMALA", Guatemala, junio, 1978. 
- Rsoc1ac16n Nacional de Colegios Católicos de Guatemala: 
·se une al dolor de las familias afectadas por la muerte de 
seres queridos en la masacre de PanzOs'', Guatemala, junio, 
1978. 
- Sindicato de Trabajadores de la USRC: "Condena el repug
nante genocidio en contra de los compa~eros y sus familiares 
de Panzós por parte de les fuerzas militares", Guatemala, 31 
de mayo, 1978. 
- Trabajadores del Rrte Escénico de Guatemala: "Este hecho 
ha representado ante los ojos del mundo una violación més de 
los derechos humanos", Guatemala, junio 1 1978. 
- Federación de Cooperativas Rgrlcolas de Productores de 
Café de Guatemala: "Que el supremo gobierno de la República 
se pronuncie públicamente y haga efectivo el respeto de los 
derechos humanos y La vida de los ciudadanos guatemaltecos", 
Guatemala, junio, 1978. 
- Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala: 
"El nuevo hecho criminal es continuación de la escolada 
represiva de La oligarqu!a guatemalteca contra la clase 
obrera y campesina", México, junio, 1916. 
- Guatemaltecos Revolucionarios Residentes en México ~ 
Comité Guatemalteco de Lucha por la Pez: "El genocidio de 
Penzós se inscribe en una politica de explotación y despojo 
e trabajadores y campesinos as1 como de subordinación al 
imperialismo" unomasuno, México, 10 de junio, 1978. 
- Comité Mexicano y del Caribe Contra el Apartheid; Comité 
de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala· Comité Mexicano 
de Rpoyo a la Conferencie Continentql; Conselo Nacional del 
Movimiento Mexicano por la Paz. el Rntiimperialismo y Lg 
Solidaridad ante los Pueblas: "El genocidio, perpetrado por 
el ejército guatemalteco seMela la discriminación y extermi
nio contro indigenas y la actual represión contra La clase 
obrera, campesina y ~ectores populares.'' México, 16 de 
junio, 1976. 
- Oposición, Organo del Comité Central del Partido Comunista 
Me~icano: "Ha recibido informes alarmantes de Guatemala en 
el sentido de que prosiguen las persecusiones contra los 
campesinos que Lograron huir de esta espantosa masacre" 1 

México, junio, 19?6. 
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46.EL Partido Guatemalteco del Trabajo CPGTI declaro: "No 
somos responsables de La muerte de Los 18 PMA. Nuestra 
condena y repudio al asesinato masivo de Panz6s y nuestra 
firme creencia de que sus responsables deben ser castigados 
por la justicia popular no acogen acciones revanchistas 
indiscriminadas, sobre todo si van dirigidas contra quienes 
son Los menor responsables de tal hecho criminal. Los 
Organos de prensa adjudican La responsabilidad del hecho a 
nuestro partido. Un comunicado apócrifo reivindico La 
sutoria a nombre de un organismo inexistente en nuestra 
organización. Las caracteristicas de esa comunicaciOn 
escrita no le dan ningún crédito a la absurda adjudicación 
de la responsabilidad que se nos hace", en Verdad, No. 221, 
Guatemala, julio, 1978. 
47.Marlo Rolando Mujia COrdova, maestro de educación 
primaria, estudiante universitario y dirigente de La Central 
Nacional de Trabajadores <CNTI. Asesinado el 20 de julio de 
1978 en Huehuetenango. "La vida de Mario Mujia pasaré a La 
historia de los mejores hijos del pueblo. Su muerte no seré 
estéril; la conciencia generada por él y su ejemplo esté 
latente en Las masas trabajadoras y seré emulado por Las 
nuevas generaciones··, en Voz Informativa Universitaria, No. 
1, Epoca VI, AMo Quinto, Guatemala, julio, 1979. 
48.Nuevo Diario 1 Guatemala, 8 de mayo, 1979. 
49. Impacto, Guatemala, 5 de agosto, ·1979. 
50."Le revolución es necesaria y casi inevitable" en Bolet1n 
Socialista Democrático, PSD, No. 5, Epoca 1, Guatem~ 
de mayo, 1979. 
51.Manlfiesto dirigido al pueblo de Guatemala firmado por 
todas Las organizaciones estudiantiles de la USAC, 7 dias en 
la USRC, Epoca 1 1 AMo 2, No. 19, semana del 26 de febrero al 
4 de marzo, Guatemala, 1979. 
52.Universldad de San Carlos de Guetmmala, "Condena enérgi
camente este atentado criminal en contra de una prestigiosa 
personalidad universitaria y con el cual nuevamente se ataca 
a esta alta casa de estudios superiores con un acto m6s de 
~a ya Larga cadena de hechos represivos que sufre sistemAti
camente el pueblo de Guatemala'', en 7 Dias en la USRC, Epoca 
1, AMo 2, No. 18, semana del 19 al 25 de febrero, Guatemala, 
18 de noviembre, 1978. 
53. Ci fuentes Rivas, Américo, "Vida y obra de Manuel Colom 
Argueta'', en voz Informativa Universitaria, No. 1, Epoca VI, 
Ano Quinto, Guatemele, julio, 1979. 
54.Ver 7 Dias en La USRC, Epoca 1, RMo 2, No. 19 1 semana del 
26 de febrero al ~ de marzo, Guatemala, 1979. 
55.Boletin de La REU dirigido al pueblo de Guatemala, 
Guatemala, 20 de octubre, 197B. 
Otras expresiones sobre el asesinato fueron Las 
- ·'Advertimos con severidad que este crimen 
hierro candente de la ignominia, una nueva 
sangrienta historia contemporénea de Guatemala, 
constituye La mayor afrenta que se ha causado a 

siguientes: 
marca con el 
etapa en La 
a La vez que 
La universi-
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dad en Los últimos tiempos y a La propia RsociaciOn de 
Estudiantes Universitarios en sus 57 anos de existencia" 
Universidad de San Carlos, Carta abierta del Consejo 
Superior Universitario dirigida al presidente Romeo Luces 
Garcia, Guatemala, 25 de octubre, 1978. 
- RsociaciOn de Estudiantes Universitarios "Oliverio 
Castal'leda de León", Comité Nacional de Unidad Sindical 
<CNUS>, Consejo de Entidades de Trabajadores del Estado 
<CETEl, Movimiento Nacional de Pobladores (MONRP> y Coordi
nadora de Estudiantes de Educación Media <CEEM): "Frente a 
La disyuntiva que se nos ha colocado, el movimiento popular 
no puede retroceder. Seguiremos en La Lucha por mejores 
salarios, por tierra para los campesinos, contra el alza al 
costo de La vida, por La democratización del pa1s, contra 
La represión y por La vigencia de Los derechos humanos en 
Guatemala ... no tenemos otra salida. Confiamos en que el 
pueblo de Guatemala se organizará cad vez més y fortaleceré 
sus organizaciones representativas ya existentes. Hoy 
tenemos que enterrar a nuestros mártires, pero mal"lana 
estaremos en posibilidad de asistir al triunfo definitivo de 
las causas populares. La larga noche de la represión no 
puede durar toda la vida. EL compal'\ero Oliverio Castal'leda 
de León fue un ejemplo que personifico el Luchador de nuevo 
tipo que ha nacido en Guatemala", Guatemala, octubre 30, 
1976. 
- World University Service: "El crimen del sel'\or Castal'\eda 
deja una vez més en claro la dura represión bajo La cual 
esté viviendo el pueblo guatemalteco y Los alevosos ataques 
que se desatan en contra de los estudiantes y trabajadores." 
Ginebra, 27 de octubre, 1976. 
- Federación de Estudiantes de Panamá: "Acoger la resolución 
de tres dias de duelo decretada por La Federación de 
Estudiantes Universitarios de Centroamérica por La irrepara
ble pérdida del ent~al'\able compal'\ero Oliverio Castal'leda de 
LeOn", Panamé 21 de octubre, 1978. 
- Conselo Superior Universitario Centroamericano <CSUCA): 
"Frente al asesinato cometido en La persona de un miembro 
del Consejo Superior Universitario Centroamericano, bachi
ller Oliverio Castal'leda de LeOn, La Secretaria General del 
CSUCR hace una enérgica condena de tan abominable hecho, y 
de acuerdo con sus atribuciones Lo pondré en conocimiento de 
todas Las comunidades universitarias del mundo para que a su 
vez se solidaricen con nuestra actitud", Costa Rica, 
octubre, 1978. 
- Ver Universidad de San carlas, Oliverio Castal'\eda de León 
Chomena1e> 1 Serie Separatas, No. 10, Guatemala, noviembre, 
197 6. 
56."Después de veintidós dias de desaparecido el secretario 
de organización de La Asociación de Estudiantes Universita
rios "Oliverio Castal'leda de León", bachiller Antonio Ciani, 
sus campaneros de La AEU han agotado todos Los recursos 
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III. LAS ELECCIONES DE 1984 Y 1985 

La década de 1980 se inició en Guatemala con graves proble

mas económicos. EL gobierno del general Lucas Garcia no 

pudo detener el alza de precios que fue de 12 por ciento; y 

La tasa de crecimiento económico bajó en un 4 por ciento. 

Era la expresión de una politice económica que afectaba a 

Los sectores populares. 

La realización de Las elecciones se presentó bajo el 

criterio gubernamental de que Los problemas económicos de 

Guatemala eran consecuencia de la inadecuada situación 

mundial. Asimismo, la formación económico social guatemal

teca se sustentaba en una producción agricola que, en lo 

fundamental, continuaba orienténdose a exportar productos 

alimenticios y materias primes no procesadas. Es una etapa 

en que se redujo 6.2 por ciento Le actividad industrial. La 

construcción bajó 40 por ciento y su caida, junto al cierre 

de empresas, danó a més de 120 mil personas.• 

Según cifras oficiales, el desempleo y subempleo afectó 
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al 14 por ciento de La población económicamente activa. La 

tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 5 por 

ciento en 1978 y para 1980 cayó al 3.8 por ciento. 

"EL costo de La vida -se~oló el Comité de Unidad 

Campesina (CUCl- subió mucho, y oún m6s con el IVA. Sólo en 

el coso de La comida, el maiz que antes compr6bamos a 12 ó 

15 centavos La Libra, Lo pagamos ahora hasta a 30 centavos; 

el frijol a 40 centavos La Libro, cada huevo a 12 centavos. 

¿Qué familia compesina indigena de 7 miembros puede comer y 

no vivir desnutrida con Q. 2.00 de salario al dio".ª 

Según datos de La Facultad de Economia de La USAC el 

quetzal <moneda nacional> Llegó a tener en 1980 un valor de 

36 centavos respecto al quetzal de 1972. Por otro Lado, el 

valor total de Las exportaciones guatemaltecas bajó 16 por 

ciento en 1981. Si a esta situación se incorpora La fuga de 

capitales, se puede comprender La caida de Las reserves 

monetarias netas del pais en 745 millones de dólares para 

1980. Una economia en crisis. 

Considerando La situación económica de Guatemala, debe 

habL6rse entonces de Las condiciones objetives del proceso 

electoral: prevalec1~n en el pais sectores económicos que 

propugnaban por un capitalismo moderno; grupos de derecha 

que Llevaban a cabo acciones conjuntes con el apoyo del 

gobierno; un partido socialdemócrata recién incorporado a Lo 

Legalidad y el campo dcmocrbtico y revolucionario no estaba 

en posibilidad de constituir un frente nacional. 
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En relación a la existencia de condiciones subjetivas, 

deben senalarse las limitaciones tácticas de la izquierda 

para combinar formas de lucha. Existían opiniones polariza

das hacia priorizar la luche armada o inclinados e la ecciOn 

pacifico. De igual manera, persistian dos corrientes de 

opiniOn: apoyar el proceso electoral o continuar seMolondo 

que era una farsa; la presencio de sectores indecisos, y 

capas de la población indiferentes o pasivas. 

Junto una realidad tan compleja, donde condiciones 

objetivas y subjetivas presentaban matices contradictorios, 

era evidente el bajo nivel organizativo de los sectores 

populares como consecuencia de la represiOn. 

El movimiento popular expresaba un nivel muy bajo de 

acción pol1tica. Los acciones represivas del gobierno 

anulaban cualquier posibilidad de constituirse en orgonize

ciones que permitieran la actividad politico popular. Sin 

embargo, deben senalar expresiones de descontento populor 

cuya caracter1st1ca b6sica fue el espontaneismo. No existia 

ninguna institución que pudiera asumir le direcciOn de esas 

expresiones. 

En ese contexto de represión, la USAC y otros sectores 

condenaron La violencia en el po1s. Una misa auspiciado por 

el arzobispo de Guatemala, Prospero Penado~ del Darrio y el 

rector de La USAC Eduardo Meyer, fue parte de esos senola

mientos. 

De igual manera, en Coatepeque, Quezaltenango <al 
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occidente de La Repúblical decenas de ciudadanos tomaron La 

casa del corresponsal del radioperiOdico El Independiente 

para protestar por el despido de ~oo trabajadores de La 

DirecciOn General de caminos. Esta situaciOn, senalaron Los 

afectados, era parte de la politica del gobierno del general 

Mejia Victores impuesta por el Fond6 Monetario Internacio

nal. 

Asimismo, escuelas e institutos de educaciOn media de 

diversos departamentos de Guatemala, pararon sus actividades 

pues no hablan sido nombrados los maestros. "Entre las 

denuncias que en este sentido han trascendido a Los medios 

informativos esté La de los alumnos del Instituto Nacional 

Mixto Rmérica, del Municipio de Villa Canoles, en el 

departamento de Guatemala ... en similares condiciones se 

encuentran también Los alumnos del Instituto Normal ~ 

~. del Municipio de Mixco, en el departamento de 

Guatemala, quienes se declararon en huelga el 23 de mayo, en 

protesta por La falta de maestros."ª 

La nueva modalidad contrainsurgente se presentaba bajo 

el nombre de Seguridad y Desarrollo y se ejecutaba a través 

de lo que se conociO como Plan de AcciOn. Este se encontra

ba inmerso en el Decreto Ley 65-8~, que tenia como objetivo 

reubicar a los desplazados que se encontraban en el interior 

del pais y los que hablen Logrado llegar a México. 

