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INTRODUCCiÓN 

Esta investigación se centra en la reconstrucción histórica de los Polos de 

Desarrollo como mecanismo de contra insurgencia en Guatemala en la década de 

los ochenta. Estos centros de población fueron creados por el ejérdo 

guatematteco para concentrar a los pobladores desplazados durante el connicto 

con la guerrilla con la finalidad de que ésta no tuviera contacto con sus bases de 

apoyo, ya que en los Polos (comparados incluso con campos de concentración) 

los residentes no tenian derecho al libre tránsito , a la libre e)(presión , al trabajo e 

incluso se les forzó durante muchos años a servir en las Patrullas de Autodefensa 

Civil (PAC), otro de los mecanismos contra insurgentes. 

Me parece que este tema es único dentro del panorama centroamericano. 

ya que a diferencia de los conflictos en El Salvador y Nicaragua que también 

provocaron el desplazamiento de población , estos países no implementaron 

ningún mecanismo similar a los Polos de Desarrollo guatemaltecos, no así 

políticas similares de represión y aniquilación de poblaciones enteras 

Sin embargo , aunque no tiene comparación en el pasado latinoamericano, 

la actualidad de l tema rad ica en que desafortunadamente ningún país estaría 

exento de adoptar esta medida si los conflictos armados internos en el continente 

continúan . Debido a esto es necesario dar a conocer este tema , ya que las 

consecuencias psicológicas, fisicas y sociales que tuvieron estos Polos en la 

población guatemalteca no han sido superadas. Se pueden ver en el grado de 

desintegración social , la violencia en las comunidades y en las zonas urbanas, la 

liga con el narcotráfico y la trata de personas al dejar una sociedad armada por 

medio de las PAC, e, incluso, algunos estudiosos del tema lo vinculan con la 

aparición y crueldad con la que se desenvuelven los grupos llamados "Maras". 

Mi interés personal y profesional por estudiar el tema de los Polos de 

Desarrollo en Guatemala surgió a raiz del acercamiento con el lema de los 

refugiados guatemattecos que llegaron a México durante la década de 1980. sobre 

todo entre 1981 y 1982. Mi atención se enfocó en conocer el origen de la 

migración forzada de 9uatemattecos, no sólo de la que se dio hacia el exterior, 

sino de la que ocurrió en el interior del pa is centroamericano, en un contexto 
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marcado por una guerra civil que se había iniciado en los años sesenta pero que 

se había recrudecído en los primeros años de la década de los ochenta . Estos 

migrantes internos, comúnmente llamados "desplazados", por ser víctimas de las 

campañas de "tierra arrasada", no pudieron o no quisieron salir de su pais y se 

quedaron a vivir en él. De ahi, algunas preguntas me surgieron: ¿qué pasaba con 

esa población?, ¿adónde iban los que se quedaban dentro de Guatemala? Una 

primera respuesta indicaba que la mayoría lo único que hacia era huir de la 

violencia generalizada , en especial de la gubernamental, intentar dedicarse a sus 

actividades habituales, en la medida de lo posible , y buscar la forma de regresar a 

sus comunidades; otros se vinculaban con la insurgencia. De cualquier manera, lo 

que trataban era de evadir el terror militar. 

Al leer algunos periódicos de Guatemala, de la década de los ochenta, 

encontré noticias de la inauguración , por parte del gobierno guatemalteco, de los 

llamados · Polos de Desarrollo·, y de las Aldeas Modelo que los formarian, que 

estarían destinados a los desplazados. la reconstrucción de pueblos destruidos y 

el establecimiento de los Polos de Desarrollo fue la manera como dicho gobierno, 

a través del ejército , capturó y controló a la población , especialmente a los 

desplazados. Buscando más información encontré otras noticias donde aparecían 

varias declaraciones elogiosas por parte de elementos del alto mando del ejército 

sobre las bondades de los Polos de Desarrollo , elogios que no coincidian con las 

críticas resultantes de los estudios de campo realizados por cientistas sociales, en 

cuanto al funcionamiento de tales Polos. Al consultar otras fuentes me di cuenta 

de que el tema se habia estudiado de manera general como una medida de 

contrainsurgencia y/o un instrumento de los regimenes militares, o bien, se habian 

hecho investigaciones de carácter sociológico en las que se analizaban las 

consecuencias y las repercusiones en la vida de los pobladores o repobladores de 

las Aldeas Modelo pertenecientes a los Polos de Desarrollo, los problemas en las 

relaciones entre ellos y con las autoridades. Adicionalmente , los estudios hacían 

denuncias acerca de las dificiles condiciones de vida de los habitantes de los 

Polos. Por tanto, me interesó unir estas dos visiones para saber cual fue el 

verdadero papel de los Polos dentro de la politica contrainsurgente y además 
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hacer un seguimiento histórico integral del proceso , ya que las fuentes 

consultadas, en general sólo explican una parte . 

Para el desarrollo de la presente investigación consulté diferentes 

materiales tanto de carácter general, principa lmente para la elaboración del primer 

capítulo, como de carácter particular que se enfocan al tema de la 

contrainsurgencia o específicamente al tema de los Po los de Desarrollo. Se 

tomaron en cuenta las fuentes publicadas desde finales de los años setenta y 

hasta el 1999, año en que la Organización de Naciones Unidas editó Guatemala. 

Memoria del Silencio !, texto que reconstruye históricamente de manera 

sistemática y objetiva (con base en versiones y documentos entregados por los 

diferentes participantes en el connicto, por un lado, la guerrilla y, por e l otro, el 

ejército , al mando de los diferentes gobiernos, y las PAC, asi como otros grupos 

armados simpatizantes del régimen) el grado de participación y responsabilidad 

tanto de la guerrilla como del ejército y los otros actores dentro del proceso de 

guerra interna y contra insurgencia vivido en Guatemala durante casi 40 años y 

que posteriormente se estudiará con más detalle. Con esta publicación se tiene a 

la mano gran parte de los documentos oficiales y el mayor recuento de testimonios 

de los sobrevivientes de una manera ordenada y verificada , por lo que todos los 

estudios posteriores al 2000 se ven innuidos por este informe. 2 

La mayor parte de las fuentes que tralan de explicar la violencia y la política 

contrainsurgente de la década de los ochenta (sin olvidar que hay varios aspectos 

que se interrelacionan) le dan más peso a un factor de análisis, pero no niegan los 

demás; por ejemplo. los estudios de campo en aldeas reconstruidas para los Polos 

de Desarrollo se enfocan en su mayor parte más a una interpretación étnica, es 

decir, consideran que el objetivo del ejército y el régimen era el etnocidio , asi 

' Comisión para ~ Esdarecimiento Histc.-icc (C(H), Gu .. femll .. , M"""",i .. ~ sil<tncio. Informe ~ a Comis& 
pM<t <ti E$C/ar~~ Hi:;/ório;>, Guatemala, OI;;ina de $erv;;1o$ ~ra Proyectos de 13$ Nacio<1es UnOda$ 
¡UNOPS),1999, 121om:l$, 

Me parece impOotante se~alar que otro estudio clave en la reeon~trueei6n hist6ric:a del oonflic:to guatem:olteeo 
H el publicado por mon~ Gerar<:li. Oficina de Der~hos Humar.os del Arzobis~do de Guat""", la, 
Gulllemalll. mJnca mils, Infame del Proyecto In/erdioces .. f1O d .. ReeuperKión ~ la Mt>mOria Hisláica, 
Guatemala, OOHAG, 199a, 4 l<;>mO$, del cual se har¡\ me .... i6n en el a ..... o 
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como la destrucción de los usos y costumbres de las comunidades indigenas3. En 

re lación con lo anterior, pero con un panorama más amplio, están los especialistas 

que se inclinan más por encontrar la causa del conflicto en el racismo; dicho de 

otro modo , la coalición gobernante de los años ochenta , ejército-oligarquia , era por 

definición racista y, por lanto, no les importó el sacrificio de miles de indigenas con 

tal de desaparecer lo que ellos creían era la causa del atraso del país4. Otra 

e)(pl icación le da más peso a los factores e)(ternos: la persecución de comunistas 

en los años setenta , en medio de la Guerra Fría , y )a presencia estadounidense, 

especialmente la de Ronald Reagan, en la que los gobiernos aliados a aquél, 

dentro de su área de dominio, debían destruir cualquier brote de inconformidad o 

protesla social5 Por último , en la misma linea están los que le dan una 

importancia mayor al tema de la Seguridad Nacional , pero desde la óptica del 

ejército guatema!tec06 

La mayor parte de los textos acerca de Guatemala y su historia le dieron un 

peso mayor a temas como la presencia de la guerrilla , la disolución o no de las 

PAC, las pláticas para llegar a los Acuerdos de Paz, el fortalecimiento de las 

organizaciones civiles, la protección para la población desplazada. el regreso de 

los refugiados, las demandas de las Comunidades de Población en Resistencia 

(CPR), la reestructuración de las Fuerzas Armadas. entre otros lemas, que , aunque 

re lacionados con la contra insurgencia , poco ahondaron en el estudio de los Polos 

de Desarrollo. O bien, otros textos trataron de dar una visión global de la historia 

de Guatemala a partir de la caida de Jacobo Arbenz, tomando en cuenta los 

aspectos económico , político, social , cultura l, militar y de política e)(terior de 

Guatemala. 

Además, dentro de las fuentes anteriores, en las pocas e)(istentes en las 

que se abordan los Polos de Desarrollo, se pueden ver también variaciones 

significat ivas en la importancia que le dan a éstos. En un principio, se encuentran 

• Por ejemplo, "'5 publicaciones de CE,OEC como: Etnocidio o elnod.,.tNTO/lo en G" .. temo/ .. : /(1 

d«.,.tructur<teión ~ /as CQmJ~ indigenu y i;>s h msdos .~ ~ deurrollo', WI. ico, Cel1tro de 
E$tUdk>$ Integrados de Desarrollo Corno.Jnal (ct'OEC), 1967, 332 P 
• PI:lr ejemplo: Ma rta Elena C3s.aús Arzú, G"81emi!J/8; i!1/l~ Y reeismo, San José, Costa Rica, HACSO, 1992, 
356p. 
~ Enlle ellos aUtOf"" Lii a 8errnidez TOfres, Susanne ..lonas, Sa", Miles, AbelafÓO Morales. 
f Emre ellOS autor"" Amonio Caval i;l Rein, Jenn~er $o;hirmer, Gabriel Aguile", 
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los textos de denuncia escritos en el momento mismo en que la contra insurgencia , 

a in icios de los ochenta, optó por su estrategia de represión masiva, en los que se 

puede percibir el desconcierto en cuanto a la finalidad en la reconstrucción de 

aldeas. Posteriormente, están los textos resultantes de estudios de campo 

realizados poco después de la creación de los Polos en los que éstos son el objelo 

de estudio. Luego. están los autores que analizan los temas de la 

contrainsurgencia y la represión generalizada que tratan a los Polos como un 

mecanismo más de contrainsurgencia En un cuarto enfoque se hallan los textos 

escritos en los primeros años de los noventa que trataron el tema de manera 

general como una parte dentro de la historia reciente de Guatemala y donde los 

Polos apenas si se mencionan . Y, fina lmente , los textos de reconstrucción 

histórica que tratan de aclarar la violencia en esos años, como el informe de la 

ONU descrito en párrafos anteriores. 

En resumen , como el tema de los polos de desarrollo se encuentra inserto 

en estudios que profundizan en el tema de la Seguridad Nacional, la doctrina 

contrainsurgente , otros más en la explicación de la violencia, las causas 

económicas en las que la oligarquia pierde el poder ante los militares, o en las 

causas políticas donde se hace un seguimiento de la historia de la coalición 

gobernante y sus puntos de ruptura, o bien , en el enfoque étnico , o en el factor 

racial, cabe aclarar que todos los enfoques enunciados aparecen de una u otra 

manera a lo largo del presente texto , con mayor o menor intensidad. 

Por tanto , ante la falta de estudios en los que se reconstruyera el proceso 

histórico de los Polos de Desarrollo en Guatemala en los años ochenta desde su 

origen , construcción y desenvolvimiento, mi interés principal se centró en realizar 

un ejercicio académico en ese sentido . Por ello, a las preguntas iniciales agregué 

las siguientes: ¿cuál fue el marco internacional y nacional en el que nació y se 

desarrolló esta idea?, ¿qué lugar ocuparon Jos Polos dentro de los mecanismos de 

contrainsurgencia7, ¿de dónde surgió la idea? ¿cuál fue la justificación oficial 

para su existencia? , ¿cuáles fueron los puntos clave que pretendieron cubrir con 

los Polos?, ¿cómo estaban planeados? ¿se respetaron los planes? ¿cuáles 

fueron la s consecuencias de su creación?, ¿quiénes los habitaron?, ¿se obligó a 
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los habitantes a convivir con personas de diferentes etnias, dialectos y religiones?, 

¿cuáles fueron las condiciones de vida en los Polos?, ¿qué importancia han tenido 

los Polos dentro de los estudios de la historia reciente de Guatemala? 

Para responder a las interrogantes consideré necesario estudiar los Polos 

de Desarrollo en su contexto nacional e internacional , para ubicar el momento en 

el que se vio la conveniencia de crearlos, como uno de los mecanismos de 

contrainsurgencia desde su creación, funcionamiento y consecuencias, asi como 

las diferentes visiones sobre los Polos, según las distintas fuentes de información. 

Los objetivos de la investigación se cenlraron entonces en : 

_ Ubicar en el contexto internacional la decisión de crear los Polos de 

Desarrollo . 

_ Reconstruir la forma en que se establecieron los Polos en el contexto 

guatemalteco de la primera mitad de la década de los ochenta. 

_ Explicar la función de los Polos dentro de los mecanismos de 

contrainsurgencia , aplicados por el régimen militar guatemalteco de la 

época . 

_ Exponer los elementos que conforman los Polos. 

_ Describir el funcionamiento de los Polos, incluyendo , población, 

servicios, dinámica interna --económica, social, política , religiosa, militar, 

ideológica y con el exterior-, localización y financiamiento. 

_Identificar la función de los Polos en el gobierno civil de la segunda 

mitad de los ochenta . 

_ Explicar la continuidad de los Polos en el gobierno civil de esos años. 

_Comparar los objetivos y las consecuencias de la creación de los Polos 

según la postura oficial -observando el cambio en el discurso y la 

documentación- y las visiones de los estudiosos del tema . 

El resultado de la investigación se presenta en tres capitulos y un anexo . En 

el primero abordo la situación guatemalteca durante los más de 30 años de 

connicto en sus principales aspectos económicos, polit icos y sociales para , 

posteriormente, poder inclu ir en los siguientes apartados el tema principal que es 

la construcción y el funcionamiento de los Polos de Desarrollo . Expongo la 
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connictiva situación guatemalteca desde el golpe de Estado de 1954 y sus 

consecuencias polít icas y sociales en el contexto de la Guerra Fria que , a su vez , 

fue el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional emitida por Estados Unidos y 

aplicada en el interior del país centroamericano al igual que en otros tantos de 

América Latina y el mundo . Con tal doctrina , como es sabido, el bloque occidental 

pretendía impedir el ingreso de "doctrinas extrañas·, provenientes del bloque 

socialista . Asi las cosas, la contra insurgencia se convirtió en el proyecto nacional 

de los diferentes gobiernos durante la década de los ochenta , cuando se ejecutó la 

politica de "tierra arrasada", bajo el mandato de los generales Fernando Romeo 

Lucas García (1978-1982) y Efraín Rios Monlt (1982-1983), que generó, entre 

otras cosas: el desplazamiento masivo de población civil tanto interno , como 

externo. la creación de las primeras Aldeas Modelo y el primer Polo de Desarrollo, 

así como, la creación del proyecto de los restantes cuatro Polos, durante el 

régimen del genera l Ósear Humberto Mejía Víclores (1983-1986) y del gobierno 

civil de Marco Vinic io Cerezo Arévalo (1986-1991). quien, aunque no fue 

responsable de tal proyecto, continuó la política de conservación y crecimiento de 

él y, por tanto, de algunas Aldeas Modelo. 

Después de exponer la manera en que los diferentes gobiernos 

guatema!tecos endurecieron la politica militar en el interior del país. en el segundo 

capítulo se analizan elementos, que quedaron plasmados en varios documentos, 

que generaron esta política. como son: los Planes de Desarrollo de 1982 y 1986. 

producto de dos gobiernos, el de Rios Monlt y el de Cerezo, respectivamente . 

Como se verá, estos textos contienen las principales premisas con las cuales se 

articularon tres de los mecanismos contrainsurgentes más relevantes: las PAC, la 

Doctrina de Asuntos Civiles y las Coordinadoras Interinstitucionales, que 

prepararon el terreno para el cuarto mecanismo: la creación de los Polos de 

Desarrollo. Estos cuatro mecanismos se explican en la segunda parte del capítulo. 

Por tanto , en este apartado se relaciona la política de contra insurgencia de la 

década de los ochenta con la creación de los Polos. 

En el tercer capitulo se detalla el funcionamiento de los cuatro Polos de 

Desarrollo "oficiales": Triángulo Ixil, Playa Grande, Chisec y ChacaL así como la 

, 



descripción de una aldea que por muchos estudiosos fue considerada también 

Polo de Desarrollo: Yanahi. De cada Polo se explica su ubicación, el origen de su 

población, su interrelación con el ejército y los resultados que arrojaron los 

proyectos que se denominaron de desarrollo , al igual que se analizan los posibles 

cambios a raiz del gobierno civil de Cerezo y la presencia o ausencia de 

organizaciones civiles nacionales o internacionales. 

Para terminar, en las conclusiones se exponen los resultados a los que se 

pudo llegar durante la elaboración del presente trabajo. Allí se explica cómo los 

Polos de Desarrollo fueron parte de los mecanismos de contrainsurgencia de los 

diferentes gobiernos guatemaltecos y cómo sus habitantes sufrieron de la misma 

manera que los que tuvieron que huir de sus aldeas hacia otros paises y 

abandonarlo todo. 

Por último se incluye un anexo, en el cual me intereso especialmente en 

examinar el objetivo de la creación de los Polos de Desarrollo a través de diversas 

fuentes; para ello rescato tanto las posturas oficiales. como las de diferentes 

estudiosos del tema , ya que las versiones sobre este punto son contradictorias. 

Por un lado, para el ejército el objetivo declarado era proteger a la población 

desplazada e introducirla en una dinámica económica que permitiera su 

supervivencia y autosubsistencia. Por el otro , los estudios de campo de cientistas 

sociales señalan que el objetivo estaba inscrito en los mecanismos de 

contrainsurgencia para evitar el contacto de la población civil con la guerrilla. 

Según tales estudios, con los Polos de Desarrollo se buscaba además, con 

estricta vigilancia y una convivencia más urbana que rural , unificar forzada mente a 

la nación guatemalteca, con un mismo idioma y una sola costumbre , desde luego 

occidentales. En el presente trabajo , las diferentes visiones se dividen en orden 

cronológico según su publicación en tres partes: las que se dan antes de la 

creación de los Polos en Guatemala ; las que surgen simultáneamente a su 

construcción y funcionamiento; y las que se escriben después del término del 

connicto. En el primer grupo incluyo la definición de los Polos desde la teoria 

urbano-regional, ya que éste concepto nace de esta área del conocimiento y es 

fundamental para saber de dónde provino la idea de su creación en Guatemala . 

9 



En este mismo apartado , expongo un estudio que hace referencia a la manera en 

cómo pensaban algunos miembros de la oligarquia guatemalteca acerca de la 

presencia indígena antes de que se dieran las campañas de tierra arrasada . En el 

segundo bloque se encuentran la publicación en la que se expone el pensamiento 

oficial del ejérc~o acerca de los objetivos de los Polos, los textos de denuncia de 

dos organizaciones civiles (lOE y CERI-GUA) que fueron testigos y, en algunos 

casos, victimas de las campañas de represión y el informe que elaboró un grupo 

de antropólogos y cientistas sociales que visitó los cinco Polos durante 1986. En la 

tercera sección sólo incluyo el informe de la ONU porque, como ya mencioné, es un 

texto clave para entender e l conflicto y la creación de los Polos. ya que analiza el 

proceso de guerra interna guatemalteco en su totalidad y, por tanto , constituye un 

documento histórico por la riqueza de testimonios y objetividad en la investigación. 

Me parece que la variedad de fuentes consultadas me permitió distinguir los 

enfoques o fines con que se pueden elaborar diferentes textos: desde los escritos 

de denuncia , los informativos o de difusión. los análisis provenientes de diversas 

áreas de estudio (teoría urbana, sociológica, económica , antropológica , entre 

otras), hasta los oficiales, ya sea del gobierno involucrado en el tema . como el 

guatema~eco , o bien , de un gobierno externo, como el mexicano. Sin embargo , 

reconozco que hacer una tesis relativa a otro pais y sobre todo de un tema tan 

delicado como el pre5ente, conlleva la limitación de no tener acceso a fuentes que 

pertenecen a fondos confidenciales o se encuentran en bibliotecas y centros de 

documentación en el extranjero. 

La elaboración de esta tesis me ha acercado a un tema de historia reciente, 

el cual , hasta el año en que se publicó Guatemala. Memoria del Silencio, no 

estuvo suficientemente estudiado y al que no se le dio seguimiento en su 

funcionamiento, pero que al estar relacionado con temas de mayor alcance como 

el de los derechos humanos, los desaparecidos, la violencia continua en el interior 

de Guatemala o, incluso, la presencia constante en la escena politica de un 

personaje como Efrain Rios Monlt, estimula el análisis acerca de lo que sucedió y 

sigue sucediendo en este pais centroamericano. 



 

A pesar del esfuerzo por abarcar el tema en su conjunto, es necesario decir 

que hay mucho por hacer y no sólo en el ámbito académico. La naturaleza del 

tema estudiado en este trabajo requiere un compromiso personal y profesional de 

mantenerse al tanto de la srtuación general en Guatemala para que el sufrimiento 

de la población civil en este pais no se vuelva a presentar y no sólo allí sino en 

cualquier parte del mundo. A través de las fuentes de denuncia estudiadas pude 

ver que investigar y difundir a tiempo las injusticias que se cometen hacia un grupo 

humano puede, a la larga , ayudar a prevenir que estas situaciones no se 

presenten de nuevo. 



l . EL CAMINO GUATEMALTECO A LA CONTRAINSURGENCIA 

La historia reciente de Guatemala que desembocó en el conflicto armado en la 

década de los ochenta y la violenta respuesta del Estado , con los diferentes 

gobiernos militares, es un proceso complejo que no se entiende si no se revisa la 

forma en que se fue desarrollando la insatisfacción de la población guatemalteca y 

la concentración de poder en el Ejército a partir del golpe de Estado a Jacobo 

Arbenz en 1954. Asimismo, es necesario entender el papel que juega la 

problemálica internacional dentro de las decisiones internas del gobierno 

guatemalteco. Temas tan extensos como la Guerra Fria, la Seguridad Nacional, el 

anticomunismo, entre otros, son imprescindibles en el presente capitulo para 

expl icar la conformación del régimen de contrainsurgencia que el Estado 

guatemalteco urdió contra su propia población y dentro del cual se incluye la 

creación de los Polos de Desarrollo . 

1. Guatemala en el contexto de la Guerra Fria 

Para entender mejor la historia reciente de Guatemala es necesario ubicar a este 

pais en el conteKlo mundial, principalmente en su relación con Estados Unidos. 

Este último no es únicamente uno de sus principales socios comerciales, sino que 

su política bi lateral ha sido fundamental en el destino del pais centroamericano 

desde su independencia y sobre todo a partir del derrocamiento del presidente 

Jacobo Arbenz , en 1954. 

¿Por qué a partir de esta fecha? Porque después de la Segunda Guerra 

Mundial, las dos potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), se enfrascaron en lo que se conoce como la Guerra 

Fria. Una de las caracteristicas principales de ésta fue la división del mundo en 

zonas de influencia para cada una. Los pa ises del continente americano quedaron 

dentro del área de influencia estadounidense por decisión de la potencia 

capitalista, como se aprecia en 1947 con la llamada doctrina Truman que decia: 

"La politica de los Estados Unidos tiene que ser apoyar a los pueblos libres que se 
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resisten a ser subyugados por minorías armadas o por presiones exteriores".? En 

el mismo año, esta doctrina se ratificó en la Conferencia Interamericana de Rio de 

Janeiro , donde se establecieron los mecanismos que hacían de América Latina 

una zona de seguridad estadounidense , heredera de la doctrina Monroe del siglo 

XIX& y siguiendo los dos principios que rigieron la politica exterior estadounidense 

durante dos siglos: la conciencia de su misión histórica de defender la justicia y las 

libertades del hombre en el mundo y la creencia de que sus límites no terminan 

con sus fronteras fisicas.9 Al año siguiente se creó la Organización de Estados 

Americanos (OEA) que fue el organismo por medio del cual Estados Unidos buscó -

y la mayoría de las veces logró- manejar la politica regional hacia e l subcontinente 

en los años cincuenta y sesenta , como se vio con la expulsión de Cuba de la OEA 

a raiz de que su revolución se inclinó hacia el socialismo. 

En este contexto , Estados Unidos cuestionó y presionó , por distintos 

medios, los movimientos populares que tenian reivindicaciones sociales en los 

paises de América latina , siendo la frustración de la revolución guatemalteca una 

de las demostraciones de la ilimitada innuencia de esta potencia mundial. las 

relaciones entre Estados Unidos y Guatemala pueden ser abordadas de, por lo 

menos, dos formas: desde la visión estadounidense y desde la óptica 

guatemalteca. En la primera , Guatemala está inscrita dentro de la politica regional 

de la potencia del norte hacia Centroamérica . Mientras que, en la segunda, las 

relaciones son vistas bilateralmente. Esto quiere decir que. para la politica 

internacional estadounidense, Guatemala se debe desenvolver en torno a la 

importancia estratégica centroamericana, ya que gran parte del comercio 

estadounidense pasa por esta área, en especial por el Canal de Panamá. De esta 

' Eli::: Hobsbawm. Hi$/(7~ del $i¡¡1o xx; l!i114.1991 . BarcelO<1iO. CriticalG ri ja lbo Mondadori. 1995. p. 333. 
I Principio de 1" "aIitica exterior de Eslados Unidos. decretado el 2 de diciembre de 1813. por el ",esiden¡" 
Jaml1$ Monroe en su men»;" al G9ngeso (p~ rra1o$ 7. 48 Y 49) q<>e OO<1den"b;I la inte"'e ..... ión ~ 1"$ 
potencias europeas en 10$ nun\o$ interr>O$ de los paises ~I continente ,m .... rkano r<!"Surrido en la Irase 
"Amérial P<l rll los americanos" 8 l'árrafo 48 dioe: "[ ... ] en lo que ooncierne a los Gobiernos que han 
decI"rado su independencia y 1" han mantenido. independenci" que después de gr"n consideraci6n y sobre 
justos principios. hemos reconocido. no podriamos ccnlempla r ninguna intervención con et propósito de 
oprimirln O controlar de algull;l. "",nera SU ~$Iino por parte de ClJalquier potencia europea. sino COrnQ la 
"",n~es\ilción de UII;I. disp:niciOn hostil hacia Estados Unid05 ( ... r. Para mayor informadón _éIlM: Luis 
Dalian~ra Pedraza. Docrrirr/l Monroe . .............. g<'!OCities..corrJIuisdaDan~raJTratadosklmonroe.htm, junio del 

""" 9 ' ntroduo::ión" en G"OOel Aguilera Peralta. Abelafdo Morales y Carlos Scjo. c..n~méri:a: de RHflan a 
Bu~h. $;In me. Co$ta Rica. fVoCSO. 1991 . p. 7. 



suerte , en la Doctrina de Seguridad Nacional, adoptada por Estados Unidos desde 

1947, con su respect iva Acta y Consej01O, Centroamérica ha sido considerada 

como "parte de América por condiciones geográficas y de Norteamérica por 

razones geopoliticas" .1t Asi , para la potencia del norte , el istmo se ha visto más 

como parte de su politica regional que como punto de la agenda de su politica 

internacional. 12 

En este orden de ideas, para prevenir cualquier brote comunista en el 

continente y específicamente en Guatemala, Estados Unidos apoyó los diferentes 

gobiernos militares guatemaltecos, después de la intervención de 1954, aunque 

con distintos matices. Así. a principios de los sesenta la administración Kennedy 

se dio cuenta que, además de combatir a los grupos disidentes, era necesario 

atacar las causas de su inconformidad, así que implementó en el continente un 

pro9rama de apoyo económico conocido como la Alianza para el Progreso , 

dirigido a organizar estrategias para llevar el desarrollo. la modernización y la 

tecnificación. así como la construcción de infraestructura y servicios a los paises 

atrasados del continente. A la par de esta politica, el gobierno estadounidense 

siguió con la estrategia de liquidar cualquier intento prosocialista o comunista en el 

área. 

En esa década , Guatemala experimentó un auge económico basado en la 

agroexportación, para lo cual confluyeron varios factores como la mencionada 

ayuda de la Alianza para el Progreso. la integración del Mercado Comun 

Centroamericano (MOCA) y la diversificación agrícola (exportando no sólo café, 

sino también algodón, carne , cardamomo, flores y caña de azúcar; en cuanto al 

último producto , cabe señalar que Guatemala se vio favorecida por el connicto 

entre Cuba revolucionaria y Estados Unidos, ya que gran parte de la cuota que 

éste asignaba a aquélla recayó en el pais centroamericano). Por medio de las 

'. L9S responsabi i d9des del Consejo de Segul'Íd9d N9,jonal (NSC. por sus siglas en inglés) son: aconsejar al 
presidente re-specto a la poitica exterior. interior y militar relativas a la seguridad r>a<:ior1al. Se ~ 
corninmente que el NSC "gue I<>s poIiticas del presidente en t .... no. Amonio Caval la Rojas. €stltdos Unidos, 
~ t efa... F~,u Ivmltdn y Oe/eme N~I, Culiac~n, Sinaloa. M~io;>. Unive'''dad AuIónomio 
SinalQa, 1980, pp. 111·113, 
" Abela rdo Morales, "Seguridad y rigidez frente al e:ombio: la ~tie:. de Estados Unidos en Centroamo!riea" 
en Mónica Ver"", Campos y José Luis Barros Horcadas (~d.). Le politice norteemericene hecie 
CentrNmérice. Reflexiones ypersp«liYes. México. FlACso.'IItw.oJMiguel An¡¡el Po",la. 1991, P, 38, 
'1 Abela rdo MQr;oIes. op. ,it. p. 38. 



industrias de integración, impulsadas por el MCCA, Guatemala se vio favorecida, 

pues se establecieron en el país otro tipo de industrias, diferentes de las de 

productos básicos, como las de quím icos y medicinas, entre otras. También se 

abrieron empresas transnacionales y durante el periodo de 1954-1974 entró 

capital extranjero que permitió el enriquecimiento de algunos grupos locales como 

se explicará después. 

Lo anterior no se combinó con una mejoría económica del grueso de la 

población, ni con un aumento del gasto social ni mucho menos con una apertura 

politica . Los gobiernos posteriores a 1954 estuvieron encabezados por militares, a 

excepción del de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), quien fue el único 

civil que ocupó el poder por lo menos en treinta años. Esto no implicó , según 

Susanne Jonas'3 , que el ejército tuviera el mando total del país, ya que aunque 

controlaba el territorio y administraba el gobierno tuvo que pactar con la oligarquía 

para seguir en el poder. 

La oligarquia. formada principalmente por agroexportadores -dueños de las 

mejores tierras-, diversificó su producción y sus inversiones a la par del auge 

económico de algunos sectores, se adaptó a las nuevas condiciones y se alió con 

el capital extranjero . Este grupo correspondía a los sectores más tradicionales de 

Guatemala; su radio de acción abarcaba la agricultura. la industria. el comercio y 

las finanzas; en general era un grupo compacto ", unido y era quien ejercía un 

gran dominio sobre el destino del país; sin embargo, no administraba directamente 

el poder po litico del Estado, labor que delegaba en los militares, lo que a veces, 

produjo enfrentamientos por la manera en que el Estado tuvo que allegarse 

recursos y dar solución a conflictos sociales y politicos. Así, fue casi imposible 

aceptar una reforma fiscal que implantara un sistema tributario que implicara la 

contribución de todos los grupos económicos, como tampoco fue posible hacer 

" Scosanne .lonas, le Nlal/¡J por Gullt"",./¡J; r~$, escuaeYOIleS de lit muerte Y poder es/adoUni:1l:1f1se, 
Guatemala, ,lACso-CaracasINueva Sociedad, 1994, p. 11 4. 
,. Este grupo compacto e-slaba Io<mado princópalmenle por los miembros del Comite Coordinador de 
Asociaciones Ag ricolas, Comerciale-s, Industriales y Financieras (CACIf) , fundado en 1957, con la intención de 
-ao;ruarWmQ amortiguador de choque entre los internes o~ntos de $11$ mierrD'O$, a fin de poder prne ntar 
un trente o:>rrO.Ín", lo cual o;.e \r;1dujo en que el interés general pr ..... aleció sobre el particu lar. ~rnardo Estrada 
Escobar, "GrupOS de interK y de presión- en Jor\!<,! Luján Muiloz (Director General), Histaie g<'!netel de 
G<mlemala, Guatemala, As.003ci6n de Amigos del PaislFundaci6n para la Cu~u ra y el Desarrollo, 1997, lomo 
VI, p. 103. "Dicho de otra "", ..... ra , ningún gobierno ha logrado la extraordinaria oohesión que tiene el CAC'F", 
$ u$óln ..... ..Io<1a$, op. c#. , p. ' 14. 



una reforma agraria que beneficiara a los minifundistas o tener políticas salariales 

que por lo menos permitieran a los trabajadores tener los niveles mínimos de 

su bsistencia . 

Al mismo tiempo hubo protestas de varios sectores urbanos politizados 

(universitarios, personas, grupos y partidos de oposición, trabajadores estatales, 

etc.) en busca de mejoras económico-sociales que, en su mayoría, fueron 

reprimidas. En el área urbana, la insurgencia inició operaciones en la segunda 

mitad de los sesenta , realizando diversas acciones, como secuestros de 

diplomáticos y de miembros de la oligarquia, secuestros que en ocasiones 

culminaron en asesinato al no cumplirse sus demandas. Por ejemplo. en 1968, 

asesinaron a los agregados militar y naval de la embajada estadounidense, John 

D_ \Nebster y Emest Munro, y posteriormente mataron al embajador de dicho pais, 

John Gordon Mein_ A medida que avanzaba la década, los inconformes 

radicalizaron sus protestas y el ejército la represión_ 

Desde 1960 también hubo varios intentos armados rurales. pero el que dio 

inicio formalmente a la guerra interna fue un alzamiento el13 de noviembre de ese 

a"o por parte de oficiales jóvenes del ejército inconformes con el gobierno de 

Miguel Ydígoras Fuentes, quien había permitido que en el territorio nacional se 

entrenaran fuerzas contrarias a la revolución cubana recién victoriosa El 

movimiento fue reprimido y controlado rápidamente pero en 1962 sus líderes se 

organizaron en el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre (MR-13) e iniciaron 

actividades con una ideología influida por los movimientos de izquierda que se 

decidieron en esta década por la via armada. En estos mismos a"os se hicieron 

públicos otros grupos, como el Partido Guatemalteco del Trabajo (POT) que , desde 

la caida de Arbenz, actuaba en la clandestinidad, pero que optó por la vía armada 

a partir de 1960. Tuvo dos frentes armados: el Movimiento 20 de Octubre y el 

Movimiento 12 de Abril, y además conservó su brazo politico . En 1962 el MR-13 y 

el POT decidieron unirse en las Fuerzas Armadas Rebeldes, organizadas en tres 

frentes que actuaron en las Montañas del Mico, al noroeste de Izabal, en las 

Montañas las Granadillas. en Zacapa , y en la Sierra de las Minas, entre Zacapa e 

Izabal. Su principal base de apoyo fueron los campesinos asalariados y algunos 



ex soldados. Pero esta unión no duró mucho y en 1968 esta alianza se 

reconstituyó en sus fuerzas originales, el PGT y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FAR). Pero no fue sino hasta la década de 1970 cuando los 

grupos insurgentes adquirieron mayor auge y mayores bases de apoyo . Estos 

primeros brotes fueron controlados, pero no aniquilados por el ejército. 

Poco a poco el país se militarizó. En esta época , grupos radicales de 

derecha crearon los primeros escuadrones de la muerte, que se dedicaron a 

publicar listas de personas a quienes se les daria muerte o se les amenazaba de 

muerte si no salian del país; los amenazados eran , por lo general, lideres 

sindicales. universitarios y políticos que se oponían a algunas medidas del 

gobierno . Asi , comenzó la ola de asesinatos y desapariciones que en las dos 

décadas siguientes alcanzarian un alto nivel. 

Durante el gobierno de Méndez Montenegro se trató de contrarrestar la 

política represiva con algunas políticas de modernización y bienestar social. En tal 

sentido , construyó algunas carreteras. nacionalizó los ferrocarriles y la empresa 

eléctrica , organizó campanas de salud hacia las comunidades; también trató de 

dar cierta libertad a la prensa ; mientras tanto. el ejército siguió con la política 

represiva . 

Es importante hacer un paréntesis en el contexto genera l guatemalteco de 

estos anos para describir el momento que atravesaban la iglesia católica , las 

iglesias protestantes y la población indígena. ya que estos actores especificas 

después jugaron un papel importante en el desarrollo del tema principal de esta 

investigación . Para los años sesenta, una parte de la iglesia católica empezó a 

dislanciarse de la a~a jerarquía, tradicionalmente vinculada a los grupos 

dominantes locales y extranjeros, y a acercarse a los empobrecidos. En 1964, con 

la llegada al arzobispado de Mario Casariego, la iglesia católica comenzó a 

cambiar; si bien el nuevo arzobispo siguió apoyando las politicas conservadoras y 

anticomunistas dominantes, permitió la entrada de sacerdotes y misiones de 

extranjeros que, poco a poco, se fueron comprometiendo con la causa de los 

pobres y de los oprimidos, que en su mayor parte eran comunidades indígenas. 



Al mismo tiempo , se registró un crecimiento de las iglesias protestantes l~ 

las cuales, hasta anles de 1954, tenían bien delimítado su campo de accíón y los 

territorios de penetración . Al igual que la alta jerarquía católica , las diferentes 

misiones protestantes optaron por una evangelización anlicomunista , sobre todo la 

llamada Misión Latinoamericana que, si bien no pertenecía a ninguna 

denominación , si fue apoyada con capital de evangelicos estadounidenses, desde 

su sede en Costa Rica, a partir de 1960.'6 

Entre tanto , la población rural formada en su mayoría por indígenas se 

mantuvo, como en otros momentos de la historia, al margen y marginada del 

acontecer nacional. A esta población históricamente se le ha negado el acceso a 

los beneficios sociales (educación y salud) y de forma constante se ha visto 

amenazado su principal medio de subsistencia: la tierra. Los indigenas, que han 

constituido entre 45 y 60% de la población guatemalteca , se hallaban 

concentrados en los departamentos de Totonicapan, Solola , Alta Verapaz y El 

Quiché , sin ser étnicamente una población homogénea. ya que existen 23 lenguas 

diferentes, entre las cuales dominan la quiché , la mam, la kekch i y la cakchiquel 

por el número de hablantes. 

A finales de la década de los sesenta , la iglesia católica comenzó a trabajar 

de manera diferente con las comunidades indigenas, al igual que los grupos 

protestantes tuvieron mayor presencia en las áreas rurales, como se verá más 

adelante en el presente capítulo. 

En la década de los setenta, Guatemala fue sacudida por los efectos de la 

crisis mundial del petróleo, así como por el desmoronamiento del MCCA, lo que le 

ocasionó pérdidas enormes, sobre todo en términos de acumulación de capita l y 

de tierra . El campesinado -indígena en su mayoría- fue perdiendo sus tierras ante 

el avance de los intereses agroexportadores y extranjeros. Los campesinos que ya 

no tenian tierras fueron expulsados de las parce las que utilizaban dentro de los 

,. Se dice O"" durante la década de 1960 ~ aecimienfl:l anual del protestantismo ,,,,, de al rededor de 7% 
anual. siendo los penle<:ostales los más numerosos. ya que e!1 1900 eran sólo 10% de los protestantes. ~ al 
final de la dé<:~da repre1oentab;ln 60% de d;o;h~ po~aciQn. Jor~e Lui~ Mu~o;¡:. 8r~e hi$/orilll contempcr61>N 
de GU6 t~/It. México. Fondo de C u~r~ EconórrkiI. 1996. p. 382. ICoIecd6n Popul~r 552]. 
lO El nO perteneeer a ninguna dentn"lÓn:oei6n espec;liea permtió o"" varoas iglesias superaran de momento 
dilerer>CÍas teológicas y aceptaran oa ayuda y recomend aciones tác:ticas de la Misi6n LatinoamericalNl O"" 
pro:TlO'ViO una auzada de lfI'Iange~zaci6n protesIante en Guatemala. Virginia Garrard Burr>ett. "S 
prote$tantismo. 19$4·1900" en Jor~e Luj;>n Mur'lol . HistQrillf/enet'lIIlde a .... tem./It. op. <;it. p. 21>5. 



latifundios y los que aún las tenian les fueron reducidas al subdividirse entre los 

herederos, ya que al mismo tiempo las tasas de crecimiento poblacional 

aumentaron. Debido a esto , las tierras para la autosubsistencia ya no alcanzaban 

para la manutención de la familia, lo que provocó que la oferta de fuerza de trabajo 

fuera mayor a la demanda y el salario menor; también propició que la migración de 

trabajadores temporales hacia la costa sur y hacia el sur de México se convirtiera 

en una estrategia de reproducción social para amplios sectores de la población 

rural. La crisis económica prodUjO además un estancamiento del mercado interno, 

innación, salida del capital extranjero y reducción del ingreso per capita al nivel de 

indicadores de quince años antesH Para completar la situación, en 1976 un 

terremoto sacudió a Guatemala dañando gran parte de su infraestructura y 

afectando aún más las condiciones ya de por si precarias. 

Los gobiernos buscaron solucionar esta crisis con préstamos extranjeros, 

endeudamiento interno y reformas fiscales que no afectaran al grupo oligarca y 

que , por tanto , desencadenaron más protestas de los demás habitantes. Más 

impuestos, más inflación, menos presupuesto para gasto social, menor ingreso 

real , más desempleo , poca libertad política y escasez de alimentos debido al 

terremoto generaron , entre otras cosas, el desplazamiento del campesinado a la 

ciudad y a la costa sur, implicando nuevos problemas. Todos estos elementos 

pusieron las bases para el resurgimiento del estallido social, tanto en las zonas 

urbanas como en el campo. Hubo protestas en todos los sectores. asi como 

huelgas generalizadas a las cuales el Estado respondió con represión. 

Los dos primeros gobiernos de esta década, bajo el mando de los 

generales Carlos Arana Osario (1970-1974) y Kjell Laugerud Garcia (1974-1978), 

empeoraron la situación politica , ya que reprimieron todo intento de movilización y 

protesla; además, los rumores de corrupción en el interior del ejército se fueron 

confirmando al paso de estos años, sobre todo , en los comicios en los que se 

eligió a Laugerud Garcia, aventajando al también general Efra ín Rios Montt, quien 

habia sido jefe del estado mayor del ejército y había tenido algunos roces con 

Arana. Estas elecciones fueron calificadas de fraudulentas por casi todos los 

" Suw.nne Jonn, op. ,~ .• p. 103. 



sectores, ya que los supuestamente derrotados constituían gran parte de los 

partidos de oposición en una coalición de centro-izquierda, encabezada por la 

Democracia Cristiana . 

Al mismo tiempo, en este contexto, el conflicto armado se agudizó. La 

relación entre el ejército y los grupos insurgentes fue de "ojo por ojo", poniendo a 

la población civil como rehén de la violencia cada vez más generalizada. Al final 

de la década, el desorden que prevalecia generó una llamada de atención de 

varios organismos internacionales hacia el gobierno militar en turno por la 

constante violación de los derechos humanos. 

Una de las instituciones más perseguidas en este periodo por su decidida 

defensa de los derechos humanos y por su simpatía y apoyo hacia la insurgencia 

fue la iglesia católica de base . En estos años varios sacerdotes, religiosos y 

monjas fueron perseguidos, forzados a salir del país o asesinados. Con todo, la 

iglesia se organizó para denunciar dentro y fuera del país los abusos cometidos 

por el Estado y las continuas violaciones de los derechos humanos. Esto se debió 

principalmente a la llegada de misioneros católicos extranjeros, a mediados de la 

década de 1960 y durante la de 1970. a poblaciones apartadas de los centros 

urbanos, lo cual contribuyó a que se gestara de manera paulatina un cambio en el 

interior de las comunidades, que a la postre sería muy importante en la 

organización y la movilización de la población en la década de 1980. Esta nueva 

organización dentro de la iglesia fue promovida por el proyecto de las 

comunidades eclesiales de base realizado en América Latina por medio del grupo 

de Acción Católica (que operaba en Guatemala desde 1935), pero que a partir de 

los sesenta reclutaba entre los jóvenes de las comunidades a laicos 

comprometidos que posibilitaban la expansión del culto católico sin necesidad de 

que hubiera un sacerdote en cada comunidad . Este proceder generó 

enfrentamientos con la autoridad tradicional de las comunidades que 

desempeñaba funciones tanto civiles como religiosas "sinCféticas" -cosmovisión 

maya mezclada con tradición cristiana-, que se oponia a la nueva evangelización 

promovida por el clero católico y que desmontaba las tradicionales estructuras de 

cofradias y cargos de prestigio como las mayordomías. Esta nueva forma de 



evangelización favoreció la organización de la población para echar a andar 

pequeñas empresas y cooperativas que permitieran diversificar el ingreso familiar 

y, al mismo tiempo , al organizarse comenzaron a tener contacto con otras 

comunidades y se fueron entrelazando diferentes poblaciones de l altiplano 

guatema~eco . Lo anterior se aceleró después del terremoto de 1976, ya que la 

iglesia católica apoyó los esfuerzos de reconstrucción mediante la organización de 

brigadas y autoayuda entre los pobladores. 

Por otro lado, en estos años, el crecimiento de la iglesia protestante alcanzó 

un gran auge , ya que a raiz del terremoto los protestantes también se unieron y 

financiaron labores de rescate , brigadas de salud . entierro de los muertos, 

reconstrucción de viviendas y varios servicios más. Asimismo , debido a su 

insistencia en la lectura de la Biblia, favorecieron campañas de alfabetización; y, 

por su misma orientación, privilegiaron la unidad familiar a través de la prohibición 

del alcoholismo y el fomento al ahorro, lo cual permitió la superación económica 

de las familias. El conjunto de nuevas reglas hizo que muchos campesinos 

acudieran a ellos en busca de ayuda. Además, como las sectas eran, en su 

mayoría , politicamente conservadoras, el ejército favoreció su penetración en 

contraparte de la persecución que ejerció hacia los catól icos. Ante el clima de 

terror que poco a poco invadió todo el territorio guatemalteco . junto con la simpatia 

de los gobiernos militares ante el avance de las sectas protestantes, los habitantes 

del país se convirtieron al protestantismo en grandes cantidades. en detrimento 

del catolicismo. 