El problema electoral no era un hecho aislado dentro de 

Le situaciOn nacional. La clase en el poder se encontraba 
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inmersa en Lo contradicciOn que regia el proceso politico: 

opresiOn militar y oposiciOn del pueblo; dictadura o 

democracia. 4 

L•s elecciones reflejan politicomente Lo Lucha de 

clases. EL proceso electorol se efectuaba de acuerdo o 

condiciones objetivas y subjetivas de uno sociedad. En el 

caso guatemalteco, después de una Largo experiencia de 

fraudes, se consideraba que Las elecciones eran una imposi

ciOn de La Legalidad para atenuar en el éreo internacional 

La ovoLancho de protestas por la agresiOn o Los derechos 

humanos. Fue notorio la actividad que realizo el canciller 

de Guatemala, Fernando Rndrade Diaz Durén, paro mejorar Lo 

posiciOn del gobierno ante Lo opiniOn pública internacional. 

"Hi gobierno -dijo ante Lo OER- se ha propuesto devolver a 

Los guatemaltecos su fe en Las instituciones democréticas. 

Consecuente con este objetivo, ha anunciado La convocatorio 

a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente a mbs 

tardar durante el mes de marzo de 1984".• 

Una frase que expresaba deseo més que realidad razonada 

empezO a manifestarse en Guatemala: ilos militaras regresan 

a sus cuarteles! Manifestociones de apatia, incredulidad o 

sotisfacciOn inundaron el ambiente politice. Los afirmacio-

nes de que Los militares entregarion 

permitiO que se formaran 17 partidos 

ciOn- y dos comités. 

el poder o un civil 

politicos -en forma-

Surgieron organizociones encabezados por militares sin 
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Emergente de Concordia (MECl, 

Francisco Gordillo-. Nuevos y 

aparecieron buscando alianzas 

electorales que se afirmaban por horas y se desvanecian en 

semanas. Opiniones divergentes, dudas e inquietudes 

despertaban Les promesas del ejército de respetar el 

resultado de les elecciones.• 

Le convocatoria a elecciones era una forma de evitar el 

desprestigio interno por el amordazamiento a los medios de 

comunicación, le falta de garenties individuales, y fue una 

acción que trataba de evitar el desprestigio por La agresión 

a los derechos humanos. En este sentido debe senalarse la 

condena de la ONU Guatemala -13 de marzo de 1984- por la 

agresión a los derechos humanos. 

La resolución aprobada por la ONU insta ol gobierno 

guatemalteco e instrumentar medidas a fin de que autoridades 

y ejército respeten los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

Los efectos de la situación internacional también 

aceleraron la 

militares de 

convocatoria a elecciones. Los gobiernos 

Rios Montt y Mejia Viclores no tenian respaldo 

juridico para darle validez a sus actos. 

El ejército de Guatemala modificó su lóctica: empezó o 

romper modelos tradlcionalcs de actuación militar por la 

imposibilidad de Lograr apoyo popular. 

La elaboración de una nueva Carta Magna, la consolide-
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ci6n de La cúpula militar dirigida por Mejia Victores, el 

deseo de mejorar Las relaciones con Estados Unidos y Le 

acción diplomética para cambiar La imagen internacional del 

régimen, eran factores utilizados por el gobierno pera 

aparecer como garante de Le Legalidad. Es dentro de esa 

necesidad de plantear cambios donde el ejército inicia el 

desarrollo de factores económicos, militares y politices 

dentro de un nuevo concepto de contrainsurgencia. 

EL Consejo de Comandantes del ejército se propuso 

recuperar el control. 

Desde el palacio nacional el general Mejia Victores 

declaraba su oposición al d16Logo con el movimiento revolu

cionario. Rumores de un nuevo golpe de Estado se unian a 

balaceras en Los alrededores del palacio y cuarteles. Nadie 

Las aclaró. Le prense guatemalteca destacaba Las declara-

cienes del ministro de Gobernación: "No es cierto que ese 

esté preparando un golpe de Estado." 

EL anterior gobierno de Rios Montt habla anunciado un 

calendario de elecciones: el 23 de marzo de 198• se Lanzarla 

La convocatoria para elegir Los miembros de Le ANC 

encargados de dar el pais una nueva Constitución. Las 

elecciones tendrian Lugar el primero de Julio de 198•. EL 

15 de septiembre Los constituy~r1les asumir!en sus cergos. 7 

Cuando diversos sectores del ejército guatemalteco 

decidieron en 1982 el relevo <golpe de Estado) del general 

Rios Montt por su ministro de defensa, el general Osear 
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Humberto Mejia Victores, el nuevo régimen ratificó Las 

feches electorales enunciadas por su antecesor. 

La indiferencia de 

afiliar•e a algún partido 

La población guatemalteca para 

politico reflejó su desconfianza 

en Los procesos electorales marcados por fraudes e imposi

ción. Las elecciones en Guatemala carecian de credibilidad 

entre La población. Sin embargo, cinco de Las 17 organiza

ciones politicas registradas para participar en Las eleccio

nes de RNC completaron Los 88 candidatos requeridos para Los 

comicios. 

Los impulsos del proyecto electoral perseguian mediante 

La realización de Las elecciones, convencer públicamente de 

que desaparecia el autoritarismo en La conducción estatal, 

asi como anular el enfrentamiento religioso para evitar La 

confrontación. En especial, el ej~rcito se presentaba como 

en generador institucional y consideró que, recuperando el 

marco institucional como fuerza hegemónica, podria conver

tirse en el eje que aglutinara politice y económicamente a 

Los guatemaltecos 

Estado. 

sin alterar su autonomie como garante del 

EL general 

actividad para 

Mejio Victores desarrolló una intensa 

Lograr una votación masiva. Esto significó 

su discurso de apertura democrética. EL 

Registro de Ciudadanos aseguró que se habian 

dar validez a 

director del 

empadronado 2.6 millones de ciudadanos. 

Los dias precedentes a La fecha fijada poro Las 
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elecciones se caracterizaron por amenazas a Lideres politi

cos de oposición. La iglesia católica, también escéptica 

frente a las elecciones, denunció la pasible manipulación de 

votas de Los campesinas reclutados en las patrullas civiles. 

El general Mejia Victores emitiO la Ley Electoral 

Especifica paro realizor las elecciones de ANC, considerando 

que el 23 de marzo de 1983 se habia promulgado el decreto 

Ley 30-83 que contenia La Ley Orgénica del Tribunal Supremo 

Electoral. 

EL primero de julio de 1984 -el ejército Lo denominó 

Dig de fiesta nacional- se Llevaron a cabo Las elecciones 

rodeadas de múltiples denuncias de secuestros, 

"desapariciones" por motivos pol1ticos.• 

asesinatos y 

EL total de 

personas empadronadas fue de 2,754,430. Los votos que el 

Tribunal Electoral consideró vélidos fueron 1,678,300. 

Asimismo, 146 1 034 guatemaltecos anularon su voto y 82,618 

votos se emitieron en blanco. Los anteriores cifras arrojan 

un total de 1,886,952 votantes que corresponde al 68.5 por 

ciento de Los empadronados. EL ausentismo fue de 31.5 por 

ciento respecto al padrón electoral. 

El partido que més votos obtuvo fue La Democracia 

Cristiana Guatemalteca <DCG>: 325,966. La no interferencia 

para cambiar Los resultados tuvo por objetivo desarrollar el 

primar paso jur1dico pol1tico para establecer un régimen que 

impulsara el proyecto que intentó desarrollar el general 

Efrein R1os Montt. 
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EL resultado electoral senaLO el debilitamiento de Las 

posiciones derechistas. En Las elecciones participaron Los 

partidos politices tradicionales que cumplieron con Los 

tr6mites de inscripción. No hubo presencia politica del 

movimiento sindical y popular. Continuaba sin solución el 

problema de Los detenidos-desaparecidos.• 

Los factores de credibilidad de Los politices se 

encontraban al afirmar que en Las elecciones del 1 de julio, 

por primera vez en muchos anos, no hubo fraude electoral 

como sucedió en 1974, 1978 y 1982. Un hecho real estuvo 

presente en esas elecciones: Las fuerzas de izquierda fueron 

nuevamente marginodas. 

La espiral represiva no se detuvo. Ero Le única forma 

de someter a la población y gobernar un pais ocupado por su 

propio ejército. Los responsables de Las masacres y 

"desaparecimientos" actuaban con impunidad. Mejia Victores 

empezó a hablar de democracia ignorando Los fenómenos 

estructurales que lncidien en el pai•: desigualdad cconOmica 

y social que obligaba a Los indigenas, entre otros sectores, 

a un marginemiento politico; presencia del ejército en el 

gobierno CmilitarizociOn del Estado>; y violación a Los 

derechos politicos.• 0 

La Comisión de Derecho• Humanos expresó en marzo de 

1ses: "Es condenable La violaciOn a Los derechos humanos y 
Libertades fundamentales en un Estado donde existen disposi

ciones protectoras de estos derechos. Tambi~n es doblemente 
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condenable que un Estado carezca de LegislaciOn tutelar de 

los derechos humanos y que al mismo tiempo se cometan 

acciones que atenten contra Los derechos y libertades 

fundamentales del hombre·.•• 

EL Partido UniOn del Centro Nacional CUCN> alcanzo 

273,744 votos. Participo por primera vez en Las elecciones. 

Integrado ideoLOgicamente en forma muy heterogénea. Se 

ubico en "el centro· de la geometria politica guatemalteca. 

La coaliciOn de partidos Movimiento de Liberar.ion 

Nacional CHLN> y La Central Auténtica Nacionalista <CANJ: 

249,712 votos. Las dos organizaciones representaron a Los 

sectores més atrasados de La derecha guatemalteca. 

EL Partido Revolucionario CPR> logro 146,073 votas. La 

organización pol1tica més vacilante del pa1s. Ha confronta

do diversas divisiones y carga el lastre de errores, 

especialmente cuando gobernó de 1966 a 1970. 

El Partido Nacional Renovador <PNR>: 133,523. Integrado 

por dirigentes que estuvieron en las filas del MLN. 

El Partido de UnificaciOn Anticomunista <PUA>, con 

61 1 116. Esta organizaciOn surgiO como consecuencia de la 

Lucha por el poder en el seno del MLN y se encontraba 

vinculado a los sectores económicos y pol!ticos més radica

les de La derecha guatemalteca. No pudo concretar un 

programa politico real. 

EL Partido Institucional Democrético CPID>: 106,161 

votos. Fue creado después del golpe de Estado del general 
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Enrique Peralta Azurdia, con el objetivo de apoyar a los 

sectores del ejército que se encontraban en el poder. 

Estrechamente relacionado con el MLN. 

El primero de agosto quedó instalada en forme oficial 

La ANC. "En el acto protocolario de la instalación se 

produjo el primer incidente interno cuando los 16 diputados 

del bloque derechista integrado por Los partidos Nocional 

Renovador y Revolucionario se retiraron en protesta por la 

elección de junta directiva, de La que fueron excluidos.•ª 

La Asamblea Nacional Constituyente empezó e actuar. 

Junto al hecho de que Guatemala se encaminaba a La constitu

cionalidad, oleadas de violencia cubr1an toda Lo República. 

Amenazas gubernamentales contra Los diputados para qu~ no 

influyeran a salirse del margen que Les morcaba su actuación 

en el Congreso. La Universidad de San Carlos fue allanado 

por el ejército. 

Contrariamente a La posición asumida en sus discursos 

donde hablaba de apertura politica, Hejia V1ctores odv1rti0 

sobre cualquier "extremismo" de Los constituyentes y Les 

previno que, de acatar Los reclamos de Los sectores politi

cos en el sentido de nombrar a un presidente interino de La 

República, "nos empujorian o que Guatemala se convierta en 

una dictadura". EL ejército advirtió que "no perm1tir1n que 

un gobierno civil enjuiciara o oficiales responsables de 

corrupción. No pueden Llevar a nadie de nosotros sin que 

Los dem6s nos pongamos firmes." 
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Amenazados de enjuiciamiento en el caso de que un 

gobierno civil decidiera castigar La represión, Los milita

res guatemaltecos mantuvieron una actitud desafiante frente 

La Asamblea Nacional Constituyente con presiones y 

advertencias a sus miembros. Diez dias antes de La entrega 

de La nueva Constitución al pais, el jefe de Estado amenazo 

los constituyentes con encarcelar todo aquel que 

pretendiera "convertir la Asamblea en un Congreso Legislati-

EL movimiento sindical y popular continuaba desarticu

lado y en el 6rea rural Las fuerzas de La Unidad Revolucio

naria Nacional Guatemalteca (URNGl se enfrentaba a La 

ofensiva mAs fuerte que habla lanzado el ejército. Los 

campesinos buscaban refugio en Las fronteras por la repre

oiOn. Los diputados entregaron La Constitución de La 

República y se inició La segunda fase del proceso electoral. 

EL proceso electoral guatemalteco -en su primera fase

habia concluido. EL marco politico en el cual se habla 

realizado -adem6s de La represión a Los sectores del 

movimiento sindical y popular- fue Lo agresión a territorio 

mexicano por parte del ej~rcito de Guatemala. MAs de 200 

soldados del ejército guatemaltaco penetraron a territorio 

mexicano para desarrollar actos de terrorismo entre Los 

refugiados.~~ Una acción que violaba Las normas internacio

nales de relación entre estados. 

Por otro Lado, Las elecciones se efectuaron teniendo 
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presente el conflicto armado interno -reconocido asi por La 

ONU el de septiembre de 1983-. No hubo, por parte del 

gobierno del general Hej1a V1ctores, ningún deseo por 

"mejorar su imagen" en relación a los derechos humanos. La 

indiferencia y el temor Lograban que Los guatemaltecos no se 

atrevieran integrarse plenamente a partidos o grupos 

politicos. 

El 3 de noviembre de 1985 se realizaron Las elecciones 

pare elegir presidente y vicepresidente de 

diputados el Congreso de la República y alcances 

Guatemala, 

de todo el 

pais. Fueron 

elecciones que 

siete candidatos presidenciales para unas 

seguian consider6ndose inseguras. Sin 

embargo, La calme con que transcurrieron Las votaciones 

anuló el criterio de que prevalecia el temor. En 5 mil 142 

urnas que se colocaron en toda La República, los guatemal

tecos pudieron desarrollar su derecho politice -tantas veces 

vulnerado- para elegir a sus gobernantes. 

Es necesario destacar quienes eran los partidos legales 

que perticipan en Las elecciones, sus candidatos y linees 

politices. Le Democracia Cristiana Guatemalteca expuso sus 

planteamientos politicos a través del denominado Proyecto 

Nacional. Su contenido seneló un cambio programético y 

metodológico para enfrentar La crisis de Guatemala. Sistema

tizaba La experiencia acumulada en décadas de participación 

Legal. un texto con lineamientos generales. 

reformista con alcances limitados. 

Un proyecto 
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Su candidato presidencial fue el abogado Vinicio Cerezo 

Rrévalo. con amplia trayectoria 

dirigente politico universitario. 

dad de San Carlos. su partido lo 

demócratacristiana. Fue 

Maestros de La Universi-

hab1a propuesto anterior-

mente como candidato a alcalde pero perdió Las elecciones. 

Se le ubicaba en una posición menos conservadora que La de 

antiguos dirigentes de su organización. 

EL candidato a vicepresidente fue Roberto Carpio 

Nicolle. Se habia destacado en Guatemala como empresario. 

Estudió Ciencias Politices en la Universidad privada "Rafael 

Landivar". Fue socio fundador del diario EL Gréfico. La 

DCG fue La organización que més votos obtuvo: 641,193. 

Con un ano de existencia el partido UniOn del Centro 

Nacional (UCNl, se perfilaba como una organización que se 

presentaba con posibilidades para ganar las eleccione•. Su 

candidato presidencial fue Jorge Carpio Nicolle, un empresa

rio de La prensa, fundador y director del diario EL Gréfico. 

Lo apoyaron •ectores que se salian del e•quema tradicional 

de la derecha guatemalteca. Se graduO en Ciencias Politices 

en la Universidad de San Carlos. 

EL candidato a vicepre•idente de la UCN fue el abogado 

Ramiro de LeOn Carpio. Se graduO en la universidad privada 

"Rafael Landivar". La UCN se coloco en •egundo Lugar con 

336,9S2 votos. 

El ingeniero Jorge Serrano Elias fue el candidato 

presidencial de La uniOn de dos partidos: el Democrético de 
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Cooperación Nacional y el Partido Revolucionario. Vinculado 

estrechamente o sectores de la iglesia protestante. Fue 

maes!ro universitario y empresario de supermercados. Fungió 

como presidente del Consejo de Estado durante el gobierno 

del general Efrain R1os Montt. Dirigente universitario. 

Durante su campana recibió el apoyo de cafetalero• y 

algodoneros. 

Serrano Elias tuvo como aspecto importante el apoyo del 

PR que tiene organización en casi toda la República. Por 

esta razOn su candidato a la vicepresidencia fue el abogado 

Heria Fuentes Pieruccini, quien fue ministro de Hacienda 

durante el gobierno de Julio César Héndez Montenegro. 

Pieruccini participo en las jornadas populares de 19~~. 

Anteriormente fue candldeto a la presidencia. Represente a 

los sectores més conservadores dentro del PR. lograron 

229,~22 votos. La tercera fuerza politice. 

La unidad HLN-PID lanzo como candidato presidencial a 

Mario Sandoval AlercOn, el exponente de la ultredereche en 

Guatemala. Públicamente rcconociO que su organizaciOn es el 

"partido de la violencia organizada". su planteamiento 

politice senala le privatizaciOn total. El MLN tiene una 

linea derechista definida. 

El candidato la vicepresidencia fue el ingeniero 

Jaime Céceres 

el régimen del 

votos. 

Knox. Viceministro de Comunicaciones durante 

general Luces Garcia. Lograron 208,020 
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El partido Central Auténtica Nacionalista <CAN>, que 

continuaba bajo Las órdenes del expresidente Carlos Manuel 

Arana Osario, propuso como candidato presidencial a Mario 

David Garc1a, antiguo Locutor de programas juveniles. Con 

presencia en La prensa guatemalteca. Graduado de economista 

en La universidad privada "Francisco Marroqu1n". En su plan 

de gobierno consideraba que deber1an venderse Las empresas 

del Estado para lograr el pago de La deuda externa e 1nclu1a 

La reducción de impuestos. EL candidato a vicepresidente 

fue el abogado Carlos Molino Meneos. Su acción mé5 destaca

da en politica La ocupó durante el gobierno del general 

Arana Osario, cuando Llegó a ocupar el ministerio de 

Economia. El CAN obtuvo 104 1 641 voto5, 

EL Partido Socialista Democrét1co <PSD>. Después de 

rechazar Las elecciones de 1984, Logró su inscripción. sus 

principales dirigentes regresaron del exilio en el cual se 

encontraban en Costa Rica y se Lanzaron a La campana 

electoral, teniendo el tiempo en contra. Apenas con seis 

meses, tuvieron que empezar desde bu5car un Local, hasta 

reiniciar sus antiguas amistades politicas. 

Vinculado a La Internacional Socialista, el PSD se 

presentó como una opción para La izquierda democratice en el 

pais. su candidato presidencial fue Mario SoLOrzano 

Martinez, abogado, con estudios superiores en Ciencias 

Politices en La Univer•idad Nacional Autónoma de México. A 

pesar de su poca presencia en La vida politica del pa1s, su 
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plan de gobierno -aunque Les perspectivas de ganar Las 

elecciones eran muy remotas- era congruente y, ademAs, real. 

EL candidato La vicepresidencia fue Luis zurita 

Tablado, quimico-biOLogo y 

participociOn en Los circules 

Obtuvieron 56,981 votos. 

maestro universitario, con 

politices de La universidad. 

EL Partido Nacional Renovador designo como candidato 

presidencial el abogodo Alejandro Meldonado Rguirre. Fue 

diputado por el MLN y secretario de EducaciOn Póblice 

durante el gobierno del general Carlos Arana. 

con Sendoval ALarcOn Lo Llevaron a formar 

Discrepancias 

su partido. 

Inicialmente hobia ocaptado ser el candidato a La vicepresi

dencia por La UCN. Retiro su candidatura ante La ilusiOn de 

cantor con apoyo pera su elecciOn. Fue un error. 

EL PNR ecordO que el candidoto a Le vicepresidencia 

fuere Mauricio Quixt6n, vinculado e sectores campesinos. 

Aunque no puede atribuirsele un Liderazgo entre La poblaciOn 

indigena, debe senaLarse que ere el ónice que tenia vincula

ciOn con esos sectores. Lograron 52,443 votos. 

Finalmente, Leonel Sisniega Otero, propuesto por el 

Partido de UnificeciOn Anticomunista <PUAl y pequenes 

organizaciones sin ninguna presencie politice, como el 

Movimiento Emergente de Concordia <MEC> y el Frente Unido 

Nocional <FUNl. Tenia como antecedente ser uno de Los 

Locutores de la rndio clandestina que se formo como porte de 

Le intervención en 195~ para derrocar al gobierno democrAti-
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ca de Jacobo Rrbenz. 

Sisniega Otero reco~oció su participación en el golpe 

de Estado contra el general Luces Garc1e. Es un 

se mueve en Las esferas de La intriga politica. 

zeci6n era consecuencie de una división en el 

hombre que 

Su organi

MLN. Sin 

mayor visiOn politica, sus planteamientos eren generalidades 

sin mayor relevancia. 

EL candidato a La vicepresidencia fue el médico 

Benjamin Sultén Berkowitz. Con prestigio nacional por sus 

cualidades en La medicina. Tuvo presencia como columnista 

del diario La Hora y su mayor vigencia politice La obtuvo al 

ser ministro de Salud durante el gobierno del general Arena 

Osario. Obtuvieron 31,563 votos. 

Tanto La DCG como Le UCN no alcanzaron el número de 

votos requeridos por La Ley para ganar Las elecciones. Las 

dos organizaciones -que habian obtenido el mayor número de 

votos- tenian que perticipar en una segunda vuelta electo

ral. Esta se efectuó el 8 de diciembre. 

EL periodo entre Las 

que Le DCG Llamo "el boicot 

Los guatemaltecos". Esto 

elecciones se caracterizó por Lo 

que buscaba anular el voto de 

significó referirse a La Llemeda 

"propaganda negra" que impulsores de Lo publicidad desarro

Lleron pretendiendo ubicar a La DCG como un partido notoria

mente de izquierda "vinculado el comunismo". Desplegados en 

Le prense guatemalteca senaLeban que se trataba del "comu

nismo blanca· y avionetas arrojaban miles de volantes 
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llamando a Los electores a firmar Las boletas de sufragio 

con el evidente propósito de que Los votos fueran anulados. 

"Qué significa la DC -senala un desplegado que se 

publicó en 

cidad para 

el diario EL Gréfico-: procomunismo. 

gobernar, plenamente demostrada 

su incapa

en Chile, 

Venezuela y El Salvador, nos empujaré a una mayor crisis 

social y económica que provocaré desestabilidad politice y 

abriré Las puertas al comunismo." 

Los resultados de La segunda ronda electoral que se 

efectuó el 8 de diciembre de 1985 fueron los siguientes: DCG 

1 1 133,577; UCN 642,306. El abstencionismo (de empadronados> 

fue de 953,816; se anularon 127,913 y hubo 14,588 votos en 

blanco. Si se suma el abstencionismo, nulos y votos en 

blanco, no supera el número de votos que alcanzo La DCG. EL 

porcentaje es asi: DCG 68.37 por ciento y UCN 31.63 por 

ciento. 

La represión a trabajadores estatales y privados que 

mantenian huelgas en demanda de mejores condiciones de vida, 

el despido de muchos de ellos y La proliferación de secues

tros y asesinatos -denunciados por el Popa Juan Pablo II

enmarcaron el triunfo de Vinicio cerezo Rrévalo como presi

dente da Cuotemole.' 4 

El escepticismo ente La posibilidad de cambio no era 

gratuito. Durante toda su compana electorol, Cerezo Rrévalo 

evitó referirse a eventuales reformas económicas, de reforma 

ograria o en el sistema tributario. Por otra parte, 
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cantinueban Las rumores de un golpe de Esteda entes de su 

ascensiOn al poder en enero de 1986. 

Consciente de Le amenaza de un golpe de Estada contra 

su gobierno, Vinicia Cereza afirmo que La posibilidad de un 

derrocamiento "no es nuestro problema sino de quienes Lo 

ejecuten pues se enfrentar6n al aislemiento interno y 

externo". En cuanto a La relaciOn entre Guatemala y Estadas 

Unidas advirtiO: "como en todas nuestras reLecianes interna

cionales, entepondré el interés nacional y rechazaré La 

pretensiOn de convertirnos en el instrumento de La politice 

estadunidense." EL- reta més importante para el nuevo 

presidente seria 

civiL. 1
• 

restituir La eutorided del gobierno 

Con La mayor parte de su territorio militarizado, el 

arr~samiento de poblaciones enteras, miles de desplazada~ de 

sus Lugares de origen y otras tantos asilados en suelo 

mexicano, campesinos en su totalidad, Guatemala accediO a un 

régimen civil el 14 de enero de 1986. 

En el ambiente politice de Guatemala se preguntaban Las 

guatemaltecas si Vinicia Cereza era La última oportunidad 

para un cambia pacifica 

incierta definir hasta 

en Guatemala; sin embargo, resulta 

dOnde Las militares permitirian Le 

actuaciOn de Las civiles en La canducciOn del pais. 

Según La concepción de cereza Ar~vaLa, "una de Los 

origenes de La violencia en Guatemala es La extrema desi

gualdad entre quienes poseen riquezos y quienes tienen muy 
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poco o casi nada". En sus primeras declaraciones como 

presidente electo, aseguro que con el Ejército mantendrie 

une relación "institucional. Les fuerzas armadas jugarán el 

papel que Les corresponde dentro del próximo gobierno 

democrático: velar por La seguridad de Le nación". 

En su discurso de tome de poder, el demócrata cristiano 

hizo referencia a La extrema pobreza en que vive el pueblo 

guatemalteco y a Le crisis económica agravada por el pego de 

Le deuda externa. Sin profundizar menciono que anteriormen

te "se reprimió Le organización Libre de Los ciudadanos y 

sus entidades representativas. 

y voceros de nuestro pueblo 

exilio.••• 

Muchos de Los Lideres, dijo, 

sufrieron Lo muerte y el 

Los resultados de le votación no fueron una sorpresa. 

Los pronósticos seneLaban que La DCG ero le organización que 

gonaria Las elecciones. 

especial Lo votación 

Puede con!idersrse como un factor 

masive. Pero este situación no 

conferia al nuevo gobernante un poder 

afirmarse que amplios sectores de 

más fuerte. Puede 

La población votaron 

contra Los militares. Asimismo, fue une expresión de 

rechazo contra Los sectores de derecha tradicionalmente 

vinculados al ejército. 