La llegada y permanencia de las misiones católicas y protestantes, asi 

como las campañas que el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca realizó en 

el interior de las comunidades, coadyuvaron a que los indigenas desarrollaran 

diferentes formas de organización y de defensa frente a la discriminación y la 

explotación laboral. Tales campañas fomentaron la educación ·principalmente la 

alfabetización-, y el fortalecimiento de identidad basada en sus rasgos históricos y 

cuHurales, como el idioma y la indumentaria , entre otras; se dieron cuenta que casi 

todas sus lenguas pertenecen al grupo lingüístico maya y por eso su identidad se 

" 



fue conformando con base en una "cosmovisión maya".I& En palabras de Susanne 

Jonas ' esto no era una 'Iadinización' sino una redefinic ión de lo que significaba ser 

'indígena ,.'19 Según Gabriel Aguilera: "El trabajo de sacerdotes y laicos, activistas 

de la Teologia de la Liberación , jugó un papel importante en el desarrollo de la 

conciencia de clase de los campesinos indigenas".20 Esto también fa voreció que 

tomaran conciencia de su opresión, provocando que poblaciones enteras se 

unieran a la lucha armada , misma que, por otro lado, alcanzó su mayor intensidad, 

abriendo varios frentes de ataque, aunque sin tomar el control real de grandes 

territorios. Para finales de la década de 1970, los grupos insurgentes eKistentes en 

el país eran: 

1) El Partido Guatemalteco del Trabajo (POT) con sus dos alas, la 

armada y la política Radicó primordialmente en la caprtal y en la 

costa sur. Como su trabajo era "de masas' , su principal base de 

apoyo fueron los trabajadores asalariados de las fincas de la costa 

sury varios grupos urbanos. 

2) Las mencionadas FAA, formadas como tales en 1968, que tenían 

presencia en El Petén, principalmente en la zona del río Usumacinta , 

la costa sur y la capital; su principal base de apoyo la constituyeron 

los obreros y los campesinos. así como las capas medias 

3) El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), cuyo primer nombre 

fue Nueva Organización Revolucionaria de Combate (NORC), 

constituida por revolucionarios que se encontraban fuera del pais. 

Se formaron en enero de 1972 pero su primera acción ofensiva no 

fue sino hasta junio de 1975, y su marco de acción se concentró en 

la selva de IKcán , Quiché y Huehuetenango, con gran apoyo 

campesino e indígena. "El lapso prolongado entre la penetración al 

" JorO!' Luián Muftoz:. 8r1lV~ "sk:l~ contttmpOfAfIN d~ Gua/t!mtlla. 0". cit .. p. 394 . 
.. Sus.anne Jonu, 0". c~ .. p. 127. 
20 Gabriel Ag uiera PeraHa. 'u g,-",,,a ¡ntema, 1geQ. 1994' en Jorge Luján Mur.o.z. Historia gfH!efa/ de 
Gulllemalll. op. cit .• p. 143. El a utor da como referencia los le. tos de T. Melo~1e y M. Pete,. 1973: 174; L. 
F,~ nk y P. Whe aton. 19&4: 44. [véan$e Ia$.;:ita!¡ en la Historho genel"aL) 

" 



territorio nacional y el inicio de las operaciones mil itares obedeció a 

la d ificultad de actuar en el medio indigena ( ... ]" .21 

4) La Organización del Pueblo en Armas (ORPA), formada por una 

fracción de militantes de las FAR, en el departamento de San Marcos, 

que en septiembre de 1971 decidió desplazarse hacia el Alt iplano y 

se extendió hasta el área del lago de Atitlán. Fue apoyada por 

campesinos y trabajadores agricolas indigenas de esa región 

cafetalera. Surgió públicamente en 1979 y al igual que sucedió con 

el EGP, el tiempo transcurrido entre su instalación y su actividad 

pública se debió a la dificultad para penetrar en los pueblos 

indigenas. 

En 1981 la guerra interna se generalizó en varias zonas del pa is. Se estima que la 

insurgencia llegó a tener en estos años alrededor de 6000 combatientes y cerca 

de 250000 personas en sus bases de apoyo. n Además, el EGP, las FAR y una 

fracción del POT se pusieron en contacto y establecieron una comisión "tripartita" a 

la que muy pronto se unió la ORPA, para llegar a ser "cuatripartita". 

11 Gabriel Ag uiera Peralta. 'u 9,-",,,a inle<na, 1geQ. 1994" en Jorge Luján Mur.o.z. Historie geMre/ de 
Gulllemalll. op. c~ .• p. 142. 
11 1~i1 .• p. 145. Ver Ma pa 1. 
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2. Guatemala y la Seguridad Nacional ~ a la estadounidense" 

En este apatooo es neoosa""io retcma"" con especial atención las relociorns 00 

Estados Unidos y GLEtemala . ya QJe sin ello se dificu ta entenoor la impcrt8ncia 

00 la cortrainslJ'"\13ncia en esta l1tima. A pesa"" de QJe Gual:emala IEnía una 
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Latimamérica en su conjurto eran una zona prior itaria para las ooministraciones 
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CLUala después 001 fracaso del desemba""co en Playa Girón 00 tropas cubanas 

Eiltrenooas por elementos e~adouridenses _ Para Lyndon B. JoIlnson, Richard 



Nixon y Gerald Ford, Centroamérica fue un vecino amigable al que no se le daba 

prioridad individual sino como parte de la región, ya que en esos años Estados 

Unidos pasó por momentos difíciles en su política interna , el asesinato de 

Kennedy, la devaluación del dólar de 1971, el escándalo Wafergate y la posterior 

renuncia de Nheon, entre otros acontecimientos; y en cuanto a lo externo, el pais 

estaba concentrado en la guerra de Vietnam. Esto cambió cuando Estados Unidos 

vio cuestionada su hegemonía mundial después de la derrota en la guerra en el 

pais asiático y se dio cuenta que su influencia continental se veía afectada con la 

revolución sandinista en Nicaragua. La derrota psicológica -o '1rauma de 

Vietnam"- dio un giro a la estrategia estadounidense para hacer sentir su 

predominio, en especial hacia Latinoamérica, por lo menos en la época que 

abarca desde la administración de James E. Carter (1977-1981), pasando por los 

dos periodos de la administración de Ronald W. Reagan (1981-1989) y hasta los 

primeros años de la administración de George H. Bush (1989-1993). 

Como consecuencia de lo que ocurría en la relación con Cuba y con la 

derrota de Vietnam, la administración de Carter buscó reforzar su poder dentro de 

Centroamérica mediante varias med idas como fueron: colaborar con las fuerzas 

armadas de los países de la región, bajo el argumento de contribuir a conservar la 

estabilidad en su interior, pero sin entrar en contradicciones con la política de 

derechos humanos defendida por la misma administración; no vender a los 

gobiernos centroamericanos armamento nuclear, ni demasiado moderno o 

sofisticado, sino sólo el indispensable para enfrentar y vencer a presuntos 

enemigos internos; evitar el ingreso de armamento soviético a los paises 

americanos; contrarrestar la influencia de la revolución cubana; y defender el 

Canal de Panamá. 2J 

En este periodo, lo más importante fue la politica de defensa de los 

derechos humanos promovida en el ámbrto mundial por Carter, que hizo que su 

ayuda militar estuviera condicionada al respeto de tales derechos. Guatemala , por 

su parte , renunció a la ayuda militar que pudiera proveerle Estados Unidos, pues 

consideraba su condicionamiento como una actitud intervencionista Debido a tal 



renuncia, hubo cierto distanciamiento entre los dos paises, sin que ello significara 

un alejamiento ideológico ; el distanciamiento fue una respuesta de los militares 

guatema~ecos que vieron como traición las restricciones en la ayuda militar oficial 

a su pais, cuando su gobierno pasaba por uno de los momentos más intensos en 

la lucha contra la insurgencia , el enemigo interno. De cualquier manera , los 

gobiernos militares guatemaltecos siguieron defendie ndo los ideales capitalistas 

del mundo occidental, y en el interior de su pais siguieron reprimiendo el 

descontento social ; Estados Unidos continuó siendo su socio económico principal 

y la asistencia económica norteamericana , sobre todo para alimentos, siguió su 

curso normal. 

Al mismo tiempo, en otros países de la región se registraron síntomas de 

inestabilidad interna. asi como los primeros brotes de grupos insurgentes entre 

1960 y 1970, Y para la segunda mitad de la década de 1970, tanto Guatemala 

(como se puede ver lineas arriba), como Nicaragua con el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) y El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), tenian movimientos armados operando de manera 

generalizada en varias áreas de sus respectivos países. Aunque Honduras no 

vivió un proceso de guerra interna , experimentó también una época de 

incertidumbre por el golpe de Estado de 1975. Después del nuevo tratado firmado 

con el general Omar Torrijos referente al Canal de Panamá, en 1977, y el triunfo 

del sandinismo, en 1979. Estados Unidos reformuló su política regional y buscó 

una estrategia para hacer sentir con más fuerza su poder. Asi, Reagan, ya desde 

su campaña presidencial , en un discurso ante el Consejo sobre Relaciones 

E)(teriores de Chicago, el 17 de marzo de 1980, dijo: "Todos hemos sido 

deshonrados, y nuestra credibilidad de gran nación ha sido comprometida, por no 

decir otra cosa . Nuestro escudo se ha oxidado,,; 24 condenó las "humillaciones y 

signos de debilidad" derivados de la falta de voluntad de su antecesor para 

defender la posición estadounidense. Reagan consideraba que Estados Unidos 

era el que se disculpaba, negociaba, retrocedía y se retiraba cuando otra nación lo 

" Rona ld Reagan. "Paz y seguridad en los ochenta". Cuedet1)O$ Se"."..."..,.,.. Esledo.s Unidos. Perspectiv" 
L.I"""'~M. Méxice. Centro de Investigación y Docencia EconOmica (CloE)IInstituto de Est1Jdios de 
E$t¡IdO$ UnidO$ . .-.jm. 9. 10. $eme5ue de 1961 . p. 301 . 



insultaba .2~ La nueva política exterior impuesta por Reagan, enunciada en el 

discurso ya citado, incluia tres puntos: uno , la política eKterior de Estados Unidos 

debía estar basada en convicciones firmes y encaminada a lograr los objetivos 

futuros del pais, así como en la creencia de que este país debia "ejercer el 

liderazgo y señalar a otras naciones, particularmente las del Tercer Mundo, la 

superioridad de [su] sistema" ; dos, Estados Unidos tenía la necesidad de ser una 

"economía fuerte , producto de un sistema de libre mercado" que le confiriera el 

predominio en la tecnología ; y, tres, Estados Unidos debía tener "la incuestionable 

capacidad de preservar la paz mundial" y su seguridad nacional. <6 

La Doctrina de Seguridad Nacional implica en sí misma la concepción de 

que el Estado es sinónimo de la nación. Por tanto, eKiste un solo proyecto 

nacional. con metas permanentes que se deben cumplir con "la utilización de 

todos los reCtlrsos de una nación para la consecución de sus objetivos vitales, 

asegurándolos contra cualquier clase de enemigos reales, potenciales o 

presumibles·', es decir, su eKistencia presupone la "unidad nacional"' sin conflictos 

de grupos antagónicos propios de la sociedad. El cumplimiento de los objetivos 

nacionales lo asume la clase gobernante que , en las sociedades amenazadas por 

la vio lencia interna , se identifica con las fuerzas armadas, única institución que se 

considera garante de los grupos dominantes locales, los inversionistas eKlranjeros 

y la seguridad interna del pais.v 

Por tanto , la Doctrina de Seguridad Nacional se endureció. Desde la 

perspectiva de la potencia del norte , el comunismo podía entrar mediante 

influencia directa porque la penetración ideológica estaba cobrando fuerza, 

apoderándose de grandes sectores sociales, especialmente los que reclamaban 

cambios que beneficiaran al total de la población y no sólo a unos cuantos. Asi, el 

Coloso del Norte acuñó el genérico del "enemigo interno" para referirse a este 

fenómeno dentro de los países del Tercer Mundo. 

También formuló una nueva estrategia para enfrentar las luchas guerrilleras 

en el interior de los paises que consideraba ámbito de su influencia: cambió de la 

r.; Ronald Reagan. op. cit .. p. 305. 
1$ Ibid .• p. 302. 
11 Antonio C~valla Ro; .... , op. /;JI . pp. 70-72. 
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reacción masiva -confrontación milita r directa entre fuerzas norteamericanas y 

fuerzas desestabitizadoras de cualquier gobierno, como la seguida en Vietnam- a 

la reacción flexible , es decir, a la creación, entrenamiento o apoyo de fuerzas 

nativas que se encargaran de derrotar al enemigo interno de cada país, con la 

participación directa de las tropas estadounidenses sólo como último recurso, Esta 

reacción flexible adoptó tres variantes: 2
& la dimensión contrarrevolucionaria, la 

acción contra insurgente y la acción preventiva .29 

El triunfo del sandinismo en Nicaragua , en 1979, incentivó la actividad de la 

insurgencia en El Salvador y Guatemala y provocó en un inicio la simpatía de 

Honduras y Costa Rica. Sin embargo. Estados Unidos presionó a estos dos 

últimos paises para que ayudaran a los grupos conservadores nicaragüenses, 

antiguos somocistas y ex miembros de la Guardia Nacional , unidos en un grupo 

armado antisandinista llamado Resistencia Nicaragüense (RN), mejor conocida 

como los Contra , y a establecer en sus territorios bases militares.3/) En 1981 , el 

gobierno de Reagan impulsó las acciones clandestinas antisandinistas y "la 

organización de mas de cinco mil guardias nacionales somocistas"~1 en Honduras. 

A pesar de que las bases en el territorio costarricense tuvieron un peso militar en 

la región , el mayor aporte de Costa Rica radicó en la estabilidad politica de la que 

gozó en estas décadas puesto que así pudo ser un "intermediador" con gran 

credibilidad en la región por su "tradición democrática". 32 Sin embargo, debido a la 

aceptación de Honduras y Costa Rica para la instalación de bases militares. 

Nicaragua presentó , a mediados de la década , una demanda contra ellos en la 

Corte Internacional de Justicia de La Haya por promover grupos armados en 

contra de su gobierno. El enfrentamiento armado en Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua y el involucra miento forzado de Honduras y Costa Rica en contra del 

sandinismo permitió hablar de una regionalización de la guerra en Centroamérica . 

,. Gabriel Aguier .. Peralta, Abe!a'oo Morales y C .. rlo$ Soio, op, cit" pp, 15-16 Y J ..... ier Torres Pares, U. 
COIlt"8mlvoludón ell Améri08 latilla, México, .......... Facultlld de Filoso/la y L<!lr¡¡s, 1979, les .. de l~nci¡¡llJfa 
en Est..clios Latinoamericanos, p. 32, 
lO Vhse capilulo 11 . 
30 Edelberto Tor re,.RNas, "Cap;tulo 1. Introducción a la dé(:¡oda" en Edelberto Torrn-RNn led,j, Hi#orie 
íJlIfII!If.1 de Ce<ltoeml!ir.i:: • . Hislor'tt illmeditt le (H)79-1~91), Siln Jos.é, Costa Rica, rv<cso, 1994, Tomo VI, p. 

" 31 Carlos F;gueroa Ibarra. "Capitulo 2, Centroaméfica: entre la crisis y la esperanza (1978-1990)" en Edelberto 
Torres·Rivas led.j, Histaia íJlIfII!If.lde C(t()lroamkica. Historia inmedialll (197o.1g¡n). op. cit , p, SO, 
n C;l~O$ FigL>eroa Ib;Hra, op. cit . p. 63. 
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Al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos profundizaba su 

presencia politica y militar en Centroamérica , qu iso dar una solución a las crisis 

internas de estos países. Por tanto, la administración Reagan impulsó también 

proyectos de desarrollo y aumentó la cooperación económica a la región. 

Guatemala, al no tener frontera con Nicaragua, principal punto de interés 

norteamericano en el istmo por el triunfo sandinista, y al no representar tanto 

peligro de una ·posible contaminación" de la revolución sandinista, no fue 

prioritaria para la potencia capitalista y recibió menor ayuda. Como una 

consecuencia, en la década de 1980, la situación de desigualdad entre la 

población guatemalteca fue en aumento . En 1982. la AIO (Agency fer International 

Development) publicó un estudio titulado Land and Laborin Guatemala'J en el que 

exponia la situación de la propiedad de la tierra en Guatemala, y senalaba que 

2.56% de los propietarios concentraba en sus manos 65.07% de la tierra , un 

esquema en el que los grandes propietarios tenían las mejores tierras. Los cultivos 

de exportación. a pesar del auge económico y de la posterior crisis, siguieron 

siendo el café, el banano , el azúcar y el cardamomo, principalmente; la producción 

de algodón tuvo una caída en estos anos y la producción de carne no tuvo 

cambios significativos. 

Durante la primera mitad de esta década , el gobierno guatemalteco 

encabezado por los militares Romeo Lucas García (1978-1982), Efraín Ríos Montt 

(1982-1983) y Humberto Mejia Victores (1983-1986), en parte debido al 

dislanciamiento con la administración Carter, pero sin apartarse de la linea 

capitalista , desarrolló su propia estrategia de seguridad nacional aprendida de 

Estados Unidos, pero adaptada a las necesidades del pais, ta l como lo hicieron 

otros regimenes latinoamericanos, como el de Augusto Pinochet en Chile. 

» Estudio citado en CenlIo de Estudios de G""temala (CEG), Guate_la: ente el dala" Y /ti ~ze. 
etopa~a. Centro de E:.tudiO$ deGuatemata·Un"er$it;lt de Vatencia, 1991S. p. 97 



3. La contra insurge nc ia como proyecto nac ional 

Los militares guatemaltecos hicieron de la contrainsurgencia su proyecto nacional 

y de la estructura vigente el modelo intocable ; no estaban dispuestos a permitir 

que nada ni nadie intentara cambio alguno por peque~o que fuera . A partir de 

1978, se dieron de manera más intensa asesinatos de personas sospechosas de 

sostener posiciones en contra del nigimen o de colaborar con la insurgencia , al 

igual que la destrucción sistemática de varias comunidades indígenas que se 

presumía encubrian subversivos "reales, potenciales o presumibles". También se 

reprimía a académicos, políticos, campesinos y religiosos, tanto urbanos como 

rurales. De una gran cantidad de casos, tres parecen representativos de la 

violencia gubernamental llevada a cabo a plena luz del día y sin disfraz. En primer 

lugar, ocurrió en 1978 la matanza de Panzós;3~ en seguida , en febrero de 1980, la 

represión en las plantaciones azucareras y algodoneras de la costa sur, en donde 

un grupo de trabajadores agrícolas estalló una huelga en demanda de aumento de 

salarios durante la cosecha ;35 y, finalmente, el asalto a la embajada española , a 

principios de 1981 , que puso de manifiesto hasta qué grado podía llegar la 

represión para cancelar cualqu ier manifestación de descontento.36 

El periodo del general Lucas García es considerado uno de los mas 

caóticos dentro de la historia de GUatemala. 31 El pais estaba sumido en una gran 

crisis económica , política. social y militar debido entre otras cosas. a la corrupción 

,.. "El 29 de mayo de 1978 en PanzÓ5. departamento de Ab Verapaz. 150 $OkladO$. rr'IUCI>os de ello$ 
mierrtlrO$ del grupO especial de conlra¡¡Juerrina 'Ka ibiles·. [.·.1 asesinaron a ""s de 14{l campesinos quekchís. 
Em h~ho da in;';io [· ··1 a Iio pr~ctica con5lanle d~ asesinato ma~ como ~io de dn pOjo de 1;1 ter", a ws 
duei'los naru", les " en Jaoobo Vargas Foronda, G¡¡" leirel". e~terrr>'"." y oontrllinWtgeflCi". 8elioe, ¡¡mi 
independencia U$jJfp&da, Guadalajara. Ja~sco. México, UniversO:lad de GuadaliojaralCasa d<! la Solidaridad 
Latinoamericana. 1984, [Colección SOnón BoivarJ. 
" En febr .... o de 1980. unos 750 trabajadorn demar>daron aumente ... Ianat, pronto 51! tn unieron miles 
IlegandQ a ser UIlO$- 75OC(1. El gobierno luV<> que C«Ier ~ aumentar 10$ ... ta r .... rnQmentáneamenre pero 
despuh se de5quitó de ello$ desapareciendQ a 10$ ideres e implantando un r&gimen de terro<, Jorge Luj~n 
Mufloz. Breve historifl con/9tllpof8ne!1 de G¡¡afem¡¡la. opd .• p. 344. 
"" "El 31 de enero de 1981 un grupo de campesinos k'idIe's del cuc (Comite de Unidad Campes;naJ. 
3COIll>"'ñados por algu.-.os estud iantes un;"ersitarjos inscxgentes. ocuparon Iio embajada apa<entiemente con 
el dneo de forzar al gobierno a que jos ""ucha", ~ acej>lara $01.1$ o;ond io;:iones [ ... J El hecho ~ulminó con el 
ingreso violento de Iio poI;';ia al edific;o. ~ su in('A!ndio. en el que murieron todos 10$ OCUpal1\e$ (invasores, 
empleados. diplomáticos de la embajada y vis.~antes que se encontraban al momento de la lOma). con 
excepción de uno de los visitantes ¡ ... J y de un campesino y el propio embaiador". Jorge Luján Mui'>oz, Breve 
historia oonlert'Jp<7(¡".,.. de Gu .. temola. op. cH .• pp. 342·343. 
)' $uw.nne Jonas. op. c~ .• p. 140. 



del gobierno que "alcanzó niveles nunca vistos en el país· 38 y al recrudecimiento 

de la violencia de manera generalizada ~. De acuerdo con un especialista, "los 

a~os 1979-1 982 fueron los más terribles y destructivos en la historia moderna del 

pais·:o La contrainsurgencia generó una gran escasez de alimentos, la cual obligó 

a sectores de la población rural a emigrar a la ciudad o a la costa sur en busca de 

trabajo y condiciones mínimas de vida. La sistemática violación a los derechos 

humanos hizo que la ayuda financiera del e)(terior disminuyera. La inestabilidad 

politica provocó que el capital externo saliera del pais. En lo político , Lucas Garcia 

no estaba legitimado lo suficiente debido a las elecciones fraudulentas en las que 

se le adjudicó el triunfo. Además, se podian observar algunas fisuras -que no 

rupturas- en la coalición dominante , es decir, entre la oligarquia y el ejército ; esto 

se debió en parte al surgimiento de nuevos grupos que buscaban un lugar en el 

sector dominante, formados principalmente por generales jóvenes que se habian 

apropiado de grandes extensiones de tierras en la llamada Franja Transversal del 

Norte. o bien. por ejecutivos de alto rango de las empresas públicas. privadas y 

transnacionales que tenian una visión modernizadora de la producción y de las 

altas finanzas, pero no de las reformas sociales y fiscales que el país necesitaba. 

Además, este · pequeño círculo de empresarios y militares que rodeó al general 

Romeo Lucas saqueó virtualmente Jos fondos del erario público··' Por su parte la 

sociedad civil estaba muy inconforme por la poca libertad que tenia y la gran 

represión a la que estaba sometida. 

Para 1 980, el gobierno de Lucas Garcia comenzó a aplicar la polilica de 

"tierra arrasada" para quitar la base social y de sustento a la guerrilla , como 

anteriormente sucedió en el caso de Panzós. A esta táctica se le conoció como 

"dejar al pez sin agua', y consistió en destru ir las aldeas y poblados donde vivian 

los campesinos, en su mayor parte indigenas, asi como matar o vender sus 

,. .. v..m.:so. Po/J1it;v 9)(19Ficr Y es/ebH18d es/e/e/. Guatema ... . AsociedOn para el Avarw::e de !;os Ciencias 
Sociales en Guatemala ( .. v .... cso). enero de 1989. p. 33. [Cuadernos de Inv .... tigación núm. 5]. 
.. J . Dan;"1 Contreras R. y SilYia Ca5tro de ÑrOaza. ' Historia ~i tic<> (1954.1995)" en Jorge Luján Muiloz. 
Hi:toritl l}eflefa/ do Gual..".-,-. op. cit .• p_ SS 
•• ,k)roe Luján Muftoz:. Breve /óslo'itI conlttmpOfAfIN de Gua/emtl/tI, op,cil .• p. 341 . 
" "VANCSO, PoIíIicil exterior y NIt,blidt1d e. UlUlI, op. ci/ .. p, 33, Asimismo. se añade que: "T.-as lo!;. 
gigantescos proyectos de infra .... tructura. que en la mayoria de los ca"", jamás ~aron a ejecutarse ..... tos 
furw::ionarios se apropiaron en pocos a~os de un eq ..... alente superior a los octIOC;"ntos millon .... de dólares 
que el pal$ l egó a tener en 1976.;QmQ rnerva$ rrQne""ia$ intern;>COonales" 



animales, destruir sus cosechas y obligarlos a emigrar a las montañas o a algun 

pais vecino a riesgo de perder su vida. Este proceso se radicalizó, en parte, 

porque los movimientos insurgentes comenzaron a incluir un numero mayor de 

campesinos indígenas como bases de sustento y como combatientes. Existen 

diversos testimonios de personas que informan la manera en que el ejérc~o 

llegaba matando a familias enteras sin importar sexo o edad de sus miembros. 42 

Segun cifras no oficiales fueron unos 50000 los muertos y unas 440 comunidades 

afecladas'3 La población que logró escapar de la violencia militar huyó a las 

montañas, a la selva y a otros paises como México y el resto de Centroamérica; 

fue perseguida inmediatamente después de arrasar sus poblaciones. El ejército 

hizo campañas para capturar a los desplazados internos a los cuales presentaba 

ante la opinión publica como secuestrados por la guerrilla y a los que el mismo 

ejército salvaba ; después los mandaban a Aldeas Estratégicas,u en las cuales se 

justificaba la presencia del ejército como modo de protección a la población 

presuntamente acosada por la guerrilla . También se envió a estas aldeas a 

algunas personas de los primeros grupos que huyeron a México y que el gobierno 

de este país deportó . Por su parte, algunos desplazados. en ocasiones, tuvieron 

que recurrir motu proprio al ejército , obligados por el hambre, por la destrucción de 

las cosechas o por la desarticulación del mercado regional. Las principales zonas 

afectadas por la politica contrainsurgente fueron los departamentos de 

Chimaltenango. El Quiché, Huehuetenango , Quetzaltenango. las Verapaces y El 

Petén. 

Durante este gobierno, como parte de la politica contra insurgente, los 

grupos paramilitares se institucionalizaron y surgieron las primeras Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC). Las PAC se definieron como "el conjunto de unidades 

conformadas por elementos civiles de las poblaciones, para cumplir misiones en 

defensa de sus propias instalaciones y/o en apoyo de las fuerzas del orden; el 

., Se pYeden ve< Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), GUille_la. M~ia del silencio. Informe 
<Ñt /ti Com<.ión pMtI el EsclMeCimiento Hist6rio:>. O .... temala, Oficina de Se!vic:ios para Pfo~ectos de las 
Nacionn Unidas ( .... OPS) . 1999. 12 IQmof.. la cu;ol ~119mo v en adelante $e dedica a pYb!ic;or los tntirnoniof. 
~ todos SllS entrevistados como ~b;I de las d ~erentes violaciones a los ~rechos htrT"lólr>O$. obje!ivQ de su 
invKtigaei6n. Tam~n se pueden consultar los di!<'!rentM doeumI!ntos ~ la Iglesi3 GuatemaKec3 en el Ex ilio 
citados en ta bibliografia de este lraDajo. asi cemo en los textos 3na,.3dos en el anexo. 
'3 ""r9" Luján Mufloz. &.le histeria contemporánN de Guelemlltl, op. cit . p. 4D4. 
" Vho;e .... pitulo 11 . 

" 



armamento y la instrucción de estas unidades son proporcionados por el 

ejército".·s En 1981, portavoces militares argumentaron que algunos campesJnos 

pedían protección y ayuda para enfrentar a la guerrilla , asi que les proporcionaban 

armas y los organizaban en contra de la insurgencia. En ese año, se inició la 

formación de las PAC en las áreas de conflicto y después en todo el pais. De 1982 

a 1984 los patrulleros se triplicaron pasando de 300000 a 900000 elementos. · 6 

Lucas Garcia no pudo derrotar totalmente a la insurgencia, a pesar del 

enorme gasto empleado en la maquinaria contra insurgente, obtenido del desvio de 

los recursos del gasto social y del presupuesto del Estado, además de la ayuda 

exlraoficial por parte del gobierno de Reagan que siguió con la ayuda para 

alimentos, entrenamiento militar y asesoria en la construcción de caminos para 

llegar a las zonas de conflicto y. en general , para la guerra de conlrainsurgencia 

Esto fue posible debido a que Estados Unidos realizó una política de "doble juego" 

o de dos carriles: por un lado , el Congreso defendía los derechos humanos y, por 

el olro, Reagan aprobaba las medidas contrainsurgentes y se re lacionaba con la 

extrema derecha guatemalteca , incluso con los líderes que apoyaban a los 

escuadrones de la muerte en el pais y con Lucas Garcia. 47 Guatemala recurrió a 

eslados aliados de Estados Unidos -con el beneplácito de éste- para comprar 

armas, tales son los casos de Taiwán. Argentina e Israel; este ú~imo no sólo 

vendió armas sino que también se encargó de asesorar a las fuerzas armadas en 

medidas de inteligencia para realizar la lucha contra insurgente. 

En 1982, en un ambiente de caos por la violencia del Estado aunado al 

desprestigio del gobierno de Lucas Garcia , tanto en Estados Unidos como en el 

ámbito internaciona l, por la continua violación a los derechos humanos de su 

régimen, Reagan decidió apoyar el golpe de Estado dirigido por oficiales jóvenes 

que designaron al general Efrain Rios Montt como parte de un triunvirato, el23 de 

marzo de este año. Rios Montl habia sido candidato presidencial, en 1974, por la 

Democracia Cristiana, pero el triunfo le fue dado a Kjell Laugerud Garcia. Rios 

.. MMual de G_,. CcnmUbvtll"5Na citado en Cenuode Estudios de Guatemala (CEG) . GI.l!lIern!lIe: en,.e el 
dcIor Y la esperanza. 01). eil .. ¡). 65 . 
•• Cernro de Estudios de Guatemola (CEG). Gua/em4la: un p"i. militttrizltdo. M"'ico. Centro de Estudios de 
Gua~mala . en .... o 1993. ¡). 48. 
" Suw.nne Jonn, op. ,~ .• pp. 207·209. 



Montt era considerado un hombre honesto y no simpatizante de Lucas García. Lo 

que no consideraron los jóvenes oficiales que lo el igieron era su filiación relig iosa 

(iglesia del Verbo 4e
) que en otro caso no tendria importancia, pero que para éste 

si la tuvo, ya que al llegar al poder dedicó toda una campaña en favor de su iglesia 

y reservó algunos cargos de confianza en el gobierno para los miembros de ella; 

además, su gobierno comenzó a tener tintes de "designio divino" y de labor 

"moralizante" entre la población . 

Por su parte , la administración Reagan organizó una campaña para limpiar 

la imagen del Estado guatemalteco y poder informar a su Congreso de la 

disminución de la violencia. Al mismo tiempo, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) condenaba a Guatemala como uno de los principales estados 

violadores de los derechos humanos. Así. a pesar de los esfuerzos de Reagan, el 

Congreso de Estados Unidos se vio obligado a negar la ayuda militar oficial a 

Guatemala. Esta re lativa separación del dominio estadounidense en cuanto a la 

ayuda militar le dio aRios Montt cierta libertad de movimiento en cuanto a su 

política interna y externa. 

En el ámbito interno. Ríos Monlt, luego de asumir la presidencia el 9 de 

junio de 1982, lanzó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) que 

señalaba la estrategia que debía seguir el alto mando militar para los años 

subsecuentes. El PNSO incluia el Plan de Campaña llamado Victoria 82 y el Plan 

de Acción de Áreas en Connicto (PAAC). Estos planes continuaron aplicando la 

política de '1ierra arrasada" en las comunidades indígenas, con lo que aumentó el 

número de refugiados y de desplazados. Después de que la población huyó, el 

gobierno militar se dio cuenta de que alejados y fuera de su control era más dificil 

impedir que los campesinos tuvieran contacto con la insurgencia . Así que, 

planearon y pusieron en marcha varios programas oficiales para atraer y conducir 

a la población a Aldeas Estratégicas, primero, y Aldeas Modelo, después.· 9 

. , L~ ;gles;;, de4 Verbo perten~ ~ una or9~ n ino;iQn pentllCO$l~1 o;on $ede en Calilorni~ y ~poy¡oda con 
recur$OS de eS\;IoounKlenses. "La prorn:::<;(I<1 que Rios Montt dab.a a lasseaas evans;élicils pr<:tes\;lntes 1.·.]
que en un principio el'3 un instrumento de la eontrainsurgenoa .,ara eombal~ un eatolieismo inftuer.e;;'do po< la 
Teolog¡~ de ~ Liberaeiót1· llegó después ~ ser oontrO'Yertida y d .. lsion ista . haciendo que la iglesia ealólica y 
otros ~otagonlslas poUioos se vo~¡e<an en SIJ CO<1Ira." SU .... nne Jonas, op. d r .• p. '89. 
' 9 Vhse .... pilulo 11 . 



Por otro lado, la violencia de la guerra interna provocó un aislamiento 

internacional de Guatemala durante los primeros años de la década de 1980. El 

ejército guatemalteco no se involucró en problemas internacionales, ya que eso 

significaba una distracción que le podia costar que el enemigo interno lograra 

avances importantes. Su politica exterior se redujo a dos necesidades: "ingreso de 

divisas (por la vía del comercio internacional y el flujo de financiamiento) y 

adquisición de armas, municiones, repuestos y asesoría militar".~ Esto le permitió 

tomar distancia del conHicto de Estados Unidos con Nicaragua, ya que como dijo 

un alto jefe militar guatemalteco "se podia convivir pacifica mente con el 

sandinismo·,51 De hecho "durante todo el periodo de Rios Montt { ... lla prioridad 

continuó siendo el control del conflicto interno, y por las caracteristicas que éste 

adquirió frente a la población civil no hubo una posibilidad real de desplegar una 

ofensiva política en las relaciones exteriores; sin embargo, con Ríos Montl 

quedaron trazadas las pautas de 'no alineamiento' frente a Estados Unidos en el 

conflicto centroamericano' 52 

Por su parte , la insurgencia -formada por el EGP, las FAR, la QRPA y el PGT· 

se encontraba debilitada por las campañas milrtares de Lucas García y de Ríos 

Monlt en contra de las bases de apoyo. Estos grupos lograron salvar a la mayoria 

de sus integrantes, pero no pudieron defender a la población civil que los apoyaba 

Para lograr un mejor funcionamiento y defender sus áreas de acción , los cuatro 

grupos se unificaron y formaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG), en enero de 1982. Esta unidad no estuvo exenta de subdivisiones; sin 

embargo, a la larga pudo mantener su presencia y sobre todo pudo obtener 

apoyos internacionales. 

En agosto de 1983, el general Óscar Humberto Mejia Victores dio un golpe 

de Estado apoyado por el alto mando de las Fuerzas Armadas y el Consejo de 

Comandantes del Ejército y reemplazó aRios Montt en la presidencia . Entre otros 

motivos, el golpe de Estado se debió a que el aislamiento internacional 

guatema~eco por el que optó Rios Montt para combatir al enemigo interno le cosió 

.. AVN<eso. PoIilica " xINior y ""labiJidltd ""tatal. op. eiJ .. p. 56. [Cuad"rnos d" Investigación núm. 5J. 
~1 Gabriel Agu~""" Mora les ~ Sajo. C" nlroamérica: d" FlNgan a BuM. op, cit., p. 29. 
~1 AVN<eSO. PoIilica " xleriorY"$labiJidltd ""talal. op. cit .. p. 94. 



la disminución de ayuda no sólo de Estados Unidos, sino de organizaciones de 

ayuda europeas e incluso las de países latinoamericanos, así como la salida de 

capital extranjero por las continuas vio laciones a los derechos humanos; además, 

comenzaron a aparecer brotes de fanatismo religioso en el interior del gobierno, 

sobre todo contra católicos inHuidos por la Teología de la Liberación que 

permeaba fuertemente el pensamiento del clero bajo que, para 1983 tras la muerte 

del arzobispo Casariego, tomó una postura mucho más comprometida con los 

pobres y los afectados por la violencia. Incluso en ese momento, la diócesis de El 

Quiché tuvo que cerrarse por el peligro constante en el que vivian sus miembros, 

re ligiosos y seglares. 

El descrédito internacional guatemalteco era muy grande, por ello Mejia 

Víclores se propuso mejorar la imagen de su país con varias medidas. Como 

primer paso buscó justificar la violencia estatal , la lucha antisubversiva, como el 

único medio para detener lo que consideraba la expansión comunista. Al mismo 

tiempo, el nuevo gobernante siguió el PNSD de su antecesor sin grandes 

modificaciones y, por tanto, continuó con el plan de contrainsurgencia. 

Para justificar algunas medidas de este último argumentó que uno de los 

puntos más importantes de la seguridad nacional era el desarrollo; por ello 

reorganizó las Aldeas Modelo, a las que agrupó en lo que denominó Polos de 

Desarrollo, con lo que -según él- pretendia modernizar algunas áreas del país. 

Posteriormente, trató de dar una apariencia democratiZadora con medidas como 

convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente, en julio de 1984, y 

permitir la promulgación de la Constitución de 1985 y, sobre todo , aceptar la 

realización de comicios presidenciales al final de su periodo. También trató de dar 

una fachada de respeto a los derechos humanos. 

Con estas propuestas, Guatemala recobró un poco de imagen en el plano 

internacional lo que permitió que Estados Unidos volviera a otorgarle préstamos. 

Sin embargo, los problemas económicos en el país continuaron. El crecimiento 

que Centroamérica experimentó durante las décadas anteriores había comenzado 

a declinar a principios de la década de 1980, lo cual produjo una crisis en el sector 

agrícola, que innuyó en los niveles de contratación de mano de obra agrícola 



produciendo mayor empobrecimiento de la población rural. En el sector urbano las 

actividades manufactureras disminuyeron y, por tanto, aumentó el desempleo. Por 

otro lado, en el plano financiero , el tipo de cambio fue inestable , dando como 

resultado varias devaluaciones del quetzal. Para solventar estos problemas la 

deuda externa del pais aumentó.~ 

Por otra parte, Mejía Víctores, en su afán por limpiar la imagen de su país, 

reorientó su politica e)(terior, especialmente la dirigida hacia Centroamérica . A 

pesar de que el objet ivo central estadounidense para la región era el 

derrocamiento por medios violentos del régimen sandinista , el gobierno 

guatemalteco y los otros centroamericanos aceptaron en lo general la propuesta 

del Grupo Contadora , formado por Mé)(ico , Colombia , Venezuela y Panamá , y que 

de 1983 a 1986 trataron de lograr tres compromisos fundamenta les "la paz, la 

democracia y la desmilitarización, además de afirmar que las fuerzas militares de 

la región se desligaran de sus respectivos soportes e)(ternos· ,s. en otras palabras, 

intentaron buscar una salida negociada para lograr la paz en la región. por lo que 

se acordó que se suspendiera cualquier ayuda exterior a grupos subversivos a 

regímenes en el poder. tanto contrarrevolucionarios (en especial la llamada 

·contra ' nicaragüense) como insurgentes.55 Estados Unidos, por supuesto , no 

estuvo de acuerdo con suspender e l apoyo a la "contra ' e intentó presionar 

económicamente a los centroamericanos para que lo apoyaran en su politica 

regional. Guatemala no lo hizo y adoptó al menos oficialmente una politica e)(terior 

de neutralidad , lo que le valió cierto distanciamiento con la potencia del norte. 

'"' tbd .. pp. 23-29 . 
.. Se llamó Grupo Contadora porque se r<lu n'eron <ln la Isla dEl Conl3dQr ... Raúl Sen itez Mwoaut, ' 2. Prooesos 
de plIl: en Centroamé<ica y Méx;;x,; ~nesi$ y des.afiO$ pend ientes a in icios del sig O:> AAr en Ra,d Benitez 
Manaut y Rafael Fernández de Castro (ooor<I.), Méxieo-CenlrOlJmkica. Desafíos a inicios del si9/o 100. 

México. " ...... 2001. p. 14. 
$O ' La úftima ver$i6n del Acta de Contadora pa ra la PlIl de Centroamérica. del 7 de junio de 1986. contiene en 
SlJS parteS medu lares compromisos en los siguio¡nles as¡><!ctos; asuntos poI iliceo>. <ln matefia d<l re<:CI""iación 
naciona l. derechos humanos. seguridad. Wmitación de maniobras miita' ..... reducción de armamentos y 
efedNOS ""' Iirar ..... e.minaciOn de bases. ase-sores y efectivos milita res eX1ranjeros. COn/rol de4 tnifico de 
armaS y prohibiQoOn para el apoyo a tuerzas irregul¡lfes O prornoción del terrorismo, $libo/aje y $U""ersión. 
Igualmente se iro:;/ulan comproml5Q$ en materia económico-~ar. Raú l Senltel Manaut. ' 2. Procesos de PlIl 
en Cenlroamo!<ica y México; ... •. 0(>. cit .. p. 14. También se puede con$Ultar. · Aeta de Conladora para la paz y 
la cooperación en Cer1troamérica". 7 de junio de 1986. en Ricardo C6rdO'o'a Macias y Raú l Benilez Manaut 
(comp.). La paz en CenlrOlJmkica. Expediente de documen~ fundamenla/e$ I07f)..1080. México. u""",· 
Centro de I nvnlig~.;:iQnes I nlerdl$O;iplin~ rla$ en Humanidades. 19a9. 460 p. 



Como quedó establecido en la Constitución de 1985, en ese año se 

convocó a elecciones presidenciales. Las campañas de los candidalos a la 

presidencia comenzaron en ese año , en especial la de la Democracia Cristiana , 

encabezada por el cand idato Vinicio Cerezo. En declaraciones posteriores varios 

militares coincidieron en que el ejército fue la ' única" institución que asumió el 

compromiso de llevar al país a la democracia, ya que permitió la conformación de 

la Asamblea Constituyente y las elecciones de este año .56 El ganador fue Cerezo, 

pero él, sus compañeros demócratas cristianos y en general todos los partidos que 

participaron en las elecciones asumieron un papel de subordinación ante los 

planes militares de contrainsurgencia. 51 Al mismo tiempo, se comprometieron a no 

tocar los intereses de la iniciativa privada, en especial la agroexportadora . En 

estas elecciones, al igual que en las anteriores, hubo un gran abstencionismo 

puesto que los partidos no representaban a gran parte de la población. El proceso 

electoral fue libre , pero el miedo a la coacción y a la represión por parte del 

ejército se hizo notar, ya que éste necesitaba de una fachada de gobierno civil , 

pero los guatemaltecos sabían que no iba a dejar el poder que había ganado junto 

a la oligarquía como coalición dominante. 

A principio de 1986, asumió la presidencia el primer civil en 15 años, el 

demócrata cristiano Vinicio Cerezo. Al tomar el mando lanzó el Plan Nacional de 

Desarrollo que guardaba un gran parecido al PNSO de 1982, en el que se exponia 

que el desarrollo llegaría , pero dentro de un marco contra insurgente. 58 El gobierno 

civil desilusionó a muchos que esperaban de él la suspensión de las PAC, de la 

persecución a los desplazados en las montañas y de la represión. Pronto fue 

ev idente que con Cerezo no habia ruptura con el pasado inmediato porque él 

mismo se autonombró gobierno de transición y no rég imen democrático. Además, 

dentro de la Constitución de 1985, se legalizaron algunos de los instrumentos 

.. Ge"",,,,1 Juan Leonel Bolaños Chavel. F.o.otS. M9bi, PQMtit;o. 27 de agOSlO de 1990 citado en C€G. 
GUMema!a: en~ el dolor Y lo ~.per8nze. op. cit .. p. 46-47. En estas páginas tambiéf1 se pued~n v~r 
declaraciones ele otros militares ~n este sentido. 
s' ' Los gobiernos d~ Cerezo y ~r",r>O les record aron ~ IO$gu~tern;o ~11W$ q~ la el~ ele un gobierno c .. i l 
r>O es sinónino de clemo, ..... ::ia. En el esquern;o de la militarizac'OO. el e~rdto asigna a los partidos poIitioos un 
papel secundario. pa'" aparentar el libre juego demoerátieo. y fij:a los limite!; de su participación" Centro de 
Estudios d~ Guatern;ola (CEO). Le demoaecitJ de lo. er"", •. GobitImos civile. Y pod", militer. Mé>cieo. Cla.es 
Latinoamericanas-CEO. 1994, p. 33. 
~ Vhse .... pitulo 11 . 
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contrainsurgentes como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 59 

además de que se reconoció "la validez juridica de los decretos-leyes emanados 

del Gobierno de la República a partir del 23 de marzo de '982, así como a todos 

los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley a 

partir de dicha fecha" 6(1 

No obstante lo anterior, los estudiosos del tema señalan que la violencia 

militar disminuyó en los primeros años del gobierno civil, no tanto por decisión 

oficial, sino porque el movimiento insurgente cayó en una crisis por divisiones 

internas y por las ofensivas del ejército regular durante el periodo 1983_1985. 61 En 

estos años, la URNG se reorganizó pero sólo para rechazar los ataques del ejercito , 

mantener su presencia como fuerza politico-militar y recibir algunos apoyos de 

simpatizantes en el extranjero . 

.. Articulo$ m y 226 Offi Constitución PoiIQ de te RepÚ/)lK;:e de Gua/(l(l1!lle, 1985, Guate"", la, A$ilmblea 
Naeiona l Constituyente, 31 de lT'olIyc de 1985, WNW.georgetO'Wn.eduJpdbalConstitutionsIGu3!eJgu3!e85.hlrnl 
lO Artieulo 16, Capitulo Único. Disposiciones Transitorias y Finales, Titulo VII I. DisposOc:iones T,ans<IofOas en 
~~/ud6n PoIi/iee de te Repúbliea de G"a lemail, 1985, op. eh . 
• ' V~a5e .... pi tulo ti . Ver rT"IóIpa 2 



MAPA 2 

Zona de enfrentamiento 
militar: 1984-1986 

11 • ...-.. _ 
C .... ~_. __ 

f.....-te: POIIes (jo 1J."'f'" ~ ejéIoolo .r Guo!em~ 8 y '" 1", <r¡¡MMCi<Jnes ir<M¡¡eftes. 

El ejército se jactó de haber acabado con los grupos subversivos y 

coadylNó a que el glbierm, con su fa:hada cEmocrática , gamra terrero en el 

plano irtema:ional Así , Reagan puoo pedir a su Congreso el incremerto de la 

ayuda militar para el régimen de Viric io Cerezo , y al mismo tiempo siguió 

negociando con éste para que la política guatemalteca hacia la reg ión 

centroamericana fLe ra fa.rora~e a la posición estadounidense de rechazo a los 

sandirisbs y en pro de una paz por la fuerza Sin embargo, Guatemala no cedió 

en su política de neutral idad; por el contrario , durante el rég imen del cEmócrata 

cristiano, adquirió el cal ificaNo de ' activa" , es decir, este país cenlroamericJlo no 

sólo m concEnaba al sJldinismo, sino QJe buscaba la manera cE frenar a la 

contr:3 yde garaltizar la par en la región. De hecho , en los a"ios 1986-1987, el 



gobierno de Cerezo impulsó y apoyó la reunión de cinco presidentes 

centroamericanos (Guatemala, El Sa lvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y 

los acuerdos suscritos por ellos en Esquipulas, Guatemala , que no rechazaba, al 

menos abiertamente , al régimen sandinista y buscaban la pacificación regional, la 

reconciliación nacional y la transición a regimenes democráticos elegidos 

libremente , para lo cual se necesitaba la suspensión de cualquier ayuda 

propagandistica, financiera y militar a fuerzas irregulares o movimientos 

insurreccionales en el interior de los países centroamericanos.52 

Para llevar a la práctica este acuerdo para arreglar los problemas internos 

y. ante las presiones internacionales que se daban en ese mismo sentido, el 

presidente guatemalleco se comprometió a celebrar pláticas de paz con la URNG y 

sostuvo una ronda de conversaciones, en Madrid , en octubre de 1987. Por su 

parte, el ejército se negó a cumpl ir las demandas de la URNG en cuanto al 

desmantelamiento del aparato de contra insurgencia y algunos de sus mecanismos 

como las PAC, las Coordinadoras Interinstitucionales. las Aldeas Modelo y los 

Polos de Desarrollo. Tampoco estuvieron de acuerdo en permitir mayores canales 

de participación politica. ni en la organización de reformas económicas, sobre todo 

fiscales. ni en la dotación de tierras a los campesinos desposeídos y el respeto a 

las tierras comunales. De igual forma. se negaron a aceptar la solicitud de la URNQ 

de suspender la autoamnistia que los militares se decretaron antes de acabar el 

periodo de MeJÍa Victores que impedia juzgarlos por las matanzas que llevaron a 

cabo durante las campañas de "tierra arrasada" y por todos los desaparecidos en 

el pais. 