Aunque Lo UCN perdió al final, su perspectiva politice 

era favorable. Una orgenizaciOn que no presentaba fracturas 

internas. Su futuro, como un opositor maduro, seria Le 

determinante pera enfrentar nuevamente e Le DCG fortalecida 
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o desgastada en el poder. 

Para el movimiento popular guatemalteco se abrió La 

perspectiva de ampliar su participación Legal. De tener 

presencia en espacios politices que se irian abriendo y en 

muchos de Los cuales actuaria porque con su Lucha habla 

ganado el derecho a actuar en ellos. En este sentido -aún 

considerando la presencia de dirigentes muy jóvenes- habla 

que contar con La experiencia acumulada. Con su conciencia 

histórica. 

Las elecciones en Guatemala abrieron La posibilidad de 

que el movimiento sindical y popular volviera a organizarse. 

En este sentido debe considerarse que en diversos sectores 

económicos y grupos de militares hubo un rechazo al fraude 

electoral. Y en Lo que se refiere a La porticip•ción 

ciudadana, se expresó un marcado descenso del abstencionis-

mo. El n~mero de personas que concurrieron a Las urnas 

superó anteriores cifras de participación electoral. 

Sin desconocer lo que se ubica en Guatemala como 

terrorismo de Estado y el hecho de que Las elecciones no se 

efectuaron en un pais donde pueda afirmarse que hubiera una 

amplia democracia representativa, si puede se~alorse que el 

desarrollo y culminación del proceso electoral, situó 

perspectivas que pueden Cdldlogar~c de pos1tivds para la 

acción sindical y popular. 

NOTAS 
1.Partido Guatemalteco del Trabajo 
orientación general", Guatemala, 1983. 

<PGTl, "Lineas de 
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2.Comité de Unidad Campesina <CUC>, folleto <sin editorial>, 
Guatemala, 1984. 
3."Se generalizan manifestaciones de descontento popular", 
en Noticias de Guatemala, Rf"lo 6, No. 105, junio, Guatemala, 
1984. 
4 .del Agu!la, Sergio, "La sociedad guatemalteca exige 
cambios estructurales" 1 en revista D1, 15 de abril, México, 
1984. 
5.Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatema
la, Fernando Andrade D1az Durén, ante La XIII Asamblea 
General de la OEA, noviembre, Washington 1 D.C., 1984. 
6.Ver "Las 'elecciones· de Asamblea Nacional Constituyente 
en Guatemala", Declaración del Partido Guatemalteco del 
Trabajo <PGT), 15 de julio, Guatemala, 1984. 
7."De conformidad a La definición de las atribuciones para 
la que fue electa la RNC 1 ésta habria de elaborar La 
Constitución de la República; la Ley Electoral y Ley de 
Rmparo 1 Habeas Corpus y Constitucionalidad antes de que el 
nuevo gobierno electo asumiera el poder. supuestamente, La 
Constitución debia estar concluida para enero de 1985. un 
mes antes de vencer el plazo, únicamente habian sido 
aprobados ror el oleno de la ANC 13 articules sobre el 
capitulo de los derechos individuales. presionada por las 
fuertes criticas públicas¡ finalmente La Asamblea aprobó La 
Constitución el 31 de mayo <que para unos es una Constitu
ci.ón Legitima, pero para otros 'hect1a para violarse' ,1 y el 
cronograma general de Las elecciones y entrega del poder se 
modificó nuevamente. Las elecciones fijadas para el 27 de 
octubre y 24 de noviembre (primera y segunda ronda, respec
tivamente} SP. trasladaron para el 3 de noviembre y 8 de 
diciembre, y La fecha de Instalación del Congreso y nuevo 
gobierno <presidente y gabinete> quedó •in variación 114 de 
enero del próximo af"io)", Ver Guatemala: eles:.f.J._q~198Si 
Inforpress Centroamericana, Guatemala, octubre, 1985. 
8. Expresiones y denuncias de La represión pub\ icadas por la 
prensa de Guatemala: 
- ~cinco cadéveres, de personas que fueron secuestradas el 
13 de noviembre de 1981, fueron localizadas en un cementei·io 
clandestino en el Lt1gar conocido como Corral SiguAn 1 del 
parcela1nicnto PanizaLam, juri5dicci0n de San Andrés Semeta
bal, departamento de SololA'', Ver ''Localizan cementerio 
clandestino'' en El Grafico, Gu~temala, 3 de noviembre, 
1984. 
- Le rnaU1 t: de: Ctto Qen~ fc;trada Illescas, ··sumamente 
preocupada por lo5 cinco meses que han transcurrido desde el 
secuestro de su hijo, sigue sin t~ner ningur1a noticia sobre 
su paradero¡ pese a las múltiples solicitudes hechas a las 
altas autoridades pa~a Llevar a cabo Las investigaciones 
correspondientes", en Prensa Libre, Guatemala, 5 de noviem
bre, 1984. 
- "Empero, hasta ahora NI UN SOLO CASO DE DESAPARICION 
FORZADA O INVOLUNTARIA HA SIDO SOLUCIONADO POR LAS AUTORIDA-
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DES CORRESPONDIENTES. La Comisión de Derechos Humanos de 
Guatemala ha presentado en lo que va del a~o 1 un total de 
S71 recursos de exhibición personal y de ellos ninguno ha 
sido resuelto favorablemente~, <Comisión de Derechos Humanos 
de Guatemala) en Prensa Libre, Guatemala, 31 de octubre, 
1984. 
- "Indigna y 'Llora sangre' las respuestas de Los voceros 
del Gobierno al ser interrogado sobre tantos desaparecidos; 
sus respuestas despectivas y fuera de la realidad no las 
podemos dejar pasar por algo: Afirman que Los "desapareci-
dos~ ... "est~n fuera del pals o incorporados a La guerri-
lla" ... lCómo saben ésto? ... lQué pruebas tienen de ello? 
... lPor qué todos los elementos del Gobierno utilizen La 

misma respuesta estereotipada? ... "Denuncia del Grupo de 
Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de nuestros Hijos, 
Esposos, Padres y hermanos, en Prensa Libre 1 2 de noviembre, 
1984. 
- Hoy se est6n cumpliendo NUEVE MESES DEL SECUESTRO DE 
NUESTRO COMPAílERO EDGAR FERNANDO GARCIA, Secretario de Actas 
y Acuerdos de nuestro Sindicato", SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA CENTROAMERICANA DE VIDRIO S.A. "JOSE LUIS 
JRCOME PINTO", en El GrHlco, 18 de noviembre, 1984. 
- ''Reacciones de desaliento provocaron hoy entre Los 
miembros del Comité de Qroyo Mut1Jn de ramiliares de los 
Desaparecidos Las declaraciones del diputado de La DC, 
Roberto Carpia 1 actual pre5idente de la Asamblea Nacional 
Constituyente, quien mientras aseguraba ser solidario con 
Las demandas planteadas 1 por otra parte relegaba a un plano 
secundario el problema de Los desaparecidos'', Ver ''Abogan 
por desaparecidos'' 1 en EL Gráfico, 15 de noviembre, 1984. 
- ''La Asamblea Nacional Constituyente como respuesta al 
llamado de Paz hecho por los familiares de los desaparecidos 
que forman parte del Grupo de Apoya Mutuo por el apareci
miento con vidd de todos los guatemaltecos desaparecidos, 
manifestó ayer· su profunda preocupaciOn por La violencia que 
hay en el pais", Ver "Oirbn al comité de Apoyo Mutuo", en U 
Gréfico 1 noviembre 1 1984. 
~SfaLso que existan c~rceles secretas en el interior del 
pais, declaró ayer el subjefe del Estado Mayor, general 
Rodolfo Lobos Zamora. Al comentar Lo expuesto por los 
familiares de p~rsonas desaparecidas y secuestradas Qlle han 
inteorado el Comité de Ayuda Mutua para tratar de dar con el 
para~ero de sus parientes'', ver ''No hay carceL~s ~ecr~ld~ ~'' 
el territorio nacional: Lobos'', en Prense Libre, 17 de 
noviembre, 1964. 
- HHombres armados sustrajeron con violencia a Daniel Garcia 
V~zquez y Edgar Rolando Ramazzini Herrera, Llev6ndoselos con 
rumbo desconocido y no fue sino hasta el viernes en horas de 
ta tarde que fueron hallados sin vida en el 'Mayan Golf'", 
Ver ·Matan a maestros secuestradas··, en EL GrAfico, 2 de 
diciembre, 1984. 
- "El Comité de Ayuda Mutua, integrado por familiares de los 
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desaparecidos, se reunió hoy por segunda vez con el general 
Osear Mej1a Vlctores, jefe de Estado, en el SaLOn de Los 
Espejos de la Casa Presidencial. Pero esta vez a petición 
de una de las se~oras miembros del comité no se permitió que 
la prensa estuviera presente en La exposición que hicieron 
al Jefe de Estado'", Ver "ComisiOn Pro-desaparecidos", en El 
Gréfico, 30 de noviembre, 1984. -
- "Los fomil!ares de los desaparecidos, integrados en el 
Comité de Rpoyo Mutuo, se entrevistaron nuevamente ayer con 
el jefe del Estado, general Osear Humberto Mej1a Victores, 
pero guardaron hermetismo sobre lo tratado en esta segunda 
plética", ver "Siguen gestiones por desaparecidos", en ll 
GrAfico, Guatemala, 1984. 
- ''Durante 10 minutos estuvo desmayada la senara Bertha 
Concepción Morataya de Tobar, al descubrir Que el cadbver 
recién ingresado a la margue de La Verbena, era el de su 
hijo Jorge, secuestrado el viernes 28 por cinco hombres 
armados cuando se dirigió a casa en compa~ia de una hermana 
menor", ''Madre se desmaya al identificar cadaver de su hijo 
desaparecido", en Prensa libre, agosto, 1984. 
- ''Han pasado 6 Largos meses desde oouella escalofriante 
madrugada del 2~ de febrero que tras largas horas de desvelo 
yo, tu madre, esperé tu regreso en vano, pues no llegaste al 
hogar después del lrabajo como tú Lo acostumbrabas a hacer''. 
"Carta a mi hijo Ing_ Sergio SaGl Linares Morales, secues
trado el 23 de febrero de 19B4'', en Prensa Libre, 23 de 
agosto 1 1904. 
- "EL decano de La Facultad de Ciencia• Económicas de la 
Universidad de San Carlos, Licenciado Vitalino Girón Corado, 
de 42 aMos 1 murió ayer tarde ametrallado en La calzada San 
Juan y 37 avenida zona 7, cuando a bordo de su automóvil se 
dirigia al entierro del economista Carlos de León Gudiel, 
asesinado anteanoche'', Ver ''Asesinado decana de Economla'', 
en Prensa Libre, 23 de octubre, 1984. 
- ''Un nuevo llamamiento a quienes secuestraron a l& estu
diante de tercer ano de economia 1 Irma Marilú Hicho Ramos, 
de 23 anos, hace su padre llerl1ndo flicho Aquino, al cumplir
se cinco meses de ese hecho, el 21 neL corriente mes'', 
''Contin~a sin aparecer Irma Marilú Hicl10'', en Prensa Llbre 
20 de octubr~e, 1904. 
- ''Una misa d? rogativ6 poi· la reintegración a sus hogares 
de todas las personas desaparecidas efectuó el arzobispo 
metropolitano, monseMor Prospero Penados del Barrio, el 
viernes anterior, en la catedral. Participaron en La misa 
oficiada, miembros de CONFREGUR y todos Los religiosos de 
Guatemala, a petición del Grupo de Apoyo Mutuo por el 
aparecimiento con vida de familiares y desaparecidos··, Ver 
''Organizan misa por el regreso de todas Las personas 
desaparecidas'', en Prensa Libre, S de agosto, 1984. 
- ~Diez cad~ver~s del sexo masculino fueron descubiertos 
antenoche en un cementerio clandestino ubicado en La 
Montanita, finca Mangales, R1o Bravo, Suchitepéquez. Todos 
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estaban atados de las n1anos y vendados de Los ojos con 
esparadrapo que les colocaron los autores de esta masacre 
descubierta por campesinos que pasaban por ese Lugar" 1 Ver 
~Descubrieron cementerio clandestino'', en Prensa Libre, 4 de 
octubre, 1984. 
9.Sandra Luz Hernéndez, ''Recesion económica, desempleo y 
control politice y militar'' 1 en El Dla, 19 de mayo, México, 
198•. 
10.Ver "Unidad para avanzar", Declaración conjunta de la 
Comisión Politica del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT-
6 de Enerol y Lo Dirección Colectiva del PGT-PC (Partido 
Comunista> en ocasión del 36 aniversar10 1 Guatemala, 29 de 
septiembre, 1985. 
11."R partir del golpe de Estado de 1982, cuando la pol1t1ca 
de tierra arrasada y genocidio estaba en su apogeo, se 
empezó a configurar el proyecto electoral aperturista, 
contemplando el eventual retiro de Los militares del 
ejercicio público del poder. Este proyecto era un comple
mento politico de las medidas represivas apuntadas y una 
forma de disminuir el acelerado desgaste politice, especial
mente internacional del ejército~, en ''Informaciones sobre 
La actual coyuntura polilica guatemalteca", de La Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca CURNGl, Guatemala. 
19B5, 
12.Enfoprens", Al\o 2, No. 63, 27 de julio-2 de agosto, 
México, 1984. 
13.Galindo, Magdalena, "la provocación guatemalteca", en il 
Q.ll, 3 de mayo 1 México, 1984. 
14.En un mensaje enviado a los obispos 1 el Papa Juan Pablo 
II denucnió "La peligro•ldad e inaceptable explotac16n y 
represión en Guatemala", en SIAG, 15 de diciembre, México, 
1984. 
15.Ve "Elecciones y continuidad del régimen militar", en 
Noticias de Guatemala, Rf'\o 7 1 No. 112 1 Guatemala, enero, 
1985. 
16."Encontramos un pals en Las peores condiciones que jamás 
mandatario alguno haya recibido en esta nación", Discurso 
pronunciado por Vinicio Cerezo en su toma de posesión como 
presidente de Guatemale 1 14 de enero, Guatemala, 1906. 
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IV. PERSPECTIVA: LR CREACION DE UN FRENTE DEHOCRATICO 

En todas Las etapas de su historia el ser humano ha reQueri

do de los demas miembros de su especie para Llevar a cabo 

diversas tareas: desde integrar esfuerzos para sobrevivir 

frente a la hostilidad del medio ambiente, hasta el inter

cambio de ideas para evolucionar. 