La negativa de los militares a aceptar estas medidas y su empecinamiento 

por continuar con su opción contrainsurgente generaron la suspensión de las 

conversaciones de paz y cierta tensión con el gobierno civil e, incluso , con la 

oligarquía ; con esta última principalmente por el gasto que implicaba la estrategia 

., Al>elardo Mora les, op. cd., p. 43. "El documento de Esquipulas es el ~imero donde se c:ompromeIef1 los 
presidentes centroamericanos a Duscar tanto medidas internas pó>ra la soIuci6n de las guerras c;"' iles, como 
las tens'ones geopomicas que habOan esc;;ola-do a n;"'eles de po$ible nt;olido de wnlliclo$ mifit¡" es entre m 
pó>il5e$ ( ... ) En este documento sobreSól len los capltulos de dem:x:ratindón, elecciones libres y cooperación, 
democracia v IiI>er1ad para la paz v el des.:orrollo, " Ralil Benitez Manaut, "2. Proe~ de paz en 
Centroaméric3 y Mé.Ioo: ... •• op. cit., p. 15. También se pC'ede wnsulta r, "Procedimiento para establecer la 
paz fim>e y duradera en Centroaméric3", Guatemala, 7 de agOSlO de 1987 en Ricardo C6rdova Macias y Rau l 
eenlte~ Manau! (oomp.), op, cil., 400 p. 



contrainsurgente , que, a la vez, obligaria al gobierno a disponer una reforma fiscal 

que afectaría a ese sector de la socíedad.63 La tensión en la coalición dominante 

(oligarquía y ejercito) y una opinión pública internacional favorable a los grupos 

insurgentes, que tuvieron un repunte en sus actividades, trajeron consigo dos 

intentos de golpe de Estado por parte de grupos de ultraderecha, lo que , a la vez , 

gestó una respuesta represiva por parte del gobierno de Cerezo. 

Cabe señalar que Guatemala en estos años pasó por una gran crisis 

económica y social que se reneja en algunos datos como los siguientes: según 

cifras oficiales de 1989, el poder adquisit ivo era de sólo 22% del que habia sido en 

1972: en este año, 73% de los niños menores de cinco años estaba desnutrido y 

la población del país tenia -y tiene hasta la fecha- los peores índices de 

analfabetismo de Centroamérica y uno de los peores en América Latina &4 En la 

década de los ochenta, la ciudad de Guatemala creció descontroladamente por los 

factores ya expuestos. como la migración del campo a la ciudad. la violencia yfo la 

escasez de alimento y tierra , generando cinturones de miseria y desempleo, así 

como un creciente número de niños huerfanos que al poco tiempo invadieron la 

calle y se apropiaron de ella como lugar de vida La reducción del poder 

adquisitivo de los salarios hizo que la gente protestara durante el mandato de 

Cerezo y que varios sectores y sindicatos organizaran paros y huelgas, a pesar de 

las acciones represivas del gobierno . Entre las protestas más representat ivas 

estuvieron: )a manifestación de estudiantes, amas de casa y mujeres del mercado 

que se inconformaron ante los aumentos en el transporte, el pan y la leche : y la 

huelga general de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala en demanda 

de incrementos salariales. La respuesta inmediata fue la represión : sin embargo, 

al final el gobierno tuvo que controlar los precios de los artículos básicos. En 1987, 

los empleados públicos hicieron una huelga en demanda de mejores salarios, 

control de precios y reconocimiento a sus sindicatos. En 1989, en la costa sur, el 

Comité de Unidad Campesina (cuc) protagonizó un movimiento similar al de 1980, 

en el cual participaron trabajadores temporales y permanentes: para controlarlos 

., El aumento de reeur"SOS era de suma ¡~rtane'" como!Ol! pU<'!de ver en algunos estudios que indican que 
al mismo ti"mpo la recaudación foscal se redujo d" 1970 a 1984 d" 9'lI. a 5.3'11. d,,1 PIS. Susann" .lonas. ap. 
cit .• p. 192. ".-



en esta ocasión, e l gobierno respaldó a los agricultores con ayuda de la presencia 

del ejército en los ingenios. En este mismo año los maestros hicieron una huelga 

de dos meses en la cual part iciparon unas 50000 personas; el movimiento fue 

reprimido sin que pudiera consegu ir nada .GS 

Durante los primeros años del gobierno de Cerezo, la persecución hacia la 

iglesia católica se redujo. Esto permitió que varias de sus actividades volvieran a 

salir a luz , en especial las obras y declaraciones de los principales obispos, 

aunque también las que se realizaban en las comunidades y con la opción por los 

pobres y por los indigenas. Lo anterior se renejó en la actitud proposit iva del 

obispo Rodolfo Quezada Toruño. quien participó arduamente en las negociaciones 

para que se dieran las pláticas entre la URNG y el gobierno en Madrid en 1987. 

Asimismo . su participación fue muy importante en la conformación de la Comisión 

Nacional de Reconciliación (la cual él presidió) y la puesta en marcha del Diálogo 

Nacional. Ambos partieron de una recomendación de los Acuerdos de Esquipulas 

para que los principales sectores de l país se reunieran y comenzaran las 

negociaciones en busca de la reconciliación y la paz en el interior del país. Sin 

embargo , este grupo no tuvo mucho éxito, a pesar de la participación no sólo de la 

iglesia catól ica sino de otros grupos con gran presencia social66 , debido a que los 

actores más sobresalientes. como el ejército, el CACIF y la UFlNG, no estuvieron 

presentes. 

4. El despertar de la sociedad civil guatemalteca 

Durante los últimos dos años del gobierno civil de Cerezo se mantuvo la pol itica 

contrainsurgente , pero de una manera más vejada , ya que al mismo tiempo se 

realizaron las pláticas para llegar a los acuerdos de paz con la insurgencia: 

además, las organizaciones defensoras de los derechos humanos comenzaron a 

.. Ibid .• pp. 194-196. 
M El Grupo ~ Apoyo Mutuo (GMI) . ~I Comité de U~Od;>d C~mpes<~a (CU(:). I¡o$ Comi$ionM P~r"",~~ntM d~ 
kJs Refugiados e<1 México. I¡o Comisión d~ 10$ Derechos Humal"lO$ de Guatemal¡o (CDHG). el ForQ de 
Gualemalecos. Oemoaátieos. y la Representaeión Unit3fia de la Oposieión GuatemaHeea (RUOG). entre otras. 
Centro d~ Estudios Ecumeniccs. La i9lesitJ en Cenn:..méri:a. Gualemala. El Salvador. Hor>drru y 
NicaragJJa. Información y análisis. México. ColecWo de A~ális" d~ Iglesia$ ~n C~mroame,ica (CAICA).Centro 
de E$I..c:Iios EcumenÍCO$. 1geO. p. 43. 



ejercer presión para que no se siguieran violando los derechos de los habitantes 

de Guatemala ; y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) insistió en buscar condiciones adecuadas para el retorno de los 

refugiados en México . De hecho , desde que Cerezo asumió la presidencia -que no 

el poderY la población comenzó a organizar diferentes grupos, principalmente 

demandando el respeto a los derechos humanos, así como la solución al problema 

de los desaparecidos durante los regimenes anteriores. Entre estas asociaciones 

se pueden mencionar: el Grupo de Apoyo Mutuo (OAM ) , formado por esposas, 

madres y después hijas de desaparecidos; el Consejo de Comunidades Étnicas 

RunuJel Junam (CERJ) ("Todos son iguales' ). fundado por indígenas para oponerse 

al servicio obligatorio en las PAC; la Coordinadora Nacional de Viudas de 

Guatemala (CONAVIOUA), formada en gran parte por mujeres indígenas: el Consejo 

de Desplazados de Guatemala (CONOEO), que representaba a unos 100000 

refugiados internos tanto en el carnpo como en la ciudad; las Comunidades de 

Población en Resistencia -antes mencionadas-, que hicieron su primera asamblea 

general en 1990; y, por ultimo, las asociaciones de refugiados externos que 

funcionaban desde México . como las Comisiones Permanentes para el Regreso 

de los Refugiados (ccpp) que reclamaban un retorno digno, sin recurrir a la 

amnistía. regresando a las tierras que poseían antes de salir del país y 

oponiéndose a ingresar a alguna Aldea Modelo . El surg imiento de estas últimas 

organizaciones fue un factor más de presión internacional al gobierno de Cerezo, 

junio a la presión interna ejercida por grupos de uHraderecha y militares radicales, 

por un lado, y, manifestaciones populares, por el otro. 

Por su parte, la iglesia católica siguió presionando para que el ejército y la 

URNG se sentaran a negociar la paz. De hecho, gracias al interés de la Comisión 

Nacional de Reconciliación por solucionar el problema , después de una reunión en 

Oslo, la URNG aceptó reunirse con diversos actores de la sociedad civil. 6S La 

iglesia se involucró también en las negociaciones para que los refugiados 

regresaran a Guatemala en condiciones dignas y seguras, así como en la 

" ~rezo se unió a la poI itiea de la c:.pu la milit;)r. que continc06 dietando las deeisiones pOnic:a~ mlis 
importantes. No se P<Odujo un control gradua l del poder por parte del gobOerno c;" •• sino que é-ste fue 
ítrd iendo acele<adamente autonomia". CEO. op. cit. . p. 28. 

Gabriet Agu'era Peralta. "La guerra .,terna. 1geQ.199o\". p. 149 



recuperación de información de la represión sufrida a lo largo de la década de 

1980. Esto se reneja principalmente en la recopilación de algunos de los archivos 

parroquiales, testimonios de sobrevivientes y documentos que monseñor Gerardi 

publicó años después como prueba de la violencia desatada en estos años. 

Sin embargo, hasta principios de la década de 1990, no se dio ningún 

cambio real en el funcionamiento de las PAC y en los Polos de Desarroll069 e 

incluso se intensificó la lucha armada porque la guerrilla se reorganizó , aunque 

nunca recuperó la cantidad de territorio dominado a principios de la década de 

1980. A finales de 1994, según la misma guerrilla , "operaban cuatro frentes de las 

FAR. dos del EGP, cinco de QRPA y un Frente Unitario, todos ellos en los municipios 

que rodean a la capital ".10 

A pesar de las dificultades a las que se enfrentó el gobierno de Cerezo. se 

pudieron organizar y efectuar las elecciones presidenciales en las que triunfó otro 

civil. Así, en 1991 , asumió la presidencia Jorge Serrano Elías, con quien se 

reiniciaron las conversaciones con la URNG con una agenda un poco más amplia 

que incluía temas estructurales que se convirtieron en sustantivos11 y que por lo 

mismo prolongaron otros años más las negociaciones de paz. Ambas partes 

lograron ponerse de acuerdo en lo relativo a la agenda y al procedimiento, pero el 

principal obstáculo radicó en lo concerniente al tema de los derechos humanos. 

Las pláticas se suspendieron a raiz del golpe de Estado de mayo de 1993 y se 

reanudaron cuando Ramiro de León Carpio asumió la presidencia y se restauró el 

orden constitucional. En 1994, la figura del Conciliador representada por el obispo 

Ouezada se sustituyó por una mediación de Naciones Unidas.12 

Por otra parte, un hecho importante es que , a partir de 1993, se logró 

desarrollar el proceso de retomo colectivo, organizado y voluntario de los 

refugiados en el exterior con el apoyo de la comunidad internacional y bajo la 

vigilancia de organismos de derechos humanos. Así, con una mejor disposición 

de ambas partes, en las siguientes reuniones de negociación se pusieron de 

acuerdo en varios puntos como son : 

.. Vhse capítulo 11. 
'" Gabliel Agu,era Peralta. "La guelr3 interna. 1960-1994' . p. 148. 
" Ibid .. p. 149. 
11 /d1ffll 



derechos humanos, situación de los refugiados y desplazados, creación de 
la comisión para investigar las vio laciones a los derechos humanos y 
hechos de violencia, creación de la Asamblea de la Sociedad Civil como 
instancia paralela de discusión de los contenidos sustantivos, asl como el 
establecim iento de una misión verificadora de Naciones Unidas y, 
finalmente, el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos 
indlgenas l' 
A pesar de lo anterior, las negociaciones sólo concluyeron bajo la 

presidencia de Álvaro Arzú Irigoyen el 29 de diciembre de 1996 con la firma del 

Acuerdo de Paz Firme y Duradera, la suspensión de acciones militares de ambas 

partes en el mes de febrero anterior y con la firma del acuerdo sobre temas 

económicos, sociales y agrarios, en el mes de mayo de ese año .74 

Además de la firma de los acuerdos de paz y el cese al fuego por ambas 

partes, la pacificación se pudo negociar, en parte, porque el marco internacional 

habia cambiado y la guerra de contra insurgencia dentro de la doctrina de 

Seguridad Nacional ya no tenia sentido por la disolución de la Unión Soviética y el 

fin oficial de la Guerra Fría. De hecho , en 1989. al asumir George H. Bush la 

presidencia en Estados Unidos, se redujeron un poco las presiones que habia 

ejercido el gobierno de Reagan , ya que no consideraba a Centroamérica como un 

punto tan importante como su antecesor lo había hecho. Además, a Bush le tocó 

recoger los logros de la ""d iplomacia dura·' en la lucha contra los sandinistas 

cuando estos fueron derrotados en las elecciones nicaragüenses de 1990. Sin 

embargo , la politica norteamericana hacia la región istmeña no se flexibilizó del 

todo: de hecho , se siguió observando la misma rigidez en cuanto a seguir 

considerando a Centroamérica como parte de la Seguridad Nacional de Estados 

Unidos, a pesar de la caída del bloque socialista y de la virtual desaparición del 

enem igo comunista en la mayor parte de los paises de la región . Además, a las 

preocupaciones estadounidenses se han sumado otros elementos como son: el 

narcotráfico, el terrorismo, la migración de indocumentados, la democratización de 

la región y la prevención de desórdenes sociales producto de los problemas 

económicos de un sistema productivo y financ iero destruido por la guerra interna , 

Il ldem. 

" Idem. 



 

las diferencias sociales y la poca participación de la sociedad civil debida a la 

represión de los años ochenta . 75 



11, LOS POLOS DE DESARROLLO DENTRO DE LA POLiTICA DE 
CONTRA INSURGENCIA 

Después de rev isar en el primer capitulo el contexto en el que se impulsó la 

politica contrainsurgente en Centroamérica, específicamente en Guatemala, es 

posible explicar los medios por los cuales se l levó a la práctica , Por eso , en el 

presente capítulo se explicarán los dos principales medios por los que se ejerció la 

política contrainsurgente a lo largo de la década de 1980: el Plan Naciona l de 

Seguridad y Desarrollo (PNSD) (t982-t985) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

(1986-1990). Estos planes son de repercusión nacional, pero la parte que interesa 

para el tema de la creación y funcionamien to de los Polos de Desarrollo es el que 

se refiere a las diferentes campañas anuales hacia las zonas de conflicto, y en 

donde se instalaron los cuatro mecanismos contrainsurgentes que se quiere 

destacar. Dentro de estos mecanismos se incluyen , por orden de aparición, las 

Patru llas de Autodefensa Civil (PAC), la Doctrina de Asuntos Civiles, las 

Coordinadoras Interinstitucionales y finalmente los Polos de Desarro llo. Para un 

mejor entendimiento y claridad en la exposición, se comenzará de lo general a lo 

particular, es decir, de los planes de desarrollo a los mecanismos de 

contrainsurgencia, para fina lmente centrarse en los Polos de Desarrollo . Se tratará 

de describir los hechos y no las contradicciones entre las posturas criticas de los 

investigadores sociales o las versiones triunfalistas de la coalición gobernante 

(eJército-oligarquia) que se podrán consultar en el anexo. 

No debe perderse de vista que la contrainsurgencia es una de las variantes 

de la politica de "reacción flexible" que Reagan promovió en el continente 

americano. Esta política se entiende como una guerra total que no tiene "ni frente 

ni retaguardia", en la que se intentaba evitar a toda costa ceder espacios a los 

grupos insurgentes que se identificaban con cualquier organización politica ylo 

sindical , así como con acciones de lideres de oposición al sistema que 

reivindicaban cuestiones sociales que atentaban contra el poder tradicional. Y. 

según su aplicación , se oponía o complementaba con las otras dos variantes: 1) la 

dimensión contrarrevolucionaria , también llamada de Rollback, que trataba de 
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recuperar los espacios perdidos por los gobiernos proestadounidenses por rnedio 

de la desestabilización del gobierno enemigo realizada por fuerzas locales 

apoyadas por Estados Unidos (el ejemplo más claro lo constituyeron las fuerzas 

contrarrevolucionarias que se enfrentaron a los sandinistas en Nicaragua), y 2) la 

acción preventiva, que buscaba frenar el descontento inte rior de los paises 

amenazados con un posible brote guerrillero, mediante propuestas económicas 

que introdujeran programas de desarrollo para ese pais.76 

La forma como se implementó la contra insurgencia en Guatemala puede 

tambifim ser incluida dentro de la que se denominó "conflicto" o "guerra de baja 

intensidad·· que se diferencia de las guerras nucleares y de las convencionales 

porque "denotan un volumen relativamente menor de fuego empleado y una 

menor magnitud que las guerras desplegadas. así como una tecnologia simple. De 

esa manera , la guerra de baja intensidad es una forma de agresión de bajo 

perfil",n "lo cual implica una adaptación y reestructuración de los ejércitos locales, 

que se adecuan al estilo de guerra irregular que corresponde para el 

enfrentamiento con las guerrillas".re Esta readecuación se plasma en los planes 

de desarrollo a partir de 1982. 

1 . Planes contra insurgentes 

Como se anotó antes, aunque en Guatemala , en el gobierno de José Lucas 

Garcia se inició una ola de intensa violencia en el área rural , es en el de Efrain 

Ríos Monlt cuando se pasó de una "violencia selectiva · a una ·violencia masiva" y 

que se incluyó dentro de los programas de gobierno para asegurar la pacificación 

" Gabriel Aguile' .. Peral!;!. Abel¡ordo Morales y Carlos $Qjo. Centro.mkicll: de R(l;J<jlJn 11 Sush. San José. 
Costa Rica. rlACSO. 1991 . pp. 15-16 Y Javier Tor'es Pares. LI! cont 8flevolución en ~ Ll!tina. M¡\.ico • 
.......... ·FfYl. 1979. ,esjs de licenciatura en Estudios Latinoamericanos. p. 32. 
" Centro de EsIIJdios e Investigación para G""temala (CliG). Contnlin.~encie y deserrollo rurel en 
Guetemale IP6S-1geS. M~xicQ. CElO. 1m. ~it>do en Mana Patrie;;' Gondlez Chávez. His/Qrie de le 
mij fanz8dón en Guetemele 1944-1!X1O. Guad¡olajara. Ja~sco. Mexico. Un"'ersidad de Ouadaiajara. 1993. tesis 
de liceneiatura en His/Qria. p. 125. Ve, tarrb;én: lila B!rmúdez Torres. GIH!mJ de SIl/a Intensidad. RN9an 
con" Cent O<lnWic.t. México. 8Oglo XXI . 1989. 229 p. 
,. Centro Exterior de Reportes Informativos sobre Guatemala (etR' ......... ). Le guerre de beje intensidltd en 
Gu/llemale. M~xio;Q. C(R,-GI.J .... febrero ele 1007, p. 4. [Serv;;ÍQ upe.,;aQ 



del territorio y la derrota del enemigo interno . Esto se renejó principalmente en el 

Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSO) que elaboró Rios Montt luego del 

golpe de Estado de 1982. Esta política no desapareció cuando Óscar Humberto 

Mejia Victores asumió el poder y lanzó el Plan de Acción de Áreas en Confticto

PAAC y el Plan de Acción de Máx ima Prioridad, que estuvo vigente de 1983 a 

1985. Los dos planes simultáneos y dentro del esquema del PNSO de Rios Montt, 

sentaron las bases para que el gobierno del demócratacristiano de Marco Vinicio 

Cerezo pudiera realizar su Plan Nacional de Desarrollo (PNO), vigente en toda su 

administración. Cada uno de estos planes de desarrol lo tuvo objetivos comunes y 

se manifestó con diversas acciones o campal'ias anuales. La meta de todos ellos 

era traer -por orden de impor1ancia- seguridad (pacificación del territorio) , 

estabilidad. desarrollo y democracia para Guatemala , además de una mejor 

imagen internacional. 

1.1 Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNso) 

Este plan fue presentado a los ministros de Estado el 5 de abril de 1982. a una 

semana de que el triunvirato a la cabeza de Ríos Montt asumíera el poder. Como 

su nombre lo indica fue un plan que se propuso "establecer normas y directrices 

para alcanzar el desarrollo del pais dentro de un marco de seguridad racional y 

efectívo',19 además, íntentó abarcar la totalídad de la vída nacional, llegar y 

controlar hasta e l último rincón del país. 

A un nivel más amplio. el PNSO postulaba una estrategia que enfatizaba en 
el campo pol tico , la creación de un organismo de dirección del esfuerzo 
contrainsurgente para disenar las pollticas nacionales, delegar las 
acciones tácticas y coordinar eficazmente su realización. En el campo 
económico. localizar las áreas donde. por las precarias condiciones de 
subsistencia , existiera una alta probabilidad de surgimiento de la 
insurgencia. A estas áreas se les darla un tratamiento de atención 
prioritaria. Se asegurarlan. además. los objetivos estratégicos de 
producción para evitar acciones de sabotaje de la guerrilla. En el campo 
sicosocial [sic) enfrentar el nacionalismo como doctrina opuesta al 
comunismo internacional, a través de una estrategia perfectamente 

lO Cbdo en Centro de Estudios Integrados de Desarrollo COrnY",,1 (CE'Dt:C). Elnocidio o etnod"""roIJo "" 
Gulllemala: la _tructur&CÍÓtI de .$ oommidlKi ... indigen ... y /os l/amedo:; 'A:%$ de d",,"",~' . Me,ice. 
CEIO(C. 19&7. p. 235. 
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estructurada que comprende, entre otras acciones, un proceso de 
educación de la población ... 1IO 

Al parecer, pretendió imponer un proyecto de nación. impulsado por el 

ejército , a todos los habitantes s in importar sus diferencias en el interior. El 

elemento principal de este plan fue la seguridad nacional y para lograrla no era 

suficiente que el ejército combatiera la insurgencia mientras algunos sectores de la 

sociedad la apoyaban, asi que , era necesario integrar a toda costa a la sociedad 

en la lucha mediante: 

el ópt imo funcionamiento de las estructuras y actividades económicas y la 
atención de los problemas socioeconómicos prioritar ios de la población; la 
conducción de programas destinados a formar y mantener un nacionalismo 
compabble con las tradiciones del pals; la adecuación de la estructura y 
funcionamiento del Ejército de Guatemala y de los cuerpos de seguridad 
interna al enfrentamiento y combate eficaz de los movimientos y grupos 
subversivos; [asimismo] se pondrán en func ionamiento programas 
tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de las clases 
desposeldas ... " 

Dicho de manera práctica: 

las evidencias conduclan al ejército a pensar que ya no era posible ahogar 
el esfuerzo guerri llero en las zonas rurales remotas, donde ésta se habla 
asentado originalmente y preservaba sus santuarios. Asl que el alto mando 
castrense decidió en un primer momento concentTlH sus esfuerzos en las 
zonas bajo control más seguro (1980-1981). es decir. las ciudades y sus 
alrededores. para desde alll lanzar sus ofensivas hacia las zonas rurales 
pobladas (1981-1983), y en una tercera etapa (1984 hasta la fecha) 
penetrar hasta las zonas remotas bajo control insurgenle.o2 

Para realizar lo anterior, la estrategia contra insurgente del PNSD se basó en 

tres ejes fundamentales que en algunos momentos fueron simultáneos: &J 1) 

Sacarle el agua al pez, es decir, "impedir o inhibir el respaldo de la población al 

movimiento armado revolucionario y modificar a largo plazo la situación local que 

favorece y alimenta el descontento popular"; 2) Instituciona lizar la 

contrainsurgencia de manera que se insertara legalmente en las instituciones 

estatales por encima del gobierno en turno; 3) Vuelta a la inslitucionalidad, o bien, 

darle paso a un gobierno electo democráticamente que se comprometiera a 

.. Asod¡,,::iÓf1 PiI'a el Avar>ee de IiIs C~r>Cias Sociales en Guatem¡¡1iI (,"V..oHCSO). A:>/ilr;. extericr y eslabilid(KI 
e SI/lUJI. Cu&der1lO$ de i"lv"slr9ac& núm. !j. México. ,"VNlcso. """'0 de 1989. p. 53. 
., Citado en CU)EC. op.cd .• 1987. p, 235, 
U AVNlCSO. op, cit., 1989, pp, 55-56. 
» Citado en CEIOEC. op. cit., 1007, pp. 2SO-253 



respetar y a apoyar las campanas del ejército contra los grupos subversivos pero 

que devolviera una fachada de legalidad y de respeto a los derechos humanos y a 

las instituciones vigentes en Guatemala , para que ésta recobrara una buena 

imagen internacional. 

Por tanto, la primera etapa de este plan consideró varias campanas que el 

ejército ejecutó en un primer momento y en las que después iría involucrando al 

resto de la población. La única campana del PNSD impulsada por el gobierno de 

Ríos Monlt fue Victoria 82 en el ano de 1982. Beatriz Manz, apunta que, en 

palabras del coronel Mario Terraza Pinot, los objetivos eran : ' 1) defender a la 

población a toda costa, 2) rescatar a la población que en forma obligada coopera 

con los delincuentes terroristas, asi como recuperar aquellos miembros de los 

grupos terroristas que aún sea posible, 3) combatir con todos los medios 

disponibles a las unidades militares permanentes de las organizaciones terroristas 

hasta capturarlas o destruirlas."&! 

La acción principal, en la estrategia conocida como "sacarle el agua al pez", 

fue la de "tierra arrasada" en las zonas de conflicto, sobre todo en las regiones 

pobladas por indigenas, y la formación de las primeras PAC con los sobrevivientes 

de las diferentes poblaciones destruidas. Asimismo se crearon 23 zonas militares 

y una fuerza móvil estratégica de caracter permanente formada por tropa de élite, 

llamados Kaibiles. es En los primeros dos meses de la junta militar presidida por 

Rios Monlt la política de tierra arrasada se realizó en 28 aldeas con un saldo de 

miles de muertos. Y desde el 23 de marzo hasta el 16 de octubre de 1982, el 

gobierno de Rios Monlt afectó a ocho mil guatemallecos. $6 

Según el Comité ProJusticia y Paz de Guatemala la Estrategia Militar del 

Plan Victoria 82 dice que otra de sus acciones fue engrosar al ejército , ya sea con 

.. Igle$i~ Gua~ltec~ en el Exilio ("H), G~tttmltl.: set}jltsad, dt!fTtlXf~ y d~arroIb. ¡nferme IJbiello 
s0br9 GU9t~, [5.1.), o:;¡e, 11189, p.1 4 . 
.. Maria Palricia González Chá ... ez, op. cit., p, 134, "El kIIibil ... caraclefiza por actuar en grupos pequeños de 
se .. elementos, ""ra entrar al área enemiga de rmnera sorpresNa, no en labor de aniqui lamiento, sino de 
P>o$1igamlento y para o;:ontene< Ia$ ao;QQnes $Ub'Vef$Nas-. No ... 1>0$ prepara para "''''$;Ir "" $~uadones 
d~i c;le$. ~ UllQUe si I~ situa ción lo "merit,IIa podrl" Mr, pero no ... nos pre pa", para eso" JeSlls "r~nda, 
"REPORTAJE, Cuestionado cuerpO de elite guatemalteeo. Militares mexie3nM se adiestran con los kMb~· 

en L. JomedlJ, 18 de juniode 2001 . 
"' oGE, ClJlecismo pNlJ tiempo d& guerrtI, 1~leto 2, segunda parte de "S d amor del pueblo que sube a Dios", 
(s,l.], Igle$ia Gu atem;l~"'a en el EJ<ibQ, ($.f), p.7 
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efectivos militares o con patrulleros civiles para que: " l . Se niegue el acceso a los 

subversivos a la población que constituye su base de apoyo politico-social; 2. 

Rescatar a los individuos de las Fuerzas Irregulares Locales (FIL), neutralizando o 

eliminando a quienes no se quieran integrar a la vida normal. .. ".~7 

El resultado visible de esta primera campana , segun el mismo Comité, fue 

de aproximadamente 2570 personas asesinadas, 346 secuestradas, 197 

desaparecidas, cientos de aldeas arrasadas, un éxodo de más de 90000 

refugiados hacia México y El Salvador y cerca de un millón de desplazados a las 

montanas con sus viviendas y cosechas destruidas y sus animales muertos. ss El 

ejército llegó a concentrar entre quince y veinte mil soldados y "la ofensiva 

estructuró un movimiento en pinzas que, partiendo de Chimaltenango y el sur de 

Quiché .. avanzó hacia el Triángulo Ixil un mes después. y por último a Playa 

Grande para colocarse a las puertas del Ixcán .:e9 Esta campana se dirigió 

fundamentalmente a los departamentos de El Quiché, Huehuetenango, 

Chimaltenango y en Alta y Baja Vera paz, zonas de influencia del Ejérc~o 

Guerrillero de los Pobres.90 

La siguiente campana anual, Firmeza 83, continuó con los objetivos del 

PNSD de Ríos Montl pero fue articulada por el gobierno de Mejía Víctores dentro 

del Plan de Acción de Áreas en Conflicto (PMC) y del Plan de Acción de Máxima 

Prioridad 1983-1985. Según el acuerdo gubernativo numo 801-84, el Plan de 

Acción de Máxima Prioridad "desarrollará en forma gradual las obras de 

infraestructura física y social, así como las de desarrollo propiamente dichas" .91 La 

estrategia consistió en seguir con las campanas de tierra arrasada . por un lado. y 

cercar a los desplazados, capturarlos y reintegrarlos a aldeas controladas por el 

ejército, por el otro. En este momento se creó un mecanismo de contra insurgencia 

(que después se integró a los Polos de Desarro llo): las Aldeas Estratégicas, las 

., Comité Pro-Justic;., y Paz de Guatemala. ' SibJaci6n de los Derechos Humanos "" Guatemala. 1983". p. 55 
citado en CE IOEC. op. cit.. 1987. p. 76 . 
.. Ct'Otc. "P. c~ . 19S7. pp. le. y 76. Ve< Mapa 3 y 4 . 
.. AVANCSO. op. cil .. _ro de 1989. pp. 54·55 
.. Canos Figuero;,lbarra. ' Violencia politiea e insur¡¡eIlCOII arINda en Guatemala (1954.1995)". en Amérri<::.t 
LaIlM: violencia y mi-u. en el crepúsculo ~ sigl:>. Carlos Figueroa lbarra (oomp.l. Mexico. Beneméfita 
Universidad de Puet>a y As.o::iaci6n La~noamericana de SocioJog ia. 1996. p.1C14. 
~1 ct'OEC. "P. cd . 19S7. p. 212. (CE'OEC. EtnoQdb O e/.r>Ode=rolo .. 19S7. p. 212.) 
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cuales se nombraron asi por la utilidad de su ubicación, es decir, sirvieron para 

reunir allí a los desplazados y mantenerlos bajo estricta vigilancia ylo desde alli se 

inició la búsqueda de grupos guerrilleros. En general no fueron lugares para 

establecer poblaciones normales sino destacamentos militares en los que cada 

familia tuvo que construir su villienda que, además, debia servir como protección 

para los ataques de los grupos armados. 

Durante 1983, el ejército intensificó su presencia en todo el territorio 

atacando primordialmente las zonas de El Quiché. Alta Verapaz , San Marcos y 

Ouetzaltenango con un saldo de 82 aldeas arrasadas.92 Por otro lado, comenzó a 

atraer a la población con el Programa de Alimento por Trabajo93 que el gobierno 

denominó popularmente como ' Fusiles y Frijoles' (2F), ' Techo, Tortilla y Trabajo' 

(3T) y "Pico y Pala" (2P). en el que se ofreció comida por realizar algunas labores. 

Al final , el hambre venció a esta población que ya no tenia ni cosechas ni manera 

de allegarse recursos para su subsistencia y se ' entregó' al ejército. Sometian a 

estas personas a reconstruir aldeas, abrir carreteras, participar en las PAC y ayudar 

a la manutención del ejército (acarreo de leña , elaboración y transportación de 

material de construcción, trabajo doméstico y cuota de alimentos) . El proyecto de 

la campaña consistió en asegurar la subsistencia y vigilancia de la población 

capturada para que pudiera servir al ejército en el control militar de las regiones en 

connicto. Para ello, estas personas fueron reubicadas en poblaciones llamadas 

Aldeas Modelo (las cuales serán explicadas más adelante) y reeducadas 

ideológicamente con fines contrainsurgentes. En voz del general Rodolfo Lobos 

Zamora: el Plan Campaña Firmeza 83 contribuyó al "mejoramiento de los niveles 

de seguridad alcanzados [anteriormente con Victoria 82] que condujeron a un 

clima propicio para la implementación de la actividad desarrollista [ . .]' 94 

La campaña de 1984 se llamó Reencuentro Institucional 84. Para este año 

se pretendió haber cubierto los objetivos de seguridad en el territorio nacional , y la 

finalidad en turno fue combatir las causas que generaron la inconformidad en la 

población, es decir, la meta fue elaborar un plan para desarrollar las áreas más 

., Carlos Fig"""'" lba,ra. op. cit . p. 104 . 
9J Ve, C~adernos C,TGU~ (Ciencia y TecnoIogia pa ,a G~atemala . A.C.). 
~ Ct 'OK <;!p. cd . 1ge7. p. 75 



pobres y marginadas del país, en donde la mayor parte de los pobladores eran 

indigenas, sin descuidar la seguridad. En este momento seguridad y desarrollo se 

empalmaron. Pero no se podía obtener el desarrollo sin que las instituciones 

recuperaran un poco de credibilidad, porque -como se mencionó en el capítulo 

anterior- para este momento Guatemala necesrtaba recobrar una buena imagen 

hacia el exterior, por el apoyo internacional, y hacia el interior, por el apoyo de los 

dueños del capital. Por tanto , se buscó retornar a la institucionalidad mediante la 

convocatoria a elecciones para formar la Asamblea Constituyente e iniciar el 

proyecto de la nueva Constrtución , asimismo, se presentó el plan completo para el 

funcionamiento e impulso de los PoJos de Desa"ollo y las Coordinadoras 

Interinstitucionales (explicados posteriormente). De esta manera, se conjugaron 

"apertura democrática" y "desarrollo" para los sectores marginados. Entre los 

objetivos de la nueva Constitución estuvo la convocatoria para elegir presidente , 

miembros del Congreso y alcaldes municipales. El anuncio para la elección de 

estos últimos cargos públicos tuvo gran significación en las comunidades, puesto 

que , desde el golpe de Estado de Ríos Monlt en 1982 y la puesta en marcha de la 

contrainsurgencia, las autoridades civiles perdieron el poder a favor de los 

militares o jefes de patrullas civiles. 

Sin embargo, aun cuando el gobierno de Mejia Viclores impulsó una gran 

campaña de propaganda para que la población votara e incluso impuso la 

exigencia de portar la cédula de ciudadania que se le da al elector cuando se 

empadrona, la participación real fue limitada por el régimen de terror en el que 

vivia la gente. 

Por otra parte , en la Constitución promulgada en este año se legalizaron los 

mecanismos de contrainsurgencia como las PAC, las Coordinadoras 

Interinstitucionales y los Polos de Desarrollo. En ella, 

el ejército garantiza a través de las Disposiciones Transitorias y Finales en 
su articulo 16 el rango constitucional de los Decretos-leyes emitidos a partir 
de 1982, [ ... ] a través de los que se legalizan. no sólo acciones, organismos 
y mecanismo de control y represión de la población, sino de control polllico, 
económico y social de la actividad del Estado. garantizando además la 
conducción directa de los mismos ] ... ] garantiza además con este artleulo la 



impunidad de los graves delitos cometidos por el ejército durante su 
actividad contrainsurgente [ ... ]~ 

Para el año siguiente el plan de campaña fue Estabilidad Nacional 85 que 

siguió con las operaciones militares en todo el país, pero con apoyo de un marco 

legal con base en la Constitución. La democratización fue el principal objetivo y, 

por tanto, se realizaron elecciones presidenciales, permitiendo que varios 

partidos, obviamente sólo de centro-derecha , participaran en la contienda . El PNSD 

consideró que después de obtener la seguridad y la estabilidad en Guatemala, los 

militares podían ceder el espacio de administración pública a los civiles, siempre y 

cuando éstos continuaran con la política de contrainsurgencia, y así se hizo, con 

unas elecciones limpias aunque con participación limitada. En palabras del 

general Bolaños: 

Ya en pie toda la infraestructura militar. política y social que le garantizaba 
al ejército el poder real [se requerla] lograr la participación de las 'clases 
dirigentes' del pals para que [contribuyeran] a consolidar el sistema de vida 
democrática, lograr un desarrollo económico que favorezca a la nación, 
fortalecer la instilucionalidad y crear la sensación de seguridad en la 
población. a la vez que se trala de lograr el reconocimiento y el apoyo 
exterior hacia el pals y su gobiernollO 

Siguiendo esta opinión, en las elecciones resultó ganador el demócrala

cristiano Vinicio Cerezo, quien asumió el poder en enero de 1986. Su marco de 

acción era muy limitado debido a la "legalización" de la contra insurgencia en la 

Constitución. 

~ Citado e n Mari .. Patr icia González Chavez . op. c~ .. p. 154. 
9$ Citado e n "H . op. c~ .. 19a9. p_ 15. 



MAPA 3 

I I 
Masac res cometidas por el ejército 

1981-1985 
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MAPA 4 

Número de masacres por 
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1.2 Plan Nacional de Desarrollo (PNO) 

Al poco tiempo de asumir el poder, Vinicio Cerezo lanzó su Plan Nacional de 

Desarrollo, el cual guardó gran similitud con el de Ríos Montt En este plan se 

incluyeron va rios programas simultaneos para consolidar el objetivo buscado por 

el régimen anterior, además de continuar con las campa "as anuales en contra de 

los grupos subversivos. 

El primero fue el Programa de Reordenamiento Económico y Social de 

Corto Plazo - PRES· 1986 que tuvo como objetivo la reactivación económica 

después de los a"os de guerra , con la esperanza que se redujera el descontento 

popular para lograr la estabilidad. También se hicieron grandes esfuerzos para 

lograr recaudar financiamiento e)(terno o interno para los proyectos de desarrollo 

del gobierno dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural creado en 1986 

durante los últimos dias del gobierno de Mejia Victores pero inaugurado por 

Cerezo. El plan para este año se llamó Consolidación Nacional 86, pero también 

fue denominado como el de la transición a la democracia , tal cual advirtió Cerezo 

al asumir la presidencia , "la transición a la democracia [ ... ] no significa unicamente 

transitar de un gobierno mimar a un gobierno civil , sino el paso de una sociedad 

'polarizada' a una sociedad 'integrada' , es decir el paso a la unidad nacional. a la 

democracia " 97 Esto quiere decir que Cerezo siguió con el mismo esquema del 

ejérci to de: seguridad mas desarrollo. al decir lo siguiente: "El desarrollo debe ser 

integral en lo económico, en lo social. en lo politico. Porque sin política no hay 

estabilidad, sin seguridad no hay estabilidad, sin desarrollo social no hay 

estabil idad y sin desarrollo económico no hay desarrollo social, ni político. ni 

seguridad , ni estabilidad".se 

La campaña Fortaleza 8799 pretendió dos cosas, básicamente, impulsar un 

proyecto de descentralización, regionalización y reorganización de la 

administración publica , lo cual fue apoyado por los Consejos de Desarrollo (que 

., Citado en oGE. op. c~ .. 1989. p. 24. 
M Citado en oGE. op. cit .• 19$9. p_ W • 
.. A partir de este ~i\o. las ca"lla~as oontrainsurgentes tienen di$lin\o$ nombre$ s-egun la fuenle. Paf1l 10$ 
fines de esta investig;láón se tomarOn en consideración los consignados pOr la Comisi6n de EselareeimienlO 
HistÓ<iCC PQfque e$ la luente quetwo a SIJ alcance toda la documentación pertinente. Por ejemplo. para 1987. 
la lOE nombf1l la c:am¡>a~a Reorganización Nacional 87 y le asigna ~ nombre de Fortaleza a 1988. Sin 
emb~ r9Q. en ambas camp;l~as se realizó la Ofensiva de Fin de AAQ. 

" 



serán explicados posteriormente) y la reorganización de la población en función 

de la lucha antisubversiva , y, sobre este segundo objetivo se encaminó el plan de 

campaña militar llamado Ofensiva de Fin de Año, que se dirigió a seguir 

recuperando a la población refugiada en las montañas que permanecia fuera de l 

control del ejército. El gobierno de Cerezo también hizo campañas de promoción 

para atraer a los refugiados en México, ya que recibió presiones de organismos 

internacionales acerca de repatriar a los guaternaltecos expulsados por la 

violencia a principios de la década. Aunque no dejaron de existir muchas 

ofensivas militares a lo largo del año en casi todo el territorio, en especial en los 

departamentos en donde la guerrilla todavia estaba presente como: 

Quetzaltenango, Chimaltenango, Sololá, San Marcos, Suchitepéquez, 

Huehuetenango, El Quiché , Alta Verapaz y El Petén , la Ofensiva de Fin de Año 

que se realizó desde septiembre de este año y se dirigió hacia el norte de los 

departamentos de El Quiché y Huehuetenango 'OO fue la estrategia con la que los 

altos mandos milrtares esperaban liquidar de una vez por todas a los grupos 

subversivos. Por tanto, se realizaron con mayor profusión campañas de tierra 

arrasada y captura de población en áreas de refugio, asi como también se 

multiplicaron los destacamentos y puestos militares y se intensificó la represión en 

toda el área de connicto. La agencia de noticias CERI-QUA (Centro Exterior de 

Reportes Infonnativos s.obre Guatemala) infonnó en su momento que 'en la 

reciente ofensiva del ejército en Quiché, iniciada en octubre de 1987 y 

denominada 'fin de año', más de 800 campesinos de la región Ixil, pidieron 

protección a la iglesia católica para salvar sus vidas, ya que eran objeto de la 

persecución del ejército". ' 01 

De igual modo, se continuó con la finalidad desarrollista incentivando 

proyectos agricolas, pecuarios, semi induslriales y artesanales, con ayuda 

económica internacional para paliar, en cierta medida, los problemas económicos 

en las comunidades rurales. A muchos campesinos se les ofreció tierra a cambio 

de "entregarse" al eJércrto, en varias áreas del país, como la Ixil, en las tierras que 

,ro IGE. "P, ciI, 1989, pp, 15-17, 
101 Centro Exterior de Repones Informativos sobre Gualemala (cu ,.QJA). V~ " /os derecllos 
hu"",~: un" reafdlld"'" ucenSQ, Méxiw, CERI-GUA, vol, 11, febrero de 1988, p. 5, IServicio especiag 



dejaron los refugiados o la propuesta de una recolonización en los terrenos de las 

excooperativas del Ixcán . '02 El gobierno estableció nueve proyectos prioritarios: 

agua, tierra , caminos vecinales y carreteras, seguridad alimentaria , vivienda , 

exportaciones, servicios de salud, seguridad urbana y educación minima .103 

Por otra parte, se reforzaron los destacamentos mil itares y varias Aldeas 

Modelo fueron disciplinadas, además de que se construyeron otras para poder 

recibir más desplazados. En las aldeas, el ejército utilizó a todos los hombres 

disponibles para integrar las patrullas que realizaron las ofensivas 

El Programa Integral de Reestructuración 1988~1989 persiguió en lo 

económico expandir la producción con el apoyo a la microempresa con 

financiamiento estatal o extranjero y asi integrar a la mayor parte de la población 

en torno al proyecto nacional en contra de la guerrilla . En el marco de este 

programa se creó el Centro de Estud ios Estratégicos para la Estabilidad Naciona l 

(EESTNA) con el objetivo de ·provocar en los círculos dirigenciales guatemaltecos 

un mayor conocimiento entre si y de la concepción estratégica global que el 

ejército ha concebido como la adecuada para la actual coyuntura 

guatemalteca" 1(101 Para t988 hubo dos planes de campaña , el primero fue la 

continuación de la Ofensiva de Fin de Año de 1987, que se extendió el primer 

tercio del año. Sin embargo, para mediados de año se complementó con el plan 

Unidad 88 y para el siguiente año con Fortalecimiento Institucional 89, durante los 

cuales se intensificaron la construcción de nuevas Aldeas Modelo para los 

desplazados y los repatriados que el gobierno de Cerezo insistió en integrar en 

los Polos de Desarrollo. 

Para el último año de gobierno de Vinicio Cerezo las metas de acabar con 

la insurgencia y con las causas que la originaron estaban aún muy lejanas. El 

ejército siguió siendo el pilar del Estado junto con la oligarquia que nunca permitió 

que se tocaran sus intereses. El programa para 1990 se llamó Avance 90 . En él 

,,,, IGE. op. cit .. 1989. p. 17. 
,., Ibid .• p. 67. 
,oo Dedaració<1 d~ Ministro de '" Defensa citado en CEG. Gllltl"",,,llt: IIn Pltis milil&rizttdo. Mé>cioo. Centro de 
Estudios de G ... temala. 1993. p. 35. también en Inforpre.ss Cenú"Olt/l"l!f1CItM. núm. 808, 6 de octubre de 

" .. 
" 



se pensó fortalecer el desarrollo logrado en los años anteriores asi como los 

avances democráticos. Por tanto , se continuó con el funcionamiento de los Polos 

de Desarrollo y las PAC, al igual que con los Consejos de Desarrollo, aun en 

contra de la población afectada por ellos, pero que ya estaba mejor organizada y 

con apoyo de organizaciones extranjeras. Un claro ejemplo fueron tanto las 

organizaciones de los refugiados en México como las de desplazados llamadas 

Comunidades de Población en Resistencia , que constantemente pidieron como 

condición para regresar a sus tierras la suspensión de estos mecanismos 

contrainsurgentes, lo cual se reflejó en la Declaración de la Primera Conferencia 

por la Represión y la Impunidad , celebrada en Guatemala el19 de julio de 1991 . 

cuyo inciso 2 de las acciones conjuntas, decia : 

PoROOE DESAPAREZC~ TOOOS LOS MECANISMOS DE CONTROL MILITAR EN 
NUESTRAS COMUNIDADES QUE SON LAS QUE HA USADO EL EJÉRCITO PARA 
INTIMIDARNOS Y ATACARNOS PERMANENTEMENTE. 