La integración de alianzas y frentes politices en 

Guatemala se ubica como una de las necesidades b~sicas del 

movimiento popular y puede efectuarse mediante La unifica

ción de objetivos, unidad de acciOn o programas politicos en 

donde se expresen Las necesidades de la organización, normas 

de obligatoriedad para cada uno de sus miembros y activida

des a desarrollar. 

1. Los protagonistas. 

EL surgimiento del capitalismo definió a los protagonistas 

de La Lucha de clases. Los sectores sociales Que disputaron 

la supremacla durante el feudalismo quedaron ubicados en dos 

grandes bloques sociales: poseedores y desposeidos de los 
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medios de producción. La aparición del comercio como una 

nueva forma de generar y obtener riquezas trajo consigo toda 

una transformacion $OCial y económica. La oferta y la 

demanda de productos en las zonas m~s apartadas, propició la 

apertura de rutas comerciales y obligó a comerciantes y 

empresarios a buscar formas més aceleradas de producción. 

La aparición de maquinaria hasta entonces desconocida 

que realizaba el trabajo de varios hombres en un tiempo 

mucho menor, pero que requer1a de la fuerza humana para ser 

accionada, trajo como consecuencia el nacimiento de una capa 

social: los obreros y trabajadores. Carentes de medios de 

producción son poseedores de un arma para sobrevivir: su 

fuerza de trabajo. 

Como parte activa de una sociedad estratificada, Los 

obreras y trabajadores enfrentan al sector capitalista y 

surgen como crtticos del Estado, que aparece como el 

instrumento principal de dominación y responde, lógicamente, 

a Los intereses de la clase dominante. 

Junto Los trabajadores asalariados existen otros 

sectores que constituyen un factor importante en La Lucha de 

clases: intelectuales en general, campesinos sin tierra, 

estudiantes, maestros, indigenas, profesionistas y amas de 

casa, entre otros. Ellos son una parte fundamental del 

movimiento popular guatemalteco. Cada uno de esos sectores 

tiene "una identidad de clase que se define con diferentes 

grados de pureza··.~ 
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De igual fo~ma, por la diversidad de intereses que cada 

uno de los sectores mencionados aporta al movimiento 

reivindicativo, resulta variada su pcsiciOn frente al 

sistema social aunque, en última instancia, el objetivo 

final sea igual: transformar las fuerzas que determinan la 

distribución de la riqueza y el equilibrio pol1t1co. Las 

coaliciones o alianzas de sectores en busca de un determina

do fin es condiclOn indispensable para su consecución del 

mismo. 

2. Los frentes politices. 

R mediados del siglo XVIII un hecho dividiO La historia de 

La humanidad: La revolución industrial. Primero en Inglate

rra y después en el resto de Europa. Introdujo cambios sin 

precedentes en La oroducclOn mercantil y se desarrolla La 

clase obrera, que, Junto a campesinos, trabajadores y otros 

sectores sociales, actúan politicamente, adoptando diferen

tes formas y mecanismos: uno de ellos se ubica en La 

integración de frentes pollticos, es decir, La unificaciOn 

de fuerzas pol1ticas de caracter democrático o La alianza de 

fuerzas y organizaciones de distintas corrientes ideoLOgicas 

con objetivos comunes. 

Los frentes pol1t1cos en Guatemala pueden adoptar 

formas según ~us objetivos, coyunturas pollt~cas y situacio

nes históricas concretas. Un frente poli~!cn guatemalteco 

puede plantearse La democratizaciOn del gobierno, Lograr 
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mejores condiciones econOmicas y soclal~s;o ~a t~ansforma

clón completa de la sociedad.• Asimismo, pued~ formarse "un 

frente nacional, democratice y patriOtkO,';;Un mov~miento del 

aue forman parte las organizaciones politicas, sociales, 

económicas, profesionales y culturales ( ... )para alcanzar 

determinadas metas .. . ~ 3 

La integrac10n de un frente politico en Guatemala debe 

efectuarse sobre bases definidas de organizaciOn. La 

diversidad de intereses, ideologias y métodos de acción hace 

necesaria la conformación de estructuras para su actuación 

politica. Sin embargo, el sectarismo in fil traciOn de 

corrientes opuestas que puedan existir, obliga a que los 

sectores populares definan desde el principio Los objetivos 

de la lucha pare expresarlos en un Programa de Acción Y 

Gobierno, en cuya elaboración deben participar democrática

mente las organizaciones que integren al Frente. 

La estructuración del programa pol1tico requiere de 

bases sólidas y conservar sus objetivos en La un1ficac10n de 

acciones. La unidad politica, forma ideal de todo frente 

democrático, debe ser La ultima fase de un proceso donde se 

ha Logrado La coincidencia de intereses. 

Para Jorge Dimitrov la confurmación de un frente 

responde a necesidades especlf icds de ciertos grupos 

sociales representados en fuerzas o en organizaciones 

politlcas dentro de una coyuntura. EL distingue entre los 

frentes politices, de acuerdo con sus caracteristicas, y 
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situándolos en La Lucha contra el fascismo: el clasista, que 

se integra con obreros, campesinos, intelectuales, pequenas 

propietarios y burguesia media. El politico, que Lo 

conforman comunistas, socialistas, partidos politicos de 

otras tendencias y organizaciones obreras y campesinas de La 

pequena burguesia, y otros sectores que puedan ser conside

rados democráticos. Entre Estados: compuesto por gobiernos 

democráticos. Y de movimientos y organizaciones de masas: 

agrupan a organizaciones juveniles, feministas, artisticas, 

religiosas, etcétera. 

"los frentes -expresa Dimltrov- nacen de la necesidad 

de defender coyunturalmente los intereses y unirse frente a 

la ofensiva del capital, en nombre de un programa único 

concreto, sobre los problemas vitales de Los miembros de una 

comunidad. La diversidad en Los objetivos y las reivindi

caciones programáticas máximas de Los partidos de las masas 

trabajadoras no son ni pueden ser tales que hagan imposible 

su trabajo y lucha común, su frente único en defensa de las 

masas trabajadoras."'• 

Un Frente Democrático en Guatemala debe aprovechar al 

máximo las situaciones que originan Las coincidencias con 

otros sectores sociales. Los factores que Lo permiten son 

las mismas aue originaron Las transformaciones de la 

pobLaciOn en trabajadores: las condiciones económicas. 

La aglutinaciOn de organizaciones y sectores de la 

poblaciOn guatemalteca tiene como objetivo unificar en un 
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sOLo frente a fuerzas politices democrbticas, tomando en 

cuenta su diversidad ideoLOgica. La con~vergencia politice 

de las distintas fuerzas que puedan conformar el Frente 

Democrático surge de la coincidencia de intereses y de La 

similitud de objetivos.• 

Es necesario destacar La diferencia entre una alianza 

que se expresa en la integraciOn de un frente politico y el 

colaboracionismo de clases. Para Dimitrov, el colaboracio

nismo ··a~n en su mejor forma, no es otra cosa que La 

supeditaciOn de Las necesidades e intereses de Las masas 

laboriosas a los intereses y fines, a una politice de clases· 

de la burgues1a 1 contra peque~as y temporales compensaciones 

a determinados partidos, grupos e inclusive a algunas 

personas'•. EL colaboracionismo de clases contribuye a La 

desmovilizaciOn de Las fuerzas democráticas. 

En oposiciOn al colaboracionismo de clase, La constitu

ciOn del Frente Democrático tiene por objetivo La unifica

ciOn y en él adquieren especial importancia los sectores que 

oadecen Los efectos de una sociedad dividida socialmente: 

empleados, estudiantes, comerciantes, intelectuales, 

campesinos y sectores de La pequena burguesla urbana.• 

La crisis econOmica, La acciOn impune de Los cuerpos 

represivos y, en general, La restrir~16n cada vez mayor de 

las Libertades as1 como La depauperizaciOn de Los sectores 

medios de La población, incrementan Las posibilidades de 

constitución de un frente politice en Guatem~La al que 
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pueden incorporarse organlzac¡ones de carécte~ civil y 

partidos politicos de trayectoria dem6~rática .. • 

:L. Formación de un Frente Democrático. 

La situación histórica concreta de Guatemala determina La 

integración de un Frente Democrático. Su constitución, Las 

fuerzas que Lo pueden formar, Los objetivos y acciones a 

desarrollar, se unen a la crisis econOmica, imposiciones 

politicas antidemocráticas y restricción de Libertades y 

derechos. Estos factores son expresión de algo común a Los 

guatemaltecos porque son parte de Las contradicciones de 

clase. 

Los efectos de la crisis y su acumulación generan en 

Guatemala Las condiciones para La transformación económica y 

social impulsada mediante La organización de fuerzas 

democráticas en un frente único. La agudización de La 

contradicción capital-trabajo conlleva el germen de La 

organización por La democracia y otras reivindicaciones. 

El ascenso en La mov1L1zaci6n de trabajadores urbanos, 

campesinos, organizaciones civiles y sindicales de Guatema

la, representa cambios en La correlación de sus fuerzas. 

Las organizaciones democréticas estbn conscientes que, en La 

actualidad, existen Las condiciones para crear y consolidar 

una organización capaz de producir cambios. 

Estas factores suponen reflexionar sobre su constitu-

ción. Uno de Los primeros puntos de análisis son Las 
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circunstáncfas· de ·sus l.nteg:r~ntes y :t;a:::· sit~a_ciOri/po.Litií:_a y 

econOmi~a. ~i.: ~a is; . 'EL Tr:ente ¡,Üeci~ __ ri~Úarie ~~L~ ~Xigen~ . . . 

cia de reivindicaciones aisladas ·e. inmediatas- o.adoptar una 

plata forma polÚ ica conj~~ta de acciones cmdinada~. 

4. El Programa. 

Uno de Los principales problemas que enfrenta el desarrollo 

de un Frente Democrático es el sectarismo. TambHl'I_ debe 

senalarse La posible infiltración de sectores opuestos a Los 

intereses de Las organizaciones democrAticas, pero coinci-

dentes en ciertas circunstancias. Sin embargo, su expansión 

y afianzamiento depende en gran medida de la debilidad o 

fortaleza de Los sectores democráticos. Considerando que es 

en Las fuerzas democráticas donde radica la representación 

de Los intereses del Frente, las alianias deben establecerse 

con sectores cuyos objetivos y tendencias coincidan con 

parte de Los propósitos democráticos. Los objetivos de las 

fuerzas democréticas deben estar expresados en el Programa 

del frente, producto de un análisis minucioso y objetivo de 

la realidad. 

Según el conocimiento de las fuerzos internas y 

condiciones concretas de los trabajadores y campesinos, el 

Programa del frente permitirá sus miembros tener una 

visión amplia de su entorno, vislumbrar La evolución del 

frente y determinar sus acciones. 

Integrar un frente con fuerzas pol1ticas dispersas, 
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plantea la agrupación de sectores con intereses distintos a 

Los de las fuerzas democráticas, pero coincidentes en 

dete1·minadas situaciones de crisis. Por esta razón, es 

necesario reiterar La necesidad de Lograr coincidencias para 

mantener las principales metas del Frente. La unidad 

politica y de acción surgen del compromiso democrético de 

grupos o individuos con normas que obliguen por igual a cada 

uno de Los miembros y garantice La participación de éstos en 

Las decisiones que se tomen. 

Durante la organización del Frente Democrético debe 

asegurarse el cumplimiento de Los acuerdos por parte de cada 

uno de Los miembros u organizaciones que lo integren. 

"Participar en el Frente Democrático representa < ••• l La 

obligación de pugnar por dotarlo de un programa y una 

estructura organizativa que, por otra parte, establezca Las 

bases politicas de La unidad de acción y garanticen La 

obligatoriedad de los acuerdos para todos; que, por otra 

parte, creen Las condiciones para que el desarrollo del 

movimiento en su conjunto no dependa de los vaivenes 

momentáneos de La Lucha ni esté subordinado a las dinémicas 

particulares y que, finalmente, sean una plataforma para La 

organización en el frente de las amplias masas trabdjadorn.5 

de La ciudad y el campo. "ª 

En su Programa el Frente Democrático debe definir el 

carécter de sus propuestas de solución a Los problemas 

fundamentales; y contener Las demandas y reivindicaciones 
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que habrán de sostener La movilización unificada de Los 

distintos sectores.~ 

Los planteamientos del programa democrético deben ir 

más allá en La Lucha por mejoras económicas y sociales y 

cuestionar Las bases y el funcionamiento de aquello que se 

quiere derogar mediante La critica directa y Las propuestas 

concretas. Con ello podrá superar los riesgos de convertir

se en un programa populista. 