Deben desaparecer las Patrullas Civiles. los Polos de Desarrollo. Aldeas 
Modelo. Centros de Reeducación, Comisionados Militares , Reclutamiento 
Forzoso. Exigimos la salida de TODOS los destacamentos militares que 
han ocupado nuestras comunidades porque sólo son motivo de 
intranquilidad para nuestra gente ... '~ 

'oo Ded~",ciót1 d~ 1;1 Prime,~ Conf~r~ncia de los Sedorn Dilrmihaldos po' I~ Represión y la Impunidad. 
Guatemala. 19 de ju~o de 1991. mimeografiado. p. 3. Los firmantes de esta dedaraei6t1lueron las Comisiones 
Permanentes ~'" el Reg re-so de los Refugiados (cCPPI. el Gru¡>o de A¡>oyo Mutuo (G .... I. la Coordinadora 
Naciona l de Viudas (co.. ... \llGUA). ",s Comunidades de Población en ResiSlencia del I.c~n y de la Siena y el 
Cono¡ep N;ocional de Oe$pla;¡:;>dos de Gu;nemala (CONO(G). 
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2. Mecanismos de contra insurgencia 

En este apartado se hará un recuento de los mecanismos de contra insurgencia 

re lacionados con los Polos de Desarrollo como las PAC, la Doctrina de Asuntos 

Civiles y las Coordinadoras Interinstitucionales, de acuerdo con su instalación en 

Guatemala, y asi entender la estructura ya creada antes de la puesta en marcha 

de los Polos de Desarrollo , el cuarto mecanismo contrainsurgente a tratar. Se 

debe entender que estos mecanismos fueron parte de tos planes de desarrollo 

antes explicados y que como tales estuvieron vigentes desde su creación -todos 

antes de 1985- hasta un poco más del periodo estudiado. Por tanto, cada 

mecanismo tuvo una duración -en el texto- de entre seis y ocho años por lo que se 

sugiere consultar el Cuadro I para ver las diferentes correspondencias a los planes 

anuales, así como a los diferentes objetivos de éstos. 

2.1 Patrullas de Autodefensa CMI (PAC) 

Las primeras PAC se iniciaron en el año de 1981 ,'06 pero sólo fueron oficialmente 

reconocidas hasta 1982 en el plan Victoria 82. Si bien , el documento anterior a la 

Constitución que avala y regula su funcionamiento es el Manual de las Patrullas de 

Autodefense Cillil ,07 que las califiCII · como una organización campesine que 

surgió espontánea y voluntariamente; que no forma parte orgánica del Ejército , ni 

constituye una organización paramilitar".' oa no obstante . varios miembros del 

gobiemo '09 en diversas ocasiones reconocieron la dependencia de las PAC al 

ejercito y su carácter contra insurgente como en el siguiente ejemplo del Manual de 

Guerra Contrasubversiva que define a las PAC como "el conjunto de unidades 

conformadas por elementos civiles de las poblaciones, para cumplir misiones en 

defensa de sus propias instalaciones ylo en apoyo de las fuerzas del orden; el 

, .. ""Guatemalan Countryside 'Pacilied' Alter Brutal Oriv .... - en The Washington Fbs!. !unn 3 de enero de 
19&2. - rile vil/ege ~ $1111 Bertok;>m6 ~ ... e$ ~ of !1Ie '"' crgall;zed il! cNl petrol$ lO$ a pe! projecl 
b,Jí &tnediclo Luaos ill ~ 1981-. 
, ' Editado por e l ejé reito en mayo de 1984. y diado en IGE, op. eit .. 1989. 
''' Citado en lOE. op. cit., 1989. p, 45. 
1(10 El p<esidente Vinicic Cerezo y el OCfcnel Enriquez en el Foro -27 ai'los de lucha por la tibertad" citado en 
tG~, op. cil . 1989. pp. 47.4S. 



armamento y la instrucción de estas unidades es proporcionado por el ejército: 110 

Las PAC fueron una organización de carácter nacional que se desarrolló en mayor 

medida en el interior de los Polos de Desarrollo y las áreas en conflicto, ya que 

cada aldea debió contar con un grupo de autodefensa civil por lo menos para 

cubrir uno de los fines básicos de las PAC que fue sustitu ir al ejército en las tareas 

de vigilancia y control de poblaciones para que éste pud iera dedicar mas tiempo a 

la guerra frontal contra los grupos insurgentes. 

En 1986, las PAC fueron articuladas por el decreto-ley 19-86, el cual les dio 

el nombre de Comités Voluntarios de Defensa Civil , y en su articulo 10. reconoció 

"la existencia de estos comités 'como organizaciones de naturaleza 

eminentemente civil, los que sin perjuicio de su propia organización, deben ser 

auxiliados y coordinados por el Ministerio de la Defensa Nacional'",111 además de 

que se les dio un mayor peso en tareas de reconstrucción y en proyectos 

desarrollistas en beneficio de la comunidad. 

Las PAC fueron un mecanismo permanente dentro de la politica 

contrainsurgente. Todavia, a principios de 1993, los diferentes organismos 

gubernamentales pedian su disolución , sobre todo en las negociaciones para la 

repatriación de los refugiados en México y el retorno de los desplazados en 

resistencia. 112 

El jefe de la patrulla en una aldea era nombrado directamente por el 

ejército , debia ser un sujeto que hubiera demostrado su fidelidad al régimen y su 

rechazo a las ideas subversivas y, por lo general , debia saber leer y escribir. Los 

decretos y leyes que avalaron las PAC dicen que el servicio en las patrullas era 

voluntario , pero existieron muchos testimon ios que afirmaron su obligatoriedad; 

só lo los ex miembros o colaboradores directos del ejércrto eran realmente 

110 CEQ. GU81J9m91a: un pais militarizado. op. cit .. p, 46, 
'" In!orpress Cenlt"oameriatna, núm 674. 23 de ""ero de 1986, 
111 Periódico €xce/.sior. México. 1 de lebrero de 1993. El Secretariado Inte<nacicnal Cristiano de Solidaridad 
con IQ$ Pe>eblo$ de Ame<io;a Latina "Ó$c.ar Arnu~o Romero- a¡>oyQ a las Comunidad" de Población en 
Resist""cia (C PR) de Guatemala p¡! r" lograr la desrnifitarilación de 5"5 áreas de origen. PeriOdo;<> Uno m6s 
Uno, M~.ico. 20 de enero de 1993. La Comisión Especial de Atención a los Repatriados (CEAA) se 
co~omeb6 a entregar la documentación d~ .... rvicie m¡ita r 3 los mayC<H de edad y la de fIO redutamiel1to 
forzoso al gru¡>o de Patrullas de Autcdef""sa C ... ¡, en cumpimiento a IQ$ acuerdos tirmados entre el 
pr"idente Jorge Serrano Eln (1991.199S) y InCPR. 



voluntarios, ellos constituyeron la base de estos grupos, eran quienes tenian las 

armas y recibían entrenamiento ,113 asi que el carácter de voluntario residió en que 

los patrulleros no recibieron ninguna remuneración por ese trabajo. Aun así , las 

cifras demostraron que, como se mencionó en el capitulo anterior, a menos de un 

año de su fundación los patrulleros sumaban 300000 hombres, pero para 1987 la 

cifra era de alrededor de 1.2 millones, que equiva!ía mas o menos a la mitad de la 

población guatemalteca masculina mayor de 15 años. 1u Aunque el promedio de 

edad de los patrulleros nuctuó entre los 15 y los 65 años, se registraron casos de 

niños cumpliendo con estas labores.11s 

Dentro de los Polos de Desarrollo los patrulleros debían cubrir turnos de 

patrullaje periódicos en los cuales desarrollaban diversas actividades, como: 

cuidar las entradas de las ciudades y aldeas revisando las identificaciones y 

pertenencias de los transeúntes; la defensa de sus aldeas; la búsqueda de 

elementos subversivos en el interior y exterior de las poblaciones e incluso podían 

ser trasladados a otras ciudades para que identificaran a los refugiados urbanos; 

debían supervisar el trabajo ordenado por los militares, ya fuera recoger leña , talar 

bosques, construir caminos, destacamentos militares, viviendas para el ejército, 

para ellos mismos y para los desplazados que llegaran, al igual que debian 

construir pistas de aterrizaje; elaborar material para la construcción; e incluso, a 

veces, las mujeres fueron forzadas a realizar este trabajo de patrullaje o por lo 

menos fueron obligadas a cumplir con trabajo doméstico para los soldados o 

pagar a algún hombre para que las supliera en las funciones de patrullaje. 

Asimismo, los patrulleros y, en general, toda la población estuvieron sujetos a la 

reeducación ideológica para prevenir brotes de descontento. 

La frecuencia en los turnos del patrullaje varió según la ubicación de su 

aldea . Si estaba en una zona de gran actividad guerrillera , entonces los patrulleros 

hacían su labor cada tercer día durante 24 horas, pero si la zona estaba cuidada 

'" (¡( , CateciUl1QpMa tiempQ ~ guerra, ($.1.], (¡E,]$f], foIIelO 3, tercer;o p"rW ' el cl¡omor d('1 pU('b!o que w be 
.. DioS', p. 2. 
'" Citado en CEG, G"" lomIIla ; un paí$ mmltrizltdo. op. cir., p. 46. 
". "Gualemalan Countrysjd(' ' Pac:liood' Afler Brutal Criv .... • ('n TM Washington Fbst, !un .... 3 d(' enero de 
1982. ' AH a ble·bod~ men i r>government-oontrolled . i.ag .... are organized into a...il p"trels. In some areas, 
W"" a$ Pujujui , $0101;1 , able-bod ied men are as )'Qung ase years old". 



directamente por el ejército los turnos se separaban hasta por tres semanas. Sin 

embargo , sólo el jefe de patrulla o el jefe militar tenia la autoridad para dispensar a 

un patrullero de no asistir a su turno , para lo cual era indispensable que éste 

consiguiera un suplente ya fuera un famil iar o una persona ajena a la que debia 

pagar cada vez que lo sustituyera. 

2.2 Doctrina de Asuntos Civiles (s-5) 

La Doctrina de Asuntos Civiles se concretó en la Dirección de Asuntos Civiles (o-

5) y la Sección de Asuntos Civiles (s-5). La primera se encargó de dar asesoria al 

jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y la segunda al comandante de la 

zona militar 

en todos los campos relacionados a los aspectos pollticos, econOmicos, 
sociales y psicolOgicos de las operaciones militares ( .. . ] y el ejército lo 
define como: .... el conjunto de actividades que realiza el Ejército en forma 
partic ipativa con las autoridades civiles y la población en general. para 
facilitar las operaciones militares contra un enemigo declarado o 
encubierto. asl como para prevenir y resolver los problemas derivados del 
subdesarrollo y de la acción de los grupos terroristas·." ~ 

Esta doctrina tuvo bajo su control todos los programas de cualquier indole 

destinados a la organización o desarrollo de la población civi l local. Además, se 

puede decir que uno de los objetivos finales de esta doctrina fue crear un 

sentimiento de identidad y unidad en la población para integrarse en un proyecto 

nacional único que se apropiara de los objetivos del ejército y rechazara cualquier 

intento por modificar la situación existente en el pais. 

El conjunto de actividades al que se hizo referencia tuvo varios objetivos: 117 

• Contribuir a la consolidación del territorio recuperado al enem igo 

en operaciones contraterroristas o el terri torio capturado al 

enemigo en operaciones de guerra regular. 

• Determinar los objetivos para el aprovechamiento de las ventajas 

obtenidas. 

116 Citado en !Gl. op. cit., 1989. p. 61 . 
'" lGe. op. <;1/., 19S9, p. 62 



• Desarrollar actitudes positivas hacia el Ejército de Guatemala y 

provocar el rechazo de la población hacia el terrorismo. 

• Privar a los grupos terroristas de los recursos que necesitaban 

para su subsistencia y operaciones. 

• Mantener o restablecer un clima de orden social para que el 

gobierno pudiera funcionar con el máximo de eficacia . 

Al igual que (as PAC, Asuntos Civiles tuvo oficinas en todos (os 

departamentos, pero atendió principalmente las zonas con mayor presencia 

guerrillera como Huehuetenango, Alta Vera paz, Quiché (Playa Grande y el 

Triángulo Ixil) y Petén . 

Específicamente en los Polos de Desarrollo, la s-5 desempeñó las 

funciones de las autoridades civiles, sobre todo en las zonas donde la actividad 

guerrillera fue más intensa, además estableció los criterios para la clasificación de 

la población mediante censos de identificación de grupos humanos, familiares y 

sociales; Jerarquizó las necesidades de las comunidades y la organización y 

entrenamiento de las Pp.[;. De igual modo, la s-5 fue la encargada de la 

reeducación ideológica de los habitantes de los Polos de Desarrollo. tanto los 

recién capturados como los que ya vivían en ellos. Se les dieron lecciones 

ilnticomunisotilso, de piltriot isomo y de deber cívico obligiltoriilso pilra todil liI 

población, he aquí un testimonio de la reeducación a la que se sometió a la 

población recién capturada: 

A las 5 de la manana, la levantada. A las 5 y media para las 6, izada del 
Pabell6n Naeional. Hasta las 6 y euarto, plátiea clvica. De 6 y quinee a 7, 
desayuno. De 7 a 8 plática ideológica. Después, pláticas sobre 
autodefensa civil. si hay alguien sospechoso que lo denuncien. que le 
pidan sus documentos. o que lo entreguen ... eso es autodefensa. [ ... ] De 
ahl, tenemos plática ideológica como diez veces al dla. 
Recalcarles ... recalcarles .... SU PAIS ES GUATEMALA, LA BANDERA ES 
AZUL Y BLANCA ... EL ESCUDO ES EL QUETZAL. NUESTRA 
INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821 ... LA MONJA 
BLANCA. EL LAUREL. EL HIMNO. 

HAY QUE TRABAJARLOS. CONCIENTIZARLOS. A MANERA DE 
REGRESAR EL CASSETIE Y VOLVERLO A GRABAR. 



Hay que comenzar con ellos como que son nitlos ___ pueden tardar unos 
meses en estar listos para regresar a sus casaS ... unos meses, dos meses, 
tres meses, seis meses ... "~e 

En algunas ocasiones. la reeducación induyó elementos religiosos, sobre 

todo muy al principio en la epoca de Rios Montt. Se dejó libre el paso a la 

instalación de iglesias protestantes y se obstaculizó la permanencia de la Iglesia 

católica. Lo anterior fue motivado por la opción de algunos sacerdotes católicos 

hacia la Teología de la Liberación, que se enfoca en favor de los pobres. La 

diferencia principal entre estos dos cultos consistió en que los sacerdoles 

católicos junto a los indigenas descubrian y trataban de hacer realidad el Reino 

de Dios en comunidad, mienlras que los protestantes perseguían su salvación 

personal en la otra vida y su bienestar individual en este mundo. Mientras algunos 

miembros de la Iglesia católica reaccionaron contra la resignación del sufrimiento 

de los pobres, las olras iglesias siguieron siendo cómplices de la represión y la 

violencia generada en contra de los indigenasH9 

La mayor parte de los miembros de la s·5 fueron militares con algún 

conocimiento en comunicaciones y medicina o habían recibido alguna preparación 

acerca de cuestiones antropológicas, sociológicas, económicas y políticas. A 

veces, se les podía confundir con los enviados por los Consejos de Desarrollo 

porque en ocasiones trabajaban en coordinación y porque también recibieron el 

nombre de · promotores de desarrollo· . Se calcula que a principios de 1987 había 

un total de dos mil promotores en todo Guatemala. ,20 

2_3 Coordinadoras Inferinstifucionales 

Las Coordinadoras Interinstitucionales se crearon a partir de octubre de 1983 por 

el acuerdo gubernativo 772-83 y su función fue "impulsar, centralizar, dirigir y 

coordinar un desarrollo contrainsurgente. Es decir, un desarrollo cuyo objetivo es 

". Testimonio de "",estro en ca"l)O de ree(locaci6n diado en OH. GuatemeJe. ·Un nuevo estilo de vidl!l ". !.os 
Pr:IIo& de DestNrokl, Managua. Nicaragua. IGE. ailo 4. numo 5. septiembre.oetubre de 1984. p.7. 
''" IGE. Guatem&la. "Un nuevoes rilode vidl!l· ... , op. cd .• p. 8. 
rlO Entrevista con el coronel Mario Enrique Moral ..... director de ASlJntos C"'iles del E~,cito, mayo de 1987 
cit¡¡do e n "VNlCSO. op_ <;ir. . enero de 1989. pp. 47·48. 



desvincular a las masas del movimiento revolucionario, más que solucionar sus 

necesidades vitales". 121 Para 1984, las primeras coordinadoras se reestructuraron 

con el Decreto-Ley 111-84 del 26 de noviembre de 1984 y se creó el Sistema 

Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Reconstrucción y el Desarrollo. 

A los dos años de que Vinicio Cerezo asumió el poder, las Coordinadoras 

Interinstitucionales entraron en una tercera modificación y fueron llamadas 

Consejos de Desarrollo. 

Aunque se mencionaron tres mod ificaciones, realmente la finalidad de estas 

Coordinadoras Interinstitucionales o Consejos de Desarrollo no fue alterada. Los 

Consejos de Desarrollo actuaron en las áreas económico-político y social y en el 

ámbito nacional, regional, departamental y local, en los sectores gubernamental, 

privado y social. m En lo anterior se puede ver con claridad el carácter total de 

este mecanismo . En el discurso para instalar formalmente el Sistema Nacional de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en febrero de 1988, Cerezo dijo que "el 

objetivo central [ ... ] es lograr la participación de la población en el proceso de 

desarrollo integral del pais· 123 y más adelante agregó que no sólo era una 

estrategia de descentralización administrativa sino que eran "los mecanismos para 

la participación sistemática, responsable y organizada de todos los sectores de la 

Nación",m ya que era un instrumento "para identificar, inventariar, discutir y 

resolver las necesidades de cada comunidad; principalmente en las áreas de 

educación , salud. servicios esenciales (agua potable , energía eleclrica), seguridad 

y eficiencia de la administración pública".l~ Estos consejos fueron uno de los 

elementos centrales de los planes contrainsurgentes incluso del gobierno civil , ya 

que se instalaron en las comunidades y tuvieron control directo de ella. En el 

mismo discurso. Cerezo lanzó la amenaza de no tolerar que nadie se opusiera al 

funcionamiento de los consejos, y dijo "quiero manifestar mi voluntad firme de 

oponerme, de controlar y de perseguir a todos aquellos que quieren seguir 

'1' IGE. op. cit., 1989, p. 52 
m CJis¡;I1r$O d~ presidtlfl~ de la República. con mt:tivo de I!I instl!l /.,x,n oficil!l/ del Sis/f;!me Nl!ICiofll!ll de 
ecnsejo$ de DHINTOIIo UrMno y RIII!I I, (s.I.J. Js. ed.J. lebrero de 1988. p . 9. 
", Ibid .• p. 3. 
:~ /bid .• p. e. 

/bid .• p. 9 
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cortando vidas para detener la organización popular [ .. [ Se terminó la tolerancia: 

vamos a actuar con firmeza en contra de aquellos que quieren creer que la 

democracia es un sistema debil. .. •. I26 

Con el mismo discurso de instalación de los Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural. la ley fijó los criterios con los que se instauraron desde el Consejo Local 

hasta el Nacional. Según esta ley, el Consejo Local se estableceria en las 

comunidades con más de 250 habitantes mayores de 18 anos y estaria integrado 

por una asamblea de vecinos y un comité ejecutivo. El Consejo Municipal estaría 

integrado por el alcalde municipal y por los demás miembros de la corporación 

municipal. El Consejo Departamental se integraría por el gobernador, los alcaldes 

del departamento y los representantes de los distintos ministerios, cooperativas, 

sindicatos. organismos no gubernamentales, asociaciones privadas productivas y 

partidos políticos. Se instalarían en todos los departamentos e)(cepto en los que 

formaban por sí solos una región, los cuales, tendrían un Consejo Regional, 

integrado por el coordinador regional, los gobernadores de los departamentos, un 

alcalde por cada departamento y un gNpo de representantes como en los 

Consejos Departamentales. Por último, el Consejo Nacional, estaria coordinado 

por el presidente de la República, su director ejecutivo sería el ministro de 

Desarrollo, y lo integrarían , el vicepresidente, otros ministerios, los coordinadores 

regionales, la Secretaria General del Consejo Nacional de Planificación 

Económica (SEGEPLAN), un alcalde por región y representantes de diferentes 

organismos e instituciones como los anteriores, además de la Universidad de San 

Carlos y de las universidades privadas. Sin embargo, como la Constitución no 

consideraba los Consejos Locales, la Corte de Constitucionalidad los declaró 

inconstitucionales, pero aun así se siguieron realizando proyectos de desarrollo en 

el ámbito local, ya que esto permitía el estricto control de todos los habitantes en 

las poblaciones. 

Uno de los puntos más importantes de la creación de estas coord inadoras o 

consejos para los fines contrainsurgentes de los diferentes gobiernos fue el de la 

regionalización del pais, ya que con esta delimitación territorial se pudo empalmar 

,¡t lbid . p. e 



la división administrativa y la militar, además de que se pudo tener una noción 

mucho más clara de cómo aislar las áreas de connicto y de cuáles eran los planes 

a seguir en cada región, como lo demuestra el articulo dos de la Ley Preliminar de 

Regionalización de 1986: "Se entenderá por Región la delimitación territorial de 

uno o más departamenlos que reúnen similares condiciones geográficas, 

económicas y sociales, con el objeto de efectuar acciones de gobierno en las que, 

junto o subsidiariamente oon la administración pública , participen sectores 

organizados de la población" 127 

Las regiones en las que esta ley dividió al país fueron ocho: ' 28 

1) Región Metropolitana (Departamento de Guatemala) 

11) Región Norte (Departamentos de Alta y Baja Verapaz) 

111 ) Región Nororiente (Departamentos de Izabal, Chiquimula, Zacapa y 
El Progreso) 

IV) Región Suroriente (Departamentos de Jutiapa , Jalapa, y Santa Rosa) 

V) Región Central (Departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y 
Escuinlla) 

VI) Región Suroccidente (Departamentos de San Marcos, 
Quetzaltenango , Tolonicapán , Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez) 

VII) Región Noroccidente (Departamentos de Huehuelenango y El 
Quiché) 

VIII) Región Petén (Departamento de El Petén) 

'" Deaeto Número 70-86. Ley Prelimin", d& R&giomJliztteión, Guatemala, Congreso de la R&pIlblica de 
Gua~mala·SeCfetar¡a d& ComJrMcaci6n Socia l de la PrHOdencla d& la Repllbica, marzo d& 1988, p. S. 
'2$ ~to Núm&ro 7Q.8~. "'. c# . p, ~. Ver M~pa S. 
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MAPA 5 

Regionalización m~~"'- 1986 
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la regionalizaciOn del pais, que mancomuna en jurisdicciones la 
administración pública con las Zonas Militares, y a su vez con la división 
administrativa de la Nación, constituye un logro fundamental, no sólo pafll 
el control del territorio nacional, sino 13mbién un acertado paso al frente en 
el proceso de desarrollo que se est;! acometiendo. Todo esto na sido seria 
y cuidadosamente analizado por estudios realizados por el Alto Mando. en 
conformidad con la evaluación eslflll"'gica que las Fuerzas Armadas 
mantienen en atención actualizada para orientar adecuadamente los 
objetivos de interés nacional 129 

Otro de los aspectos importantes de los Consejos de Desarrollo fue el 

financiamiento. En 1988, Cerezo dijo que el Consejo Nacional de Desarrollo 

tendria a su cargo la distribución de 8% del Presupuesto General de Ingresos que 

correspondía a las municipalidades. el cual se destinaria a obras de infraestructura 

y servicios públicos para mejorar la vida de los habitantes del país. A pesar de 

este presupuesto, los Consejos de Desarrollo se financiaron. principalmente , con 

recursos no estatales, casi siempre provenientes de organizaciones civiles, tanto 

nacionales como internacionales, y sus actividades las realizaron los promotores 

sociales formados por el Ministerio de Desarrollo. Para 1987, estos promotores 

sumaban alrededor de 14350 en las áreas de salud, educación y agricultura .130 

Para los diferentes gobiernos guatemaltecos fue muy importante la participación 

de organizaciones de asistencia social , porque el ejército pudo dedicarse a 

combatir la insurgencia y dejar en manos de las organizaciones los problemas de 

salud y educación. En cuanto a los al imentos, el gobierno recibió también ayuda 

del exterior, pero en vez de permitir la distribución, el ejército la utilizó para atraer 

a los desplazados, para echar a andar los programas de Alimentos por Trabajo o, 

simplemente, para controlar por hambre a las comunidades campesinas que no 

tuvieron posibilidad real de producir sus propias subsistencias. Aunque no hay que 

olvidar que el permiso para el establecimiento de las organizaciones fue con base 

en la inclinación ideológica de éstas y en su mínima o nula participación en la 

política de Guatemala o por lo menos si no era a favor del régimen. 

129 Citado en !Gl. op. cit., 1989. p. 54. 
1)0 lGe. op. <;1/., 19S9, p. 57. 



2.4 Los Polos de Desarrollo 

El proyecto de los Po los de Desarrollo131 consideró dos categorías: 1) de tipo 

industrial, cuyo objetivo era captar la inversión eKlranjera , y 2) de tipo 

agroexportador, que buscaba atraer ayuda humanitaria de agencias no 

gubernamentales y de gobiernos extranjeros para contribuir a "resolver la situación 

crítica de hambre y falta de vivienda provocada por la política de arrasamiento 

aplicada por el ejército [ .. -1" Finalmente, la única categoria llevada a la práctica fue 

la segunda , a la cual el ejército concibió así: ' es una zona de desarrollo regional 

descentralizada, que incluye y se apoya en las Aldeas Modelo construidas dentro 

de su radio de acción", m o bien , "un centro poblacional organizado , que garantice 

la adhesión de la población , su respaldo y participación conjunta con la Institución 

Armada en contra de la subversión comunista" 133 En este proyecto también se 

involucró al sector oligárquico, denominado también ' tercera generación", que se 

interesaba por diversificar la producción agrícola y el abasto asegurado de mano 

de obra. 134 

El Polo de Desarrollo estuvo integrado por diferentes elementos, como: las 

Aldeas Estratég icas y las Aldeas Modelo (que aunque se formaron antes 

constrtuyeron después la célula central) ; las PAC; los centros de reeducación 

ideológica ; los centros de recepción de refugiados o desplazados; los 

destacamentos militares; los helipuertos; las pistas de aterrizaje: la infraestructura 

de carreteras: los proyectos desarrollistas y de infraestructura ; y las Coordinadoras 

Interinstitucionales. Sin embargo , tanto estas últimas como las PAC no fueron 

exclusivas de los Polos de Desarrollo sino que se implementaron en todo el 

territorio guatemalteco, así como algunos de estos elementos en ciertos 

momentos tuvieron funciones simultáneas o complementarias. 

'" Según la GE, GllelemllJo. 'Un ~oestilode vide · ... , 0". cit., p. 4. 
131 CE'D€C, op. cit., 1987, p. 132. 
'u P%t; de~, fi/osQtie de~oIi$ te, E<litorial ~t ~rcíto d~ G~ale"",Ia, ' 984, citado "" IG~, op. c~., 
1989, p. n . 
". Danilo Rodríguez, "Gu:otema la; 'La neutralidad aetiva~ en Cuedernos CfeAR/ núm. 2. EsceMrios PbliUcos 
en C~ntroamérice, Mexico, CECM', diciemb,e de 1986, p. 77 [Se,,,, EslIJdios Coy~nt~",IesJ. Éste es e l único 
texto de los ccnsuttaclos "" e l q~e SO! hace refe,encia a la participación d~ sector e mp,esa,ial e n la c,eación 
de 10$ Polos de Oe$arrollo. 
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Hasta 1989 los Polos continuaban bajo jurisdicción y dirección de las 

Fuerzas Armadas,m pero su funcionamiento se debió en gran parte al apoyo 

económico del programa de ayuda estadounidense de Alimentos por Trabajo, así 

como de organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos 

de Naciones Unidas, el gobierno de Taiwán , la Cooperación Alemana 

Guatemalteca de Alimentos por Trabajo, y otras instituciones, principalmente las 

apoyadas por las iglesias, tanto católicas como protestantes.l36 

Los Polos de Desarrollo se crearon de manera oficial en 1984, aunque la 

primera Aldea Modelo , Acul , se inauguró en diciembre de 1983. Entre 1984 y 1986 

se fundaron los cinco Polos de Desarrollo: 1) Triángulo IKil, en los municipios de 

Nebaj, Colzal y Chajul, departamento de El Quiché; 2) Playa Grande , en el 

municipio de IKcán , en el departamento de El Qu iché; 3) Chisec en Alta Vera paz; 

4) Chacaj en Nentón , Huehuelenango, inaugurado oficialmente bajo el gobierno de 

Cerezo en marzo de 1986; y 5) Yanahi en la Libertad, Petén, este último pensado 

en primer lugar para los refugiados en MéKico. Cada uno de estos Polos tuvo un 

nivel de control territorial diferente que correspondió al margen de actividad de 

grupos armados y al grado de integración y aceptación del proyecto nacional de 

sus habitantes. En todos ellos se dieron las campañas de tierra arrasada pero en 

algunos la continua represión y marginalidad estuvo más presente y a veces con 

mayor frecuencia en algunas de sus Aldeas Estratégicas y Aldeas Modelo que 

fueron el proyecto que antecedió a la creación de los Polos de Desarrollo. 

Desde que el gobierno de Lucas García arrasó las primeras comunidades 

surgieron la s Aldeas Estratégicas en las que la población sobreviviente fue llevada 

para ser reeducada y para constituir los primeros grupos de las PACo Estos 

asentamientos fueron supuestamente transitorios mientras las aldeas arrasadas 

eran reconstruidas y transformadas en Aldeas Modelo; ~n embargo , la 

conservación de estas aldeas fue permanente. Por lo general , en el centro de 

estas Aldeas Estratégicas se encontraba el puesto militar rodeado por un primer 

círculo de viviendas y un segundo circulo de trincheras y fortificaciones para 

:: IGE, op. cit., 1989, p. 36. 
Ibid , p. 39. 
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defenderse de los ataques de los grupos armados. Una de las primeras Aldeas 

Estratégicas en ser construida en 1982 sobre las ruinas de la aldea arrasada fue 

Salquil Grande , ' Primero se creó, en el centro de la aldea , un destacamento 

militar; en un primer circulo a su alrededor, la gente fue obligada a hacer sus 

ranchos [de paja]. A cambio de comida, se obligó a la población a construir un 

segundo círculo de fortificaciones 'i trincheras, 'i a ensanchar el camino de tierra 

que de Salquil conduce a Tzalbal".1J7 La diferencia principal con las Aldeas 

Modelo fue que en las Estratégicas no se consideró el proyecto desarrollista para 

un asentamiento con población fija , aunque existieron Aldeas Estratégicas que 

fueron transformadas en Aldeas Modelo después de que el territorio se consideró 

seguro. 

La Aldea Modelo fue el antecedente y después la unidad específica de 

concentración de la población en un Polo de Desarrollo y, a su vez, estuvo 

formada por los siguientes elementos: 

1) un territorio concreto asignado por las fuerzas armadas que debia ser 
defendido por la población; 

2) población seleccionada por el ejército entre los sobrevivientes de las 
campañas de tierra arrasada, los desplazados que se entregaban por 
hambre a los militares, los refugiados que regresaban o la población 
capturada en las ofensivas del ejército , por tanto, los pobladores 
generalmente provenían de diferentes aldeas. etnias. religiones e 
idiomas; 

3) Patrullas de Autodefensa Civil, todas las Aldeas Modelo conlaron con 
PAC, pero no todas las PAC formaron parte de alguna Aldea Modelo; 

4) una infraestructura adecuada que permita el rápido acceso a la 
comunidad a través de la apertura de brechas carreteras, pistas de 
aterrizaje y helipuertos, 'i el asentamiento de la población concentrada 
en un solo lugar y no de manera dispersa como en las antiguas aldeas 
rurales diseminadas; 

5) un destacamento militar. este elemento variaba de intensidad según el 
grado de control que el ejércHo tuviera del territorio donde se asentara la 
aldea: en un principio todas las aldeas contaban con un destacamento, 
pero a medida que los jefes de las patrullas civiles se hacían sujetos de 
confianza 'i de probada fidelidad , la seguridad de la aldea y la no 
contaminación con grupos subversivos eran encargadas a ellos; 

'" lGe. C.te;;'"", pi1nJ t~de g<Hlffa. p. 17. m . Gual<NreiIJ. "Vn nuevo tn~lo d. voi:l. · ..• op. cit . p. 22. 
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6) proyectos desarrollistas, con éstos se buscaba proporcionar un nivel 
minimo de subsistencia para su población, podia ser de dos tipos: a) 
para mejorar su condición de vida (introducir agua, letrinización, luz, 
etcétera) y b) para mejorar su nivel de vida (producción de ladrillo, 
telares, siembra de hortalizas, etcétera); 

7) consejos de desarrollo locales, ya explicados; y 
8) el control de la producción y comercialización para garantizar la 

dependencia de la población y sobre todo la vigilancia de los excedentes 
en las aldeas para que no sirvieran como fuentes de abastecimiento a la 
guerrilla 138 

Algunas cifras muestran que para febrero de 1987 más de 45000 personas 

vivian dentro de los Polos de Desarrollo.139 

Hasta aquí se puede ver que la creación de los Polos de Desarrollo 

respondió a un proyecto más amplio de contra insurgencia primero, por parte del 

régimen militar y, después, del gobierno civil. Este proyecto se reneja de modo 

general en sus respectivos planes de desarrollo y de manera más especifica en 

sus planes de campaña durante toda la década de 1980. En el momento en que 

se dio la primera campaña de tierra arrasada bajo el gobierno de lucas Garcia, se 

supo que la población recapturada tendría que ser vigilada y controlada con el 

objetivo de destruir a la insurgencia; sin embargo, después de esto, los Polos de 

Desa rrol lo tardaron casi dos años en planearse y casi tres en funcionar 

oficialmente como tales. Primero se echó a andar la maquinaria de control con las 

PAC y la s-5 'i después se abrieron los canales gubernamentales para poder cubrir 

las necesidades que tendrían los Polos. A pesar de esto, la planeación hecha no 

fue suficiente para ocultar las carencias que perduraron entre los pobladores de 

los Polos 'i las Aldeas Modelo como se verá en el siguiente capítulo. 

,,. lGE. op. cit., 1989, pp. 36-38. Ver Esquema 1. 
1)0 Coadirntdora de ayuda a refugiado:; gual.."..Jtecot; -.;ecre/aria 9f:Mre!., Mé>cico, Seaeta,ia de Ayuda a 
Refugi;odO$ Guatemaltecos, núm lS, febrero de 1987, p. e 
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111 , FUNCIONA MIENTO DE LOS POLOS DE DESARROLLO 

Como ya se mencionó en el capitulo anterior el funcionamiento de los Polos de 

Desarrol lo varió de uno a otro; por lanto, se considera conveniente eKplicarlos con 

base en ejemplos concretos. Por ello , en primer lugar, se aborda uno de los cinco 

Polos de Desarrollo : el Triángulo IKil, en el departamenlo de El Quiché, donde se 

dieron con mayor intensidad los cualro mecanismos anles explicados y por ser el 

más documentado. Después se describen los cuatro Polos de Desarrollo 

restantes: Playa Grande en el norte de El Quiché; Chisec en Alla Vera paz: Chacaj 

en Huehuetenango; y, Yanahí en El Pelén; su ubicación 140 y sus caracteristicas 

generales, lomando en cuenla que el esquema base de funcionamiento está 

conlenido en el primer caso expuesto . 

1. Triángulo Ixil 

El Triángulo Ixil era llamado asi por la ubicación de sus Ires municipios principales, 

Sanla Maria Nebaj, San Gaspar Colzal y San Juan ChajuL 141 La dislancia entre 

NebaJ y Coual por carretera era de aproximadamente 20 kilómetros y de 23 para 

lIegllr 11 Chlljul desde el primero ; sin embllrgo, hllstll medilldos de los ochenl!! no 

existía un camino para vehículos que comunicara los dos últimos. La población 

pertenecía , en su mayoria, a la etnia Ixil y los ladinos comenzaron a penetrar en 

esta zona en el siglo XIX pero sólo en las cabeceras municipales. La región Ixil se 

distinguía por ser una zona aislada, en donde se conservaban muy arraigadas las 

tradiciones indígenas, como la ropa, el lenguaje y la religión , asi como también la 

forma de elección de las autoridades cívico-religiosas que resolvían toda clase de 

asuntos en la comunidad. Su identidad ha estado tan marcada que, incluso de un 

municipio a otro, existían variantes dialectales del Ixil que impedían la 

comunicación entre ellos mismos. Las formas de subsistencia se basaban en el 

cultivo de maiz y frijol principalmente, aunque la mayor parte de los hombres 

,4(1 Ver Mapa 6 al fi .... 1 del capitulo. 
'" No e$ un termino que la pobl;>CÍÓn bci util;;e p..-a cIe$Cl"ibir e$la ¡ 0IIó0. 

so 
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emigraban en forma periódica para trabajar temporalmente en las plantaciones de 

café, algodón y azúcar de la costa del Pacifico . 

Desde finales de los anos setenta , la región Ixil fue vídima de la represión 

de los regímenes militares por ser una zona de intensa actividad guerrillera . En 

este tiempo el ejército ocupó las tres cabeceras municipales, para repetir este acto 

en 1982. Segun lo informó el ejército, en 1980 esta área comprendía 2300 

kilómetros cuadrados y tenía 82000 habilantes. '42 Sin embargo, el numero de 

habitantes descendió de manera dramática en los primeros anos de la década de 

1980; tan sólo el municipio de Nebaj pasó de 36238 habrtantesen 1981 a 15188 

según un censo hecho por el Ministerio de Salud Pública en 1984. '43 Varios 

sedo res fueron agredidos, los indígenas, primero , pero también otras instituciones 

como la iglesia católica que fue obligada a salir de El Quiché después de que tres 

sacerdotes y varios catequistas fueron asesinados. Sólo pud ieron regresar en 

1984, bajo constantes amenazas y con un campo de acción muy limitado. tU 

Durante los años previos a la ola de violencia masificada (1980-1982), el 

ejército fue construyendo en el Triángulo Ixil varios destacamentos militares para 

que después sirvieran como centros de operaciones para la etapa de pacificación 

del territorio (1982-1984). 

Al mismo tiempo, comenzÓ la campaña de tierra arrasada que provocÓ "el 

extermin io de mas de un tercio de la población y el desplazamiento masivo de [los) 

sobrevivientes·· ;\4S la construcción de las primeras Aldeas Estratégicas en el 

mismo territorio donde existían las aldeas arrasadas, como fue el caso ya citado 

de Salquil Grande, además de Juil; y el establecimiento de los "campos de 

reeducación ideológica" o ·campos de refugiados" de Xejalvinté , posteriormente 

Acizumbal ,'46 y Las Violetas. De hecho, este último campo se ubícó al sureste del 

", IOlesi:a Guatemalteca en el Elcilio «(¡€j. Gua~l8: seglJfid8d. democt"9Cia y MS9ITo/lo, I"'erme abierto 
$obre GUlltemeIa. [5. 1. ). IGE, 1989. p, 68. 
,,, Centro de EsludOos Integrados de De5¡orrollo ComJnal (CE01lEC) . GUIltem/JIIt. Polos de De.-ro/lo, El ca"" 
do la ~s<n/tuc11Jrltdón de IIIS CQmJnKMd<n indig<ffllt~ . Me.Oa;>, C~tO~ClPra><is. 1990, vol. 2 . p. 24. 
, .. Beatriz MarlZ. Gua/tlftlltlll: c.,-nbm "" la COfI1(Jnidad, d<lSP~II,""",tos y repetr~&. ~. ioo. Iglesia 
Guatemal~ en ~ Exilio (1G€j, 1986, p. 158. 
,., IGE . op. cit., 1989, p. ]2, 

,~ Algunos investigadores ta~n la llaman Acx'tumbal y otros cointiden en que se fundó en una antigua 
finca llamada l;I Pi$!a. 
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valle del pueblo de Nebaj y se enviaron allí a los refugiados que iban llegando a la 

cabecera municipal huyendo de la violencia . El campamento de Las Violetas (al 

igual que los otros campamentos provisiona les) consist ió, en un principio, en 

varias galeras con techo y sin paredes en donde se acomodaba a la gente en el 

suelo (o lodo en temporada de lluvias) y sin ninguna privacia ni higiene. A través 

de los años, los pobladores que se asentaron en definitiva construyeron paredes a 

las galeras y algunos hicieron casas de ladrillos en vez de las de palos y techos de 

lámina. La tardanza para que la gente se estableciera definitivamente se debió a 

que los pobladores siempre tuvieron la esperanza de regresar a sus aldeas 

originales -o tierras ya que sus aldeas no existían más- cuando el territorio hubiera 

sido pacificado por el ejército. 

Tan sólo en el municipio de Nebaj, de las 25 poblaciones que existían 

aparte de la cabecera municipal , las 25 fueron totalmente destruidas. Algunas 

aldeas de Colzal y Chajul permanecieron intactas, ya sea porque sus pobladores 

huyeron antes de que el ejército las arrasara o por su lejania de las cabeceras 

municipales. l41 No obstante , ninguna de las tres cabeceras mun icipales fue 

destruida , aunque si ocurrieron varias masacres y sobre todo desapariciones de 

personas. Los testimonios indican de esta manera la forma en que funcionó la 

represión en esta área: 

el ejército enlr3ba en una aldea y masacr3ban a un grupo de gente que 
habían sido denunciados por un miembro de la comunidad , Después 
quemaban las casas, los silos de granos y las cosechas, en los campos se 
robaban los animales que querlan y mataban al resto. Los que sobrevivlan 
hulan a los pueblos cercanos o a aldeas que estaban milis al norte o 
trataban de esconderse en las montanas.14e 

,., CEID€C, Op. cit" 19!1O, vol. 2, p. 25. 
' lO ldem. Este "s~monio es une de los !Nos benig.-.os, ya que existen algunos nar ,aRdo acciones milita res de 
mayo< crueldad oomo i;I lQrtur~ o el quemar vivos a los pobladores de 1;1$ alde;lS, ade!Nos de la viole.-.cia 
ejercida contra las mujeres que antes de ser ases<nadas eran violadas O s< esUbiln embilr¡¡¡:adas primero 
m¡¡Uban a los hijos con m¡¡chela-S y después eran abandOl'adas a su suerte. La mayo< parte de los te.tos 
consu ltados narra este tipo de te-stimonios, principalmente véase Comisión de Escla reeimienlo Histólico (eDil, 
Guelemalll.MemoriedelSilencio. ln/ormed .. IIIComi$iónfN..4 e1 Esc/arecimitm/oHistórico.Gu~lema l a. 
Ofic;ina de $ervicio;>$ para P19Yedo$ de I;Is Naciones UnOdas (UNOPS), 199$, 12 lomos: OfiQna de Derechos 
Huma.-.os del Arlobi$pado d" Guatemala, Guarem.la, nunal m,;s, Informe del ~ In/tlrdir:Jc«a.-.o de 
Recuperación de 111 M~ia Hist:irica, Guatemala, OCHAC;, 1998, 4 tornos; y, Comisión Interamericana de 
Derecr.os Huma.-.os, Tercer Infame sobre la situación de /os derecho:; hUrnlJnos ~ la República de 
Gualemalll, W ash inglOl', D,C. , Estados Unidos, Organización de Estados Americanos (cEA).Ccmsión 
I nteramerican~ de Derechos Humanos, 1ge5-S6, 115 p. Ver tambotn Ric;l'do F;1I la, Ma$ac:res de la s~a, 
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En 1983 se preparó el proyecto de las Aldeas Modelo y la primera en 

reconstruirse fue la aldea de Acul. H9 Luego de conslruirse otras Aldeas Modelo se 

creó, en 1984, el Polo de Desarrollo del Triángulo Ixil. Las aldeas terminadas con 

las que se contaba eran siete pero se tenían proyectos de construir más. Las 

aldeas reconstru idas o por reconstruir según el plan original fueron: Acul , Tzalbal , 

Ju il-Chacalté, Río Azul, Pulay , Xolcuay, Ojo de Agua, Santa Abelina, Bichibalá, 

Salquil-Palob, Actzumbal (transformada de aldea estratégica a modelo), Júa , 110m, 

Chel, Xema l-Xepatul, Chiché, San Felipe Chenlá y Xix. Pero con las Ofensivas de 

Fin de Año de 1987 y 1988 que sacudieron toda esta área se planeó la 

construcción de más aldeas, tales como Xebitz, Janlay. Parramos Grande, 

Parramos Chiquito, Palop, Vica lamá , Xepiun, Vijolón, Cotzol, Sumal Chiquito e 

Ixtupi1. Para 1989 tenia alrededor de 20 construidas y 10 en construcción. en total 

serían aproximadamente 3O. ' 5() Sin embargo , aunque varias aldeas fueron 

reconstruidas, el número de nuevas aldeas sería muy inferior a las que existieron 

antes de la década de 1980, por ejemplo en el municipio de Nebaj "once aldeas y 

noventa y un caseríos [fueron] reducidos a solamente ocho asentamientos ... '51 

Para real izar el trabajo de reconstrucción del área Ixil el programa 

fundamenta l fue el de Alimentos por Trabajo . Los principales donadores de comida 

fueron el Proyecto Mundial de Alimentos y USAIO, y lo provisto lo repartían el 

ejército y las agencias gubernamentales. 

Gobierno militar 

El funcionamiento en el interior del Triángulo Ixil fue controlado en su totalidad por 

el ejército. Éste tuvo presencia en toda la región con una base militar en cada una 

de las tres cabeceras municipales, además de un destacamento en los 

alrededores de cada Aldea Modelo y varios puestos y pequeñas guarniciones en 

/"c/ln. Gu"ten./it (lg7S-1982). Managua. Nicaragua. La1ino Ed itor" cR,{S·Terc:e<a P'en .... Hirugarren 
Prenl$óO, [$~. 243 p. 
lO' 8 lurw::iot1amienlo de la ak!ea de Acul t;er¡\ explicado posteriormente en el cuerpo del texto oomo eje"",1o 
de la ereaeión de una Aldea Model:>. 
'''' E$ difici decir exactamente el número de Aldeas Modelo oonstruidas., ya que"" algunos easos ¡"" dificil 
distingui r enlre Aldeas Modelo. Aldeas Eslralégicas ~ eampos de ref"6liadoso de ,eeducaciOn ideolOgica. 
,~, 8eatri¡ Ma l"ll. op. <;jI .• p. 167. 



los caminos y en las pocas aldeas que quedaban en pie después de las campa"as 

anuales de arrasamiento. 

El procedimiento normal para toda la población que era capturada en las 

monta"as, que se entregaba por voluntad propia o simplemente había sobrevivido 

a la destrucción de sus aldeas era, primeramente, enviarlos a una base militar 

para ser descontaminados de la influencia de la guerrilla, y allí mismo recibir 

tratamiento médico; después los llevaban a campos de refugiados para reubicarlos 

en una Aldea Modelo. l~2 La estancia en estos campos podía durar de dos 

semanas a seis meses e incluso para algunos nunca llegó la reubicación, porque 

sus aldeas originales eran consideradas territorio no pacificado. 

El ejército se encargaba de decidir dónde se construiria cada aldea , la 

forma en la que se haría, cuánto medirla cada terreno , qué población la habitaria, 

cómo se distribuirían las viviendas y quiénes serian los comandantes de las 

Patrullas de Autodefensa Civil (PAC): además de influir en casi todo lo concemiente 

a los programas de ayuda gubernamental -"aún las personas que trabajan para el 

gobiemo en los proyectos de desarrollo no pueden actuar sin el conocimiento y el 

permiso del comandante de la respectiva base militar', 153_ y decidir absolutamente 

todo en el caso de las organizaciones de ayuda no gubernamentales -"en Nebaj 

[ ... 1 todas las instituciones locales se reúnen con el comandante del ejército para 

discutir y recibir la aprobación de sus proyectos, así como también solicitar los 

recursos necesarios para efectuar dichos planes" 1 ~ Se puede decir que, 

virtualmente , en esta zona , desaparecieron las autoridades civiles electas por los 

pobladores. Los cargos que se conservaron fueron designados por el ejército 

hasta las elecciones de 1985. 

En los a"os de mayor represión (1982-1984 Y 1987-1988), los militares 

mantuvieron una ficha de registro personal de todos los habitantes; a diferencia de 

otros polos, todos los pobladores, hombres y mujeres, tuvieron sus documentos de 

,., No siempre los ",eeap\lJfados· salan con vida de la baSo!! milita ,. Son mudlos los casos de los 
desaparecidos de-spues de ser enecntrados en las montañas. 
'~ Beatriz Ma nz. op. dI .. p. 163. 
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identificación al día .155 En cualquier momento, los comandantes o Jefes de las 

patrullas revisaban los documentos, ya fuera al entrar o al salir de la aldea , para ir 

al mercado o a la tierra de cultivo, por ejemplo. 

El ejército tuvo también mayor injerencia en las labores de las PAC, "como 

consecuencia , los comandantes y jefes de patrullas poseen menos autonomia y su 

poder es más restringido que en otras partes del país donde la presencia del 

ejército es menos directa·' 156 Debido a que los habitantes ixiles tendían a migrar 

periódicamente a las plantaciones de la costa. e l control de los pases y 

sustituciones fue muy restringido. El comandante de la patrulla debía asegurarse 

de que el ausente podria pagarle a alguien para que lo reemplazara en sus 

labores de patrullaje, "el trámite para sustrtuir se suspende en el momento que 

saben que la persona no puede pagar",151 así que únicamente las personas 

dedicadas al comercio - casi siempre población no indigena· podian hacerlo . Por 

lo general, los empleados municipales, los profesores y algunos de los 

trabajadores del desarrollo tampoco tuvieron la obligación de patrullar. 

La presencia del ejército no sólo fue física , sino psicológica , ya que además 

de dirigir los aspectos estratégicos antes mencionados, también estuvo inmerso 

en la vida cotidiana. Los pobladores del Triángulo Ixil sentían miedo de ser 

delatados o bien de ser objeto de la violencia masiva de nuevo 

Situación económica y social 

De manera pronta , en el área 1xil, surgió un problema de tierras muy serio, no 

hubo tierras del Estado o que se encontraran libres para poderlas repartir a la 

población que llegó durante las campal'ias de recaptura. D bien, la población que 

llegaba no tuvo el dinero suficiente para pagar por ellas o para acceder a un 

crédito y comprarlas. Los que poseían tierras antes de que huyeran y regresaban 

a sus mismas aldeas podian recuperarlas, siempre y cuando estuvieran dentro del 

"territorio seguro"; sin embargo. muchas veces estos terrenos distaban mucho de 

' .. Dentro de las reformas de m;",:o de 1963 se est3bledó la Ley del Regislro de CiudadanO$. por lo cua l 
todos los ciudadanos deben.," tl!ner una ta~eta de identdad. Sergio Agua,.:. y Alberto Cabra l. "Guate"""I.,. El 
evangelio del genocidio" en Nexo:;. Año VI . Vol. 6. junio de 1983, núm. 66. p. 38. 
:: Beatriz Manz. op. dI .. p. 164. 

Ibid . p. 165. 
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la nueva vivienda de los recién llegados. Las nuevas casas fueron distribuidas por 

sorteo a e)(cepción de la aldea de Palop y de los campos de refugiados. Los 

pobladores sembraban maiz, frijol y calabaza alrededor de sus casas para tener 

un poco de privacia en sus hogares que , a diferencia de las antiguas aldeas, 

estaban muy pró)(imos. Pero, lo poco que se podia cosechar en los lotes no 

alcanzaba para satisfacer el consumo de la región. Al disponer de pocas tierras 

cuHivables "seguras" y al perder las cosechas por la "tierra arrasada" se creó una 

situación de mucha nece~dad alimenticia que requirió de la ayuda nacional e 

internacional en programas de alimentación. Esto redundó en un circulo vicioso 

que impidió la compra de semillas y fertilizantes por parte de los campesinos y por 

tanto obstaculizó una mejora en la producción. 

Asimismo. los animales que la población tenia fueron arrasados junto con 

sus aldeas; por ello, fue dificil comenzar la cria de algún tipo de animal. Y, en 

general, la violencia rompió con el mercado interno de la región y con los procesos 

productivos del área como, por ejemplo , la elaboración de miel, y conlinuó 

modificando por muchos años la dinámica de ingresos familiares ya que los 

militares, como ya vimos lineas arriba , también restringieron la salida de los 

pobladores hacia la costa en busca de trabajo por su participación en las PAC. Las 

pocas maneras de obtener ingresos se redujeron a los programas de Alimentos 

por Trabajo, o programas similares como el de CAMINOS,''>& Ira bajar en el sector 

terciario ofreciendo servicios diversos a los visitantes,l59 la venta de productos 

tejidos artesanalmente por las familias indígenas, y, de igual modo, se registró el 

caso de algunas fami lias que enviaron a sus hijos al ejército para poder sobrevivir 

con su sueldo "es un sacrificio que la gente tiene que hacer para sobrevivir: perder 

a su hijo' 16(1 

Infraestructura 

' .. Inst~ución !lubern~mental que da I ratJajQ en I~ construcción <le ca rreteras. Funcionó po' medio de I¡¡ 
forn\llei6n de grupos que trabajaban sólo por 15 días y cuando mueho t,es veees al ai'lo. CEII)EC. <:9. cit., 1990. 
vol. 2. pp. 50 Y 54·55 
'14 Servicios~: lavado de repa . lustra' sus zapatos, o se, guinde tu,istas. Ibid .• p. 55. 
,0(1 Palabr"" de un indígena ,itado en Ibi(l. , p. $4. 



Las Coordinadoras Interinstitucionales funcionaron en esta zona en el ámbito 

municipal pero de manera muy precaria . Nunca hubo muchos recursos para las 

coordinadoras municipales y las funciones de éstas consistían en "reuniones semi· 

regulares que incluían a todas las organizaciones de desarrollo gubernamentales y 

privadas en ciertas áreas y los demás grupos de interés, tales como las iglesias. 

Estas reuniones eran presididas [y decididas[ por el comandante del ejército 

destacado en la localidad".'6' 

Por otra parte , casi todas las aldeas del Triángulo Ixil tuvieron electricidad. 

Cada casa tuvo un foco y se instaló el alumbrado en las principales calles de las 

aldeas. En el Polo de Desarrollo del Triángulo Ixil se estableció un hospital en 

Nebaj y algunas Aldeas Modelo tuvieron un puesto de salud. No obstante , no 

habia suficiente personal médico (ni doctores ni enfermeras). ni medicinas para 

atender a la población. A veces, estos centros de salud sobrevivian con 

donaciones de organismos de ayuda , nacionales o internacionales, pero muchas 

veces las medicinas no eran las adecuadas o las instrucciones venian en otro 

idioma diferente del español y no era posible hacer uso de ellas. 

Así, los proyectos de desarrollo se concentraron principalmente en Aculo 

en las aldeas cercanas a Nebaj. Las aldeas más alejadas y con carreteras poco 

transitables fueron dejadas a un lado en cuanto al desarrollo , de hecho "las Aldeas 

Modelo alrededor de Cotzal y Chajul son notorias por la ausencia de proyectos de 

las agencias de desarrol lo nacionales" 162 

Asístencia no gubernamental 

La función de estas organizaciones fue más de asislencialismo que propiamente 

un trabajo de desarrollo. En el Triángulo Ixil la labor corrió a cargo , en primer lugar, 

de los grupos religiosos ya fueran católicos o protestantes. ' 63 Como se mencionó 

con anterioridad, después de algunos años de ausencia en la región, la iglesia 

' . ' Ibid .• p. 72. 
,'" Ibid .• p. 100. 
'u Miembros dellnstit1Jto Lingu islico de Verano. 1ra-d..ctores de la Biblia Wycliffe. grupos eva"6lelicos como la 
igle$i;I del Verbo y deouos grupo$ re1igiosos. ¡birI .• pp. lQS..l07 



católica regresó e impulsó varios programas,l&\ por ejemplo: "las hermanas 

católicas dirigen un programa de alimentación para niños, un proyecto de tejidos 

para las viudas, una clinica de salud con limitaciones y un pequeño orfanatorio' .15!i 

Las iglesias evangélicas, presentes en la zona desde los años sesenta , siguieron 

trabajando con la población en los años de violencia más intensa , por su 

vinculación con el régimen de Ríos Montt. De hecho, crearon la Fundación para 

Ayuda de la Población Indigena (FUNDAPI), una organización que se dedicó a 

ayudar al gobierno en los programas de Alimentos por Trabajo, en la construcción 

de caminos y en el sosten imiento de las Aldeas Modelo;l66 para ello, desarrollaron 

un programa de alimentación en varias aldeas, se encargaron de la provisión de 

agua potable, el entrenamiento de promotores de salud y en ocasiones ayudaron a 

la construcción de viviendas para viudas como en la aldea de Colzal. 

En segundo término, la ayuda se recibió de organismos privados como el 

proyecto llamado NASO (Niños, Alimentación , Salud y Ocupación) guiado por 

industriales guatemaltecos con fondos del Ejército de Salvación y otras 

organizaciones de ayuda a la infancia .167 Este proyecto estaba dedicado a 

enseñar a los niños a experimentar con nuevos cultivos, algunos oficios como la 

mecánica y algunas manualidades; asimismo , a las niñas se les enseñaba 

bordado, macramé y papel maché e incluso podían aprender a tejer. A cambio de 

su asistencia los niños recibian comida . 

La organización en el interior de las comunidades fue casi nula ya que el 

clima de miedo persistía en ellas. Lo más que se pudo lograr fue la fundación del 

Comité de Pastores en octubre de 1983 "compuesto de pastores de la mayoria de 

las diferentes sectas que están representadas en el área Ixil,tU y su labor 

principal fue la distribución de los fondos donados por algunos protestantes 

extranjeros entre las principales necesidades del área para un mejor uso de la 

'$4 E$to$ progra,,- .;:onta ron .;:on la ayuda de M $ or~ aniueio,," CQn"IQ el Club de Leone$, C~rita$ o 10$ 
$erviciosCatólic05 de B~mefidenciil. IbkJ .. pp. 105 Y 100. 
''' /bid., pp. 104·105. 
, .. Beatriz Manz, op. cil., p . 157. 
:: CErD€C, op. cil., 1990, vol. 2 , p. 101 . 

/bid , p. 106. 
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ayuda . Asimismo, se intentó establecer los Comités Pro-Mejoras de la Comunidad 

pero sin muchos resultados. 169 

Gobierno cioAl 

A partir de 1986, el ejército quitó la ayuda material al Polo de Desarrollo del 

Triángulo Ixil y, a pesar de que el plan era "retirar" su presencia fisica de los Polos 

de Desarrollo, esto en el caso de la región Ixil no se concretó. las PAC se 

mantuvieron como antes de l cambio de gobiemo "la opción de patrullar o no, 

nunca le fue ofrecida a la gente del área Ixil. Sigue siendo un servicio obligatorio y 

las faltas pueden ser castigadas de mil maneras".110 Los militares estuvieron al 

mando de todas las aldeas, directa o indirectamente , por medio de los alcaldes 

civiles.111 Sin embargo , si se pudo percibir una leve relajación en la represión , por 

lo menos en los primeros años del gobierno de Cerezo, ya que para las Ofensivas 

de Fin de Año, la violencia se recrudeció en esta área . Las pláticas de reeducación 

continuaron siendo obligatorias aunque ya no tan frecuentes También los 

programas de comida por trabajo fueron suspendidos en esta área y el trabajo 

comunal no fue ya remunerado en ningún caso. El ejército dejó de ser el impulsor 

del "desarrollo" en los polos, ya no aportó com ida , medicinas ni materiales de 

construcción (gran parte eran donaciones hechas por organiZaciones 

internacionales). El ejército transfirió "todas las responsabilidades del trabajo de 

desarrollo a las estructuras civiles y actualmente sólo está ocupado de la 

seguridad" 172 

Por lo tanto , el trabajo de desarrollo recayó sobre las agencias de desarrollo 

gubernamentales como la Agencia del Desarrollo de la Comunidad (OESACOM) que 

después se integró al Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural (MIOUR). Esla 

institución se encargaba de la capacitación y envio de los promotores sociales 

encargados de las campañas de alfabetiZación , higiene , métodos para cocinar, la 

promoción de la medicina preventiva , y en algunos casos la asesoria agricola , ya 

fuera para mejorar la producción de los cultivos tradicionales o para la introducción 

' .. Ibid .. p. 108. 
"" Ibid .. p. 63. 
::; lbid .. p. 61 . 

Ibid . p. 91 . 
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de nuevos cultivos (papa). Pero, estos promotores se enfrentaban a varios 

problemas: el del idioma -ya que en su mayoria sólo hablaban español- y el de la 

constante falta de recursos; así como el de la inasistencia de la población a los 

cursos porque no recibian ningún beneficio inmediato (comida o sem illas, por 

ejemplo), por los turnos en las PAC o por la migración a la costa . Aunque, también 

hubo problemas de coordinación entre las diferentes dependencias 

gubernamentales. Algunos programas se repetían o se estorbaban para su 

implementación: ·un trabajador del MIDUR se quejaba de que OIGESA estaba 

trabajando para introducir el cultivo de brócoli y zanahorias en las mismas áreas 

donde él estaba trabajando con papas·1l3 

Otra de las dependencias que funcionó en el área Ixil fue BANOESA. SU 

misión principal fue conceder préstamos para la construcción de casas y para 

cuHivos a quien poseyera títulos de tierra y no tuviera un préstamo pendiente con 

6ANOESA en cualquier región del pais, incluso antes del desplazamiento forzado. 

Algunas organizaciones priva das dejaron de funcionar en la región Ixil, 

como es el caso de FUNQAPI, que ya no fue apoyada por el gobierno demócrata 

cristiano. 

1.1 Acul: la primera Aldea Modelo 

Acul fue arrasada los dias 20 y 21 de abril de 1982 y para el 23 de diciembre de 

1983 fue inaugurada como el modelo con el cual se debian seguir reconstruyendo 

las aldeas arrasadas; se consideró como la "vitrina" del proyecto de 

reasentamiento. Acul fue la aldea más promovida de todas las que se 

construyeron U ( A partir de la siguiente descripción se puede inferir el nivel de 

vida de las demás aldeas. 

Acul pertenece al municipio de Nebaj y, hasta 1990, la carretera estaba en 

malas condiciones y a veces era preferible caminar tres kilómetros por la montaña 

que siete en transporte , el problema era la inseguridad en el trayecto . La aldea 

estuvo diseñada en rejilla , es decir, en manzanas formadas por cuatro lotes de 40 

m Ibid .• p. 95. 
,,. 8eatri¡ Mal"ll. "P. cit .. PIl. 176-179 
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por 60 metros. En estos lotes se construyeron las casas de un solo cuarto. con 

paredes de tablas y techos de lám ina. los materiales fueron proporcionados por el 

ejército , pero las casas se construyeron con el programa de Alimentos por 

Trabajo. los lotes fueron distribuidos por un sorteo definitivo, esto provocó que se 

dividieran las antiguas unidades familiares extensas. En el centro de la aldea se 

encontraba el templo católico, el asta bandera, el cuartel de vigilancia de las pp.¡:; . 

la sede del alcalde y el dispensario médico o centro de salud que era atendido por 

una enfermera de Nebaj que visitaba periódicamente la aldea. 

A diferencia de otras Aldeas Modelo. Acul recibió mayores recursos, tanto 

públicos como privados, nacionales e internacionales. lo anterior se renejó en 

varias caracteristicas en el interior de la vida comunitaria, como pueden ser: la 

mayoria de las cocinas estaban separadas de las casas: los pobladores tuvieron 

acceso a la cría de animales de granja y a poder construir sus corrales dentro de 

sus lotes; la existencia de una tienda cooperativa y un pequeño centro para 

productos artesanales: a los niños en edad escolar se les proporcionaba una taza 

de incaparina 17~ y la escuela siguió funcionando ya que no se destruyó cuando la 

aldea fue arrasada. Asimismo, el MIOUR desarro lló un programa de ayuda para 

aprox imadamente 110 viudas que consistió en rentar un poco de tierra para el 

cultivo de papas. Mientras la cosecha llegaba , el trabajo les era remunerado con 

comida . 

los nuevos pobladores de Acul pertenecieron anteriormente a la aldea de 

Acul que fue arrasada y algunas otras que la rodeaban pero que dejaron de existir. 

Sin embargo, como sucedió en la mayor parte de los casos, se pudo ver que la 

población no sólo era de origen Ixil, sino que también se incluyó en el proyecto de 

Acul a población de origen quiché . Esto implicó muchas dificultades para la 

comunicación y por tanto para la organización comunrtaria . 

Para 1986, Acul albergó oficialmente a 450 familias, con aproximadamente 

2700 habitantes: sin embargo , poco después de ser construida en su total idad, la 

n. Un oomplementc a,menticio hecho con una base de soya, leche. edulcoloranles y enriquecido con una 
fórmula ~oIeÍCóO . Para algur>OS nil'tos kta es la base de su alimentación diaria. sobre todo en las épocas del 
año en que e_$tOa la CQmida. I~id .. pp. 17$.1&0. 
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gente que llegó pronto desbordó la capacidad de las primeras construcciones y las 

personas tuvieron que hacinarse con otras familias o irse a otras aldeas, ya que el 

ejército no permiti6 la construcci6n de nuevas viviendas hasta principios de 1986, 

año en el que se observaron algunas viviendas fuera del diseño de rejilla -una 

excepci6n en el Triángulo Ixil- pero todas muy cercanas al centro de Acul. 

Datos y plano de Acul antes del arrasamiento de la aldea 
por parte del ejercito en 1983 

Habitantes 
Producc ión 

Obras de autagestión comunitaria 

Org ani zac ión de la comunidad 

Pro yectos c omun it ~ rio s 

1976 

100,).1002 
1002-1003 
n·Dic· t OO3 

dato aproximado 4,00J Acul con sus cantones 
maíz , frijo l, miel, leña, leche, ques o, ganado ¡Mno, -porcin o, -b¡Mno, 
cucurbitáceas, chamarras , ga ll in as , aguacate, tomate, chi le, anonas , 
durazno, tejidos, granadi ll as 
2 copillas, centro comunal, puentes, casa comunal de costumbre, 2 
escuelas, auxiliatura, ampli ac ión de ca rretera de ti erra, ca mpo de deport es , 
agua potable, casas de adobe y teja 
cofradías , comunidad cri sti ana, com ité de desa rrollo, promotores , comité de 
educación, comité Caritas 
proyecto ()Ioino; huert os f~ mili ~ res ; proyecto ~p íco l ~ ; miembros de la 
cooperatrva de ahorro y crédito, Nebaj; proy ecto esco lar; proy ecto agua 
potab le; proy ecto cent ro de sa lu d; proyecto letrini zac ión; pro yecto 
alfabetización; proyecto nutrición 

comienzo repres ión se lectrva contra líderes comunidad Acul po r part e de l 
ejército 
repres ión ma srva contra Atul 
apli ca ci ón de táctica militar de tierra arrasada contra aldea Acul 
inaugurac ión aldea mode lo Acul, form ada con sobrevr.;entes de masac res , 
capturados por el ejército en las mont a~as después de los bombard eos y 
quemas de Chuatuj, Bajila, Xexu.cap y centro Ac ul 

Acul antes ... 
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Acul después: Aldea Modelo 
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El Polo de Desarrollo de Playa Grande se ubicó en la reglón de Ixcán 176 al norte 

del departamento de El Quiché. La reglón com enzó a colonlzarse a fin ales de la 

década de 1960 y prin cipios de la de 1970. Se trataba de una zona totalm ente 

selvática e incomunicada. En el principio del proceso de colonización . la población 

fue atraída por el ofrecímíento de tierras en forma de cooperativas. financiadas y 

organizadas por la Iglesia católica , principalmente. Estos primeros colonizadores 

se encargaron de limpiar la tierra y cultivar productos que generan dinero como el 

card amomo, el cacao y en form a reducida, el café. Al mismo tiempo, también 

111 T¡rn llen se le lI ¡rn a l ona Reina; abil"ca desde el ruroeste ele la Alta Ve r~ar hasta el ru roeste ele 
Hueh l);tena n~ , Pero en este caso sC¡o se tcma en cuenta la pa rte pertenec;ente al departamento de El 
QI..iChe, CE ID ~C , op, c~" 1900 , vej , 2, p, 22 1 
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producian para su autoconsumo , maiz, frijol, arroz, cana de azúcar y frutas como 

plátanos y pina . 

Por su alejamiento de los principales centros urbanos del pais. la región de 

Ixcán fue terreno fértil para los movimientos guerrilleros y por tanto la violencia de 

los primeros anos de la década de 1980 se acentuó y dio como resultado la 

destrucción o el abandono 171 de más de 100 aldeas, s iendo las más recordadas 

las masaCfes de las cooperativas la Trini taria, donde se dice que quemaron vivas 

a cerca de sesenta familias 173 y Xalbal en donde "el ejército rodeó la aldea y mató 

a todos los que trataron de salir corriendo, después entraron y quemaron vivos al 

resto de la gente· 179 

El Polo de Desarrollo llevó el mismo nombre que el centro poblacional más 

grande antes de la violencia, en el que se instaló la base militar de la zona con 

más de 4000 soldados, que contó con la única linea telefónica del área .1M Fue la 

población que mantuvo el contacto con el resto del pais y donde se asentaron las 

oficinas de las instituciones gubernamentales cuando se Cfeó el Polo de 

Desarrol lo. El acceso principal a esta zona desde el resto del país fue por vía 

aérea , y la carretera más importante fue la de la Franja Transversal del Norte que 

llegaba al pueblo de Playa Grande. 

Los residentes del pueblo de Playa Grande fueron reasentados a principios 

de 1985 en la aldea de Cantabal , que se convirtió en el centro de la nueva 

municipalidad de Playa Grande. En el interior de la región existía una carretera 

que conectaba Cantabal con la aldea de San José la 20, y en ella se asentaron la 

mayor parte de las aldeas del área . Hasta 1986 habían sido reconstruidas o 

repobladas alrededor de 100 a ldeas, entre el las, Xalbal, Cantabal, San José la 20, 

Efrata , Santa Clara , San Pablo, San Francisco, la Trinitaria, 1&1 Playitas y Rubel. 

'" Est<o zona fL>e una de kas que Inés refugiados y desplazados produjo:> po< Su cerClln ia con México y porque 
al se< un área de reciente coIonizaci6!1 permitió que muchos de los pobl3dor ... regresaran a su berra de 
origen donde todavia ¡enlan vinOJIos muy fuenes incluso de ~rentesco directo. CE IOEC. op. cH .• 1990. vol. 2 . 
p_ 222. 
J, Ibid .. p. m . 

,,. Un lestigo de ~ mas:oe,e de xalbal citado en Ibid .. p. 222. 
"" Ibid .. p. 224. 
'.' Todas las anteOores por el Deaeto-Ley S5-84 del 26 de junio de 1984 e.mido po< Mejia Victores. Citado 
en CorrQión Interameri<;an~ de Oerecho$ HUm;lnos. op. cit .. p_ 9S 



Pero a diferencia de las aldeas del resto de los Polos de Desarrollo, estas nuevas 

aldeas no fueron reedificadas con el diseño de rejilla, aun cuando las obras 

estuvieron dirigidas por el ejército, si bien sin mucha de su ayuda material. Por 

tanto, las casas fueron hechas de paja, hojas, con pisos de tierra y, aunque las 

casas no estuvieron muy juntas, los pobladores no recobraron sus lotes orig inales 

en algunos de los casos, y sí existió un estricto control de los militares en cuanto a 

la salida de las aldeas y la prohibición de ir a tierras de cultivo distantes de la 

población. 

Gobierno militar 

Al igual que en el Triángulo Ixil, la presencia del ejército durante los años de mayor 

violencia (1982-1983) fue constante y buscó el dominio de toda el área . Someter a 

los pobladores fue más fácil por ser gente nueva pero siempre se vivió con el 

miedo de una nueva oleada de represión y violencia. Sin embargo, el ejército no 

tuvo el total control militar del área La guerrilla , en especia l las fuerzas del EGP, 

tuvo acciones importantes y hubo choques frecuentes entre ésta y el ejército. 

Aunque la base militar de Playa Grande tuvo gran cantidad de soldados, en 

realidad fue difícil que éstos se internaran en las zonas más alejadas de los 

centros poblacionales en busca de los guerrilleros. 

Situaci6n 9con6mica y social 

En la región de Ixcán, la pacificación se dio de manera diferente de la del 

Triángulo Ixil, ya que como gran parte de la población huyó, los nuevos pobladores 

eran en su mayoria gente que el ejército "invitó" por radio o por rumores con la 

promesa de darles tierras, por tanto, era población llegada de todas partes del 

pais (Mazatenango, QuelZaltenango, Jutiapa , Escuinlia , ARa Verapaz, etc.); 

incluso hubo aldeas enteras repobladas por gente ajena a la región. Esto produjo 

muchos problemas en el interior de las comunidades entre la población "nueva" y 

la población ori9inal. Por ejemplo: los antiguos pobladores de las cooperativas 

tuvieron cultivos de carda momo que es un cultivo perenne, es decir, que a pesar 

del abandono durante la violencia , los nuevos pobladores pudieron cosecharlo sin 

haberlo sembrado ellos. Asimismo, los nuevos veían con mucha desconfianza a 



los pobladores anteriores ya que los re lacionaban con la guerrilla ; además, 

algunos de otras regiones eran protestantes y la mayor parte de los antiguos eran 

católicos. En general, los nuevos pobladores fueron usados, en cierta manera , 

como agentes de control, debido a dos factores: por un lado, a la lealtad que le 

debieron tener al ejército por ser quien les repartió la s tierras y porque no vivieron 

directamente la represión militar en el área ya que muchas veces provinieron de 

regiones donde la guerrilla no tuvo una presencia fuerte; y, por otro lado , porque al 

ser de diferentes etnias y grupos lingüísticos que voluntariamente migraron, les fue 

relativamente más fácil unirse al "proyecto homogeneizador" de la población.1&2 

Según un informante , la misma gente se encargaba de instruir a los recién 

llegados en la manera de comportarse . 

Como dijo el presidente del Comité de Desarrollo de San Pablo (y alcalde 
au~iliar de Cantaba~, 'es dificil integrar a la nueva gente , nosotros 
tenemos que decirles cómo actuar. Claro que son guatemaltecos y tienen 
derecho de estar aqul , se les da un lote para construir y poco a poco 
aprenden cómo actuar. Ellos entienden que esto es por su propio bien,.10 

Pero también hubo ventajas. como puede ser que la situación económica 

de los nuevos pobladores fue, en cierta medida , superior a la del Triángulo I~il en 

donde lodos los procesos productivos se paralizaron con la violencia. A diferencia 

de esto, el área dellxcán recuperó en poco tiempo su producción de carda momo, 

algo de café , cacao y algunos frutales como naranja , plátano y piña . Además, la 

tierra disponible fue más abundante. Y aunque los pobladores tuvieron que pagar 

por la parcela de cultivo y el lote de su vivienda, las instituciones gubernamentales 

otorgaron titulos de propiedad provisionales, lo cual facil itó los trámites para 

obtener préstamos para inversión de nuevos cultivos, semil las y fertilizantes. Sin 

embargo, el control sobre la utilización de las parcelas fue más estricto y si una 

parcela era abandonada por más de seis meses los dueños la perdían, por eso se 

,., ~te IX""""" se refiere a lo mencionado en el apartido de la reedUC<ldón ideológica respecto a integrar a 
la pObl;,eión en ..., misn-o proyeeto naeion:.1 que incluía los hollOres a la t>andera. cantar el himno Y pOr 
S<Jpuesto aprer>der a hablar .,,;pañol. y que por cierto. en esta área no .... tuvo tan pr ...... nte por la misma 
d'~ y necesidad de los pobladores migrantes de corroJn icoorse oon Iosotros nuevos pObladores 
'u CErO€c. op. r;lt .• 1990. vol. 2. p_ 233. 



pudo regalar la tierra de los que huyeron a los nuevos pobladores. 1M La relativa 

abundancia de tierra también otorgó facilidades para que algunos pobladores 

pudieran trabajar como jornaleros en las propiedades más grandes. 

Todo esto también trajo consigo una mayor actividad económica que se 

reflejó en la instalación de establecimientos de servicios como restaurantes

cantinas, tiendas, prostíbulos, etc. A lo anterior se puede añadir la presencia en el 

area de algunos sitios de intensa explotación petrolera. Pero , al igual. se 

generaron problemas sociales re lacionados con el alcoholismo y la prostitución, 

como la proliferación de las enfermedades venéreas, especificamente la sifilis. 

Infraestructura 

Uno de los problemas del Polo de Desarrollo de Playa Grande fue, 

paradójicamente. la no tan mala condición económica de sus pobladores (en 

relación con el Triángulo Ixil) ; la relativa facilidad para la subsistencia hizo que el 

ejército se desentendiera pronto de la ayuda y la infraestructura de las 

poblaciones. es decir, el ejército se dedicó más a la seguridad que a proveer lo 

necesario para los establecimientos de población. Por eso no tuvieron mucha 

importancia las Coordinadoras Interinstitucionales en la región. Ello significó que 

en esta misma no funcionaran tan intensamente programas para la construcción 

de carreteras dentro de Alimentos por Trabajo, lo cual, a la larga, dificul tó las 

comunicaciones entre las aldeas y, por tanto, la comercialización de sus 

productos. frenando las posibilidades de un mayor desarrollo en el area por el 

costo tan alto que tuvo desplazar la producción de Playa Grande . 

Así. la poca inversión en infraestructura provocó que la gente recién llegada 

a la región sufriera problemas de desnutrición mientras recogía la primera 

cosecha. Ademas. hasta 1986. la zona del Ixcan sólo contaba con un hospital en 

Playa Grande (atendido principalmente por personal extranjero, como se verá más 

adelante) y una pequeña clínica para un poco mas de 100 comunidades y casi 

siempre sin dotación suficiente de medicinas por la inaccesibilidad de la región, la 

1$4 Hecho que como ya se mencionó oca .. 0n6 problemas y a la larga !>Ie uno de los puntos de las 
r>egocia,.;ones par;o el regrno de kI$ refL>giadO$ en MéxO;o. 
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cual, a menudo tuvo problemas con enfermedades como la malaria y las venéreas 

ya mencionadas. 

Los servicios de urbanización fueron construidos en su mayoria por los 

mismos pobladores en sus jornadas de trabajo comunal. Muchas de las aldeas 

contaron con luz, agua. una escuela (generalmente una choza con techo de paja) 

y un maestro, pero en cuestiones de salud y comunicaciones las comunidades no 

contaron con estos servicios, por lo menos hasta mediados de la década de 1980. 

Asistencia no gubernamental 

Como en los otros Polos de Desarrollo , las iglesias tuvieron un peso importante en 

los programas de ayuda a la población . Un ejemplo de ello es el sacerdote católico 

de la congregación salesiana, TlZiano Sofia, que comenzó a trabajar en Cantabal 

desde 1985.te~ En este tiempo tuvo contratados alrededor de 60 trabajadores en 

diferentes proyectos como fueron: la construcción de un templo, "talleres de 

carpintería y ladrilleras, un comedor y dormitorios para los trabajadores. una casa 

de huéspedes y una tienda. Él dirige la tienda en donde vende muchos artículos 

básicos a precio de mayoreo ya que no paga impuestos. También tiene una 

pequeña farmacia y un trabajador de la salud para ayudar a los enfermos" 186 

Asimismo , tuvo una red de catequistas y voluntarios que lo apoyaban en sus 

proyectos, muchas veces sólo a cambio de comida , y otra de donadores dentro y 

fuera del país que eran quienes mandaban las medicinas y los alimentos para sus 

proyectos. 

Uno de los grupos internacionales que brindó ayuda a esta región fue 

Médicos del Mundo quienes trabajaron en el único hospital de Playa Grande con 

todas las limitaciones del presupuesto y las precariedades de la región como los 

deficientes servicios del agua corriente y la energía eléctrica, además de la falta 

' .. l-lay que recordar que ~ iglesia cató~ca no estuvo presenle en el dep;orlllmenlo de El Quiché durante 
a.!iunos ailos. 
, CE IOEC. op. cit., 1990. vol. 2, pp. 243·244. Fue notoria la ambigOedad de la labor de este sacerdote ya que 
manruvo mJy buer>il$ relacÍC>nfl. con 10$ miI~arfl. e indu$O Ie$ proporcionO inforf1"'DCión y map;o$ de In 
com.onidao:le$ de la regón. pero la opción preferenQal por "10$ m¡is pobres y necait:ados" de form;I apolitica 
prOpia de $U ea,isml salesiano lo puSO bajo SOSpecha de los militares pO' Su compromiso social. Sin embargo. 
su mi..".... forrrl3ci6n p,áctica lo hacia parece, prepolente y hasta ,acista con frases como "Elos (los indios) no 
son respo!1sables. 810s no trabajan a menos que yo los esre vigilando. 810s no OOI1lribuyen a mellO$ que yo 
los obligue. lO$ indiO$ son como nítiO$" /bid . p. 244. 
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de comida y medicinas. Sus labores consistian en entrenar promotores de salud 

para las comunidades y en atender a la población que llegaba con enfermedades 

y padecimientos como "malaria , parásitos, anemia , problemas respiratorios, 

mordeduras de serpientes y heridas de machete~1~7 y, obviamente, partos. 

En este Polo de Desarrollo la población trató de organizarse en los Comités 

de Desarrollo o Comités Pro-Mejora de la Aldea tratando de reviv ir la tradición 

cooperativista del principio de la colonización dellxcán, pero la gente no confió en 

la autoorganización que tantas consecuencias violentas trajo. 

Gobierno cioAl 

A partir del gobierno de Vinicio Cerezo, la represión en Playa Grande fue menos 

intensa que en otros Polos de Desarrollo. Esta situación se reflejó a mediados de 

1986 cuando se autorizó a los pobladores de la aldea de Cantabal y de otras 

aldeas cercanas bajo control mil itar que dejaran de patrullar. Ello no implicó que el 

ejército perdiera o relajara sus pretensiones de dominio en el área . sobre todo en 

las aldeas que no consideraba seguras. Allí , las PAC continuaron funcionando igual 

que los primeros años. aunque sí se registró una disminución en la frecuencia de 

los turnos, las desapariciones de personas y los rastreos en el interior de la selva. 

Lo que sí cambió fue la disponibilidad de tierras, ya que muchos 

desplazados durante los primeros años de 1980 regresaron y poco a poco el 

reparto de la tierra se fue acabando. Por ello , el INTA (Instituto Nacional de 

Transformación Agraria) trató de crear opciones diferentes para intensificar la 

explotación de la tierra y para promover más cultivos como el cacao y el achiote. 

Esta institución también apoyó la construcción de cuatro secadoras de cardamomo 

en diferentes comunidades y aunque el hecho tuvo sus limitaciones por diferencias 

intracomunitarias, de cualquier manera fue una medida que benefició a la gente. 

Como en los casos anteriores, los pobladores con títulos de propiedad fueron 

acreedores a préstamos de BANDESA para que pudieran sembrar carda momo o los 

cultivos promovidos por ellNTA 

,., Ibid . p. 249. 
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3. Chisec 

El Polo de Desarrollo de Chisec se localizó en el municipio del mismo nombre en 

el departamento de Alta Verapaz. Este municipio se encontraba al sur de la 

carretera llamada Franja Transversal del Norte y, al igual que Playa Grande, la 

colonización del área es relativamente reciente y de población en su mayoria de 

origen kekchí. 

En los a"os de intensa violencia Chisec fue destruido totalmente, al igual 

que las aldeas que lo rodeaban, La guerrilla tuvo presencia en el área y por eso la 

represión fue tan intensa como en todas las áreas de conniclo: 

Otro informante recordó [ .. ,] 'Recordamos 1981 y 1982, El ejército haCia 
hoyos en donde ponla a la gente, luego los llenaban de gasolina y los 
quemaban vivos. Mataron mucha gente. Muchos de ellos todavla no est1ln 
enterrados. Usted puede encontrar huesos y calaveras en todos los 
alrededores de aqul. Algunas veces los restos de 20 personas en un solo 
lugar. No sabemos quiénes son y no queremos enterrarlos'. ,se 

La mayor parte de la gente huyó a las monta"as le9 y otros escaparon hacia 

los centros poblacionales más grandes del área. "Chisec y las aldeas circundantes 

permanecieron abandonadas la mayor parte de 1982",'90 pero el ejército mandó 

traer por la fuerza a la población de Chisec desde Raxrujáh. La gente comenzó a 

reconstruir la aldea pero ahora bajo el control del ejércilo que la convirtió en una 

Aldea Modelo, es decir, las casas fueron construidas con tablones de madera y 

láminas, con dise"o de rejilla, en loles de 16 por 40 melros y distribuidas por 

sorteo ; el trabajo comunal se desarrolló de sol a sol y todo giró alrededor de las 

PAC A cada familia se le dieron 20 láminas para el lecho de su casa. En el centro 

del pueblo se trazó un parque que sirvió como lugar de reunión y alrededor varias 

'· Ibil .. p. 14{l. Es1<! caso d<! los ca(!1lv<!res sin <!nterrar es lo qu<! ha lI"IO'Iido de un t i<!mpo a la fecha a varios 
grupos a exhumarlos. La Fundación Rigoberta Me"""':' y la Comisión de Escla recimiento Hi5lórico narran el 
modo en que organizacior>es "" gubernamentales como ~ Grupo de ~ Mutuo. la comisj6n dirigida por el 
fa l\e.;ido Monwilor Gerard i, entre otras, han averiguado 10$ lugarn exaetO$ d6nde w corneIieron nt3s 
masacrn y han encontrado muestras de torturas y cadáve res de n¡/\os e ncluso de nonalos. 
' .. Esta zona fue una don~ posteriormente se organiz6 la pobl:tei6n desplaz;l-da par.! convertirse en 
"población en resjstencia" qu",nes iugarian un papel importante en las negociacionn de paz y en las de 
r:r.lriac:ión de refugiados. 
, CErO€c, op. eit , 1990, vol. 2, p. 14{l. 
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manzanas para edificios municipales, la escuela y el centro de salud. Dentro de la 

manzana del parque se construyó un salón municipal y un kiosko . 

Aunque el pueblo fue inaugurado en agosto de 1983, el Polo de Desarrollo 

no se dio por terminado oficialmente hasta febrero de 1986, ya que las aldeas que 

rodeaban Chisec se reconstruyeron con lentitud . Los posibles pobladores tuvieron 

que vivir primero en Chisec bajo el control del ejército hasta que éste consideró 

seguro el territorio de las viejas aldeas_ En ese momento, la población tuvo que 

ayudar de nuevo a la reconstrucción de sus aldeas_ Sin embargo, no todos los 

pobladores regresaron a sus comunidades originales ya que algunas no fueron 

consideradas en el plan de reconstrucción como Aldeas Modelo. pero en muchas 

ocasiones sí recuperaron sus tíerras aunque sus casas estuvíeran en otro 

poblado_ Esto significó que varias aldeas fueran unificadas en una sola, tal es el 

caso de Saguachil que albergó a gente de Yalcoq, Sepalau , Semacoch y de la 

mísma Saguachí l. 191 

Al igual que en la segunda colonización de Playa Grande, el ejército llamó a 

la población del resto del país para que poblaran el área de Chisec con la promesa 

de que había tierra disponible, pero en esta ocasión fue cierto, lo cual redujo las 

tensiones entre pobladores originales. recién llegados y los desplazados que 

volverian años más tarde . La gente llegó de varios departamentos (Atta Vera paz. 

Baja Vera paz, El Quiché , Retalhuleu, Jutiapa , Escuintla , etc.) y pertenecía a 

diferentes orígenes étnicos (kekchíes, quichés, kakchiqueles, pocomchies, ixiles. 

entre otros). 

Gobierno militar 

El ejército mantuvo el mismo poder que en otros Polos de Desarrollo . Su 

presencia física se concentró en el destacamento de Chisec en una colina en la 

entrada de la carretera proveniente de Cobán_ Las PAC actuaron con gran 

intensidad y si alguien faltaba a un turno era castigado severamente_ En este Polo 

de Desarrollo la reeducación ideológica en el destacamento militar tuvo algunos de 

los efectos que el ejército quería: en muchos casos, los pobladores (nuevos) 

'9' Ibid .• p_ 142. 
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creyeron que los causantes de la violencia eran los guerril leros y que los 

desplazados sí habían pertenecido a la guerríl la. Quiza esta reacción fue en parte 

por el miedo que sentían de ser reprimidos una vez más y porque, al igual que en 

Playa Grande, esta gente recién llegada fue usada como agentes de control. 

Existió un cl ima mas que de violencia (como en la región Ixil) de inseguridad. Hubo 

un toque de queda no explicito, en el que la gente sintió desconfianza de salir por 

las noches. Incluso se temia un acto de abuso dentro de las mismas casas, sobre 

todo a las mujeres que se quedaban solas porque los hombres se iban a cubrir su 

turno en las PAC o por viudez. 

Hasta 1986, 40 patrulleros hacían su labor diariamente en los puestos de 

guardia (dos en el centro de Chisec y uno en cada uno de los caminos que salen 

del pueblo). Allí , los patrulleros revisaban a todos los que entraban o salían de la 

aldea . Si alguien no podía asistir a cubrir su turno tenía que pagar a un reemplazo; 

si no lo conseguía no le era permitido faltar so riesgo de obtener un castigo. La 

mayor parte de los patrulleros tuvieron armas provistas por el ejército, a e)(cepción 

de la aldea de Setzi , en donde los patNlleros fueron obligados a comprar sus 

armas. En esta area los rastreos en busca de población desplazada fueron muy 

frecuentes; la gente que era sorprendida en estas aldeas en resistencia podía ser 

asesinada por el ejército o conducida al destacamento militar para ser reeducados 

y después reubicados en Aldeas Modelo . 

En las aldeas, la obligación del comandante de las PAC era reportarse cada 

tiempo determinado a la base de Chisec. El costo del viaje lo asumían los propios 

comandantes y no el ejército. Asimismo, debía organizar a su gente para el trabajo 

comunal en cuadrillas para que donara , por lo menos, un día de trabajo al mes. 

Situación económica y social 

La situación económica de este Polo de Desarrollo era similar a la de Playa 

Grande. ya que la población de Chisec tenía cultivos de carda momo antes de la 

violencia. por tanto, al momento del regreso pudieron obtener algunos ingresos de 

la cosecha. Además, fue mucho más fácil colocar en el mercado nacional e 
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internacional el carda momo que se produjo en la región por la facilidad de acceso 

al área por vía terrestre. 

Hubo un repunte en las actividades económicas de la aldea que se 

renejaron en el funcionamiento de varios restaurantes y cantinas, asi como el 

establecimiento de tiendas y hasta la adecuación de dos casas a manera de cine 

donde se proyectaban peliculas en video con un televisor grande. Además. el nivel 

económico de ciertos habitantes de este Polo de Desarrollo fue mejor que el de 

otros; por ejemplo, algunos pudieron comprar bienes materiales como tocacintas o 

radios y, en pocos casos, hasta automóviles. También varias fami lias construyeron 

en sus casas un segundo piso para invitados o para alquilar, y muchos anadieron 

cocina en cuartos aparte . 

Sin embargo, no todos los pobladores tuvieron esa relativa mejoría 

económica. De hecho, a diferencia de las otras Aldeas Modelo, en Chisec fueron 

más notorias las diferencias económicas y étnicas entre la población, ya que a 

pesar de que las casas se repartieron por sorteo fue la única aldea en la que se 

pudieron intercambiar los lotes. Por tanto , los que tuvieron más posibilidades -en 

su mayoria ladinos recién llegados de otras partes del país- compraron los lotes 

cercanos al centro. Asi, a los pobladores originales - la mayor parte indígenas- los 

fueron replegando a las orillas del pueblo. los desplazados recién llegados de la 

montana se establecieron en cantones contiguos a la aldea , cuestión que permitió, 

de alguna manera , aislarlos del resto de la población. Aun cuando estos últimos 

tuvieron más dificultades para encontrar tierras y ayuda del gobierno para 

establecerse, muchas veces tuvieron que alquilar tierras o trabajar como 

jornaleros. Entre los cultivos de la aldea destacaron , aparte del cardamomo, la 

siembra de maíz, frijol , cana de azúcar y arroz para su autosubsistencia. 

Infraestructura 

Al parecer, en Chisec, la Coordinadora Interinstitucional no tuvo mucho 

seguimiento ni en proyectos ni en financiamiento y ' sirvió primordialmente como 

un medio de informar al ejército del trabajo de las variadas instituciones, en lugar 
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de servir como una agencia proveedora de recursos para el trabajo de 

desarrollo".192 

El programa de Alimentos por Trabajo con fondos del gobierno sólo 

funcionó muy al principio con los primeros pobladores que llegaron, después fue 

apoyado por capital de la -en ese entonces- Alemania Federal. La institución se 

llamó CQOAAT, y la ración de este programa incluía. normalmente , maíz , harina. 

frijol. leche y aceite enlatado. 

En Chisec se construyó una clínica de salud con enfermeras y técnicos de 

la salud pero con las carencias de los otros Polos de Desarrollo. Sólo habia un 

médico para toda el área y no contaba con instalaciones para cirugia. Las casas 

tenian luz yagua y pagaban su cuota cada mes. En contraparte, hasta 1986, 

pocos pobladores poseían títulos de propiedad de sus parcelas; esto se debió a 

que la tierra era considerada comunal y, por tanto, era posible heredarla pero no 

venderla: si se abandonaba mas de seis meses se perdia totalmente. Por 

consecuencia, no eran acreedores a préstamos de BANDESA. 

Asistencia no gubernamental 

En general , existió muy poca ayuda privada para Chisec, a excepción de 

donaciones eventuales de medicinas por parte de la U$AID y UN ICE~ , y la acción de 

algunas iglesias evangélicas en programas de alimentación y de salud mediante 

fondos recibidos desde Estados Unidos. 