La unidad debe responder a una verdadera politica de 

alianzas en aras de un programa democrético, que capitalice 

al máximo el agotamiento del sistema politice. De igual 

forma 1 Las fuerzas potencialmente integrantes del Frente 

DemocrAtico tienen La tarea de aprovechar Los indicios de 

cambio en La correlación de fuerzas y el surgimiento de 

grupos sociales y pollticos de oposición. De ello dependerA 

en gran medida el futuro de la organización y el Logro de 

las metas. 

un aspecto importante par;· integrar el Frente Democrá

tico es La posibilidad de que éste sea una organización con 

una politice y dirección única, as1 como La obligatoriedad 

de Los acuerdos adoptados democréticamente. 

La situación histórica de Guatemala determinará a Las 

fuerzas que buscan La unificación. Es necesario ubicar Las 

posibilidades de que el trente nazca con acciones conjuntas: 

primero, unidad de acción; después, unidad politica. Las 

alianzas para formar el Frente Democrático deben incluir un 
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amplio abanico de fuerzas ctemocréticas; ijartiilós.a ;tenden

cias cuyos programas pol1licos coincidán _ccin, ,el movi'miento 

poo~Lar. 

Es posible, entonces, concebir el Frente Democrético 

para Guatemala. Debe senalarse que el movimiento popular 

guatemalteco inició el fortalecimiento de sus organizaciones 

a partir de 1985. Empieza a actuar en espacios politices 

que Logró abrir con su organización y Lucha, pero no ha 

Logrado crear una real alternativa unitaria -aunque sea 

mlnima- a través de un pr?yec~o politice que sea expresión 

de alianzas que incluya -a ~ec~orjs democréticos en un 

proceso abierto y plural. 

EL mejor ejemplo Lo constituye el criterio de La 

préctica. En este sentido debe destacarse La acción 

polltica que realiza el Foro de Guatemaltecos democréticos. 

Una organización que se plantea actuar sin sectarismos 

demandando La Lucha organizada y La unidad de Las fuerzas 

democréticas. 1 º 

El Foro de Guatemaltecos Democréticos surgió ante La 

necesidad de que los exiliados guatemaltecos analicen La 

oroblemética de su pais y puedan retomar los factores 

politicos de La Lucha popular y democrética en Guat~mal•. 

Por esta razón se fundó el 20 de octubre de 1985. 

EL método rector de trabajo del Foro de Guatemaltecos 

Democréticos es La democracia, como elemento inherente a La 

préctica y a los intereses populares. Este aspecto permite 
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un proceso integrador y no exclúyente entre Los guatemalte

cos. 

Las decisiones del Foro de Guatemaltecos Democréticos 

se toman en Asamblea General, contando con una Comisión 

Coordinadora -permanente- y comisiones especificas, según Lo 

requieran los acuerdos que se aprueben. 

Es La discusión amplia y plural de Los problemas y el 

consenso o decisiones de mayoria Las que permiten contar con 

una organización amplia que funciona sin imposiciones 

politicas o de otra indole. Sus integrantes están muy 

claros que el Foro de Guatemaltecos Democráticos no restrin

ge La participación de nadie por sus ideas politicas -se 

exige que sean democráticos- por su raza o religión. 

El Foro de Guatemaltecos Democréticos se propone como 

objetivo general: "contribuir a La Lucha por Las transfor

maciones democratices -politicas y sociales- que requiere 

Guatemala congruentes 

fundamentales de Las 

convergencia unidad 

democréticos."iL 

con las aspiraciones 

mayorias 

de acción 

populares, 

de Los 

e intereses 

mediante La 

guatemaltecos 

Asimismo, el Foro se plantea como objetivos particula

res: a) Coadyuvar a una mejor y real convivencia entre los 

guatemaltecos democréticos que estén dispuestos a luchar por 

el objetivo general propuesto; bl Recoger can mas amplio 

criterio las distitnas interpretaciones de la realidad 

guatemalteca; el Analizar seria y objetivamente estas 
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interpretaciones, buscando unificar criterios, desarrollar 

Los niveles de convergencia posibles y promover distintos 

niveles de unidad de acciOn; dl Contribuir al impulso y 

desarrollo de una expresiOn politica Lo más amplia posible y 

promover distintos niveles de unidad de acciOn; e> Aprove

char todos Los espacios y condiciones de La situaciOn 

politice guatemalteca para contribuir a que Los mecanismos 

coadyuven al desarrollo de La Lucha popular, democrática y 

revolucionaria, como resultado de 

movilizaciOn del pueblo en torno a 

vos. 

la propia organizaciOn y 

sus intereses y objeti-

El Foro de Guatemaltecos Democráticos basa su desarro-

Llo en el ejercicio de La democracia. En tal sentido, su 

naturaleza, objetivos, organizaciOn y acciones, están 

invariablemente orientados a La Lucha por La democracia en 

Guatemala y por el derecho de los guatemaltecos a vivir en 

su patria sin restricciones de ningún tipo al ejercicio de 

sus derechos fundamentales; y apoyar Los PSfuerzos por el 

respeto al derecho de las naciones a su autodeterm1nac10n, 

por la soluciOn pacifica a los conflictos internacionales, 

por el desarme, La paz y el progreso mundial, particularmen

te en lo que a Centroamérica se refiere. 

EL Foro de Guatemaltecos Democráticos se pronuncia por 

el irrestricto apego al principio de no injerencia en Los 

asuntos internos de Las naciones y por el desarrollo de 

todos Los esfuerzos posibles y necesarios para afianzar Las 
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frate:na.Les. relaciones entre Los ·pueblos de .Guatemala y 

México•y,. en general, del mundo; y por La defensa de la 

sob~rania nacional acampanada de La búsqueda de unidad de 

Los pueblos centroamericanos. 

EL Foro de Guatemaltecos Democréticos sustenta su 

préctica y el cumplimiento de sus objetivos en el reconoci

miento, como hecho histórico, de que en Guatemala La 

democracia sólo seré posible y Lograré permanencia mediante 

La organización, movilización unidad del pueblo en torno a 

sus propios intereses; si efectivamente se producen cambios 

politicos, económicos y sociales que conduzcan a La satis

facción de Las demandas bésicas e inaplazables de Las masas 

populares, el derecho a La vida, al trabajo, a La alimenta

ción y La salud, al descanso, La recreación, La seguridad y 

La asistencia social, a La participación efectiva de La 

gestión social, al desarrollo integral y pleno de sus 

personas y, en general, al derecho que tiene el pueblo 

guatemalteco de expresar, luchar y satisfacer sus variadas 

demandas para el Logro de una vida plena y útil. 

EL Foro de Guatemaltecos Democréticos sostiene que el 

trénsito a La democracia seré factible cuando se permita el 

pleno funcionamiento de Las centrales de trabajadores y 

sindicatos y sea efectiva La existencia del carécter tutelar 

del derecho Laboral y la aplicación de Las normas contenidas 

en Los convenios y tratados internacionales. Cuando se 

respete en forma absoluta La organización popular en el 
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campo y La ciudad, y se acepte incondicionalmente toda forma 

de expresión politice e ideológica; cuando se respeten Las 

formas de organización de Los pueblos indigenas y su 

realidad étnica; cuando se realice una reforma agraria que 

cambie La atrasada e injusta distribución de La tierra y se 

pongan en vigor medidas económicas y sociales que antepongan 

Los intereses populares nacionales a Los intereses ajenos a 

Guatemala. 

Asimismo, el Foro de Guatemaltecos Democréticos lucha 

porque se expresen plenamente Los derechos de la mujer. 

Diversas organizaciones politices de Guatemala atravie

sa por una aguda crisis económica, pol1tica y social, que 

tiende a profundizarse y sus implicaciones negativas recaen 

sobre Los sectores populares del campo y la ciudad. 

"Ante dicha crisis es urgente oponer medidas que 

detengan al menos el deterioro que se vive en todos Los 

órdenes -senalan- y que sienten las bases para desarrollar 

Los procesos que pueden conducir a las soluciones de fondo 

que se requieren para combatir Las causas que desde hace 

mucho determinan La crisis nacional. Tales medidas, en Las 

circunstancias actuales, deben concentrarse en una propuesta 

realista de salida a La crisis y const;ucción de La democra

cia. Las medidas deben concebirse dentro de los limites del 

sistema imperante, y ser por ello accesibles para las 

fuerzas que ahora gobiernan, siempre y cuando éstas tengan 

la voluntad politica de emprenderlas. Asimismo, deben 
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representar Los intereses de Lds. mÍ.'s .. ~~pÚ'ós \ectores 

afectar intereses que sean·compatibl'es c~nclds. objeÚ110; de 

un desarrollo nacional compa~tidl\ y·· un;t.. vfda ·éi~inocrética 
basada en principio en el cumplimiento ·";atia\ de L~~· Leyes 

vigentes. "12 

Més allé de La respuesta frente a Las propuestas por 

parte de quienes gobiernan o concentran en sus manos los 

recursos del poder económico y politico en Guatemala, Lo 

fundamental es que el movimiento popular en su conjunto Las 

haga suyas y Luche consecuentemente por ellas, convirtiéndo-

Las en un factor que permita las més amplias alianzas. 

Por una salida inmediata a La crisis. 

Moratoria en el pago de La deud~ e~terna~ Na 

subordinación del pais a Las dictados del Fonda 

Monetaria Internacional. 

Control de cambias y sanciones econó.micas ·a Los 

sacadólares. 

Congelación de precios y recuperación del poder 

adquisitiva de Los salarios. 

Reforma tributaria: que paguen més Los que més 

tienen y que nada paguen quienes tienen ingresos 

inferiores a La suma de cinco salarios minimas. 

Control efectivo del gasto público: administración 

honrada y eficiente y cese a La emisión de moneda 

sin respaldo. 
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Ampliación de Los servicios sociales del Estado, 

orincipalmente en Las ramas de educación, salud, 

vivienda, cultura y deporte. 

Promoción de Las industrias nacionales que 

transforman fundamentalmente materias primas 

producidas en el pa!s o en el ~rea centroamerica

na. Apoyo a sus actividades de exportación con 

particular énfasis en La recuperación del mercado 

centroamericano. 

Democratización del crédito agr!cola, industrial y 

comercial, garantizando el acceso 

pequenos y medianos empresarios. 

él de Los 

Cumplimiento del articulo 64 de La Constitución de 

la República, que declara de interés nacional La 

conservación, protección mejoramiento del 

patrimonio natural de la Nación. 

Independencia efectiva del Poder Judicial y 

capacidad plena de investigación y acceso a La 

información en el caso de Los delitos derivados de 

hechos represivos, de manera que éstos puedan ser 

juzgados y sancionados sin trabas por Los tribuna

les competentes. Derogación del decreto B-86. 

Creación de La Comisión Investigadora de Los casos 

de detenidos-desaparecidos y cumplimiento pleno de 

la función de La Procuraduria de OerP.chos Humanos, 

dándole ésta Los recursos materiales y de 
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autoridad que necesita para funcionar. 

Vigencia plena de Los derechos de Los pueblos 

tndtgenas consignados en la ConstituciOn de La 

República. 

Por la construcciOn de La Democracia. 

Cese inmediato de La represiOn y desmantelamiento 

de Las bandas paramilitares. 

SoluciOn pol1tica del conflicto armado interno. 

DesmilitarizaciOn del pais. 

Contra el golpismo y por el castigo a los milita

res y civiles que participan en cualquier intento 

de violentar el orden constitucional o ejerzan 

presión sobre Las autoridades en base a Los medios 

de fuerza bajo su control. Por La total subordi

naciOn del Ejército al imperio de la Ley. 

Libertad efectiva de organizaciOn, emisiOn del 

pensamiento y Libre LocomociOn y asentamiento en 

el territorio nacional, según Lo establecido en La 

ConstituciOn de la República. 