Gobierno dvil 

Después de las elecciones de 1985, Chisec contó con un alcalde electo, que actuó 

como jefe de la Coordinadora Inlerinstilucional. Sólo que muchos pensaban "que 

él es tan ineficaz como la Coord inadora Interinstituciona l, que puede tener buenas 

intenciones, pero que re lativamente no liene poder , ya que no tiene recursos para 

poder realizar sus objetivos".193 La aparente ineficacia del alcalde a los ojos de los 

demas pudo ser porque, por un lado , su origen kekchí lo puso en desventaja con 

el ambiente racista de la aldea y, por el otro , ganó la alcaldía por medio de la UCN, 

m Ibid .. p. 154. 
m Ibid . p. 155. 
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un partido opuesto a la democracia Cfistiana, triunfadora en las elecciones 

presidenciales. Aun asi , el Comité de Desa rrollo de Chisec tUllO gran actuación 

durante 1986 y con un trabajo bien organizado y aparentemente representativo 

logró conseguir tierras y materiales para casas pa ra los recién llegados, muchos 

de los cuales integraban este comité. Sin embargo, hubo muchos enfrentamientos 

entre el alcalde y el Comité de Desarrollo, ya que este último no fue reconocido 

dentro de las instituciones participantes en la Coordinadora Interinstitucional, 

además de que necesitaba el apoyo del alcalde para poder realizar cualquier 

acción , y éste no los apoyó . la acción de este comité fue muy importante porque 

constituyó una excepción: "De todos los comités en los diferentes Polos de 

Desarrollo, el único que no fue creado y controlado por la misma gente que ocupa 

el puesto de alcalde o por el ejército, es el de Chisec' 194 

También en 1986 se comenzó a impulsar un proyecto de obras públicas 

para introducir el drenaje y construir la oficina de correos y el edificio municipal. 

Asimismo , se promovió un proyecto agrícola de tipo desarrollista mediante la 

acción de DlOESA. La labor consistió en enseñar a promotores agricolas elegidos 

en las diferentes aldeas a diversificar los cultivos y mejorar las técnicas de 

producción a cambio de alimentos y dedicación en el aprendizaje . 

4. Chacaj 

El Polo de Desarrollo de Chacaj se ubicó en la aldea de Chacaj en el municipio de 

Nentón , en el Departamento de Huehuetenango, casi en la frontera con México. 

la aldea original de Chacaj fue destruida y quemada a principios de la década de 

1980 y reconstruida en 1983. La mayor parte de su población original huyó hacia 

México y, por eso, la reconstrucción de la aldea como un Polo de Desarrollo fue 

planeada para atraerlos de nuevo a territorio guatemalteco . La idea original del 

'$O /bid . p. lSS. 
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Decreto-Ley 65.-84 del 2tl de Junio de 1984 incluía la aldea de ChacaJ y la 

comunidad de Ojo de Agua. l95 

Inicialmente , los refugiados que regresaron en 1983 pasaron algún tiempo 

por la base militar antes de ser reubicados en el Nuevo ChacaL el cual ayudaron a 

construir con trabajo comunitario de hasta 16 horas diarias. Esto último, además 

de la explícrta prohibición del ejército , les impidió sembrar para su 

autosubsistencia el primer ario de su estancia en Chacaj. Esta medida fue el 

método de control que el ejército ideó para someter a la población: los hizo 

completamente dependientes en cuanto a su alimentación , y se puede decir que 

también se coa rtó su l ibertad. ya que no se le permitía a la población salir de la 

aldea por ninguna razón. Lo anterior generó tal descontento entre la gente que 

cuando en 1984 el ejército los dejó ir a sus aldeas originales, pocas familias se 

quedaron en las casas y parcelas que ellos mismos ayudaron a construir y limpiar. 

Por tanto, el ejército comenzó a hacer campana de repoblamiento de esta 

aldea y anunció la disponibilidad de tierra y de lotes. La segunda ola de población 

comenzó a llegar a principios de 1985, pero su situación no varió mucho en cuanto 

a la libertad de movimiento en el área ; por ello , la población en Chacaj fue 

relativamente inestable, ya que algunos de los pobladores que llegaron no 

aguantaron la vigilancia a la que eran sometidos y preferían regresar a sus lugares 

de origen. La población vino de todas partes de Guatemala y, como en el caso de 

los otros Polos de Desarrollo. tuvo que convivir gente de muy diferentes orígenes 

étnicos. En esta sola aldea hubo por lo menos seis grupos indigenas además de la 

fuerte presencia de ladinos. 

En el centro de la aldea se construyeron el salón de reuniones, la casa de 

trabajadores extranjeros para el desarrollo ,l96 y el puesto de las PACo Alrededor de 

estos edificios se hicieron las casas de tablas de madera y techos de lámina 

conservando el diseno en rejilla , presentes en casi todos los Polos de Desarrol lo. 

Gobierno militar 

19'5 Citado en Comisión tnteramericana de Derechos Humanos. op. cit .• pp. 95-96. 
19'5 Tra bajadoru t ......... nl)$("$. $u pre..enc;ia _~ explicada má$ adetante. 
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Como se mencionó, la presencia del ejército fue muy fuerte . Mantuvo un 

destacamento permanente en el lado norte de la aldea de Chacaj que controlaba 

las salidas y entradas a la aldea . Todos los hombres a partir de los 14 anos eran 

obligados a participar en las PAC y si alguno queria salir tenía que obtener un pase 

con el comandante de la base informándole a dónde iba, el por qué y el tiempo de 

su ausencia. A diferencia de otros Polos de Desarrollo, a cada patrullero se le 

entregaba un arma para el servicio que debía entregar a los del siguiente turno . 

Situación económica y social 

Desde la planeación de esta aldea e)(istió un problema : hubo más lotes para 

vivienda que parcelas para sembrar. Esto , a la larga, provocó que algunos jefes de 

familia se quedaran sin tierras y por tanto, sin posibilidad de la autosubsistencia . 

Inicialmente se construyeron apro)(imadamente 200 casas en lotes de 20 por 40 

metros y la distribución, a diferencia de otras aldeas, fue conforme las familias 

llegaron y no por sorteo. Las parcelas de tierra disponibles fueron 100 de 8 

manzanas cada una. Por tanto, prácticamente la mitad de las familias se quedaron 

sin tierra y sobrevivían como jornaleros o como prestadores de algún servicio. 

De cualquier manera, aunque el ejército vendió estos lotes y parcelas. no 

pudo entregar inmediatamente los titulos de propiedad porque esas tierras ya 

habian sido entregadas en la primera ola de colonización. No obstante. se 

implementaron algunos programas para que los pobladores pudieran comenzar a 

sembrar maíz y frijol, y la extensión de tierra de cada familia fuera suficiente para 

sobrevivir. 

La división religiosa en Chacaj no fue diferente de la de otros Polos de 

Desarrollo. E)(istió un templo católico atendido por catequistas y por lo menos tres 

iglesias evangélicas. 191 La diferencia fue que ninguna aportó grandes programas 

de ayuda para la población de esta aldea. 

Infraestructura 

'9' Per mencionar algunas: La Asamblea de Dios, CentroamelÍCólna y Dios de la Proleda. CEIOoEC. op. cH .• 
1990. vol. 2. p. 210 
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En la aldea se construyeron una escuela, un centro de salud y una oficina de 

correos. En cuanto a las carreteras, Chacaj está bien comunicada con la capital 

municipal de Nentón y con la departamental de Huehuetenango . También contó 

con luz yagua potable , si no en cada casa, si en cada manzana . Pero como en la 

mayor parte de los Polos de Desarrollo , la calidad de los servicios de salud fue un 

verdadero problema. Hubo escasez de personal y principalmente de medicinas. 

Asístencia no gubernamental 

Apa rte del ejército y de las diferentes instituciones gubernamentales. Chacaj tuvo 

una ayuda en su financiamiento diferente de la de otros Polos de Desarrollo . Esta 

aldea contó con fondos de una misión de ayuda de Taiwán. Fue el único caso que 

recibió públicamente dinero de un gobierno extranjero abiertamente anticomunista 

para aplicarlo en proyectos agrícolas de irrigación de parcelas e introducción de 

nuevos cultivos, pero que se diversificó en la provislón de "maquinaria, 

entrenamiento técnico y bienes agrícolas incluyendo semillas y animales 

jóvenes".198 Por todos estos servicios los taiwaneses cobraban a los pobladores 

una cantidad. dinero que iba a parar a una cooperativa administrada por una 

dependencia gubernamental. Aunque los pobladores no pudieron obtener crédito 

con BANOESA. por no tener titulas de propiedad, la ayuda taiwanesa propició que se 

pudiera echar a andar la producción en Chacaj. 

Gobierno civil 

Como casi en todos los otros Polos de Desarrollo, e l cambio de administración 

trajo conslgo una aparente reducción de la presencia militar. Ya no fue necesario 

que las personas informaran al comandante del destacamento de cada uno de sus 

movimientos, pero esto no significó que el control se perdiera ; de cualquier modo 

se tenía que conseguir un pase del comandante de las PAC para poder salir de la 

aldea. Las PAC siguieron funcionando normalmente. Aun con la presencia del 

alcalde auxiliar, el ejército slguiÓ ejerciendo el poder en la aldea o por lo menos asi 

lo reflejaron los pobladores que prefirieron ir a arreglar algún problema con el 

comandante de la base que con el alcalde. Asimismo, el ejército se retiró de todo 

'. Ibid . p. 215. 
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trabajo de desarrollo en la aldea y le dejó esa responsabilidad a las instituciones 

del gobierno civil. 

Algo diferente sucedió en este Polo de Desarrollo con el Comité de 

Desarrollo que sí tuvo una directiva , formada por representantes de las 

organizaciones gubernamentales (DlGESEPE, DlGESA, INACOP, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud Pública) y privadas que trabajaron en la zona, 

aunque sus alcances reales fueron muy limitados por la desconfianza de la gente 

y por los pocos recursos que les fueron destinados desde la Coordinadora 

Interinstitucional municipal de Nentón, 

5. Yanahi 

En este inciso se explicará rápidamente el caso de esta aldea que no fue 

propiamente considerada Polo de Desarrollo en el Decreto-Ley 65-84 de! 26 de 

junio de 1984, pero que algunos especialistas y personas del mismo gobierno 

incluyeron al mencionar a éstos. Lo anterior se debió a que en esta área se 

implementaron proyectos de control territorial y de población semeja ntes a los de 

los cuatro casos antes descritos. 

Yanahí se ubicó en el departamento de El Petén, en el extremo norte de 

Guatemala, la zona más despoblada y de dificil acceso del pais. De hecho, en la 

década de 1960, el gobierno creó el FYOEP (Fomento y Desarrollo de El Petén) una 

instancia cuyo objetivo fue colonizar y explotar los abundantes recursos naturales

maderas preciosas, chicle y petróleo- de la región. Al igual que las otras zonas 

despobladas, El Petén fue colonizado mediante propaganda en todo el pais de 

ofrecimiento de tierras baratas en forma de parcelas, fincas o cooperativas. Como 

en los casos anteriores, la iglesia católica financió muchas de estas cooperativas. 

El territorio de El Petén es tan extenso que, aún a finales de la década de 

1980, la gente seguía llegando a coloniZano. Obviamente, los primeros 

colonizadores se enfrentaron a un régimen de trabajo difícil porque primero 
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tuvieron que botar la selva para poder sembrar sin existir ningún tipo de 

infraestructura para vivir ahi. Sin grandes carreteras que conectaran con grandes 

centros poblacionales, ni luz ni otros servicios, todo estaba por hacer. 

Precisamente por su inaccesibilidad, y por el tipo de organización en el 

interior, la gente de esta región fue terreno fértil para la guerrilla. Por tanto, la 

represión fue directamente proporcional al igual que la capacidad para expulsar a 

la población hacia el interior de la selva o hacia la capital departamental (Flores) o 

a los pueblos más importantes del área (Santa Elena y San Benito). 

Yanahi se creó con la población que se quedó o que fue recapturada . El 

procedimiento de control y creación de desarrollo fue aplicado en esta aldea y, en 

general, en todo El Petén, pero no se alcanza a distinguir donde comienza el 

proyecto de desarrollo de El Petén y el proyecto de ésta . De hecho, ' El Petén 

puede ser visto como un precursor de los Polos de Desarrollo. La idea era 

controlar un área del país en donde una amenazante insurgencia estaba creciendo 

ya través de un plan de colonización, crear 'desarrollo' sin cambios sustanciales 

en la estructura socia l" 199 Por tanto, Yanahí no cumple con uno de los primeros 

requisitos de un Polo de Desarrollo que fue tener un territorio bien delimitado. 

En la década de 1980, El Petén fue una zona altamente militarizada . Hubo 

bases del ejército en Santa Elena y en Poptun, además de los destacamentos, 

retenes y puestos en las aldeas en todo el departamento . En cuanto a las PAC, se 

puede decir que en algunas aldeas su presencia fue tan evidente como en las 

Aldeas Modelo de los Polos de Desarrollo , pero en otras aldeas los pobladores se 

negaron a participar en ellas, tal es el caso de Poptun , Flores y Santa Elena. Por 

lo anterior, podemos ver que Yanahi no cumplió con otro de los requisitos básicos 

de un Polo de Desarrollo que fue contar en todas sus aldeas con PAC como parte 

de la estrategia de seguridad y control. 

Realmente lo que pasó con el proyecto de Yanahí fue que no hubo 

población que quisiera colonizar esta aldea. El plan sí era construir allí una Aldea 

Mode lo de 100 casas con todos sus proyectos de desarrollo como carreteras, 

'~ Ibid . p. 123. 
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centro de salud, escuela , criaderos de peces, electricidad y obviamente bajo el 

control del destacamento militar, pero la población nunca llegó. Para 1986, sólo 

vivían cinco familias originarias de la desaparecida cooperativa de Monte 5inaí 

que fueron capturadas por el ejército y llevadas por la fuerza para habitar Yanahi 

porque los militares no les permitieron regresar a sus tierras originales. Por tanto , 

·Yanahi representa la más grande derrota en el sistema de los Polos de 

Desarrollo".200 

l(I(I lbid . p. 135. 
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CONCLUSIONES 

El proceso de Gualemala hacia la polilica de conlrainsurgencia de la década de 

los años ochenta , fue un proceso de casi treinta años en el que intervinieron varios 

factores externos e internos: la Guerra Fria , la doctrina de Seguridad Nacional 

apoyada por Estados Unidos en los países dentro de su area de innuencia , el 

impulso de proyectos de desarrollo de la administración de John F. Kennedy 

dentro del programa Alianza para el Progreso, el apoyo de Ronald Reagan y su 

gobierno hacia los gobiernos militares que se alinearan con sus intereses y 

reprimieran cualquier acto de grupos demandantes de reformas polít icas, sociales 

o económicas, así como la ilegitimidad de los gobiernos militares en Guatemala 

que se sucedieron desde el golpe de Estado a Jacobo Arbenz, la cohesión entre el 

ejército y la oligarquia dentro de lo administrativo y lo económ ico que cerró la 

posibilidad de acceso al poder de otros grupos, la crisis económica producto de la 

disminución del comercio dentro del Mercado Común Centroamericano y la caída 

de los precios internacionales de varios productos de exportación , los brotes de 

inconformidad de varios sectores ante los problemas socioeconómicos de gran 

parte de la población , el posterior cierre de los canales de protesta y la represión 

hacia cualquier grupo inconforme , la aparición de varios grupos armados, unos 

inconformes con el régimen militar y otros en apoyo de éste, como fue el caso de 

los Escuadrones de la Muerte , la adaptación de la doctrina de Seguridad Nacional 

en el interior del país por parte de los gobiernos militares, entre otros. 

Los factores anteriores propiciaron la adopción de la estrategia de la 

contrainsurgencia como proyecto nacional, la cual quedó materializada en el Plan 

Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) de 1982 y el Plan Nacional de 

Desarrol lo (PND) de 1986. Dentro de estos planes, la seguridad nacional fue el 

objetivo principal sin importar la violencia que generó. 

Estos planes nacionales ejecutaron varias campañas o planes anuales con 

diferentes acciones contra insurgentes. La primera fue la llamada "Sacarle el agua 

al pez", es decir, dejar sin apoyo económico y humano a los grupos armados que 

tuvieron sus bases sociales en varias zonas rurales, llamadas areas en connicto, 
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mediante la estrategia de tierra arrasada. Esta medida causó la muerte de varios 

miles de personas, en su mayoria indígenas, y el desplazamiento forzoso de 

varias comunidades. 

Para controlar a la población desplazada, los planes desarrollaron cuatro 

mecanismos de contrainsurgencia en las áreas en confl icto para garantizar la 

seguridad y el control del territorio : las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), el 

control de todos los programas destinados a la organización o desarrollo de la 

población civil a través de la Sección de Asuntos Civiles (s-5), la creación de las 

Coordinadoras Interinstitucionales y la implantación de los Polos de Desarrollo. 

Los Polos de Desarrollo se integraron por las Aldeas Estrategicas y las 

Aldeas Modelo, las PAC, los centros de reeducación ideológica, los centros de 

recepción de desplazados, los destacamentos militares, los helipuertos, las pistas 

de aterrizaje , la infraestructura de carreteras y proyectos desarrollistas y las 

Coordinadoras Interinstitucionales. 

Se construyeron cuatro Polos de Desarrollo según el plan original: Triángulo 

Ixil y Playa Grande en el departamento de El Quiché , Chisec en Alta Vera paz y 

Chacaj en Huehuetenango. También se consideró como Polo de Desarrollo la 

aldea de Yanahí, en El Petén , aunque ésta no cumplió con todos los elementos 

propios de los polos. 

La Aldea Modelo de Acul en el Triángulo Ixil fue el prototipo de las aldeas 

que conformaron los Polos de Desarrollo. cuyas caracteristicas fueron: el diseno 

en rejilla para controlar a la población dentro de un área delimitada , la convivencia 

urbana para facilitar el abastecimiento de servicios y la vigilancia intervecinal. 

El Triángulo hcil fue el Polo de Desarrollo que más sufrió la represión militar, 

y la población ixil fue una de las etnias más afectadas en terminos cualitativos por 

la violencia generada en su territorio . Asimismo , esta área tuvo problemas 

económicos y sociales por la falta de tierras en las zonas consideradas seguras y 

la pérdida de cosechas por la tierra arrasada Sin embargo, fue una de las zonas 

con más ayuda de organizaciones sociales, pero que no propiciaron proyectos de 

desarrollo sino puramente asislencialislas. 
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Los casos de Playa Grande y Chisec fueron diferentes del Triángulo Ixil por 

la población que habitó en ellos y por las condiciones económicas previas. El 

cultivo del carda momo y la abundancia de tierras permitieron que la situación 

económica no fuera tan precaria. Lo que permaneció igual fue la constante 

presencia del ejército en toda el área. 

Chacaj sufrió la misma violencia que los otros Polos de Desarrollo, por eso 

tuvo que ser repoblada en varias ocasiones; lo que marcó la diferencia fue el 

proyecto de desarrollo financiado por la Misión de Ayuda de Taiwán. Este proyecto 

favoreció el incremento de recursos económicos de los habitantes que participaron 

en él y la dotación de infraestructura, así como la capacidad de organización de la 

población . 

Yanahí fue considerada por algunos investigadores como un Polo de 

Desarrollo por el control militar y por la forma en que se construyó , pero la fatta de 

pobladores hizo que esta aldea no funcionara en los niveles de las otras. 

El gobierno de Vinicio Cerezo no introdujo modificaciones en el interior de 

los Polos de Desarrollo en cuanto a su nivel de desarrollo e infraestructura; por el 

contrario. el ejército se desentendió de las labores de desarrollo y sólo se 

concentró en las de seguridad , ocasionando una reducción del nivel de vida de 

sus habitantes, pero conservando el grado de control. 

Los Polos de Desarrollo significaron para el régimen militar el mejor 

mecanismo que tuvieron para ejercer el control de algunas zonas de conflicto y, al 

mismo tiempo, contar con la aprobación internacional y la ayuda económica y en 

especie que se necesitaba por la crisis que atravesaba el pais. Sin embargo , el 

objetivo de desarrollo no se logró, porque aunque en los planes y discursos 

aparecía como uno de los puntos clave, realmente no hubo disposición ni recursos 

humanos y financieros para realizar los proyectos que permitieran el mejoramiento 

de los niveles de vida de los pobladores. 

Con el tiempo, las diferentes investigaciones revisadas que abordan las 

consecuencias de los Polos de Desarrollo indican que a cambio de luz, en algunos 

casos agua , la construcción de escuelas o centros de salud, lo que se logró fue la 

muerte de miles de personas, el desarraigo de la población indigena, la 
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destrucción de sus usos y costumbres, el uso del miedo y el hambre como 

instrumentos de conlrol , el desmantelamiento de las formas de organización de la 

población, una sociedad armada mediante las PAC y un sinfin de violaciones a los 

derechos humanos de decenas de miles de personas que vivieron dentro de estos 

Polos de Desarrollo. 

Se puede concluir que, a pesar de la insistencia de algunas organizaciones 

e instituciones sociales en denunciar la violencia que se vivió en las zonas en 

conflicto y después en los Polos de Desarrollo, los organismos internacionales 

encargados de defender los derechos humanos no qu isieron o no pudieron hacer 

nada y, después de casi treinta años. lo unico que han hecho es reconstruir la 

hisloria , descubrir cementerios clandestinos y escuchar a los que olvidaron , en un 

clima de impunidad e injusticia . 

Finalmente , de los Polos de Desarrollo se puede decir que hace falta más 

investigación acerca de lo que sucedió con estas comunidades. ¿De qué manera 

se reintegraron a la vida del país? ¿Cómo ha sido su convivencia en los años 

recientes? Y, de manera más general, también puede decirse que, aunque hace 

falta investigación académica de la situación guatemalteca en la década de los 

ochenta, haría falta hacer un segu imiento de las consecuencias que tuvo la 

violencia generalizada en la población y en el desarrollo del país_ Aún ahora , los 

fantasmas de la impunidad y la injusticia, el dolor y el sufrimiento perduran en el 

día a dia de la sociedad guatemalteca_ 

116 



ANEXO 1. COMENTARtOS SOBRE LAS FUENTES 

Después de estudiar!a creación y funcionamiento de los Polos de Desarrollo en su 

conte)(to histórico como un mecanismo de contrainsurgencia , en este ane)(o se 

recuperarán las diferentes versiones acerca del objetivo mismo de la creación de 

los Polos de Desarrollo , según diversas fuentes de consu~a . Es necesario 

observar las maneras en las que el momento histórico o el origen de la fuente dan 

interpretaciones variadas al carácter de la contra insurgencia en Guatemala. En 

este apartado se profundizará en el momento en que se produjeron algunas de las 

fuentes principales que se eligieron para alimentar la elaboración de esta tesis, así 

como , en el planteamiento y conclusión de éstas respecto de los Polos de 

Desa rrollo 

El análisis se hará de manera cronológica según la fecha de aparición de 

las fuentes. Se comenzará con dos fuentes anteriores a la construcción de la 

primera aldea modelo. La primera nada tiene que ver con Guatemala; sin 

embargo , se considera importante e)(poner de dónde surge el concepto de "polo 

de desarrollo' , respuesta que se encuentra en la teoria de los estudios urbano~ 

regionales. La segunda fuente analizada será una investigación hecha en t979, 

que puede ayudar a dar una idea del porqué una parte de la sociedad 

guatema~eca de esos años consintió la ejecución de la política contrainsurgente y 

especificamente todo lo que rodeó a la creación de los polos, las campañas 

militares de tierra arrasada, las Aldeas Modelo y la represión masiva contra la 

población indigena . 

Después se e)(pondrán tres fuentes simultáneas a la aparición de los polos 

y su funcionamiento. La primera es la fuente oficial , la mirada del régimen militar y 

del gobierno civil ; se señalarán los documentos en los que basaron la puesta en 

marcha de Jos polos y los supuestos objetivos de desarrollo. La segunda será la 

visión de algunas organizaciones civiles, en su mayor parte perseguidas a lo largo 

del periodo que nos ocupa , y que. por tanto , su interés principal fue la de 

denunciar al e)(terior lo que pasaba en el país. La tercera fuente se refiere al 

estudio de campo que se hizo en todos los polos por un equipo de antropólogos 
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financiado por un organismo internaciona l, que es uno de los testimonios 

principales de la vida cot idiana de estos lugares. 

Como se mencionó en la introducción , el corte de las fuentes bibliográficas 

para la presente investigación se decidió por la mezcla de dos factores: por un 

lado, la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y, por el otro, la publicación de la 

investigación histórica, por mandato de la Organización de las Naciones Unidas, 

Guatemala. Memoria del silencio. Infonne de la Comisión para el Eselareamiento 

Histórico , que hace el recuento objetivo del conflicto que duró 30 años. Por lanlo , 

ésta será la última fuente de la que tratará este anexo, la cual se realizó años 

después de terminado el conflicto Es importante mencionar que en los ultimos 10 

años se han publicado muchos libros y artículos muy valiosos acerca del conflicto 

guatematleco; sin embargo, todos se encuentran de alguna manera influidos y 

basados en la publicación anteriormenle mencionada. 

1. Antes de la creac ión de los Polos de Desarrollo 

1.1 El concepto de Polo de Desarrollo 

En primer lugar, me parece importante no perder de vista el origen conceptual de 

los Polos de Desarrollo para saber de dónde surgió la idea en el contexto 

guatema~eco . Con este fin , es necesario consutlar textos que ofrezcan una 

definición de ellos y de sus caracteristicas, cómo se deben construir y los 

propósitos que persiguen. Uno de los textos clásicos en los que se plantea una 

propuesta es Los Polos de Desarrollo y la planificación nacional. urbana y regional 

escrito por Fran:;ois Perroux, John Friedman y J. TInbergen 201
. Es necesario 

aclarar que el término se inserta en el área de estudio de la planificación urbana y 

regional y sobre todo en el ámbito económico o de actividades similares que 

tienen poco que ver con el contexto de la estrategia conlrainsurgenle en el que se 

construyeron los Polos de Desarrollo en Guatemala 

lO'Frano;:ois Perroux. John Friedman y J . Tinbergen. Lo.; Pc/o$ de deurrollc y 111 pÚlnificaci6n nlJC""~I . 
.... bana y regional. Buenos A~es. Ñ9"ntina. Ediciones Nueva Visiór1. 1973. Estos autores están dentro de los 
~me;0$ invest;gadores que ahondaron en el estudio de los Polos de Oesarrolo. también .amados Polos de 
Cr,.gmento 
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La propuesta teórica de los Polos de Desarrollo está presente en la 

literatura sobre planeación urbana y regional, desde mediados de la década de 

los años sesenta. En los años posteriores, varios autores estudiaron el tema 

desde diferentes perspectivas. Algunos gobiernos retomaron positivamente esta 

propuesta para efectivamente desarrollar ciertas regiones. Sin embargo , existen 

otros casos en los que dicha propuesta se utilizó sólo en el discurso y no como un 

plan en beneficio de la población . El ejemplo más conocido ocurrió en Vietnam , 

durante la guerra en la década de los setenta, que, como en el caso de 

Guatemala, sólo sirv ió como método de control de población. 

Friedmanzo2 dice que, para el caso de la activación de nuevos Polos de 

Desarrollo, en un primer momento es necesario hacer un análisis regional para 

identificar las diferentes áreas en potencia de ser Polos de Crecimiento, con el fin 

de saber si son apropiadas para ello, es decir: si son atractivas para las 

inversiones proyectadas. si existe un mercado potencial. y si los recursos son 

suficientes, tanto los institucionales como los de infraestructu ra, los humanos y los 

naturales. Igualmente , se tienen que delimitar las áreas de influencia dentro del 

sistema y los subsistemas que dependerán de él. En otras palabras. se debe 

analizar si la región seleccionada cuenta con las caracteristicas para echar a 

andar un proyecto de desarrollo. si presenta obstáculos naturales (como cadenas 

montañosas que afecten el costo del transporte , por ejemplo) , si las diferencias 

culturales del área no interfieren con las nuevas formas de desarrollo, entre otras 

cosas. En cuanto a lo gubernamental , es necesario establecer una autoridad de 

desarrollo regional para cada Polo que se encargue de planear, coordinar y 

ejecutar, que tenga una estructura corporativa , cuente con personal profesional y 

sea directamente responsable ante el gobierno .Z03 Friedman recomienda que la 

activación de Polos de Crecimiento se haga en ciudades medianas entre 200000 

y 1000000 de habitantes ya que los ·costos de absorción de población adiciona l 

son muy inferiores· 204 

m John Friedman. "'la eSUil!e9Íi1 de los Pobs de Cfecmento como instrumento <:le I~ política de desarrollo" 
en F'M~ois Pe,roux, John F,iedman y J . Tínbe<gen, LN Pc/o& de d&1l!rCI1o y le plenifi:eeÍÓf! MCÍCM/, 
.... />ana Y''"9ione/. Buenos Aires, Argentina. Edicion .... Nueva Visión , 1973, pp. 28-58. 
~ John Friedman. op.dl .• p. 45. 
lO4 /bid • p. SO. 

119 



El éxito de un Polo de Crecimiento depende de que el proyecto sea masivo , 

permanente y prolongado; así como aplicado sobre una base programada y 

coordinada.20~ Esto dará como resultado que los inversionistas se sientan seguros 

de que el gobierno está comprometido con el proyecto y dará facilidades en 

infraestructura social y económica ; además, si una empresa se atreve a 

establecerse en un área en potencia , dará seguridad a otras más para que se 

unan al proyecto de desarrollo y facilitará recursos externos, de instituciones 

internacionales, principalmente ; y, por tanto, favorecerá el bienestar de la 

comunidad, porque el mercado (empleados y sus familias) se ampliará . Por otra 

parte. con un proyecto de inversión y planeacion, los costos en servicios de 

infraestructura pueden programarse mejor. 

La estrategia de los Polos de Desarrollo no es recomendable para sistemas 

preinduslriales porque en ellos predomina el aspecto político (seguridad) sobre el 

económico (desarrollo) ; y, porque en tales sistemas las regiones no se encuentran 

integradas al ámbito nacional e, incluso, no cuentan con una politica de desarrollo 

nacional. Además en los sistemas preindustriales predominan las áreas rurales, 

las cuales, aunque se ven beneficiadas con los proyectos de Polos de 

Crecimiento, Friedman dice que, en estos casos, primero es necesario establecer 

un programa especial llamado de ·urbanización del campo· que tiene objetivos 

gemelos ' reducir el promedio de costos sociales de la urbanización y aumentar la 

productividad de la mano de obra rura l"20G, o bien , llevar a las zonas rurales los 

patrones de vida urbana para frenar la migración hacia las ciudades y a la larga 

reducir los problemas sociales que conlleva la migración económica forzada , como 

el desempleo . Algunas de las medidas planteadas por este autor para los sistemas 

preindustriales son: 

1) construir un puente de servicio hacia las aldeas rurales mediante el 
refuerzo selectivo de las funciones econ6micas en una jerarqula de 
centros comerciales intermedios; 
2) electrificar las ;!reas rurales; 
3) estimular el desarrollo de modernas industrias rurales en centros 
estratégicos, prestando especial atención al financiamiento adecuado y al 
disello, control de calidad y comercializaci6n de sus productos; 

lI1'> lbid .• p. 41. 
lI1'> Ibid . p. 53. 

120 



4) emprender un programa de vivienda rural ampliado , unido al suministro 
de selVicios comunitarios esenciales, especialmenle de escuelas 
primarias y secundiHias y equipamiento sanrtario, y 
5) mejorar el sistema de transportes desde el campo al mercado y las 
facilidades del almacenamiento pertinentes.70/ 

Una vez alcanzada la ·urbanización del campo" es posible llegar a lo que 

se llaman centros de servicios o ·puntos de crecimiento· para el desarrollo rural o, 

en palabras de Friedman: 

( ... ] el desarrollo agrlcola exige ciertas medidas que tienen muy poco que 
ver con los Polos de Crecimiento ] ... ] Esas medidas incluyen esquemas de 
redistribuci6n de la tierra. formación de sindicatos campesinos, pollticas 
de precios mas favorables para los productores agrlcotas, expansión del 
movimiento cooperativo, investigación y extensión agricola, administración 
de créditos agrlcolas y capac~aci6n de trabajadores campesinos :1Oll 

Por otra parte, en otro de los textos utitizados en la presente investigación 

también se afirma que: 

De acuerdo con la teorla de los Polos de Desarrollo ( .. . ] para que exista un 
polo de desarrollo se requiere que en una zona geogratica o subsistema 
regional se inserte una nueva actividad motriz que sea susceptible de 
introducir una serie de efectos parciales positivos aunque también 
negativos eventualmente, sobre dicho subsistema . ] ... ] 
En el caso de los Polos de Desarrollo que estudiamos. se obselVa que no 
existe ninguna actividad que pueda calificarse como 'nueva actividad 
motriz' por lo que, en térm inos de desarrollo no pueden ser calificados 
r:nmn Pnln~ y ~fl anr:uantra qua ~u ,iniroO flanti"n fln II\rminn~ ar:nnñmi .. oO~ 
es el de intentar 'reincorporar a los desplazados' a las actividades 
productivas del pals .200 

Se puede concluir que, en el caso guatemalteco, esta propuesta teórica en 

realidad no se ajustaba a l sentido de la política de contrainsurgencia ni al de la 

situación económica y social del pais. Si bien existió una planeación para la 

implementación de los Polos de Desarrollo en la que se estudió la ubicación de 

éstos. se creó un organismo (los Consejos de Desarrollo). el gobierno se 

comprometió a llevar infraestructura, atrajo inversión de organismos 

,., Ibid., pp. 53-54. 
"'" lbid., p. 51 . 
200 "De ' Polos de Desarrolo' ti Enclaves Milit, .. es" "" CE 'Of:C, Etnocidi:> o etnodeuJfrolo en Guate_la: la 
dM ... tructUf""ión de las comJni<údes indígenas y bs "'rtlIldos "Polos de deurrol/o', Mé>c ico, Centro de 
E$t\JdiO$lnll'gradO$ de CHarrollo CorrKJnal (CE'Ote), 1967, p, 277 
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internacionales y, en general , cumplió algunas de las características de los Polos 

de Crecimiento planteadas por Friedman. Sin embargo , y aun pasando por alto la 

violencia y los objetivos de control y seguridad, existieron fallas en la planeación 

desarrollista que impidieron el completo funcionamiento y éxito del proyecto . Por 

ejemplo: no se contó con una infraestructura adm inistrat iva suficiente que diera 

seguimiento a todos los proyectos, no se involucraron proyectos de inversión 

nacionales, y de los internacionales la gran parte fue sólo asistencialista, a 

excepción del proyecto del gobierno de Taiwán . Además, el concepto teórico no 

se adecuaba a la realidad preindustrial general de Guatemala y mucho menos a 

las zonas donde se planearon los Polos de Desarrollo. Se puede decir que los 

llamados Polos de Desarrollo guatemaltecos no cumplieron con los elementos 

básicos para ser considerados Polos de Crecimiento, pero si plantearon una 

alternativa de urbanización que si se le hubiera dado seguimiento, tal vez, habría 

llevado a proyectos reales de desarrollo en esas regiones. aunque, quizá , con los 

mismos o más costos culturales que los que tuvo. 

1.2 El pensamiento en el poder 

En este apartado se analiza un artículo escrito por Martha Elena Casaus. que 

ejemplifica una de las muchas perspectivas desde donde los académicos y 

estudiosos de Guatemala han visto el tema de la violencia en su país y que 

encuentra la explicación en el "racismo de Estado" El artículo de Marta Elena 

Casaus Arzú,210 se basa en su libro Guatemala: linaje y racismo, en el que analiza 

una encuesta que realizó en 1 979 a miembros de las 22 familias descendientes de 

conquistadores o colonizadores, que conservan el mayor poder económico en 

Guatemala, acerca de su identidad y su percepción del indio y de lo indígena. La 

intención de comentar este texto fue seleccionar un estudio que diera un ejemplo 

de cómo se puede incluir el tema de la creación de los Polos de Desarrollo en 

temas e investigaciones más amplios. 

l10 Malla Elena Ca ... us AflÚ . ' La metamorfosis del ,adsmo en la élite de pode, en Guatemala" en Nu-evtl 
Antropoiogitl. v~ XVII, num 57. 2000. 
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El articulo se seleccionó porque muestra el pensamiento de la oligarquía en 

el momento en que se estaba implementando la politica contra insurgente del 

régimen militar, a diferencia de otros análisis ampliamente difundidos en donde se 

le da mayor peso al factor militar, económico o de Seguridad Nacional. 211 

Una de las conclusiones del articulo en cuestión es que "se produce una 

relación directa entre la adscripción étnica y el racismo",m es decir, "los sectores 

'blancos y/o criollos' poseen mayores tendencias racistas o elnocentristas y son 

más prodives a considerar al indígena como ser inferior". 213 Mientras más ' puro 

de sangre" se siente el entrevistado , mayores son sus rasgos de intolerancia hacia 

"el otro" y esto es una constante, no importando la edad , e l sexo , la profesión u 

ocupación . Los siete adjetivos que más utilizan para definir al indigena son, por 

orden de prioridad: sumiso , conformista , moreno, bajo, haragán , tradicional e 

introvertido. 2H 

En general, consideran al indígena y su cultura (los que consideran que la 

tienen) como inferiores y, por tanto, la mayor parte de los entrevistados manifiesta 

resistencia a establecer relaciones interétnicas; a pesar de esto, "la mejora de la 

raza sigue jugando un rol importante en la ideología de dicha clase" 215 

Además de la "mejoría de raza" como respuesta a la pregunta "¿Qué 

solución propondría usted para lograr una integración plena del indígena en el 

desarrollo económico-s-ocial del país?,216 la mayoria piensa en un mecanismo de 

integración por medio de la educación o ladinización, es decir, mediante la 

imposición de la cultura occidental por sobre la indigena , lo cual tiene relación 

directa con el tema de la tesis, ya que como afirma la autora: 

'n Se OplÓ por el articulo ~ no por el ¡ tiro, porque el primero rontenia mayores elementos de análisis debido a 
que las investigaciones de reo;onstr\Jcci6n histórica y deslindamientos de respons<lbi O:1ades de los aCfOres que 
?::otagonizaron la violen6a de la d~da de 1900, habían avaru:ado más . 

• , Marta Elena Casaus Arzu, GU81ema~; linajo yrttd.mo, San José, Costa Rica, n . ..cso, 1992. p. 301. 
m Idem. 
" . M .. rt¡! Elena CaSólúS Arlú, 'La metamorfosis <!el racisrn:> en la élite de poder en Guatemala". p. 54. De las 
siete respuestas más comunes sólo dos se refieren al aspe<:{O flsico; la autora afirma que esta oonr:epc;6n del 
indigena prev iene de los tiempos de la conquista ~ la colonia. 
'10 Marta Elena Casails Alzo). Gu .. _ /a: Iitrtlje y ".ci.mo, op. cH .. p. 302. Un e;emplo de lo anterior esta en 
un te~monio inclu ido en el arti .... 1o que w~ala' 'Un ingeniero civi. agricultor e indu$lrlal 1·--] de ~ años (,_.] 
respondió 1 ... ] ·La única ~i6n para Guate"",la es meionu la rala. traer w menta les arios para mejorarla. Yo 
tuve en mi ~r\elI durante muel10s años a un admO nistrador alem;!rn, y por eada india que Pfe~aba, le pagaba 
extra 50 dólares'.' Ibid., p. 289. Ello da .... enta de la duaeión de terror y humillación en la que v",¡" n I"s 
trabajadoras ind igenas de esta linea . 
¡r~ Ibid., pp. 279-261 
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El proceso de ladinizaci6n. Ha sido otra constante de los sucesivos 
gobiernos y de las pollticas desarrollistas llevadas a cabo por organismos 
nacionales y extranjeros -como la AID. los Cuerpos de Paz . el Instituto 
lingUistica de Verano. etc.- y aplicadas e implantadas por el Consejo de 
Reconstrucci6n Naciona l en los Polos de Desarrollo. Todas ellas están 
inspiradas en la creencia de que 
ladinizaci6no=desarrol lo=omodernizaci6n=:progreso. :.1 

Por otro lado . existe 10% que opina que lo mejor es no integrar a los indios. 

De ellos 5% que opina que ·cada cosa debe ocupar su lugar". 218 otro 5% opina 

abiertamente que lo mejor es el exterminio indígena tal como lo hizo Estados 

Unidos. ya que "es imposible meterle cultura a alguien que no tiene nada en la 

cabeza . culturiZar a esa gente es obra de titanes. son un freno y un peso para el 

desarrollo . seria más barato y más rápido exterminarlos"219. Finalmente , la 

respuesta que puede ejemplificar de manera más plena el porqué la clase 

dominante permitió y estimuló la política contra insurgente de exterminio queda 

plasmada en la siguiente respuesta : "La única so lución para esa gente sería una 

dictadura férrea, un Mussolini o un Hitler que les obligara a trabajar ya edUCarse . 

o los exterminara a todos' 220 Casaús concluye que "para este grupo de personas. 

perteneciente al núcleo oligárquico, en las cuales se concentra e l poder político y 

económico. y que son las que a su vez tienen el acceso al aparato represivo del 

Estado . el exterminio es algo no sólo deseable, s ino necesario y conveniente" 22' 

Siguiendo esa conclusión. la autora establece una relación entre el 

pensamiento de la oligarquía en 1979 y la ola de intensa violencia durante la 

primera mitad de los años ochenta ; además. afirma que la oligarquía guatemalteca 

es en esencia racista . definiendo el racismo como: 

'" Malta Elena CaS<lus Arzu, "La metamorfosis ... · , op, cit., p. 66, 
"O CasaU$ hace la reflexión de qLJe . p¡1Il1I la clase dominante el indigena es ~na cosa. ~ n objeto y corno ta l 
debe de estar en el lusar que le corresponde. al~ donde el 'blanco le coloque' o en el lugar qLJe Dios o la 
natul1l l&a le hayan n ignaclo, sin qLJe kte 'enga 1;0 ~s minima po$ibilidad de cambiar de e:;tatU$ O de vida 
y si esto oc.m lera. deber~ ser dUI1l_n~ castigada y ,.enaclo por la ley di'; ina y por 1;0 humana· Tal reflexión 
se desprende de una constllnte en las respuestas, pero sobre todo de una en especial. ·con """;"'0 del 
terremoto de lS76, var,"s "",jeres de la cla ... dominante oomental»n que 'afortunada_me no murió casi 
ninS..,a sente' . Al ser requeridos por dicha afirmadOn y teniendo en cuenta que el calaci smo habla OOSlado 
la vida a más de treinta mil ,.ef$Qnas, respondieron: 'bueno, ~ no el1ln sente, er.on indios' : Este 
,.enS<lmient:> es i uS!rat;"'o de lo poco que les pudo imponar I;os vO:las que costa ron las ca.,..,..~as de tierra 
arrasada. Marta Elena Casaús Arzú. GU(tlflmttiIJ: ~nttje y rtICÍ$mO. op. !!ir .• p. 286.267. 
"" Ibid,. p. 287. 
¡lO /den? 

11l Malta E~na CaS<lirs Ar:ir, "La _tamorfosis ... •• op. r;it., pp. 00-61. 
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la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias, biológicas o 
culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en detrimento 
del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. 
Estas actitudes pueden expresarse como conduelas, imaginarios, prácticas 
racistas o ideologlas que como lales se expanden a lodo el campo social, 
formando parte del imaginario colectivo. 222 

La autora dice que, en el caso guatemalteco, la violencia puede ser 

clasificada como un "racismo de Estado" ya que "los espacios del racismo se 

amplían, se profundizan y se planifican desde el aparato de Estado"m y porque 

"el racismo como ideología y como tecnología de poder llega a su culminación",n~ 

pero aprobado y estimulado por la oligarquía , en el momento en que ésta no fue 

"capaz de legitimar su dominio a través del gobierno en turno y las élites de poder 

recurren al ejército, al fraude electoral y a la mili tarización del Estado para 

mantenerse en el poder", 225 o en otras palabras '"la culminación del racismo de 

Estado coinade con la crisis de dominación militar oligárquica y con la irrupaón 

del movimiento popular y revolucionario [y) a nuestro juicio, es entonces cuando el 

racismo opera como ideologia de Estado , porque provee de una estrategia politica 

para la acción" .m Esta acción se refleja en la "dominación politica y la exclusión 

económica y sociar,n7 de la población indígena que opera "la lógica de la 

segregación y de la discriminación racial con la creación de Aldeas Estratégicas, 

Patru llas de Autodefensa Civil y programas contra insurgentes de tierra arrasada y 

masacres colectivas contra la población civil"n8 al mismo tiempo que "los 

partidarios de la teoria del exterminio de la élite encontrarán nuevas justificaciones 

ideológicas, políticas o religiosas para llevar a cabo el etnocidio". 229 

Entre 1982 y 1984 el racismo de la oligarquia se unió con el aparato 

represivo del Estado para imponerle al indigena la única alternativa que ellos 

consideraban viable: o asumia los patrones de vida y comportamientos 

occidentales, a través de los Polos de Desarrollo, o no podía seguir viviendo 

m Ibid., p. 36. 
m Ibid., p. 46. 
114 ,~. 
,,. Ibid .. p. 45. 
"· I~. 
m Ibid., p. 61 . 
llt Ibid., p. 46. 
ml~. 
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dentro de Guatemala. No existió otra alternativa de cambio ni movilidad soc4al para 

el indigena y tampoco importó el costo en vidas ni los métodos para lograrto , asi 

fueran , las acciones de ' tierra arrasada", el desplazamiento forzoso, la sistemática 

violación sexual de las mujeres de la aldea o el exterminio de niños y ancianos. 

2. Creación y funcionamiento de los Po los de Desarrollo 

2.1 La perspectiva oficial 

En este apartado se expondrilla versión oficial acerca de la creación de los Polos 

de Desarrollo que incluye la perspectiva del ejército , el gobierno y la prensa 

guatemaltecos, apoyada en material de archiv0230 que contiene notas 

periodisticas guatemaltecas de la época, mismas que recogen reportajes acerca 

de la vida cotidiana en las aldeas reconstruidas, así como declaraciones oficiales 

de miembros del ejército o del gobierno acerca de la creación y funcionamiento de 

los Polos de Desarrollo , al igual que de elementos que los constituyen , como las 

Patrullas de Aulodefensa Civil (PAC) y las Coordinadoras Interinstitucionales. 

También se consultaron documentos del ejército, como la publicación de los Polos 

de Desarrollo y Servicios,231 asi como fuentes secundarias en donde se citan 

declaraciones de militares y funcionarios gubernamentales. 

Se retoma la descripción hecha en el segundo y tercer capítulos acerca de 

los Polos de Desarrollo dentro de la política de contra insurgencia y el PNSO, pero 

desde el punto de vista oficial; es decir, en la medida de lo posible se trata de 

analizar la manera en que el ejército y las instituciones gubernamentales 

concibieron la idea. primero . de las Aldeas Modelo y Estratégicas y, después. la de 

los Polos de Desarrollo. 

Como se pudo ver a lo largo del trabajo, las condiciones para que surgieran 

los Polos de Desarrollo se dieron mucho antes de su creación ofic4al. Existió toda 

una concepción de las necesidades de la población y de la manera en cómo se 

'lO Este mlteria l p!!rteneee al Areh;"o Genaro Estrada de la Sl!cfetuia de Re l:teiorIH Exterio<es.. Se citará 
~imero el doc umento. el emisor yel receptor (cuando los haya) . la fecha. el número de exped" nte y el año de ... 
m P%$ de Qes.fI{TQi!o y Servidw. 1~. Guatemala. Ed itor"' l de l Ejér.;:i!Q. 19f1.5. 136 p. 
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podrían utilizar éstas para el beneficio del régimen . El PNSO reconocía la eKistencia 

de la lucha contrainsurgente que Romeo Lucas Garcia impulsó, la cual, sin 

embargo , no había dado grandes resultados: 

Se ha comprobado que con sólo operaciones militares o policiales, no se 
erradica definitivamente la acción subversiva. porque 
independientemente de la ayuda que reciba del ederior- las causas que 
la originan se basan en las contradicciones eKistentes. producto de 
procesos histór icos que el comunismo explota en su provecho. Las 
injusticias sociales, rivalidades y oposiciones pollticas, el descalabro 
económico. los dramas de miseria y hambre. la desocupación y la 
pobreza son, entre otros, los motivos principales que indudablemente las 
alimentan. 