Politica internacional de compromiso irrestricto 

con La autodeterminaciOn de los pueblos y La no 

intervención en Los asuntos internos de otros 

estados. Cumplimiento cabal de los acuerdos de 

Esquipulas II. 
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NOTAS 

1.Lenin, V.I. EL Estado y la Revolución, Capitulo II, p. 44, 
Edit. Grijalvo, México, 1975. 
2.Es importante destacar la presencia de frentes politices 
que se han desarrollado en el interior y exterior de 
Guatemala. Entre éstos: La Unión Nacional de Mujeres de 
Guatemala <UNAMGl, el Comité Guatemalteco de Unidad Patrió
tica CCGUPl, Frente Democr6tico contra la Represión, Frente 
Popular "31 de Enero", Agrupación Guatemalteca Democr6tica 
en México CAGDMl, Comité de Unidad Campesina <CUCl, Repre
sentación Unitaria de la Oposición Guatemalteca <RUOGl, Foro 
de Guatemaltecos Democréticos, etc. 
3.Ver Lombardo Toledano, Vicente, Frente Nacional Democréti
f.9., edición del Partido Popular Socialista <PPSl, México, 
1975. 
4.Dimitrov, Jorge, El Frente unico. Vigencia Actual, Edit. 
Cartago, México, 1983. 
S.Los planteamientos de La Agrupación Guatemalteca Democr6-
tlca en México IAGDMl seMaLaban: "Consideramos que no es 
suficiente con la actividad dispersa y espor6dica que cada 
uno de nosotros puede realizar, sino que es indispensable 
agruparnos para organizar y coordinar una acción conjunta y 
permanente, a fin de cumplir en mejor forma con este deber 
patriótico y realizar todos Los esfuerzos para que el caso 
de Guatemala tenga plena vigencia en Los foros internaciona
les", Provecto constitutivo de la AGDM, México, 1978 
6.EL Frente Centroamericano de Solidaridad en México, que se 
integró en este pa1s en 1980 senaLó: "Ante Los actuales 
acontecimientos politices en Centroamérica, tenemos plena 
conciencia de que, con la Lucha organizada, la unidad de las 
fuerzas democr6ticas y demandando La solidaridad de Los 
pueblos hermanos de América Latina y del mundo, Logremos 
triunfar sobre La reacción y sus cómplices. Por esta razón, 
hemos acordado la creación de un frente democr6tico que 
coadyuve en el proceso revolucionario en el cual Luchan 
nuestros pueblos para lograr propósitos comunes." 
7.Un ejemplo significativo lo constituyó en Guatemala el 
Frente Democrético contra la RepresiOn, Que se creo en el 
interior del pa1s en 1979. Ante la situación en Guatemala, 
senaLaron las organizaciones Que Lo crearon, Nen La que esté 
en juego no sólo Lo vide de los dirigentes y sus organiza
ciones, sino también la existencia del movimiento popular y 
democrético, tenemos la responsabilidad y obligaciOn de 
formar la organización Que una a todos Los sectores que 
estamos siendo victimas de La represlOn. Por tanto, 
respondiendo a La convocatoria que en este sentido realizó 
el Comité Nacional de Unidad Sindical -CNUS- nos reunimos en 
asamblea general para constituir un FRENTE DEMOCRATICO 
CONTRA LA REPRESION. Dicho frente tiene como propósito La 
defensa de nuestras organizaciones para poder seguir 
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impulsando La Lucha por Los derechos populares y democrAti
cos contenidos en La Constitución de La República y en La 
Declaración de Los Derechos Humanos", Proclama del Frente 
DemocrAtico contra La Represión, 24 de febrero, Guatemala, 
1979. 
B.Rico GaLAn, Victor, Escritos Politices, p. 19, Edit. 
Proletariado y Revolución, México, 1984. 
9.Foro de Guatemaltecos Democráticos, Consideraciones sobre 
la democracia que necesitamos v el camino que prooonemos 
para alcanzarla, Ponencia que se presentó al DiALogo 
Nacional convocado por La Comisión Nacional de Reconcilia
ción, Guatemala, abril, 1989. 
10.Foro de Guatemaltecos DemocrAticos, Documento Constituti
~· 20 de octubre, México. 1985. 
11.Ibid. 
12.Por Las acciones que desarrollan esas organizaciones en 
el interior de Guatemala para plantearle al movimiento 
sindical y popular La necesidad de La unidad y La plataforma 
politice, las organizaciones consideraron -tomando en cuenta 
La situación represiva en Guatemala- que no era oportuno
por el momento- ubicar sus nombres. 
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CONCLUSIONES 

Dentro del entorno politice guatemalteco se ubica e 1977 

como Le etapa en La cual se desarroLLO un importante auge 

del movimiento popular. En él convergieron luchas de 

obreros, trabajadores del Estado, estudiantes, maestros y 

trabajadores de La Universidad de San Carlos, organizaciones 

de profesionales y otros. EL movimiento sindical y popular 

creció cuantitativa y cualitativamente. Las demandas y 

reivindicaciones aumentaron como consecuencia -entre otros

de Los problemas económicos, politicos y sociales que 

originó el terremoto de 1976. 

Esta situación se integra a La presencia de artistas 

jóvenes que difundieron la canción pol!tica y promovieron el 

teatro. Sus objetivos eran La expresión artistica y difun

dir le necesidad de Luchar y organizarse. 

La represión que impulsó el gobierno del general 

Laugarud Garcia expreso su debilidad y contradicciones. Su 

vacilación e incapacidad pare superar La crisis institucio-
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nal fue el factor que lo determinó a actuar contra el 

movimiento popular 

fue parte de Lo 

guatemalteca ubican 

desde posiciones de fuerza. Su posición 

que diversos analistas de la realidad 

como la "cuarta ola de terror" (1974-

1978). Contra esa campana de represión Los sectores 

populares se expresaron en forma masiva. 

EL gran conjunto de protestas estudiantiles de 1977 

eran parte de un proceso de recuperación pauletina del 

movimiento popular iniciado en 1973. Junto al crecimiento 

de las luchas reivindicativas populares, y la denuncia 

internacional se desarrolló un serio intento de unificaciOn 

obrera: el Comité Nacional de Unidad Sindical. 

Si 1976 es un ano donde se realizaron especiales 

esfuerzos para Lograr la unidad de Los trabajadores, el de 

1977 senaLO un nuevo repunte del movimiento popular que 

incluyó el movimiento estudiantil que entraba en un nuevo 

proceso de recuperación: este hecho se expreso en el apoyo 

activo que brindo a Las huelgas de trabajadores y campesinos 

que se extendieron por todo el pais. 

EL gobierno reflejaba una imagen: La determinación de 

Los sectores económicos dispuestos 

popular originara cambios -aunque 

a evitar que La presión 

fueron m1n1mos-. Pero 

este tipo de actitud gubernamental se revertta porque creaba 

mayor irritación y desconfianza. Se colocaba -una vez més

en entredicho el sistema Legal del pals. Por eso acudian a 

grupos Irregulares terroristas denominados Escuadrones de La 
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Muerte. El asesinato de Caballeros y Robin Gercia fue parte 

de esa escalada represiva que se desarrollaba en todo el 

pais. 

Las manifestaciones estudiantiles para protestar contra 

el asesinato de sus campaneros fueron racionalmente desarro

lladas. Las organizaciones de nivel medio y universitario 

acudieron a acciones conjuntas de proteste. Era consecuen· 

cia de una interpretación congruente con la realidad nacio

nal y significaba niveles conscientes de politizaciOn. 

Hasta la fecha, las promesas nerviosas del presidente Kjell 

Laugerud y del ministro de GobernaciOn Donaldo Alvarez, de 

que "investigarían" Los asesinatos, expresadas ante los 

familiares y dirigentes estudiantiles, continúan perdidas en 

el tiempo. Se enfrentaron a jOvenes estables y coherentes. 

El gobierno fue incapaz de asumir su propia responsabilidad. 

Las expresiones de protesta, que abarcaron a diversos 

sectores de Guatemala, fueron calificadas por el gobierno de 

extremistas. Sin embargo, los miles de guatemaltecos que 

acampanaron los féretros, en una expres10n clara de protesta 

ante La represión, eran exponentes de ideas que ex1g1an el 

respeto te vida humana. Los estudiantes y sectores 

populares recogieron una experiencia: ta convicc10n de que, 

ante la persecusi6n al movimiento sindical y popular, sola

mente a través de la organización pod1an enfrentarse al 

gobierno del 

taba. Este 

general Laugerud y Los intereses que repre>en· 

hecho seria un factor importante para los 
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sucesos del futuro. 

La Lucha de Los dos jóvenes universitarios era honesta 

y Limpia. Desarrollada con coraje y hombria. Muchos de 

esos factores fueron recogidos por estudiantes que se 

orgenizaron de diversas formas, entre ellos, el Frente 

Estudiantil Revolucionario "Robin Garcia" <FERGI. Junto al 

féretro de Robin Garcia, 

centenares de miles de 

a manera de oración fúnebre, ante 

estudiantes sus campaneros expresa-

ron: "La Lucha de Robin perdurará en nuestra mente por Los 

siglos de los siglos y un dia no Lejano su figura emergerá 

de los océanos, de Las montanas, de las tierras agrarias, de 

los obreros y de los campesinos polvorientos en una patria 

de amor, de ilusión, de pan para todos, donde el hombre sea 

amigo del hombre. Su Lucha de hoy emergerá manana en un 

torrente de alegria colectiva, en un caudal de fuerza ava

salladora; en la patria del hombre libre." 

En las Jornadas de Octubre se combinaron condiciones 

objetivas y subjetivas para alcanzar el objetivo de derrotar 

La maniobra del gobierno que pretendia imponer en forma 

arbitrarla un alza al precio del transporte urbano. En sus 

formas de agitación, la Lucha adquirió un carácter antidic

tatorial. 

Las organizaciones democráticas -y los miles de ciuda

danos que expresaron en Las calles su rechazo al eurnento

actuaron de acuerdo a normas Legales contenidas en La 

constitución de la República. EL orden legal fue roto-
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una vez mAs- por el ejército y la policia. 

Tratar de subir el costo del pasaje urbano no era un 

problema nuevo. su origen tenia més de una década y los 

planteamientos empresariales eran Los de siempre: pocas 

utilidades, se arrastraban pérdidas, y alza en Las refaccio

nes y gasolina. Los duenos de autobuses decidieron declarar 

paros patronales. El general Lucas Garc1a no intervino para 

detener esas acciones ilegales. Este hecho senaló la 

estrecha vinculación entre el gobierno y sectores dominan-

tes. sus consecuencias: un generalizado descontento 

popular. 

Sin ninguna intervención gubernamental para frenar Las 

pretensiones de Los empresarios, éstos optaron por acciones 

violentas: escondieron las unidades para obligar el aumento. 

Pretend1an que Los buses escasearan para provocar una mayor 

demanda y subir los precios. Pero la crisis económica y el 

descontento popular prevalecieron sobre el deseo de los 

empresarios. A esta situación se incorporaba la pol1tica de 

represiOn y la puesta en marcha de proyectos de tipo 

económico -"faraónicos" se les denominO popularmente- en 

base a préstamos, que generaron une 

gubernamental. 

generalizada corrupción 

El interés bAsico de Los duenos del transporte urbano 

en Guatemala era la ganancia desmedida. También debe 

senalarse que, ante esta situaciOn, el gobierno y la 

Municipalidad eran incapaces de encontrar una solución que 
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no afectara a Los guatemaltecos. La USAC propuso La 

creación de una empresa única del transporte o municipalizar 

el mismo. Estos factores, razonadamente planificados, 

fueron rechazados por el gobierno y la municipalidad. 

Las protestas de los empresarios eran injustas. Y el 

gobierno -débil y vacilante- actuaba para favorecer a un 

pequeMo grupo que contaba con subsidios gubernamentales. A 

ellos les correspondian 600,000 galones anuales de combusti

ble. Se habia estipulado que si el consumo sobrepasaba esa 

cantidad, se les exoneraba el impuesto para importar 300,000 

galones adicionales; conlaban con una rebaja de so por 

ciento del arbitrio municipal; y no pagaban placas de 

circulación. 

El gobierno olvidaba que el transporte público es una 

necesidad social en cualquier parte del mundo, un servicio 

público que, por su esencia, no necesariamente debe ser 

Lucrativo. Era este uno de los principales hechos que 

motivaba el problema y el rechazo popular. Y los empresa-

rios jamés concedieron aumentos a sus trabajadores. 

Debe destacarse que el general Luces Garcia, con todo 

el peso de su aparato represivo, incluyendo los grupos 

paramilitares de extrema derecha, no logró aplastar el 

movimiento popular. A esta conclusión habria que agregar 

hechos posteriores: a pesar de la relativa desarticulación 

del movimiento popular, el descabezamiento de una buena 

parte de su dirigencia, el asesinato de destacados dirigen-
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tes, La salida al exilio de otros, La neutralidad de algunos 

y La clandestinidad a La que se vieron obligados muchos de 

ellos, el movimiento popular y democrático se mantuvo y 

tendió, no sólo a un repunte, sino a nuevas formas de Lucha 

y organizaciOn. 

Las Jornadas de Octubre senaLaban una LecciOn: conside

rando La intransigencia del gobierno para comprender Las 

necesidades populares, su vinculaciOn con Los sectores 

poderosos de La economia, y ante La represiOn, Los guatemal

tecos comprendieron nuevamente que cada conquiste hay que 

pelearla y, además, defenderla. 

Las manifestaciones de rechazo al aumento tomaron 

nuevas formas de expresiOn; por ejemplo: La protesta de Las 

cacerolas. EL interés de Las organizaciones democráticas no 

era enfrentarse a La policia y el ejército, sino generalizar 

el paro Laboral en La ciudad y en el interior del pais. 

Esta medida tuvo éxito. En los departamentos de Guatemala, 

principalmente en Quetzaltenango, La solidaridad activa 

cmpezO a manifestarse y, finalmente, apoyo el Llamado a La 

huelga general. Si el gobierno hubiera persistido unos dias 

más en su actitud, todo el pais se habria paralizado. 

La huelga general fue el instrumento básico utilizado 

por el movimiento popular para que sus peticiones fueran 

cumplidas. Las organizaciones populares Lanzaron un Llamado 

conjunto que canto con el apoyo masivo en La capital y el 

interior del pais. Habian pasado varias décadas para que se 
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huelga general. En su desenvolvimiento 

positivo debe senaLarse La unidad de acción que se Logró 

entre Las organizaciones populares. Si bien se realizaban 

actividades espontáneas de ciudadanos que protestaban en Las 

calles, puede afirmarse que La orientación del movimiento 

popular estuvo a cargo de sus organizaciones. No hubo un 

vacio politice de dirección. v después de muchos anos, se 

Logró La participación conjunta de obreros, trabajadores, 

estudiantes, intelectuales, pobladores, amas de casa y otros 

sectores. La huelga se e<tendió y desestabilizó La posición 

intransigente del gobierno y La Municipalidad. 

EL 13 de octubre el gobierno regularizó el servicio de 

buses a cinco centavos. EL general Lucas Garc1a y La 

Municipalidad dieron marcha atrás y asumieron el compromiso 

de reinstalar a Los trabajadores despedidos; asegurar que 

Los detenidos fueran consignados a Los tribunales del orden 

común; y no Lomar represalias contra Los trabajadores. 

AL concluir esta jornada de Lucha popular puede 

senalarse que fue una gesta que triunfo con La participación 

de amplios sectores de La población en contra de una medida 

injusta. Las autoridades no Lograron comprender que, frente 

al alto costo de La vida y La disminución real del salario 

de Los trabajadores, el aumento al pasaje urbano afectaba 

Los ingresos de La gran mayoria de Los guatemaltecos. 