La guerra subversiva es un problema heterogéneo. que caprtaliza los 
inevitables connictos de los procesos mencionados, pero que puede 
controlarse si se solucionan los más apremiantes problemas humanos. Zl2 

El desarrollo, entendido como la solución a los problemas anteriores, se 

convirtió entonces en un objetivo nacional oficial para restar y prevenir el aumento 

de bases de sustento a la guerrilla. El marco de acción era la seguridad nacional 

que el mismo PNSO concebia como: "el grado relativo de garantia que a través de 

acciones políticas, económicas, psicosociales y militares, un Estado puede 

proporcionar a la Nación que jurisclicciona [sic] para la consecución y salvaguardia 

de los objetivos nacionales, a pesar de los antagonismos internos y eKternos 

ex istentes o previsibleS".= Las lineas de acción que se recomendaron en el 

campo militar para su aplicación fueron, entre otras: 

Optimizar la organización de la Central de Inteligencia, [ ... ] extender su 
acción a todos los rincones del pals, [ ... ] orientar al organismo de 
Propaganda para que neutralice las banderas y razones esgrimidas por la 
subversión en todos los campos y áreas. La acción Psicológica deberá 
promoverse a nivel nacional a todos los estratos sociales haciendo énfasis 
en el campesinado y población analfabeta ~ 

111 ' Intr~" ~n PI. n N~.I d~ ~id"'¡ Y /)e.f1JlTQllo. Gu~wm;o", . , d~ ~bril de 1 ~2. mimeQ. En 
adelanw se citar~ oorn:> PNSO. Véase t;¡m!)ien Aquiles Linares. "Li15 raices de ... ettsts. La eslIuctu ra agraria" 
en CEtoEC. Etnoeidio o <'!Inodeurroloen GlJIIl<'!m11l1J: IIJ d_ $fnJChllJCi6n.a"$ ecmunidtld<'!$ irldigf.,,113 y /0$ 
1"'lNdo:; 'P%t; .adeuNToIo'. México. CE IOEC. 1987. pp. 74·75. 
lU' l nlroducciOn"~nPHSD mimeo 
)1< "Recomendacione$" ~~ 1'HSf.l. ';"meo. 
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En este párrafo se puede notar lo afirmado anteriormente acerca del 

carácter totalizador de las medidas contra insurgentes del régimen militar y el gran 

peso dado a la población rural que, en el caso de Guatemala , se identifica en gran 

parte con los indigenas, los cuales se mencionan específicamente en los 

"Objetivos Nacionales" que Rios Montt dio a conocer el 23 de marzo de 1982, 

cuando asumió el poder: "S. Lograr el establecimiento de un espíritu nacionalista y 

crear la base para la participación e integración de los diferentes grupos étnicos 

que conforman nuestra nacionalidad" n 5 Pero, también se puede ver ya desde 

este plan - PNSo. de 1982 el lugar que ocuparian las campañas dirigidas a esta 

población con una de las "acciones de aplicación inmediata" colocada en el quinto 

sitio : "S. Incremento del esfuerzo de inteligencia y establecimiento del esquema de 

control poblacional"236 comparada con la supuesta atención que darían al 

desarrollo que se localiza en noveno lugar: "g. Detección de las condiciones 

contribuyentes a la subversión y promover su atención prioritaria" 231 Se puede 

concluir, pues, que la inclusión de los indígenas en el proyecto único de nación fue 

una parte fundamental en el gobierno que Ríos Montt y los militares que le 

rodearon pensaron, realizaron y continuaron cuando Mejía Víctores asumió el 

poder. Algunos años después el general Rodolfo Lobos Zamora , jefe del Estado 

Mayor de la Defensa Nacional en el periodo de Mejía Victores, reconoceria en un 

dis.curso que: 

[ ... ]Ianto los planes de campal'la , como los instructivos y directrices que 
se emitieron como normas para la conducción de las operaciones 
militares, se estructuraron siguiendo criterios eminentemente 
nacionalistas. Originados y creados por el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, con base en principios palrióticos. sin adecuaciones o 
condicionamientos a doctrinas extral'las. se creó el nuevo concepto 
desarrollista en el que se hizo participar a todos los sectores del pals para 
que resuelvan sus propios problemas y para convertirlos en factores de su 
propio desarrollo, como un plan diri~o a participar activamente a la 
población en la problemática nacional. 

¡)$ Objetivw N~iQnam ActIIo-", Qual~mala, 23 d~ ma~o d~ 1m mimeo 
¡"'RecomendacionK" ~n PN$(), mimeo. 
m "Reeomendaciones" ~n PHSD, Op. cd., mómeo. 
130 FbIos d<t des_olio Y --..ico$, Guat~mala, Publicac:ion d~1 Ejército d~ Guatemala, Editorial del Ejército, 28 
de teb,~ro, 1985, W . 73-74 c itado ~n Aquiles L;"a ,es, "La ma ,a~a bu ,ocrálico-legislawa de los llamados 
' ~osde d"""nolo y $eNH;;os'" en CE'''''C, Etnor;idio O etnod~l{IIToIlo ., op. cit., pp. 21 0-21 1 
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Durante 1982 Y la primera parte de 1983 el proyecto de "control poblacional" 

no se aplicó, pero para la segunda mitad de 1983, cuando los resultados de las 

campañas militares fueron evidentes23S y el éxodo de personas hacia México y 

Centroamérica alcanzó su mayor nivel y el número de desplazados era muy alto, 

se echó a andar el proyecto de reconstrucción de aldeas --con todas sus 

variantes- sobre todo para "las áreas de total abandono , y por tanto de menos 

desarrollo del pais, [que] se encuentran ubicadas en el altiplano occidental y 

central y, especialmente , en la parte norte de los departamentos de 

Huehuetenango, El Quiché y Alta Vera paz, que es precisamente el área 

geográfica en donde se ha producido con más gravedad el fenómeno de la 

violencia".<4o Ello estuvo indica do en la ya explica da Campaña Firmeza 83,241 

dentro de las tareas a seguir en la fase 11 , "el Ejército iniciará a partir de la fecha 

controles de población y los recursos que maneja tanto la población como las 

Instituciones del Sector Público, esto como mecanismo para evitar la llegada de 

suministro a los subversivos' 242 

Acul fue , entonces, la primera Aldea Modelo (re)construida en Guatemala . 

Esta acción fue determinada por el ejército con el Acuerdo Gubernativo 771-83 del 

18 de octubre de 1983,243 en el cual se creó la Comisión Nacional de Desarrollo 

no sólo de Acul sino también de Salquil, Amachel, Tzalbal, Rio Azul, Actzumbal y 

las aldeas de Playa Grande, todas en el departamento de El Quiché, "donde 

[según la versión oficial] malos guatemaltecos destruyen y nosotros 

construimos".;:u Anteriormente a este decrelo, Mejia Victores se habia reunido en 

Santa Cruz de El Quiché con la posible comisión formada por los directores 

generales y representantes de las dependencias y entidades del sector público, el 

130 -Unde< Ge ne ral Monl!"S OO\Jnle ,insu'ge ncy ope'a100n Plan Victoria 82. ve<y many people h""e been sIIoI; 
aro<JllCllQOOO in mQ$I e$Um;oIe$, wi1h ~ m~1ion inte,na! 'elug~ ~IICI so,"""",e'e be1ween SOOOO allCll00Q00 
wIIo h""e 11e<! ac'O$$ the Meü;~n borde<. 6ea n$ lor those wIIo $ubn""it; bullel$ fe, ~ >M10 don·t.-. Wa' 
StrooI Joom9l. 24 de febre'o de 1983. Reoorte de prensa malICIado 1'0' el embajado, de Mt»cico en E.U.A. 
Es pinosa de bs Re yes, 28.febrer0-83. Washington . OC .. ""p. 111-3631.1(1 ' 1. 1983. 
1'" P%t; de de.serrol/o y --.-idos. citado en Aqu ie$ Lina r .... "Las ,aices de" aOsis. La ... tructu,a ag raria' en 
ffi. cit. p. n 
, ' vé~se capitulo 11 , 
"1 Firmeza 83. PltJn de /TabllpQu/;emamenUII, Guatemala, 1983. n"Iimeo. 
1<> Este ac"",dofue P'Jb~cado el2de novie mb,e de 1983 en el Diario Oficial. 
l<4 Romeo MellCloza Pinelo. ' S ... ge nuev o P'Je blo indigena. ACY I. inaug u,ado aye,: p,esent ... diplomáticos". 
~iUI U/;Jre . 23 de dideml¡re de 1963. exp. 1I1~1(6' ), 1983. 
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27 de septiembre del mismo año, para afinar los detalles de la planeación de la 

aldea Acul y pre~onar para que en tres meses se entregara terminada. En esta 

reunión presidida por el coronel de infantería Roberto Mata Gálvez, en su calidad 

de comandante de la Zona Militar núm. 20 (Santa Cruz de El Quiché), Mejia 

Viciares, 

[ ... ] dió sus lineamientos y expresó los fundamentos filosóficos que 
constituyen las directrices btlsicas del gobierno para llevar a cabo toda la 
obra [de reconst rucción de Acuij. 

Esos lineamientos pueden sintetizarse asl : 

a) Seguridad y desarrollo: 

Después de consolidar la acción contra la subversión. es necesario dar 
seguridad a la población, para que mediante el estimulo adecuado, aporte 
su capacidad de t rabajo en su propio beneficio y lograr el desarrollo de la 
misma . 

b) Planificación descentralizada: 

llevar adelante obras de infraestructura. con visión de desarrollo hacia el 
futuro , propendiendo al uso adecuado de los propios recursos técnicos y 
materiales que se puedan encontrar dentro del propio terreno o la 
jurisdiCGión. bajo una dirección unificada que recayó en el Comandante de 
la Zona Militar, como responsable de la seguridad del área. 

c) Programación reallstica y condicionada al uso de los propios medios o 
recursos. 

Conociendo la carencia de apoyo económico y financiero y tomando en 
cuenta que la fa~a de mercados de los productos nacionales, sumado a la 
corer;tlo de la vida, la infloción mundiol y lor; medidor; impuer;tQr; por 
algunos paises, que han bloqueado el libre flujo de los medies financieros 
hacia Guatemala. se programó una aCGión real con uso preponderante de 
nuestros propios medios 

d) Calendarización de la obra: 

Para desarrollarse en cada una de sus fases, hasta culminar con el dla 22 
de diciembre en el cual deberán estar concluidos y en servicio las obras 
de: 

A Infraestructura: 

luz eléctrica. agua potable . drenajes. programa habitacional para 240 
fami l ias. 

B. Medios de Preducción: 

Aserradero. comercios. terrenos habilacionales de limitados en el área 
urbana del poblado y terrenos comunales. 

C Proyectividad [sic] para una producción futura de : 
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leche, quesos , granos básicos, madera y semillas. ~.~ 

En este plan de reconstrucción se puede ver el patrón que seguirian las 

demás aldeas. Además, se puede suponer que el acuerdo mencionado fue fruto 

de esta reunión . A continuación se citan los considerandos que motivaron la 

creación de esta comisión 

CONSIDERANDO: que un considerable número de guatemaltecos de 
menores recursos, que se encuentran asentados en condiciones precarias 
en jurisdicción del municipio de Nebaj, y en las localidades de Playa 
Grande, en el departamento de El Quiché, han solicitado protección de las 
autoridades mil itares, después de abandonar los lugares de conflicto a 
donde los hablan llevado las bandas subversivas que azotaron esa región 
del territorio nacional; 

CONSIDERANDO: que la situación de carencia absoluta de condiciones 
para subsistir en que se encuentran los referidos connacionales , ponen en 
peligro la vida de muchos de ellos, especialmente de mujeres y nil'\os, lo 
que obliga a tomar medidas urgentes y eficaces en las que debernn 
participar coordinadamente las dependencias y entidades del sector público 
en lo atingente a la naturaleza de sus funciones, debiendo preparar 
asimismo programas para reincorporar al desarrollo del pals a los referidos 
grupos de desplazados, para cuya finalidad y propósito se hace necesario 
dictar en ese sentido la respectiva disposición legal.2* 

En la misma fecha de elaboración del acuerdo anterior se hizo también 

publico el numo 772-83 por el cual se crean las Coordinadoras Interinstitucionales 

en todos sus niveles. La entrega e inauguración oficial se hizo el 22 de diciembre 

de 1983. Segun el plan , la nueva aldea Acul daria "albergue a CUATROCIENTAS 

CINCUENTA (450) familias de asentamiento Quiché e Ixil que representan DOS 

Mil QUINIENTOS (2500) HABITANTES, debidamente instalados y atendidos con 

las obras y serv icios públicos necesarios".2(1 La inversión total de la obra fue de 

aproximadamente 2470000 quelzales. 243 

l"'Breve Rese~" del Desarrollo de los Programas de Trabajo Para el ReasentamienlO de los Desplazados de 
Acul", 22 de dic~mbre de 1ge3, exp. 1II·363S-1 (OS' P;lftej , 1ge3: ~ resalt;ldQ H mio 
, .. Citado en Aquiles L.,,,,es, ' Capitulo IV: La ma",~a burocr;itico.leg islalivo y la situación de los lamados 
'Polos de desarrollo y servidos'" en CEIOEC, Gu~/f}mttÚl Pc/o$ de DestNrolc. El "".0 lHt '" desesrruclureCión 
lHt /a.s ccmunidedes indif1"M', México, Praxis, t988, .01. 1, p. m . 
,,, ' Breve R"""~,, del Desarrollo .. .. , e. p. 1II.363S-1 (6" parte), 1983: e res.aftado H mio. 
m iden>. 

131 



Asimismo, días después en el discurso de A"o Nuevo ,249 se mencionó que 

Acul se construyó para 500 fami1ias 250 de desplazados con todas las facilidades 

en el campo educativo, agricola , de salud, habitacional y de accesos. En este 

mismo discurso, Mejia Victores dejó entrever lo que era la política de 

reconstrucción de aldeas, la población a la que era dirigida y la forma en que el 

gobierno formó su propia versión de la "tierra arrasada", el "heroísmo' y 

"disposición" de los pobladores para las obras de reconstrucción : 

[ ... ] determinados grupos y poblaciones se vieron forzados por las acciones 
subversiV3s a desplazarse de sus comunidades de origen , buscando la 
protección de las autoridades. y grandes extensiones de tierra quedaron sin 
cultivar. Sin embargo , el Ejército de GUiltemalil , con el profesionillismo que 
lo caracteriza. no sólo logró controlar la subversión militarmente en el 
campo. sino que inició una serie de programas de ¡ndole social y 
económica . con gran éx~o . [ ... ] El pueblo o~anizado le ha dicho NO a la 
guerrilla y SI al progreso sociill y económico. I 

Los diarios de Guatemala dieron gran cobertura a la inauguración de 

Acul. 2$2 Mejia Victores invitó al cuerpo diplomático para que comprobara el gran 

proyecto que se ponía en marcha en ese momento. Su fin era llamar la atención 

para que el ámbito internacional cambiara de opinión acerca de las continuas 

condenas a Guatemala por las violaciones a los derechos humanos y para invi tar 

a los refugiados guatemaltecos a que regresaran a su patria . De hecho , por 

momentos existió una confusión acerca de si el proyecto de aldeas reconstruidas 

era con el fin de reubicar allí a los refugiados o era para la población desplazada 

internamente .253 

Despues del "exito' y promoción que se le dio a ACtlt , se siguieron 

inaugurando varias aldeas. Visto a distancia en la concepción del ejercito, el 

proceso fue así: 

NO 'Discurso pronunciadO por el Jefe del ESlado de 1;1 Re,..:rblica de Guatemala con motivo del AA<¡ Nuevo' . 
informe diario. emisor Rafael ",""cedo FiguerOll. embajador de Mé. ico en Guatemala. receptOr la SRE. 4 de 
enero de 19S4 . .,.p. 111.3767.1(1 ' ). 19S4. 
'oo Se pueden ver en los d~erenles documentos contradk:ciones acere<> del número de lam ias .240. 450 Y 
SQO.. para In q..., $e o;on$truyó ew.aldea 
'" ' Discurso pronunciado. . .". informe diario. e.p. 1I 1·37e7,1(1'). 1984. 
lO> Exp. 111.3635-1(6'). F\:)r ejemplo. Romeo Mendoza Pinelo. ' Surge nu ...... o pueblo indígena ... •• PrfInu Libr&. 
23 de diciembre de 1983. 
~ Romeo Mendoza Plnelo. 'Surge nuevo pueblo ind igena .'" . PrentilJ Libre'. 23 de diciembre de 1983. e. p. 111· 
"3635-1(6"'). 19&3. 
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Dentro del concepto estratégico de seguridad y desarrollo , el ejército de 
Guatemala, una vez lograda la pacificación de tales regiones [se refiere a 
los departamentos de Huehuetemmgo, El Quiché, San Marcos y Alta y 
Baja Verapaz] procedió a la implementación de planes y programas de 
trabajo a través de Coordinadoras Interinstitucionales departamentales, en 
forma tal que se concentraron en las áreas más necesitadas, de donde 
emergieron las obras de infraestructura flsica y social que permitieron el 
desarrollo de una segunda fase que consistió en la instalación de nuevos 
asentamientos, con mejores condiciones de vida , nuevas instalaciones, 
serv icios de luz eléctrica, agua potable. y carreteras, infraestructura social 
y otros, de tal manera que los desplazados lograran reasentarse en sus 
antiguas localidades, pero con una nueva expectativa basada en la 
programación coordinada y armónica. impulsada como parte de la politica 
del gobierno proyectada al desarrollo integral del área rural. 2SoI 

El proyecto se enfocó a la reconstrucción de 49 poblaciones dentro de 

·cuatro subregiones del altiplano guatemalteco· señalando las funciones de cada 

institución, 255 Pero pronto se vio la necesidad de englobar a varias de éstas bajo 

un solo mando y proyecto llamado · Polos de Desarrollo'. Este nuevo concepto 

implicó un replanteamiento político resumido posteriormente en los términos que a 

continuación se anotan: 

El actual régimen, [ ... ] resolvió combatir la violencia en sus ralees, las 
cuales estln en gran medida sustentadas por la srtuación de abandono y 
miseria en que tradicionalmente han vivido los habitantes de esas 
regiones. Por ello, el gobierno de la República decidió impulsar el 
concepto de Polos de Desarrollo y Servicios que implica toda una filosotra 
de gobierno que gradualmente Impulsa un proceso caracterizado por los 
siguientes aspectos: 

a) planificar de abajo hacia arriba; 
b) participación de todos los sectores sociales de la población; 
c) aprovechamiento al máximo de los recursos naturales y 
humanos del pals; 
d) organización de la sociedad guatemalteca con miras a lograr 
su integración; 
e) utilizar a las Coordinadoras Interinstitucionales creadas, como 
un sistema de descentralización administrativa, para poder tomar 
decisiones al nivel en que se presenta el problema; Y. 
f) crear Polos de Desarrollo y Servicios de diferentes categorlas y 
a cada nivel , los cuales estimularán la concentración y facilitarán la 
extensión de servicios y otras actividades.~ 

,... A:>/o'$ de dNllrrolo.,. u.rv;ciM, p, 23 d iado en Aq uiles Linares, "la n'l3ra~a buroeritieo.N!gislatiYa de los 
llamo>dos 'Pdosde desarrolle y servicios'· "" cElore, Etnoddio o e/nod«;_oIio. ..• pp. 2Q6.207, 
l>$ Ibid" p. 2t 2. 
m Ibid .. pp. 207':206 
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El concepto fue definido oficialmente de la sigu iente manera : 

CONCEPTO DE POLO DE DESARROLLO Y SERVICIOS ECONÓMICO
SOCIALES EN EL ÁREA RURAL. Centro de población organizado con 
una infraestructura que permite movilizar los elementos sustantivos del 
bienestar social rural en ;lireas m;lis empobrecidas, para irradiar una nueva 
dinamica a toda la regi6n colindante, que incida en todo el pals, como 
medio de corregir el subdesarrollo económico-social, mejorando el nivel 
de vida de los gU<ltemaHecos, como parte de la estrategia desarrollista , 
con la participación integral de gobierno y ejército, <1 través de las 
Coordinadoras Interinsbtucionales departamentales, asimismo, de la 
población como factor fundamental de su propio desarrollo, garantizando 
la adhesión de la población, su respaldo y participación con la institución 
armada , Los elementos sustantivos del bienestar socio-económico rural , 
dependen de la actividad de los siguientes elementos, en los sectores: 
salud, servicios, educación, seguridad y producción,2!7 

Desde su creación , los Polos de Desarrollo tuvieron que ser defendidos en 

todo momento por sus creadores e impulsores, ya que la opinión internacional y la 

misma población los consideraban campos de concentración por el estricto control 

militar al que era sometida la población , A pesar de las evidencias y testimonios, 

varios militares, como el coronel Héctor Rosales Salaverria , Jefe del 

Departamento de Información y Divulgación del Ejército, afirmaban que la 

permanencia en los Polos de Desarrollo era voluntaria , "[, .. ] son [lugares] abiertos, 

en los cuales se puede entrar y salir libremente , s in ninguna restri cción·.2~ Para 

defenderse de la acusación del trabajo forzoso para sus habitantes Rosales decla: 

"[ ... ] el verdadero objet ivo no es darte todo al campesino, sino ayudarlo a que lo 

tenga. es decir, que debe aportar su propio esfuerzo [ ... ]" ~9 El mismo funcionario 

definió a los Polos de Desarrollo como "Polos urbanos en donde además de 

vivienda se da asistencia técnica y tienen lodos los serv icios básicos que se les 

proporcionan a los refugiados que relornan de México y a los desplazados por la 

v iolencia"260 y negó que fueran "aldeas estratégicas del ejército", sino que se 

", /bid .• p. 211 . 
,.. Informe diario con Dase en el recorte de prensa de El GrlJfico. en donde se pYblic6 la enlreo<Ost<> con el 
coronel RO$ólln de$pun de una conlereno;ia de pren$a en que dio a conocer el objetivo y f in;olidadn de /0$ 
Polos de Dewrrollo, 1 de noviembre de 19$4, emisor: embajada de Ml\xic:o en Guatemala. receptor: 
Secreta ria de Relaciones Exteriaes, exp. 111_3773-1(7'), 1984. 
'''" /bidem 
l$) Informe diario con Dase en el vespertino La Rezón, 31 de octubre de 1984. emisor: embajada de Me.Ooo en 
Guatem;lla , receptor: Secret¡uia de Rel;oc:ionn Exteriorn, e,p. 1I1.J773_1(7'), 1984 
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refirió a ellos como "verdaderos Polos de Desarrollo".261 Y en cuanto a la estricta 

vigilancia dijo: "[ ... J si es cierto que el ejército vigila discretamente estos centros, lo 

es para evitar que sean objeto de atentados por parte de grupos subversivos 

. .J" . 262 

Por su parte . el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. el general 

Rodolfo Lobos Zamora , también salió en defensa de los Polos de Desarrollo 

argumentando que el objetivo principal era ayudar a las "poblaciones afectadas 

por la subversión". especialmente a los sectores más pobres y abandonados para 

que se integraran y cooperaran espontáneamente en los planes de desarrollo que 

consideraban un "desarrollo integral rura l" a través de estos Polos. 263 El director 

del Comité de Reconstrucción Nacional, el coronel de aviación D.M.A. Hernán 

Enrique Grotewold Cerezo dio una definición más puntual acerca de lo que se 

entendía por desarrollo. Al ser interrogado sobre qué es un Polo de Desarrollo 

se~aló : 

'Es el área geográfica y flsica en la cual se aplican todos los recursos 
necesarios de Estado para la REHABILITACiÓN de un núcleo poblacional 
afectado por cualquier calamidad pública . Estos recursos son tanto 
materiales. como técnicos y psicofisiológicos' Y continúa diciendo el 
Coronel Grotewold Cerezo: 'los Polos de Desarrollo son una iniciativa de 
reconstrucción y progreso de las comunidades del nor-occidente del pals, 
que fueron devastadas por el terrorismo subversivo. Estos centros 
significan para los indlgenas. tierra . lecho. templos. es<:uelas. centros de 
salud. agua polable. agricultura. deporle. cooperativas. infraestructura 
diversa y todas las opciones posibles para un asentamiento humano. cuya 
planificaci6n es un modelo de desarrollo que no se habla logrado con 
anterioridad' ~ 

Sin embargo. los oficiales de menor grado , asignados a las zonas de Polos 

de Desarrollo, declaraban de manera más abierta la labor de contra insurgencia 

,.. Informe diario en donde se remite un ejemplar de Sinte$l$. public&ción de la Sec<ebrria de Relirciones 
PIlblicas d" la Jefatu,a de E_o d" Guatemala. en Iir cual "n Iir pá-gina 8 se r"produce la " nl,evista a l 
coron,,1 HktOf Rosales $a l ..... " ,na. Jefe d,,1 De¡>ar4lmenlo d" InfOfmaci6n y Divulgación del E~,o;;'" "En 10$ 
Polos de d" ii-iI'rollo: 'No hay camp:>:S de concenlraciOn" tomada de e O"'f.i::o. 1 de nov de 1964. e.p. 111-
3773-1(7'). 1984. 4 de diciemb<e de 1984. 
101 Infom>e dia,io con ba .... en los medios d" difusión " n ,,1 ma,ee d" la ina"6)u ,ación del tercer Polo d" 
Desarroflo d" Chacaj. emiso<: "mbajada de ~.icc en G""',,malir. receptOlC Secreta,ia de R"lirciones 
exte'iOfes. 3 de dk;i" mbo"e d" 1984. eocp. 11 1·3773-1(7"). 1984. 
2<" Citado en ce loec. OU6 ftlmll/!l: Fl:>ios de de~anoib: e c.tso de fe de$4l~tro<;tlJTaCiSn de /!I~ ¡;ormnidede~ 
;nd;geM'. México. CEIIlEC. 1990. vof . 2. pp. 90-91. 
1111 Tomado de DiMio d" Centro Améri:a. Guatemala. 13 de marzo de 1985 citado en Aquiles Linares. "La 
mara~a bu,ocflitíco-leg OsIir,r.a de los .... mados 'Polos de de ... rr~o y servicios"" " n CErD«:. Etnocidio o 
~¡;arrolo ... p. 20B 
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combinada con la de impulso al desarrollo que el ejército realizaba . Por ejemplo , 

un oficial de Cobán declaró: 

[ ... ] en el ejército nosotros no sólo trabajamos para la seguridad aunque 
ésa es nuestra misión principal, nosotros también facilitamos el desarrollo. 
Nosotros no somos un ejército da balas. [ ... ] Nuestro trabajo es muy 
amplio. Yo soy un especialista an psicologla, pero también un agrónomo. 
Nuestros planes con los Polos de Desarrollo son incrementar la 
producción de la agricultura, el pescado y otros alimentos [ ... ] ayudando a 
la gente. recuperamos terreno del enemigo. La gente tiene un enemigo 
común con nosotros: el terrorismo.~ 

Asimismo, el sargento Julio Corzantes, responsable de Asuntos Civiles,266 

mejor conocida como "s-5", en la aldea de Acamal. reconoció que: ·su labor era 

lavarle el cerebro a la gente [ ... ] su tra bajo consiste primero en desgrabar el 

cassette que la subversión le grabó a la gente, y luego grabarles un nuevo 

cassette" 251 

Con el ascenso al poder del gobiemo civil la situación cambió en los Polos. 

El ejército dejó de apoyar económicamente los proyectos productivos pero no se 

retiró de ellos. Existió una confusión acerca de la responsabilidad de las 

autoridades dentro de las aldeas reconstruidas. Por un Jado, el mismo sargento 

Corzantes declaraba ' "No podemos dejar a esta gente, porque son áreas de 

conflicto. Los subversivos están esperando a que salgamos. La gente aquí es 

como los enfermos que se están recuperando. Acaban de salir del hospital, 

necesitan apoyo y ayuda . En el momento que salga el ejército, se van a enfermar 

otra vez".268 Igualmente , el teniente coronel Garcia Arandi de Nebaj decia : "Hay 

limites a la tolerancia del ejército. No abandonaremos estas áreas del país. Esto 

significaría perder todo lo que hemos construido, todos los años de trabajo y 

esfuerzo. No lo permitiremos".269 Ambas declaraciones contradecían la opinión del 

presidente , Vinicio Cerezo , quien en una entrevista con Paul Sates, miembro de 

- CEID€C. Gualemtlla: FbIo<; ~d_roIo; .... vol. 2 . pp. , n,. , 74. 
- Vé~$OI> c~p¡tulo 11. 
,., Anuro Afias. ""la ,,,s¡>uest.¡¡ ~I poder: 1982,' 9&6 poblioción indigena mi litariudil. ;>C<!leradil 
~sestruetu,ilC:ión de la C\J~Ufil e identidad étnicas" en CE IOEC. Ernccidb o ernodHNrolo ...• p. 158. 
, .. Geag-e Blad<. "Under!he Gun" en .... CLA: Repat otl /he A""",.cas. vol. XIX. núm. 6. p. 23 citado en Arturo 
Arias. "La ,espuest~ del pod"r. .... en CEID€C. E/nacidio o elfIOde.satro/lo ... , p. 163. 
~ I~. 
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una delegación del Parlamento Europeo que visitó Guatemala a principios de 

1986, dijo : 

El concepto [de Polos de Desarrollo] está equivocado porque todo está 
comp~tamente controlado por el ejército. Pero el concepto de dar a la 
gente servicios no es malo , al contrario, es imposible darle a los indios 
(indian peop/a) salud, educación y servicios si ellos están viviendo 
separados en las montanas. Ninguno puede hacer algo como eso, es muy 
caro e imposib~ de organizar. Nosotros vamos a trabajar creando o 
usando esa idea porque es una idea vieja en Guatemala , y ahora es 
usada por el ejército, pero es una idea vieja. Pero, disminuyendo la 
presencia del ejército en los pueblos . Por ejemplo, inauguramos un lugar 
(se refirió a Chisec) con este concepto pero el ejército dejó el lugar y 
permitió que la gente se organizara por el alcalde y los gobernadores 
civiles. ~70 

Asi, Vinicio Cerezo dio su apoyo para continuar con el proyecto de los Polos 

de Desarrollo y sobre todo para la reubicación de la población en espacios 

urbanizados, pero las contradicciones en el interior de estas nuevas comunidades 

pronto salieron a la luz , El desarrollo prometido no fue alcanzado, en parte porque 

las cond iciones de la economia mundial afectaron negativamente a Guatemala, Vl 

pero también porque no hubo un presupuesto real para impulsar la economia y 

darle seguimiento a los planes de producción del primer momento de planeación. 

No puede olvidarse que el grado de ' bienesta ~ alcanzado dependió de la situación 

precisa de cada Polo. m A pesar de esto, las autoridades civiles trataron de revivir 

la idea original redefiniendo el concepto de desarrollo y las metas por alcanzar, 

como se puede notar en la afirmación del ministro de Desarrollo Urbano y Rural , el 

licenciado Rene de León Schlotter: 

Desarrollo significa fundamentalmente una participación de toda la 
población y la creación de condic iones para que la población se organice 
para participar. Quiero definir desarrollo de acuerdo a nuestra concepción: 
éste no es simple crecimiento económico, sino la participación de todos 
los sectores en un proceso encaminado hacia la satiSfacción de las 
necesidades del hombre, del ser humano como tal , Por otra parte, el 

1ro "De 'PoDs de Desarrollo' a Enclaves M~itares" en CEIOEC , Etnocidio o etnod_oIo .. , p. 264. 
m Véase capitulo l. 
m Véase capitulo tlt . 
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desarrollo debe ser ~ara todos los que forman parte de la sociedad; no se 
puede discriminarY 

No obstante estas declaraciones del ministro , su viceministro , e l licenciado Miguel 

van Hoegen, aseveró poco después: "los Polos de Desarrollo no son una 

manifestación de planes de desarrollo, No son de desarrollo , y por lo tanto, seria 

mejor llamarlos Aldeas Modelo" .174 Estas contradicciones se renejan también en 

las declaraciones de René Castro , -quien se autonombraba creador de la idea de 

los Polos de Desarrollo-, que , en 1986, clarificó el verdadero propósito de los 

mismos: "No son Polos de Desarrollo de acuerdo al concepto que de desarrollo se 

tiene en la ciencia económica. Son lugares de asentamientos de población 

desplazada Son campos de servicios que ofreció el ejército pero sin una base 

productiva ; por lo tanto , no se puede decir que sean de desarrollo' Z75 

Algunos funcionarios gubernamentales comenzaron a reconocer el dominio 

militar en el proyecto, como el arquitecto Miguel Santacruz de la Secretaria de 

Planificación Económica de Guatemala , que dijo a un investigador que: "los Polos 

tenian un enfoque militar, con una dirección mil itarizada : 'esto tenía la ventaja de 

la eficiencia ; en la jerarquía militar sólo se obedece y nada se discute. Pero habia 

la posibil idad de abusos dado lo centralizado de la autoridad,".276 

Con lodo lo anterior, surgen entonces varias preguntas acerCél del objetivo 

real de los Polos de Desarrollo. Algunos funcionarios civi les dejaron entrever que 

uno de los objetivos era modificar parte de la cultura de la población indígena , tal 

como lo habían denunciado varias organizaciones. Un trabajador de la Dirección 

General de Servic ios Agríco las (DlGESA), por ejemplo, diJO: "Ia filosofía de 

desarrollo de las agencias que están trabajando en Chacaj, está basada en los 

cambios fundamentales de los hábitos de los residentes. 'La gente tiene que 

m René de León Scr.otter, -Qr¡¡aniz¡¡r P<'flI el desarrollo-. ~ Litre Sección Domingo. GUitemala. 24 de 
agosto de 1986 citado en Aqu~es Linares, ' La mara~" burocrático-1eg islativa de los llamados 'Polos de 
de .... rrollo y servicios'- en CEIDEC. 8noddiooe/r>Odesarrolo, ... p. 211 . 
m Aquiles Linares. -La mara~a blJ roc,~tico-legislativa de 10$ 1lamad0$ ·PoIos de desam;ollo y serviclO$.- en 
CE IOEC. Etnocidioo etnodesarrolo .... p. 229, 
m Arturo Ari3$, -La respuesta del poder. ... - en CEIDEC. Etnoeidio o et~.". p, 133; Y Aq ui es Linares. 
' La mafll~a b<Jroa;;tico-legislatNa de los IlamadO$ ' Polos de de .... rroIlo Y servicios- en CE IOEC, Etnocidio o 

rlre"'"o/Io .. ,. p. 229, 
Ibid., p. 147. 
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aprender a dejar las costumbres indígenas y dejar de sembrar maíz, tienen que 

desarrollarse,".m En tanto que un oficial del ejército en Chisec declaró: "la vida 

tiene que evolucionar. La gente tiene que aceptar lo nuevo. La cultura no puede 

ser una razón para no aceptar las nuevas corrientes. Uno tiene que ser realista . 

No hay alternativas. ] ... ] tiene que aceptarto . Ahora la gente está perdiendo sus 

tradiciones". m 

Se puede concluir que , hasta 1985, los altos funcionarios públicos estaban 

convencidos, por lo menos en el discurso, de la alternativa que significaba la 

reconstrucción de las aldeas y el impulso al desarrollo. Al parecer pensaban que 

realmente era la via para que la población indígena dejara de vivir en la miseria y 

para alentar los proyectos productivos que hicieran autosuficientes a las 

comunidades. Tuvieron que pasar varios a"os para que los diferentes funcionarios 

públicos, militares o civiles, entendieran que el proyecto de los Polos de Desarrollo 

estaba incompleto y en su mayor parte condenado al fracaso . Quizá esto se debió 

a que, independientemente del objetivo de seguridad , la ausencia de garantias 

individuales (como la libertad de movimiento), la obligatoriedad de las PAC, el clima 

de terror y las otras condiciones de vida, 279 faltó mayor planeación , financiamiento, 

infraestructura y proyectos productivos para incentivar la economía; en fin , faRó 

una verdadera voluntad de desarrollar estas áreas con un análisis serio que 

atendiera efectivamente las necesidades básicas de la población y no sólo a 

manera de ayuda asistencialisla , como lo admitió Von Hoegen: "en los Polos de 

Desarrollo se invirtió mucho dinero , pero sin hacer un estudio antropológico sobre 

las necesidades y los deseos de la población" 28(1 

2.2 Versión extraoficial y critica 

En este segundo apartado, simultáneo a la creación y funcionamiento de los Polos 

de Desarrollo. se pueden ver ejemplos de la versión extraoficial y crítica en el 

interior y exterior del país, que nació cuando varios grupos se dedicaron a difundir 

'" CErCEe. Gua_la; ~ dftdNllfrolo: .... vol. 2. p. 212. 
'" Ibid .• p. 165. 
m Véase capitulo tlt . 
*' Arturo Aria$. 1.a ,e5pue$t¡o del pode< .• " en ce'PEC. EtnoQdb o etnodeSllflok> . • p_ 133_ 
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la situación guatemalteca , por medio de informantes clandestinos y apoyo externo 

o de una oposición reprimida. Se envió al exterior información constante que se 

sistematizó en publicaciones periódicas o partes informativos. 

Una de las primeras organizaciones que dio la voz de alarma fue la Iglesia 

Guatemalteca en el Exilio (IGE). Se puede tener un seguimiento de la situación en 

sus boletines,2el folletos y comunicados. en el Catecismo para tiempo de 

gue"a,2~ en las ediciones especiales dedicadas a temas especificas como el de 

los Polos de Desarrollo 2e3 y la de las Coordinadoras Interinstitucionales.2a-1 

También se tuvo a la vista el informe que dedicó a denunciar las campa"as de fin 

de año de 1987 y 1988 en varias zonas de confticto, basado en testimonios. 

entrevistas y cartas, el cual es utilizado en la presente investigación como uno de 

los textos base para explicar la situación de los Polos de Desarrollo.:lM 

Otros grupos que no se debe olvidar mencionar, eran o se convirtieron en 

agencias de noticias, como es el caso de Inforpress Centroamericana, Enfoprensa 

o el Centro Exterior de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERI-GUA), las 

cuales ahora constituyen una gran fuente de información para reconstruir la 

historia contemporánea de Guatemala. Para el análisis retomaré cuatro de las 

publicaciones de CERI-GUA2~ porque, por un lado, he visto que es una fuente poco 

empleada en los distintos materiales utilizados a lo largo de la presente 

investigación y, por el otro, me parece que, al ser publicaciones periódicas 

,.. La Igle:s<a Guatemalteca en el E:dio publicó boletines IOOrlSuale-s desde enerO de 1961 en los que 
denunciaban las masacres c.omra la p:>bladón ind igena. dat>an a cor>ooer testimonios de los sob<ev;"ientes. 
asi com:> IK persecuciones de las cuales eran victimas los sacerdotes y re'giosos de las lOr1as indigenas y 
de las areas de CO<1flicto. 
,., Son una se<ie de siete 1000el0l$ con 24 apartados que buscan explicar las causas de la guerra y los 
d~ren~ mec;mi$mO$ QOf1Ir~n$<Jrgentes ~ In Aldea$ E$tralégicn y Ia$ PAt<. a$l como incenwar a la 
ffiblaoción a que ""rticipara en aociones comunitarias en defensa de la violencia generada ~acia ello5. 

Iglesia Guatemalteca en el E>c ilio. Un nuevo tnliio de vida: Los Polos de Oeserrolio. Managua. Nicaragua. 
'Ge. a~o 4. n~m. 5. sept-oct. 19a4. 1edi66n es¡>e<:Oa~ . 
184 Igles" Guatemalteca ef1 el Exilio. L"" OXifdinador" s inlerinsl~ucioneles. ¡publiques" y cúmplaseJ. 
Managua. Nio;:;orag ua. IGe. ailo 5. nÍlm. 2. ag~. 1985. I60letin E$pecial numero doble). 
no Iglesia Guatemalle<:aeneIElcilio. Gu .. I ..... ~: seguridad. ~~ y d$larroIio Informe .bieflo ~o!re 
Gualem8la. [s.I.). IGE. enero. 1989. 
- CEA'.w .... Seivicio Especial. La ".....,.,." de bejtJ intensidad en GuetemaJo. Centro Elcterior de Reportes 
Informativos s-obre Guatemala (CUH~J.o.) . Guatemala. febrero 1987. 15 p.; CU I-OJA. Setvicio EspecitJl. 
VioIacionff " ~ Oetochos HumeflO$: une ' .... YdIKi en tlSOMSQ. Centfo E><terior de Repon" InIorrnativQ$. 
$Obre Guatemala (CER~GU"'). Guatemala. vol . 11 . febrero 1988. 7 p. ; CER'-OJA. Setvicio Espec~¡. Gua tem!ll.t: 
oInJ vez e lit etlbeZtl en \IÍO/fIG"ionH ti ~ deedro$ numerlOS. Centro Exterior de ReportM InfOrmawO$ sobre 
Guatemala (CEft l-O.lA). Guatemalóll. vol. 111. febrero de 1989. 23 p.; cu,.w .... Seivicio Especie/. Comunidades 
Popu/arN en Re-sis/encitJ de~. Centro Exterior de Reportes InIormat;"O$ sobre Guatemala (CEft'-eu.o.) . 
Guatemala. vol V, abrH·mayo. 1m. 7 p. 
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monotemáticas, los temas que trata son mucho más específicos y de mayor 

utilidad para entender la politica contra insurgente, ya que las otras dos se dedican 

a otros aspectos de carácter más general en la circunstancias guatemaltecas de la 

década de 1980. 

Al mismo tiempo, estas publicaciones en específico sirven para darnos la 

visión a distancia, es decir, no sólo al momento de la creación de los Polos de 

Desarrollo y en pleno régimen militar, sino cuando éstos ya contaban por lo menos 

con tres años de existencia y baJo un gobierno civil. Sin embargo, es necesario 

aclarar que una desventaja es que en este tiempo se generó mucha información y 

la principal preocupación de un grupo como la IGE fue denunciar la violencia, 

mientras que , la de una agencia de noticias como CERI-GUA era, más que analizar 

la srtuación. divulgar la información y llamar o conservar la atención de la prensa 

internacional y organizaciones civiles; por tanto , en estas publicaciones no se 

encuentra un análisis a profundidad del momento que se vivía sino que ofrece una 

combinación de los análisis hechos por otros textos, o bien , una reproducción de 

los testimonios de los diferentes actores. 

A principios de la década de los ochenta, la prensa guatemalteca estaba 

totalmente controlada por el régimen militar; además, un elevado número de 

lideres politicos y sociales. así como analistas. académicos, investigadores y 

diversas personas de nacionalidad guatemalteca comprometidas con la demanda 

de respeto a las libertades en el país centroamericano estaban perseguidos. 

exiliados, desaparecidos o muertos y los pocos que permanecieron en Guatemala 

se hallaban en un clima de terror tal que les fue imposible articular movimientos de 

denuncia y protesta contra el régimen militar. Por tanto, las pocas voces que se 

alzaron para dar a conocer la violencia generalizada tanto en el medio urbano, 

como en el campo durante los gobiernos de Lucas Garcia y Ríos Monlt, eran de 

organizaciones que vivian en la clandestinidad o bien de personas y organismos 

externos. 

Las publicaciones que empezaron a denunciar la violencia ocurrida en la 

década de los sesenta y setenta. se referían principalmente a la actuación de los 

escuadrones de la muerte, la desaparición de personas y la represión de lideres 
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sindicales, estudiantiles o campesinos; s in embargo , aún no se daba cuenta en 

ellas de la violencia cometida por el ejército en las zonas indigenas en donde la 

guerrilla se desarrolló . 

Desde Nicaragua , la Iglesia Guatemalteca en el Exilio (lOE) siguió de cerca 

el proceso de su país y denunció en sus publicaciones el incremento de la 

violencia y la puesta en marcha de las estrategias contra insurgentes. La IGE dio un 

peso especial a la intervención de Estados Unidos en la política interior de 

Guatemala como impulsor del Estado de Seguridad Naciona l, cuya función era , 

según esta institución: "enfrentar y doblegar cualquier aspiración organizada de un 

pueblo que desea terminar con las causas de la pobreza. de la explotación y de la 

muerte. Para ello , el Estado de Seguridad Nacional echa mano de justificaciones 

ideológicas, tales como de calificar estas luchas populares como atentatorias 

contra el 'orden natural' , los 'designios de Dios', la 'civilización occidental y 

cristiana,".237 

En el caso de Guatemala, según la IGE, esta politica incluyó dos objet ivos 

fundamentales "1 Emprender una guerra total y sin cuartel contra toda forma de 

subversión [y] 2. Promover el desarrollo [ya que éste) ES EL LADO ECONÓMICO 

DE LA GUERRA" 2$3 Todo esto obedeciendo a un proyecto "planificado por los 

milita res guatemaltecos y sus asesores israelitas y norteamericanos destinado a 

acabar en nuestro país con la oposición organizada y a institucionalizar el 

fascismo más reaccionario" ;:&9 

Para la IGE exist ió una complicidad entre los intereses de los militares 

guatemaltecos y el de los estadounidenses que asesoraron los proyectos de 

desarrollo de manera indirecta , mediante el Documento de Santa Fe que 

recomendaba el programa de "Alimentos por Trabajo' como arma de guerra para 

someter a la población por hambre ,290 y también directamente mediante la 

creación de las Coordinadoras Interinstituciona les, que tendrian como funciones la 

organización e ideologiza ción de la población que acallara las reformas 

ro IGE. L&<s coordinltdorlu iflterifls riruci:Jnltlef .. .• p. 8. 
- ¡bid .. pp. 11·12. 
lW IGE . -co,,!inua el ge.-.ocidic en Guatemala". IGE. Managua. Nicaragua. 21-od.198-4. mimeo. 
19(0 IGE. L .. ~ OOQ(difladQnt~ ifltem. t#u<;iona~$. p. 32 
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estructurales que la situación guatemalteca demandaba, 291 y de los Polos de 

Desarrollo, donde aprovecharían "las leccíones aprendidas por el ejército de 

Estados Unidos, a través del programa de 'aldeas estratégicas' en Vietnam; y, las 

que en el transcurso de 20 años de guerra contra un pueblo insurgente han 

asimilado el ejército de Guatemala y sus asesores norteamericanos, israelitas, de 

Taiwán, etc.".292 

Con los Polos, según la IGE, el régimen guatemalteco y sus aliados, 

esperaban "lograr un control económico, político, militar e ideológico que 

favorezca , tanto a intereses multinacionales, como a los de aquellos que dominan 

la vida naciona l en Guatemala" 293 La IGE definió este mecanismo como un "nuevo 

proyecto de muerte para el pueblo de Guatemala"m y sintetizó los objetivos 

contrainsurgentes de los Polos de Desarrollo en los siguientes puntos: 

En el interior del país: 
1) penetración en territorio insurgente 
2) infraestructura base para ofensivas e invasiones militares 
3) control absoluto militar. politico, económico , cultural. y religioso de 

la población 
4) reemplazo de cultivo de maiz por nuevo modelo de vida: el 

consumismo 
5) consolidación del ejército en el área 
6) introducción de un nuevo estilo de vida frente a la dinámica de la 

Guerra Popular Revolucionaria y como ejes de atracción ante las 
masas desplazadas por la represión gubemamental 

7) asumir en los Polos los refugiados externos o los internos. 

En el exterior del pais: 
1) mejorar la imagen del régimen ante la comunidad inlernacional 
2) atraer la ayuda de agencias no-gubernamentales de desarrollo o 

asistencia humanitaria, como FAO, CARE, CARITAS, CRS, IGLESIAS, 
etcétera .295 

La IGE sostuvo en su argumentación un elemento nuevo para explicar las 

campañas de intensa violencia que a muchos otros escapó o que , aunque lo 

consideraron, no le dieron el peso que ésta le dio. Tal elemento se refiere a la 

,.., IGE, Gu~~ •. 5egIJ(ÍjIJ(i,~. yd<!lsarroIt>. ., p. 55. 
m IGE, Guarem8la. ·Un n~ ~tilo d<!l vida·: .. .. p. 4. 
""' Iden">. 
,.. Ibid., p. 9. 
m 1bid., p. S 
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utilización de la población como "mano de obra semi-esclava en la actividad 

productiva de agro-exportación"296 y al empleo de las Coordinadoras 

Interinstitucionales para 

[ ... ] drenar una cantidad considerable de recursos económicos y materiales. 
y destinarlos a sus :!oreas de interés estratégico económico. polltico y militar 
bajo el manto del "desarrollismo". Posteriormente pa cúpula militar] podrá 
hacer inversiones productivas con mano de obra bajo su total control para 
terminar finalmente con la competencia del CACIF ]Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrrcolas. Comerciales, Industriales y Financieras]. As! 
podrla llegar a concentrar todos los poderes en sus manos.201 

Según la Iglesia Guatemalteca en el Exilio . la cúpula militar inició el control 

del poder económico desde 1963 mediante la concentración de la población en 

algunas reg iones, en donde funcionarían posteriormente los Polos de Desarrollo, 

que podían garantizar la mano de obra hacia la zona llamada "Franja Transversal 

del Norte". de la cual los altos mandos del ejército se habían apropiado en la 

década de los setenta. 

Para la lOE la flexibilidad táct ica en la operación de los Polos le permitió al 

ejército: 

poder preparar y lanzar una ofensiva militar; desplazar población para 
luego capturarla . reeducarla y concentrarla en Aldeas Modelo. as! como 
integrarla al sistema de Patrullas Civiles ; reforzar sus cercos estratégicos y 
acercarse más a las áreas de refugio: y. lanzar una siguiente ofensiva 
apoyándose en la reorganización de infraestructura que supone este 
proceso de destrucción y reconstrucción s i mu~áneas.2M 

La acción de la Iglesia Guatemalteca en el Exilio se centró en denunciar 

cada ofensiva que provocó el an iquilamiento de áreas de refugio de población civil. 

asi como algunos elementos que el ejército negó siempre, como la participación 

obligatoria de los pobladores en las PAC, el estricto control militar sobre toda la 

vida de la población en las aldeas (incluyendo lo cultural y lo religioso), la falta de 

libertad de circulación , la aplicación del trabajo forzoso en carreteras y obras 

estratégicas, el control de la producción agrícola para someter a la población por 

"'" IGE . Le.. co:>rdinedore.. inleriMlituciornJle.s .. .• p. 28. 
/9' Ibid .. pp. 5.a. 
m IGE. Guaferm>/a ' $egjJ{idffd. demQr;;ra(ia yde.anoiJo . • p. 34 
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hambre y regu lar la economía , la persecución a los católicos (laicos o no), y "la 

degradación permanente de sus valores humanos, sociales, culturales, étnicos, 

re ligiosos· m que hizo que no existiera ' siquiera una mínima protección legal 

realmente respetada".300 Para esta instancia no hubo para la población indigena 

"ámbito de su vida que no quede denigrado".30! En esta úHima afirmación se 

puede ver una acusación sutil del racismo imperante en la pol itica 

contrainsurgente , al igual que cuando afirmaron que el destino de los indigenas 

dentro de los Polos de Desarrollo era similar al de los habitantes de las 

reducciones o pueblos de indios de la época colonial: ' crecer para trabajar, serv ir, 

tributar y morir. La única diferencia es que el destino de sus antecesores fue 

trazado por una fuerza extraterritorial de ocupación, mientras que ahora éste es 

determinado por el Ejército naciona l. La servidumbre al ejército es uno de los 

elementos más denigrantes y deshumanizantes en la vida de la población de estas 

Aldeas Modelo o 'aldeas de desarrollo" :m 

La "filosofía desarrollista ", desde la perspectiva de la lOE, no benefició a los 

habitantes de las Aldeas Modelo, ya que los proyectos de mejoramiento como la 

letrinización. el agua potable, se rv icios de salud , entre otros, en muchos casos no 

fueron realizados, o bien, se tuvieron que financiar con recursos económicos o 

materiales de las diferentes organizaciones civiles o de organismos 

internacionales, administrados o mejor dicho, manipulados por el ejército. 

Asimismo , los proyectos de dar crédito o financiamiento a los dueños de las tierras 

para poder sembrar se convirtió en un círculo vicioso de endeudamiento para los 

campesinos -excepto para los casos del cultivo del cardamomo. 30l expresado de 

la siguiente manera · 

El INTA: 'otorga" tierras a los campesinos, y les dice qué es lo que tienen 
que sembrar. 
LOS CAMPESINOS: piden el préstamo a SANOESA. 
BANOESA: pone como condici6n: la próxima cosecha . que según contrato 
deber:lo venderse a INOECA. 

"'" /bld .. p. 49. 
,.., IGE. L~ coordinadOr/U iflteriflsriruci:JMIef .. .• p. 29. 
""\ IGE. G¡¡atem&la: Sequridlld. dM>ocr&cia yd" s&nOi/o. .. p. 49. 
lO2 /bid .• p. 43. 
3(ll Véa$l!> capitulo 111 . 

145 



lOS CAMPESINOS: con el préstamo que reciben tienen que comer ellos y 
sus familias, comprar semillas. fertilizantes , etcétera . 
INOECA: fija los precios de los productos. Compra la cosecha. 
LO? CAMPESINOS: con la cosecha, s610 alcanzan a pagar el préstamo. 
ASI SUCEDE EN CADA CICLO DE SIEMBRA Y CQSECHA,~ 

Para la lOE, la llegada del gobierno demócrala-cristiano no cambió el plan 

conlrainsurgenle , por el contrario "Esta plataforma conlrainsurgenle en continuo 

proceso de readecuación es, en su conjunto , el eje principal sobre el que se 

impulsa el Plan Nacional de Estabilidad y Bienestar. Es en este contexto que el 

desarrollo que promueve el gobierno civil no puede desligarse de una connotación 

contrainsurgente' ,305 Tampoco mejoró el nivel de vida de sus pobladores, ya que 

en el informe de 1989, se afirma que "La situación económica de la población en 

los Polos [ .. . ] es de extrema pobreza o miseria".:106 

Se puede decir que a lo largo de la década de 1980, la IGE siempre 

mantuvo una posición escéptica y crit ica hacia los Polos de Desarrollo y en 

general a la politica contra insurgente. A pesar de la persecución de que fueron 

objeto algunos miembros de la iglesia catól ica , la IGE denunció los objetivos 

contrainsurgentes de los Polos desde el momento de su instalación y se preocupó 

por investigar las condiciones de vida de esa población sometida a esa nueva 

forma de convivencia 

Además de los estudios monotemálicos o con alguna inclinación en el 

análisis, como el matiz religioso , existieron también otros grupos que se dedicaron 

a difundir la situación guatemalteca . Por medio de informantes clandestinos y 

apoyo externo o de una oposición reprimida , se envió información constante que 

se sistematizó en publicaciones periódicas o partes informativos. Uno de estos 

grupos fue el Centro Exterior de Reportes Informalivos sobre Guatemala (CERI

GUA), quien definió el origen de la doctrina contrainsurgente como una parte 

esencial del · cuerpo ideológico-politico· 307 de la Doctrina de Seguridad Nacional y 

,.,. IGE. L&<s ooordin&dorlu iflterin. rduci:JMIe$. p. 36. 
,.. IGE. G¡¡a tem&l&: Sequridlld. demxr&ci& yd ... &nOi/o. .. p. 57 . 
"' Ibid .. p. 39. 
301 CER'-GI,l .... $etv.i;a;, El$p«iill/. lA g.,....,.. di!> baja inretWdlld <>ti G""tem¡tl • . p. 4 . 
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"sistematizada con intenciones aplicativas"303 en el Documento de Santa Fe, uno 

de los fundamentos de la política e)(terior norteamericana durante el mandato de 

Ronald Reagan. Para su aplicación en Guatemala , se fortaleció una guerra de 

baja intensidad "lo cual implica una adaptación y reestructuración de los ejércitos 

locales, que se adecuan al estilo de guerra irregular que corresponde para el 

enfrentamiento con las guerrillas";309 además la doctrina contrainsurgente partió 

"de reivindicar la guerra como instrumento político, ganándole a las masas 'sus 

corazones y sus mentes', lo que obliga a otorgarle a la población afectada 

compensaciones espirituales y materiales; el terror sistemático es un elemento 

indispensable en toda estrategia contrainsurgente" 310 En concreto para las áreas 

rurales, "la estrategia contempla el 'encuadramiento' de la población en 

asentamientos humanos controlados por el Ejército , fuera de la influencia de toda 

fuerza rebelde" 311 CERI-GUA entendió que en este plan integral el aparato estatal 

traspasó "los límites de la actividad puramente militar y [capitalizó] políticamente el 

centro de la vida económica y social de la población. a traves de una serie de 

reformas que [adecuaron] la estructura politico administrativa del Estado 

guatemalteco para la conducción de toda la población en función de sus 

objetivos·. 312 Hacia el interior del país, el elemento que dio cohesión ideológica fue 

el nacionalismo, pero un nacionalismo que atentó contra las raices culturales de 

los pobladores al momento de querer imponer una forma de vida diferente de las 

tradicionales ' pautas culturales, míticas y religiosas de la población. 

principalmente la indigena,m en los Polos de Desarrollo constituidos por "un 

conjunto de Aldeas Estratégicas, en las cuales se concentra para su control una 

determinada cantidad de población civil afectada por la guerra".314 

Con lo anterior CERI-GUA pretendía demostrar que la creación de los Polos 

de Desarrollo obedeció a objetivos de control de la población, de modificar la vida 

cullural indigena y de incluir a sus habitantes en una guerra irregular a través de 

"'" Ibid .. p. 4 . 
~I~. 
>10 1~. 
"' I~. 
>11 lbid .. p. 12. 
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las PAC, ya fuera mediante la compensación en alimento (Alimentos por trabajo) , o 

el terror sistemático, asi como por la util ización de las coordinadoras 

interinstitucionales o consejos de desarrollo como herramienta politica

administrativa del Estado para lograr estos objetivos. De ahi que CERI-GUA 

denunció que las acciones militares de principios de la década de 1980 fueron 

contra la población civil y en 1987, calificó sus resultados como "el más grande 

genocidio en América Latina, después de la colonización española·.3 1 ~ Pero no se 

limitó a lo sucedido durante los gobiernos militares sino que fue constante en su 

finalidad de informar acerca de la violencia en el interior de Guatemala y, como 

ejemplo, en 1988, denunció que el gobierno civi l mantuvo en El Quiché durante la 

ofensiva de "fin de año" de octubre de 1987 "la táctica de arrasar las aldeas, es 

decir, destruir cultivos, robar animales domésticos y aperos agricolas. incendiar 

viviendas y robar las cosechas de granos, maíz y frijol , como ha ocurrido en la 

zona del altiplano occidental"315 tal como lo hicieron los gobiemos anteriores. 

Así, CERI-GUA se preocupó por diversos lemas a lo largo del conflicto 

armado en Guatemala y es, hoy en día , una fuente de documentación fundamental 

no sólo para el tema de la presente investigación sino para las cuestiones de 

derechos humanos, las de población en resistencia o desplazada por la violencia, 

las de actividades de organizaciones civiles en el interior y exterior de Guatemala, 

entre otras. 

2.3 El estudio de campo 

Debido a la atención de parte de la comunidad internacional y a las constantes 

condenas contra los gobiernos militares de Guatemala por las continuas 

violaciones de derechos humanos por organismos como la Organización de las 

Naciones Unidas, Amnistia Internacional, America ·s Watch , Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, por mencionar algunas, otras 

organizaciones también fijaron sus miradas en la problemática guatemalteca. En 

este sentido destaca el análisis del CEIDEC, el cual. quizá es el estudio de campo 

ll$ /bid .. p. 15. 
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mas importante que se realizó. Fue financiado por la Fundación Ford y el Centro 

de Estudios Integrados de Desarrollo Comunal (CEIDEC). De este texto existe una 

primera versión elaborada por un equipo de investigadores 

guatemaHecos- llamada Etnoddio o etnodesarrollo en 

- en su mayoría 

Guatemala: la 

desestructuración de las comunidades indfgenas y los llamados 'P%s de 

Desarrollo ', publicada en 1987, la cual incluye la versión en inglés del informe de 

campo a cargo de Diane M. Nelson, quien recorrió -con su equipo de trabajo

varias de las aldeas que constituyeron los Polos de Desarrollo (segundo tomo). 

Posteriormente, este texto fue publicado en dos tomos con el nombre de 

Guatemala. Polos de Desarrollo: e/ caso de /a desestructuración de las 

comunidades indlgenas. El primer tomo, edrtado a finales de 1988, es casi igual al 

de 1987. sus variantes se refieren más que nada al matiz con que manejan 

algunos asuntos o la seguridad que les dio el paso del tiempo para afirmar otros. 

El segundo volumen, editado en 1990, es la ver~ón en español del informe de 

campo acompañado de algunos mapas y esquemas que facilitan la comprensión. 

Sin embargo, dentro de los dos volúmenes, el tercer capitulo del primer volumen y 

el estudio de campo son , a mi parecer, la parte esencial del texto por la 

fundamentación que se hace y es lo que me gustaría retomar para el presente 

apartado. 

Es dificil sintetizar las diferentes posturas de los autores de este texto, a 

pesar de que el enfoque principal del mismo se centró "en verificar si en las Aldeas 

Modelo , independientemente de otros fines que puedan cumplir , se hacen 

esfuerzos por preservar la identidad étnica. o más bien por eliminar a la misma· 317 

Partieron de la hipóte~s del etnocidio, y de las consecuencias de la 

desestrucluración de las comunidades indígenas como parte de la politica 

contrainsurgente , y trataron de comprobar mediante el contraste de la realidad con 

los planes oficiales, primero del gobierno militar y después del civil. Luego 

elaboraron un diagnóstico de la situación agraria, económica y politica de 

Guatemala. Sobre esa base analizaron y contrastaron cuidadosamente lo 
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sucedido en el estudio de campo e infirieron algunos elementos en perjuicio de la 

cuHura indigena . 

Arturo Arias, uno de los investigadores, hace una sintesis en diez puntos de 

los elementos ajenos a las comunidades indigenas como consecuencia de la 

instalación de los Polos de Desarrollo ; aqui se resumen en seis puntos, ya que 

muchas de las situaciones que Arias explica ya fueron expuestas en los capitulos 

anteriores;31& a saber: 

1) Bloqueo de cultivos. Con las campañas de ""tierra arrasada"" los campesinos 

perdieron sus tierras; al momento de vivir en una Aldea Modelo sólo tuvieron un 

minimo acceso a ella para proveer a su familia de lo estrictamente necesario, 

además eran constantemente vigilados y no podian producir más de lo requerido 

porque inmediatamente eran acusados de ser soporte de la guerrilla ; los pocos 

excedentes que se permitian eran destinados al consumo de los soldados, o bien, 

comercializados por el mismo ejército. Por otra parte , dado que en el Plan de 

Desarrollo se consideraba la diversificación de cuHivos, los campesinos eran 

obligados a sembrar cultivos de exportación , hortalizas de forma preferente ; esto 

generó que , en el momento en que los programas de "Alimentos por Trabajo" 

disminuyeron , los campesinos no tuvieran ingresos extras y tampoco cultivos de 

autosubsistencia porque gran parte de la producción estaba destinada al consumo 

externo, lo cua l hizo que su abasto de alimentos dependiera del ejérc~o 

principalmente. 

2) Residencia obligada en centros más urbanos que rurales y con personas de 

etnias diferentes en una misma Aldea Modelo Las Aldeas Modelo fueron 

planeadas para un territorio delimitado y por lo mismo se requirió que la población 

viviera concentrada en un punto de ese espacio para ser controlada con mayor 

facilidad y que lo demás fuera terr~orio de cultivo y de patrullaje. Se estableció una 

organización más bien urbana lo que hacía fácil surtir de los servicios básicos a 

los pobladores, pero también hacia que ellos mismos se vigilaran unos a otros y, 

sobre todo, se forzaba a la población a hablar español debido a la convivencia 

estrecha entre personas con diferentes lenguas, lo cual facilitó el proyecto de 

,'. Véa¡;e capitulO$ tt y In . 
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nación que el PNSO planteó. Sin embargo, vivir muy cerca del vecino ocasionó 

problemas entre los pobladores de la aldea . 

Por ejemplo. acostumbrados a dejar a sus animales correr libremente. 
ahora el cerdo de alguien puede meterse en el patio del vecino que es~ a 
unos pocos metros y comerse el malz que éste ha puesto a secar, o un 
perro puede perseguirle los pollos y asustarlos hasta que mueran. Ahora 
es necesario hacer corrales o amarrar a los animales y gastar tiempo en 
cuidarse de no violar la propiedad del vecino. la gente dice que esto lleva 
a que haya mala voluntad entre vecinos cercanos y trabajo extra y 
preocupaciones . "9 

Esto mismo contribuyó a erosionar la vida comunitaria ya que los vecinos 

eran desconocidos y no parientes, como en las comunidades originarias. De los 

pocos elementos étnicos que fueron alentados en el interior de las Aldeas fue el 

del traje tradicional de cada etnia, pero sólo porque significó un medio más de 

control para ayudar a identificar y ubicar a cada persona segun la zona y asi evi tar 

y descubrir el desplazamiento de la población.320 

3) Agudlzación de tensiones religiosas y pérdida de costumbres y tradiciones 

religiosas. Como se vio en el primer capitulo, existió una real persecución de los 

sacerdotes y catequistas católicos por considerárseJes amigos de la subversión, 

sin mencionar que en muchas ocasiones lo primero en ser quemado en las 

campañas de tierra arrasada fueron los templos e imágenes católicos. Asimismo , 

los diferentes gobiernos dieron todo tipo de facilidades para que diversos 

movimientos religiosos se establecieran en Guatemala, principalmente en las 

áreas de conflicto , ya que la asistencia social que daban era una ayuda muy 

importante para los planes de desarrollo. Más aun , en algunos casos se mostró de 

manera abierta la vinculación entre grupos protestantes presentes en esta zona y 

las altas esferas de poder; el caso más conocido fue el de Rios Mont! , miembro de 

la Iglesia del Verbo. La falta de recursos también imposibilitó que se reallzaran las 

fiestas propias de la comunidad además de que se impidió la movilización de los 

indigenas hacia los centros religiosos lejanos a la Aldea Modelo. Y. por otro lado, 

la muerte, desaparición o ausencia de gran parte de la población de edad 

l'~ C[.D€C, Etnocidio o etnode:sarrollo .... p. 136. 
'20 Ct'D€C, Guatemllla: ~ ded~roIIo: .. .. vol 2. p. 62. 
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avanzada de las diferentes comunidades también obstaculizó la reproducción de 

las costumbres y prácticas religiosas encargada en muchos casos a los sabios o 

ancianos. Por tanto , la penetración de otras iglesias y la oferta por parte de éstas 

de vive res y proyectos asistenciales o de subsistencia puso en crisis las creencias 

tradicionales, ya que muchos indigenas se convirtieron a estos cultos con tal de 

recibir ayuda en alimentos, en salud o simplemente para no ser tachados de 

subversivos. 

4) Ruptura de los mecanismos de autogobierno comunal y la consecuente 

militarización de todos los ámbitos de la vida civil. Como se vio anteriormente, la 

Sección de Asuntos Civiles del ejército se encargó de todas las funciones de 

gobiemo dentro de las Aldeas, haciendo a un lado los mecanismos centenarios de 

elección de líderes en el interior de las comunidades indígenas, el cual contaba 

con gran representatividad y legitimidad por sus méritos personales. Con la 

designación de los gobernantes por parte del ejército esta legitimidad ante la 

comunidad desapareció, así como su vinculación con ella, puesto que la persona 

designada debia ser en extremo confiable para el ejército; por ello frecuentemente 

se elegia al más "Iadinizado' y menos identificado con su etnia, incluso a veces 

ajeno a la población. El poder del que era depositario este designado por el 

ejército le permitía cometer abusos e injusticias con sus gobernados. Asi , no hubo 

aspecto de la vida de los pobladores de los Polos de Desarrollo que no quedara 

bajo control militar: ·cómo pasan gran parte de tiempo, en dónde se les permite 

vivir y a dónde se les permite ir, en dónde pueden sembrar, cuánto tiempo se les 

permite estar fuera del área, qué pueden decirle a los extranjeros y a los amigos y 

parece que hasta lo que piensan. Es todo decidido por personal militar:n1 

5) Violencia generalizada. Ésta fue una de las principales caracteristicas de las 

Aldeas Modelo que se relacionó muy de cerca con la militarización de todos los 

aspectos de la vida de sus pobladores. Sin embargo, este punto se puede tratar 

de forma diferente porque incluye la violencia intrafamiliar producto de la 

frustración por la miseria y represión en que se vivia, es decir, las funciones 

familiares tradicionales se vieron alteradas cuando el hombre no fue capaz de dar 

'1' Ibid .. p. 59. 
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sustento a la familia porque no se le dejaba ir a sembrar o porque no tenía tiempo 

por tener que cubrir los turnos de las patrul las y, por otro lado, cuando la mujer 

debía hacerse cargo del sostén familiar, ya sea por viudez o porque la familia 

carecia de tierras. Otro aspecto importante de esta violencia fue el que tuvo que 

ver con los abusos cometidos por los soldados y en muchas ocasiones por los 

patrulleros hacia las mujeres de la comunidad. Son muchos los testimonios de 

casos en los que al emborracharse los soldados violaban a las mujeres, 

especialmente a las menores de edad generando con esto un gran resentimiento 

en la población. Pero la violencia también se renejaba en el clima de temor en el 

que permanecía la población , ya que vivían siempre vigilados o por lo menos con 

la sensación de estarlo. 

6) La obligación de servir en patrullas civiles y asistir a las pláticas de reeducación 

ideológica , ya e)(plicadas anteriormente. 

Debido a estos puntos, el CEIDEC concluyó: "hoy puede afirmarse que, 

efectivamente , el ejércrto tenia en mente un plan netamente etnocida",322 lo cual 

se complementa para el área I)(il con la afirmación de que "el objetivo final es la 

destrucción de la identidad indigena " o con la declaración del alcalde de Chisec 

quien aseguró que se necesitaba una "revolución sin sangre , ideológica" .323 Pero 

el objetivo etnocida no sólo fue visto como: 

sadismo patológico por parte del ejército [sino como] 13 necesidad de 
romper 13s relaciones sociales establecidas en función de un espacio para 
desarticular el poder local existente y poder imponer uno nuevo. Uno 
nuevo que, como sistema de autoridad, se encargue consciente o 
inconscientemente de empezar a vehicular en el seno de la nueva 
comunidad reconstituida en torno a una Aldea Modelo, el nuevo sistema 
simbólico."" 

Sin embargo , dicho en otras palabras, el CEIDEC vio tal necesidad a escala 

nacional como ' la voluntad del Estado (y del ejército que, controlando en su 

totalidad al Estado planificó todo ese proceso como parte de su estrategia 

contrainsurgente) por reconfigurar las reglas del juego de la sociedad civil y, muy 

m C[,ot:C, Etnocidiooetnodeurrolfo ... , p . 131 . 
313 C[,ot:C, Gua_,a: FbIo<; de de!KNroIfo: ... , vol. 2, p. 141. 
'14 Ct,ot:C, Etnocidiooetnodeurrolo ., p. 129 
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en particular, los aspectos 'ideológicos-integrativos' al interior mismo de la 

sociedad guatemalteca,?25 Tal afirmación acerca de la finalidad etnocida se 

fundamenta en opiniones de trabajadores del desa rrollo y de habitantes de los 

Polos de Desarrollo. asi como de la observadón de las actitudes de los militares 

que beneficiaban a los "ladinos' y a la población no indigena ' cómplice" de la 

política militar, como es el caso de los repobladores provenientes de zonas no 

indigenas que discriminaron a los pobladores originales y los vieron como parte de 

la guerrilla y por tanto como los culpables de la violencia . 

Luego de revisar los trabajos del primer volumen , se puede afirmar que , el 

enfoque principal del CEIDEC fue demostrar el objetivo etnocida de la politica 

contrainsurgente del ejército guatemalteco. En el segundo volumen , dentro de los 

testimonios que se recogieron en el trabajo de campo. se encuentran opiniones de 

trabajadores civiles dentro de los Polos de Desarrollo a quienes se les dio "la dificil 

tarea de imponer elementos de una cultura ajena (los conceptos ladinos de 

limpieza , dieta , la necesidad de leer y escribir y aun cómo jugar) a gente que no 

tiene la capacidad de alimentarse a si misma,326 y quienes reconocieron que el 

proyecto realmente estaba fracasando en ese momento porque existió ' una mayor 

centralización de las actividades en una sola institución. el ejército; una 

coordinación interinstitucional pero sobre )a base de dicha centralización ; y. sobre 

todo un 'no-desarrollo,m que se intensificó aún más por la falta de recursos del 

gobierno civil y por el retiro del apoyo económico del ejército que sólo se encargó 

de la seguridad. 

Independientemente del objetivo etnocida , el estudio también muestra que 

las carencias en todas las áreas de los Polos de Desarrollo fueron reales, en 

especial en el terreno de la salud, como se puede ver en el siguiente ejemplo que 

habla por si solo : ' Un trabajador de salud en la cabecera departamental [en 

Chacaj] dijo '( .. . ) Nosotros usamos las agujas hasta que éstas ya ni penetran en la 

carne . Es un crimen,:328 Efectivamente fue un crimen y puede abrir toda una 

''' Ibid., p. 128. 
'lO C[,Ot:C, Gualemllla: FbIo<; d.deuJfrolo; ...• vol. 2 , pp. 94-95. 
31! C[ ,Ot:C, Etnocidio o etnode:sarrolo .. .. p. 276. 

,2t Ct,ot:c, Guall!mllla: ~ dedeuJfrolo: __ .. vol 2. pp. 202·200. 
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gama de investigaciones acerca de la frecuencia con que se presentó este tipo de 

práctica y las consecuencias sanitarias que tuvo, por las enfermedades 

transmitidas por esta vía, sin contar con que para 1986 ya se habían presentado 

los primero casos de VIH en el mundo . 

En estos textos, el CEIDEC observó que el objetivo oficial de lograr el 

desarrollo de las áreas donde se crearon las Aldeas Modelo no fue alcanzado, ya 

que los servicios prometidos fueron l imitados y deficientes. Asimismo, en vez de 

reconocer y buscar soluciones para la problemática agraria , introducir nuevos 

cultivos la complicó mucho más, ya que se necesitaba enseñarle a la gente no 

sólo cómo cultivarlas sino como sacarles el mejor provecho. es decir, se hizo 

necesario una nueva cultura al imenticia con un peso hacia e l consumo de 

hortalizas que era contrario a la trad ición indígena vinculada con una dieta 

principalmente de maíz y frijol , así como un cambio de la producción de 

autoconsumo hacia una dirigida a la exportación, esto para los que obtuvieron 

tierra y cn!ditos para hacerla producir, pero en varias áreas, especialmente la 

región Ixil, la falta de tierra fue un problema importante que inhibió la 

autosuficiencia de la población . Además, era prioritario solucionar las necesidades 

básicas de los pobladores y, por tanto , gastar el poco presupuesto en regalar las 

cosas y no en invertir para el futuro sólo creó dependencia hacia el gobierno. 

Este estudio de campo es de gran valor documental, porque examina a 

fondo la situación preponderante en la vida cotidiana de los habitantes de los 

Polos de Desarrollo mediante testimonios de los pobladores, de funcionarios 

públicos y, sobre todo. de algunos militares. Otra cosa interesante del trabajo es 

que el informe se hizo a finales de 1986 y principios de 1987 lo que permitió 

observar la situación tanto bajo el régimen militar como bajo el gobierno civil de 

Vinicio Cerezo. 
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3. Rec uento histórico 

El tercer momento de esta revisión acerca de las fuentes, se refiere a la visión 

oficial pero crit ica de los textos publicados en los años posteriores a la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1996 y como resultado del "desmantelamiento' de los 

mecanismos contra insurgentes como demanda de las negociaciones, así como 

por la promoción que hizo la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú , acerca 

de las exigencias de las diferentes organizaciones civiles por buscar a los 

desaparecidos y reconstruir la historia de terror que vivieron . Estas publicaciones 

investigaron a fondo 10 sucedido en las décadas de violencia con especial interés 

en la de 1980, con base en testimon ios recogidos en los textos y fondos 

documentales de organizaciones como la IGE, los archivos y bases de datos de 

algunas diócesis, el CEIOEC, CERI-GUA y otras más que se dedicaron en la década 

de 1980 a denunciar el confticlo , o bien , en viva voz de los sobrevivientes del 

mismo. Dentro de estos estudios se destacan dos: t ) el elaborado por monseñor 

Juan Gerardi ,32!l con base en su continua labor de recuperación de información 

como obispo cuya publicación -en cierto modo- le cosió la vida , y, 2) el realizado 

por una comisión creada por mandato de la ONU para elaborar un informe en el 

que se estudiaran los actos de violencia en Guatemala, tanto los cometidos por los 

gobiernos militares, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares, como los de 

las PAC. 

Entre estos textos quiero destacar el segundo, el informe elaborado por la 

Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH)l3O publicado en junio de 1999 como 

resultado de las investigaciones de la ·Comisión para el Esclarecimiento Histórico 

de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han 

Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca" establecida el 23 de junio de 

1994 en el contexto del proceso de paz de Guatemala negociado en Oslo, 

". Oficina de Oeredlos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Glletemola, ""rICe mis, Infame del 
Pn:>¡tot:to InWdio«osefIQ de R«lIfJfYeción de la Menga Histórlce, Guate"",la, QDHAG, 1m, 4 tomQ$. Y I~ 
versión rl!$Umida en inglés: Re<::o'Very of Historic<l l Mern:>ry Projed·The Offio;iool Report 01 Ihe Human Ri\lhts 
Offiee, ArehOdiouse o! Guatem:ola, G""terMl8, Ntwer A(Jtlinl, MaryMotl, Nueva York, E,U,A" OrtIis Books. 
Latin American Sureau·TrIe Catholic Institute Ior Inlernational Relalions (C.R), 1999, 33Z p, 
m Comis06n para el Esclarecimiento Hist6rico (CEN), Glletemo/e. Memoria del silencio, Guatemala, Oficina de 
$ervio;lo$ para ProyectO$ de 135 Nacionn Unidas (UNQPS), junio de 1999, 12 11;""'0$ 
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Noruega, y respaldada por la ONU, pero que no fue puesta en marcha hasta la 

firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera , el 29 de diciembre de 1996. Sin 

embargo , la CEH inició formalmente su periodo de trabajo el 31 de julio de 1997. El 

propósito de esta Comisión fue : 

esclarecer con toda objetividad. equidad e imparcialidad las violaciones a 
los derechos humanos [actos cometidos por agentes del Estado o por 
particulares con conocimiento de éste] y los hechos de violencia [actos 
cometidos por integrantes de la URNG y por personas privadas para 
defender sus intereses sin el conocimiento ni consentimiento del Estado] 
que han causado sufrimientos a la poblaci6n guatemaHeca , vinculados con 
el enfrentamiento armado'" 

así como elaborar un informe y formular recomendaciones encaminadas a 

favorecer la reconciliación en el interior del país mediante el conocimiento de la 

verdad y la preservación de la memoria de las victimas. En ningún momento la 

CEH individualizó responsabilidades y sus recomendaciones no tuvieron ni tendrán 

propósitos o efectos judiciales. 

Los doce vohimenes del informe son un esfuerzo por sistematizar toda la 

información de las diferentes organizaciones civiles, las · partes· (gobierno y 

guerrilla), la proporcionada por el gobierno de Estados Unidos y los testimonios 

directos o de sobrevivientes de la violencia . El periodo de investigación fue de 

enero de 1962, fecha en la cual la CEH fijó el inicio del enfrentamiento armado 

interno , a 1996, cuando se firmó el Acuerdo de Paz . En el primer tomo se expone 

el fundamento para la formación de la Comisión, la metodologia para investigar y 

sistematizar la información, así como el primer capítulo dedicado a reconstruir las 

causas y origenes del enfrentamiento armado interno . El segundo capitulo abarca 

el segundo y tercer tomos y explica las diferentes estrategias y los mecanismos de 

las 'partes· (ejército y organizaciones guerrilleras), asi como los diferentes tipos de 

violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. El tercer capitulo 

contenido en el cuarto tomo narra las consecuencias y efectos de la violencia en el 

pais. Del quinto tomo en adelante se enumeran los testimonios. casos 

"" Comisión pa r .. el Esclarecimiento Histé<ico (CEH). Guetemala. Mem:>rie <kJ silencio. Tomo l. "'er>dlllo y 
procedimiento de trebejo. Ce"S.t$ y orig<N>e1S <kJ ..,,~tamioMto . 'f"",do interno. Guatemala. Oficina de 
$ervio;iQ$ para ProyectO$ de In Nacionn Unid;o$ (UNOPS) . junio de 1m . pp. 24 Y 47. pa rágrafO$ 1 y 713 
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documentados, apéndices y demás información que dan sustento a la 

investigación. 

Para los fines de este apartado se hace referencia a la parte de violaciones 

de los derechos humanos, es decir, las acciones procedentes del Estado o con su 

conocimiento , pertenecientes a la politica de contra insurgencia, durante la década 

de 1980; el análisis se hizo en dos vertientes: 1) lo relacionado ún ica y 

exclusivamente en lo que la comisión concluyó acerca de la creación y 

funcionamiento de los Polos de Desarrollo, y 2) lo relati vo a la inclusión de éstos 

dentro de las principales vio laciones de los derechos humanos. 

La CEH partió de un análisis de la Doctrina de Seguridad Nacional332 para 

poder explicar la estrategia cuidadosamente planificada de l ejército que incluyó 

"las operaciones que llevaron a cabo las principales unidades militares, [ .. [Ios 

métodos y procedimientos aplicados [ .. [ para ejecutar esas operaciones, [ .. [Ias 

características y modus operandi de la Inteligencia y la Policía [ ... 1. así como [ ... [Ia 

estructura. organización y participación de las PAC y los comisionados militares·:»~ 

en contra del enemigo intern0 3~ que le permitiera desaparecer a los grupos 

guerrilleros y lograr el control de la población. El ejércrto, según la CEH, desarrolló 

operaciones de tres tipos: contrainsurgentes (tierra arrasada, de desplazamiento, 

de castigo, de control y de aniquilamiento de población civil. acciones militares 

encubiertas, de inteligencia y operaciones psicológicas), de apoyo (las que 

buscaron reducir las causas generadoras del enfrentamiento, como las 

operaciones de desarrollo, las operaciones de guerra psicológica , y las 

= Definida pOr la ca< (:On'"(> la Iorma pr&cIic:iI de enfrentar ,.,terna y e.ternamente la pOS<ble O real amenaza 
com.rnista en el '""'o> de la oue,.,., Iria y de las nuevas re1aciaoes entre Estados Unidos y i\so"Iérica Latina. 
fort;o ledendo los cu~o elementO$ qC'e conlorm¡oban el poder naci9nat el poder econQmicQ. el social. el 
poli!ioo y el militior. La Doctrina de Seguridad Nacional fue eje(:lItada por el Ejercito guatemalteco después de 
ser aprendida en las escuelas mif itares .. ~rgo de EstadOG Unidos. ya sea en la Es<::uela de las Américas, en 
Panamá. o dentro del territo<io esladoYnidense. CEH. Gue"""lo. Mem:w-ie del silencio. Tomo l .... pp. 117 Y 
110. paritgrafos 347 y 355. 
m C9misión poor. e1 E$daredmienIQ Histórico (C""). Glleten.1e MemQrie del 3i/en:iQ. Tomo 11 te. 
v~ ~ b.s defer;/Io.$ hllmel>O$ y b.s h«h0:5 de vio/ene¡.. Guatemala. OIidna de Servicios para 
ProyeelO$ de las Nadones Unidas (uNOPsJ.junio de 1999. p. 16. palO\gralo 755. 
"" Cualquier persona. grupo social. re ... indicaci6n o idea susceptible de dese~ñarse como a~ado o apoyo 
eventual del com.rnismo internacional. asi o>mo. cua lquier opos~o< o cri~o> del régimen. CE><. Guefeme/a. 
M~e d<>l $iIeni;io. Tomo/. . pp. ' 16 Y 120, par;lgrafO$ 350 y 357 
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operaciones de seguridad interna) y tácticas (la forma real o práctica en que se 

condujeron las unidades mimares en el terreno).:m 

Para la CEH los Polos de Desarrollo son parte de las operaciones militares 

de apoyo, especifica mente las de desarrollo y sólo sirvieron ·para ofrecer al 

exterior una imagen de ejército benefactor comprometido por entero con el 

progreso y bienestar de la población civil y de esta forma mejorar el concepto que 

existia de la institución en circulos internacionales, favoreciendo asi la obtención 

de financiamiento",336 el cual provino principalmente de Estados Unidos y el 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y fue controlado por el 

ejército , en un principio a través del Comité de Reconstrucción Nacional cuya 

principal función fue administrar el Programa de Alimentos por Trabajo y después 

por las Coordinadoras Interinstitucionales, pero en algunos casos esto se prestó a 

prácticas de corrupción por parte de los encargados de distribuir esta ayuda. Este 

apoyo internacional lo único que provocó fue el funcionamiento de los Polos de 

Desarrollo de manera artificial, ya que en ningún momento se logró la 

autosuficiencia de éstos por lo que , según afirmación de la CEH: "decayeron con 

claridad a partir de 1985, cuando el Ejército concentró su actividad en otros 

objetivos". :m La supuesta estrategia desarrollista del ejército, en especial durante 

1984y 1985, resultó un fracaso, ya que su objetivo fue únicamente de control y no 

de generación de desarrollo , más de propaganda que de mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. 

El informe de la CEH hace un análisis exhaustivo de cada uno de los tipos 

de operaciones militares y sus ejecutores con base en las violaciones de derechos 

humanos que hayan cometido: las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones 

forzadas, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la violencia 

sexual contra la mujer, la violencia contra la niñez , la privación de la libertad , la 

denegación de justicia , la libertad de expresión , las violaciones a los derechos de 

existencia , integridad e identidad cultural de los pueblos indígenas, el 

". CE><, (3(19."".1" . ~i" del Sil(lncio Tomo 11 ... pp. ZI· 22, p;",' grafos 77$-777. 
>lO CE", G.u.!emi!I". MemoriIJ d<'l sil<meio. Tomo NI Lu vkhcione$ dfllo/; deredrt» hurMf!O$ Y lo/; h«~ de 
violef>Ci", Guatemala, Oficina de Servicios para Proyectos de las Nacio.-.es Unidas (uNoPsl, junio de 1999, p. 
235, pa rágrafo 3019. 
»r CE><, G(l91emo1" Memc.-.it del silencio. Tomo 111 . , p. 235, p,m.grafo 3019 
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desplazamiento forzado , las masacres, la violencia colectiva contra la población 

indefensa y el genocidio . Los habitantes de los Polos de Desarrollo sufrieron cada 

una de estas violaciones a los derechos humanos antes o después de ser 

recluidos en las Aldeas Modelo, directa o ind irectamente , mediante el daño a ellos 

mismos, a algún familiar o conocido . 

En el análisis de la CEH los Polos de Desarrollo son vistos dentro del 

apartado de desplazamiento forzado de la población , como violaciones del Estado 

contra el derecho a la residencia y libre circulación de la población, al igual que de 

los derechos a la vida, a la libertad , a la seguridad, a la integridad y a la dignidad, 

así como una violación a los derechos culturales de los pueblos mayas.33& Estos 

derechos fueron violados por las condiciones de vida a la que los civiles fueron 

sometidos y que la CEH confirmó: reubicación en aldeas diferentes de sus lugares 

de origen sin dejarlos regresar a sus propiedades; contro l militar absoluto del 

desplazamiento de los pobladores fuera de la aldea , hacia la costa sur en busca 

de empleo o hacia sus tierras de cultivo; control del alimento , asi como de la 

ayuda humanitaria (ropa , cobijas, medicinas), creando dependencia hacia el 

ejército ; trabajo forzado en carreteras y construcción de aldeas nuevas; represión 

constante y obligatoriedad de las PAC; hacinamiento en los hogares al obligar a 

vivir juntas a dos o más familias sin parentesco alguno ; fabricación de las casas 

sin un plan de larga du ración y sólo con una vida de diez años promedio; 

reeducación ideológica permanente ; maltrato fisico y psicológico; y en cuanto a la 

población indígena : planeación de la aldea atentando ·contra las lineas maestras 

de asentamiento tradicional de la población indigena campesina"m y 

favorecimiento de la mezcla de diferentes comunidades indigenas y pobladores no 

indigenas de otras regiones para restar identidad a los grupos étnicos. 

Finalmente , es importante recuperar la afirmación de la CEH de que en 

Guatemala se ejecutó un acto de genocidio contra la población indigena La 

Comisión parte de un análisis del marco jurídico internacional-nacional en el que 

se define el concepto de genocidio y toma en consideración la política general del 

:m Para mayor informadón aoerea del marOO j uridieo de proteeeión a estos dereehos véase el apartado "XJX. 
Desplazamientoforzadd' e n Cfli. GUlllemala. M"""";" del $'lMcio. Tomo 111 ... , pp. 21 1.215, parágrafos 2951· -»i (oSi, GUlllemalllMemcr.it del der>rio. Tomolll...p. Z37. p.m.gr¡ofo 3026 
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ejército dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional durante los a"os de 1981 a 

1983 en cuatro regiones del pais, 3-40 ya que en este lapso y en estos lugares 

fueron en los cuales se concentró el mayor número de violaciones de derechos 

humanos durante el enfrentamiento interno . A través del análisis de la información 

disponible , región por región , la CEH concluyó finalmente que: 

agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones 
contrainsurgentes realizadas en los anos 1981 y 1982, ejecutaron actos 
de genocidio en contra del pueblo maya que residla en las regiones Ixil, 
Zacualpa . norle de Huehuetenango y Rabinal. Esta conclusión se basa en 
la evidencia de que. a la luz de lo dispuesto en el Articulo 11 de la 
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio , hubo 
matanzas de miembros de los grupos mayas [ ... ]. las lesiones graves a su 
integridad flsica o mental [ ... ]. Se basa también en la evidencia de que 
todos esos actos fueron perpetrados 'con la intención de destruir total o 
parcialmente· a grupos identificados por su etnia común. en cuanto tales. 
con independencia de cuál haya sido la causa. mobvo u objetivo final de 
los actos.¡.o, 

y asimismo responsabilizó al Estado en cuanto a que "los actos de genocidio [ ... ] 

en su mayor ia, [ ... ] fueron producto de una política preestablecida por un comando 

superior a sus autores materiales", )42 además de que "frente a todas las opciones 

para combatir la insurgencia , el Estado optó por la que ocasionó el mayor costo de 

vidas humanas entre poblaciÓn civil no combatiente" 343 Yen lo que se refiere a la 

estrategia de control de población -tema que nos ocupa- "la CEH concluye que , 

entre los aclos [ ... ] perpetmdos con la intención de destruir total o parcialmente a 

numerosos grupos mayas, hubo algunos que significaron 'el sometimiento 

intencional del grupo a condiciones de existencia que podian acarrear. y en varios 

casos acarrearon , su destrucción física, total o parcia!, .'3u 

Para corroborar la afirmación de actos genocidas en Guatemala es 

interesante e)(aminar el apartado del análisis estadístico en el que se observa 

claramente la disparidad que existe entre el número de actos de violación de 

""'" El informe toma en consideración cuatro regiones que se corresponden con algun grupo emito: j i ""'ya. 
q'anjob'al V "",V"-chuj. ubicados al norte de Huehe>etenango e n SariNas . Ne nlón V San Mateo Ixtat>n: 2) 
""'y ..... ~ ubicados en N_j. Cotzal V Chajul. departamento de 8 OYic:hé ; 3) "...ya.k·ic:he· en Zacualpoo. 
depoortamento de El Quiché: y. 4) "",ya."""; e n Rab;nal. Baja Verapa¡: . ca<. GUII¡"In'Ia. Memoria del s~iQ. 
Tom:>/Il.... pp. 314.423. par¡igra/os 3196-3006. 
,.., CEM. Gu"lomIiIle. Memaia del siHIncic Tomo 111 .. . p. 422. pa r~grafo 3601 . 
"" Ibid .. p. 422. parágrafo 3602 
)oIJ Ibid .. p. 421 . parágrafo 3600 
,.. IDict .. p. 420. p,arágrafo 35&5 
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derechos humanos y los hechos de violencia de otros grupos, especialmente de la 

guerrilla . Asimismo, es importante no perder de vista que la mayor parte de los 

casos de abuso se dio hacia la población indigena, en particular hacia el grupo ¡xii 

que fue uno de los que proporcionalmente llevó la peor parte , tomando en cuenta 

que el número de victimas respecto del número total de la población ixil fue 

superior al de otros grupos. Y, por último, también es oportuno señalar que de los 

34 años que duró el conflicto, la CEH concluyó que los años en los que la violencia 

se intensificó fueron de t 981 a 1984. 

Como puede verse, el informe de la CEH constituye una valiosa fuente de 

información acerca de la historia reciente de Guatemala. debido a varios 

elementos: el acceso a fuentes documentales del ejército y organismos 

estadounidenses e intemaciona les que otros estudios no han podido tener a su 

alcance; la recopilación de test imonios de sobrevivientes, sorprendente en número 

yen veracidad; la inclusión de la investigación de los actos violentos de los grupos 

armados dan a este estudio objet ividad en el aná lisis. Sin embargo , quizá se 

podría decir que una de sus carencias es que no tenga ningún efecto judicial. En 

un pais que sufrió tanto durante el conflicto es dificil que, a pesar de que estén 

probadas las masacres cometidas por el ejército, la población civil no pueda tener 

acceso a la justicia de su pais. 

Como se pudo observar, la intención de este anexo fue la de ubicar el 

objetivo mismo de la creación de los Polos de Desarrollo desde diferentes fuentes 

de estudio . Es interesante observar cómo la mayor parte de las visiones se 

contraponen a la versión oficial del ejército guatemalteco. Desde el origen del 

concepto en la teoría urbana y regional hasta la reconstrucción histórica de la CEH, 

pasando por publicaciones de denuncia contemporáneas. estudios de campo, 

noticias y reportajes que llegan a esferas internacionales, todos condenan la 

creación y funcionamiento de los Polos de Desarrollo . Cada texto nos muestra 

dónde pudo estar el origen del problema. Sin embargo , la realidad gualemalteca 

fue y es, hoy en día, tan compleja que escapa a cualquier intento de abarcar su 

historia y el origen de la violencia que prevaleció en la década de los años 

ochenta . 
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