Apoyar La medida significaba estar al lado de un pequeno 

grupo económico <Los transportistas urbanos> que peleaban el 
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incremento de sus ganancias. "El único camino que tenemos 

los sectores populares para seguir conquistando nuestros 

derechos -senalaron diversas organizaciones- es afianzar La 

unidad del pueblo v La Luche popular, en este sentido no 

podemos dar un yaso atrás. Estamos conscientes de que esta 

es la única forma en la que lograremos avanzar cada die un 

paso m6s para lograr un manana promisorio". 

Hasta 1985, el movimiento popular guatemalteco se 

encontraba replegado. Dirigentes y cuadros intermedios 

fueron asesinados. En dificiles condiciones de acción 

politice surgieron otros dirigentes actuando con sus 

organizaciones en La clandestinidad. 

Rl destacar Las conclusiones del movimiento populer de 

1985 debe senaLarse que la represión de Le policia y el 

ejército contra el movimiento popular adquirió proporciones 

que no se hablan desarrollado anteriormente: utilizo 

dispersadores de gases tóxicos; ocupó por La fuerza edifi

cios públicos; el ejército tomó Las instalaciones universi

tarias empleando art1Ller1a liviana y pesada; comandos 

militares sitiaron fAbricas y escuelas en huelga; la pol1c1a 

interrumpió operaciones médicas en los quirófanos; agentes 

de civil y uniformados dispararon contra hombres, mujeres y 

ni"os -oficialmente la policia aceptó que veinte personas 

murieron y hubo m~s de 250 heridos- y el "desaparecimiento" 

de personas. La situación de inseguridad persistió ante el 

paulatino empobrecimiento de diversos sectores populares. 
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Entre los pobladores el factor económico los impulsó a 

incorporarse a la lucha contra el aumento al cos(o del 

transporte urbano. Este desborde popular sin orientación 

politica origino asaltos a comercios. 

La participación popular tuvo 

Muchos residentes de colonias 

un carécter esponténeo. 

tomaron la decisión de 

declararlas "territorio libre". la din~mica de las protes

tas en las calles, los planteamientos que exigian dialogar 

con Mejia Viciares, y el llamado a la huelga general -que no 

prosperó-, 

dirección 

fueron acciones Que no estuvieron bajo ninguna 

pol1tica. 

caracterizan a las 

carencia de dirección. 

Este es 

Jornadas 

uno 

de 

de los factores que 

agosto-septiembre: la 

Las organizaciones sindicales eran 

débiles como consecuencia de La represión. La acción de Las 

masa superó la capacidad policiaca. Asimismo, en Las 

Jornadas de agosto-septiembre, fue muy reducida la partici

pación de Las organizaciones populares de provincia. en 

esta ocasión no se expresaron formas efectivas de solidari

dad. 

El allanamiento de la USRC por parte del ejército 

guatemalteco en un operativo militar de gran envergadura por 

el número de tropas y armas que utilizó, fue una medida 

desesperada para evitar el apoyo de Los universitarios. 

Rdemés, el ejército tenia la falsa idea de que La Lucha era 

dirigida desde La USRC. 

Las protestas por el aumento al transporte urbano no 
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pusieron en peligro el desarrollo electoral. Las pretensio

nes de un golpe de Estado provenientes de Los generales o de 

La Asamblea Nacional Constituyente -en este caso de tipo 

técnico- se estrellaron en Las paredes de La embajada 

estadunidense. 

Los partidos politicos que participaban en el proceso 

electoral no pudieron absorber el descontento popular y no 

tuvieron capacidad ni iniciativa para vincularse o atraer a 

centenares de miles de manifestantes. 

EL paso otras que dio el gobierno militar y La Munici

palidad al anular el acuerdo que aumentaba el costo del 

transporte urbano, agudizó Las contradicciones entre el 

ejército y Los sectores dominantes y senaló Los elementos 

estructurales de La crisi> económica, politice y social. 

Asimismo, debe destacarse que Las movilizaciones que se 

iniciaron con una medida de tipo reivindicativo, se trans

formaron en un movimiento combativo. Esto fue Lo que 

sucedió en 1965. Y aunque en forma descoordinado y sin 

conducción politica, vino a senaLar La aguda polorizoción 

social existente y La falta de apoyo popular al régimen. 

La represión en Guatemala se ha expresado en diversas 

formas contra el movimiento popular, democrético y revolu

cionario. Sin embargo, durante muchos anos ha prevalecido 

La idea de que en ella no participan Las fuerzas de seguri

dad y actúan Los escuadrones de La muerte. Un membrete que 

Les ponen quienes dirigen La represión y buscan el aniquila-
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miento fisico de Las personas y La guerra psicológica. 

La presencia de los escuadrones de la muerte en 

Guatemala como grupos paramilitares o irregulares que actúan 

clandestinamente en operaciones tipo comando -búsqueda y 

destrucción, 

miento de 

interrogatorio, torturas, asesinatos, segui

cadenas informativas- integran una forma de 

contrainsurgencia como respuesta a La pasibilidad de cambios 

económicos, politices y sociales que plantean Las organiza

ciones revolucionarias, populares y democréticas. 

Los escuadrones de La muerte se ubican en Guatemala en 

el cuadro de una intensa, aguda y profunda Lucha de clases. 

Su presencia obedece a una desfavorable correlación politica 

para Las fuerzas dominantes. 

Los escuadrones de La muerte son 

violencia institucional que tiene 

una variable de La 

un objetivo bésico: 

anular el apoyo civil al movimiento popular. 

Quienes dirigen a Los escuadrones de La muerte conside

ran que son parte de una ideologia completamente ajena a 

quienes propugnan por cambios en La estructura politice-

económica. Los trabajadores en general son ubicados como 

"agentes" extranjeros. 

Los miembros de estas organizaciones de terror desarro

llan un anticomunismo "préctico" que no necesita justifica

ción ideológica para asesinar y torturar a Los que, según 

ellos, danan al pais con sus posiciones politicas. Sin 

embargo, no estén solos. Atrés de ellos se encuentran Los 
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impulsores del crimen politico. Su cerrazon a toda posibi

lidad de cambio senaLa Que no estén dispuestos a permitir 

ninguna voz opositora. Pero, no asumen ninguna responsabi

lidad y prefieren La cobardía del anonimato. 

Las formas de actuaciOn y presencia de los escuadrones 

de La muerte en Guatemala obedece al grado de desarrollo del 

movimiento sindical y popular y no sOLo al que tengan las 

organizaciones revolucionarias armadas. De acuerdo a La 

fuerza politica del movimiento, Los escuadrones de La muerte 

proliferan con mayor o menor presencia, divuldando listas de 

guatemaltecos que ellos condenan a muerte. Utilizando Los 

simbolos patrios indican Que su Lucha es contra aquellos que 

pretenden el cambio de Lo que entienden por "civilizaciOn 

cristiana occidental". 

Quienes dirigen Los escuadrones de la muerte Le dan 

prioridad al impacto emocional para afectar el inconsciente 

colectivo, utilizando el miedo como instrumento que busca el 

control de Los grupos sociales. Se trata de crear un Limite 

de temor para que Las personas vinculadas o no al movimiento 

popular, puedan analizar su participación o posible vincula

ción a las organizaciones considerando que, en un futuro, La 

tortura o La muerte Les puedan ser aplicadas a ellos. 

Los escuadrones de La muerte identifican su operativi

dad por dos factores: La victima y el blanco. Ambos son 

objetos del terror. Pero, mientras la primera perece, la 

segunda debe reaccionar ante Los efectos del mismo. En esta 
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situaciOn, cualquiera puede ser torturado ~o ser un blanco-, 

aunque hay selección de victimas. Los técnicos de La guerra 

psicológica no se proponen destruir capas sociales, sino 

tratar de controlarlas por medio de La intimidación inducida 

por actos de destrucción. 

Los escuadrones de La muerte tratan de aparecer 

politicamente como grupos operalivos que se han creado 

esponténeamente. Sin embargo, sus amplios niveles de 

información e impunidad al actuar anulan ese criterio. 

Los escuadrones de La muerte -o sus verdaderos impulso

res- destacan el uso de La tortura para validar postulados 

que aseguran el uso del miedo como la mejor forma para 

controlar grupos sociales. Este criterio establece que 

individuos en rebeliOn pueden ser dominados sobre La base 

del terror psicológico. Su práctica se origina en un 

principio de psicologia social: provocar altos niveles de 

temor entre sectores de La sociedad con el propOsito de 

Lograr efectos de abstenciOn -no participar-; renuncia

alejarse de una organizaciOn-; o delación -proporcionar 

información objtenida de manera directa o no-. 

EL 14 de enero de 1986 tomo posesiOn como presidente de 

Guatemala Vinicio Cerezo Rrévalo. En un ambiente politico 

donde prevalecia La esperanza -muy dificil- de que Los 

militares regresaran a sus cuarteles. Nadie desconocia que 

el proyecto impulsado por Los militares trato de descargar 

sobre Las masas populares Los efectos de La profunda crisis 
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económica, pol1tica y social del pa1s. 

En noviembre de 1985, Los dirigentes del partido 

Democracia Cristiana Guatemalteca <DCGl, presentaron un 

Proyecto Nacional para gobernar, donde proponian enfrentar 

La situación económica y superar Los problemas heredados. 

Era una nueva esperanza -aunque pequena- de que La situación 

del pals podr1a modificarse. 

Han transcurrido cuatro anos de gobierno demócratacris

tl ano y es necesario referirse a uno de Los anALisis que 

esbozaron en ese proyecto quienes hoy gobiernan a Guatemala: 

el referente la politice de defensa, seguridad y orden 

público, presentado con el objetivo de "crear un sistema 

permanente de consulta con el pueblo para asegurar el valor 

de nuestras Leyes de seguridad, orden, paz y defense de la 

soberania nacional". 

EL Proyecto Nacional de La DCG tiene un problema 

bésico: sus orgenizedores no reelizeron ningún esfuerzo pera 

convertirlo en una alternativa viable para Los sectores 

populares y, por Lo mismo, no es un instrumento eficaz. Por 

esta razón, La idea de crear ''un sistema permanente de 

consulta con el pueblo", ha quedado en el olvido. 

Existe pues, una distancia grande entre gobernantes y 

gobernados que paulatinamente se va ensanchando, en la 

medida que Cerezo Arévalo se aleja de los trabajadores. Las 

protestas populares contra la carest1a, el alza a Los 

precios de Los productos bAsicos y La represión, son una 
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muestra elocuente que se integra Los problemas que 

ocasionó la reforma tributaria, hecho que puso de manifiesto 

La importancia real de Los factores de poder en Guatemala, 

especialmente agroexportadores y ejército. 

El gobierno guatemalteco no ha descentralizado Los 

mecanismos de control militar y policiacos sobre La pobla

ción. Este fue un elemento bésico que La DCG planteó en sus 

programas y proyectos sobre seguridad. Prevalecen Los 

Comités Voluntarios de Defensa Civil y Las "aldeas modelo", 

para citar brevemente. 

No descentralizar Los organismos de seguridad implica 

no asumir ninguna acciOn 

la represión, tal como 

Comisión Interamericano 

legal contra los responsables de 

Lo planteó -en abril de 1966- La 

de La OEA, cuando solicitó al 

gobierno guatemalteco "investigar y castigar con todo el 

rigor de La Ley a Los responsables de Las torturas, desapa

riciones, detenciones arbitrarias y ejecuciones ilegales". 

"Se atacarán nivel nacional -se~ala el Proyecto 

Nacional- Los problemos de La delincuencia provocados por el 

hambre con programas intensivos de empleo ... " En lo 

actualidad, es dificil encontrar un guatemalteco que no se 

refiera a La proliferación de La delincuencia y La repre

sión. Esta situación repercutiré desfovorablemente pora Los 

demócratocristianos en La próxima contienda electorol. 

Asimismo, debe agregarse que no es posible atribuir a 

factores de delincuencia común Las denuncias de "desapari-
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ción" de ciudadanos que han sido expresadas por el Gru~o de 

Apoyo Mutuo CGRMI y Las denuncias de a¿tos represiv6s -de 

sectores populares y a nivel internacional-. La represión 

politica no cesó. 

En Lo relativo a La paz, debe senaLarse que el punto 

més relevante de La politice exterior guatemalteca Lo 

constituyó La concreción -junto a Los paises centroamerica

nos- del plan de paz Esquipulas II que Le permitió " Vinicio 

Cerezo, contar con un amplio apoyo internacional. 

Sin embargo, nivel interno, el presidente Cere~o 

tiene problemas para desarrollar una paz efectiva con el 

movimiento revolucionario. En este sentido, debe destacarse 

el papel negativo de algunos sectores del ejército -"oficia

les de La montana·- y exfuncionarios ~1Litares que amenazan, 

incluso, con golpes de Estado. 

Para Los militares guatemaltecos La paz significa 

triunfo militar, imposición para detener reivindicaciones 

populares y seguir entendiendo que La posibilidad de una 

apertura democrética, tiene que estar sujeta a sus concep

ciones de contrainsurgencia global. 

"Nos oponemos al aumento de Los cuerpos de seguridad

dice La DCG- que crecen en La misma proporción que hay mAs 

desempleo, més hambre y mAs injusticia social". EL papel 

todo Lo aguanta; pero La DCG se entrent6 La realidad. 

Guatemala continúa siendo un pais con organismos de seguri

dad que reciben asesoria de diversas naciones. 
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En el gobierno de La DCG continuo prevaleciendo el 

criterio de que La delincuencia común debe combatirse por 

medio de La violencia, olvidéndose de Las causas econOmicas 

y politicas que La producen. Lo més grave de esta situaciOn 

es que La ayuda económica y técnica para La poLic1a y el 

ejército, es utilizada para agredir polit1camente al 

movimiento popular. 
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