
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edufuturo 
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Para entender el conflicto armado en Guatemala, hay que remontarse a las estructuras 

sociales que se formaron desde la época de la colonia, las relaciones de poder entre 

conquistados y conquistadores y posteriormente, sus descendientes. Se considera 

que el conflicto armado en Guatemala, duró más o menos 36 años. 

Empezó en 1960 y terminó en 1996, con la firma de la paz.  Fue una guerra entre el 

gobierno y el ejército de Guatemala, contra organizaciones de civiles, entre ellas 

sindicatos, indígenas, campesinos, estudiantes de institutos públicos, estudiantes 

universitarios, catedráticos universitarios, obreros, etc.  Por un lado, el gobierno decía 

proteger a la población de los efectos del comunismo y por el otro lado, el otro bando 

decía luchar en contra de la injusticia social, la pobreza, la falta de oportunidades.    

Después de la II Guerra Mundial, el mundo se polarizó entre comunismo y capitalismo.  

Por un lado, el capitalismo, defendía sus derechos de propiedad, acumulación de 

capital y tenencia de los medios de producción; por el otro lado, el comunismo luchaba 

por acceso a educación, salud, repartición equitativa de la tierra y mejores 

oportunidades de vida. 

Murieron alrededor de 200,000 personas entre civiles y militares.  Hubo 

poblaciones enteras de indígenas, que fueron arrasadas, muchos de los 

sobrevivientes de las masacres, tuvieron que salir al exilio y vivieron, incluso 

indocumentados, durante muchos años, en otros países.  No solo murieron 

indígenas, en las ciudades murieron muchos hombres de letras, incluso llegó a 

decirse que en Guatemala solo habíamos quedado los tontos.  Se manejó mucha 

desinformación, durante muchos años las personas en la capital de Guatemala, 
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ignoraron o pretendieron ignorar que había un conflicto armado.  Hubo crueldad 

en ambos bandos, secuestros y asesinatos, en una época en que todos los días 

había personas muertas. 

Para tratar de entender quién tenía la razón, aunque en una guerra, no hay nadie 

que tenga la razón, hay literatura que nos lleva a través del tiempo, para 

entender los motivos de las desigualdades, por una parte, los indígenas que 

estaban en su país, cuando fueron conquistados y despojados de todo, incluso 

de su dignidad y, por otra parte, los conquistadores y sus descendientes, que al 

principio obtuvieron las tierras y a sus habitantes, por “decreto”, y que 

posteriormente las trabajaron e hicieron prosperar. 

Nada como “La patria del criollo” de Severo Martínez Peláez, publicada en 1970, para 

comprender las relaciones entre españoles, criollos, indígenas y ladinos, desde la 

época de la colonia, hasta épocas más recientes.  Aquí se comprende el origen de la 

desigualdad y los abusos cometidos contra los indígenas. 

Una novela que nos permite visualizar los sucesos durante la época de las tiranías, es 

“¡Ecce Pericles!, en donde Rafael Arévalo Martínez, relata el gobierno y caída del 

dictador Manuel Estrada Cabrera. Describe el terror y control que el presidente ejercía 

sobre la población y los movimientos que se opusieron a este régimen. 

Luego hay algunas obras que reflejan lo sucedido durante el conflicto armado, entre 

ellas: “La fruta amarga: la CIA en Guatemala”, surgió a la luz en 1982.  Fue escrita por 

Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer y en ella hacen un relato detallado sobre 

3 



 

 

la intervención de Estados Unidos en Guatemala, después de la caída de Jacobo 

Árbenz Guzmán.  Está basada en los informes desclasificados del gobierno de 

Estados Unidos y da a conocer los intereses económicos que motivaron el 

derrocamiento del presidente Árbenz, que era considerado comunista, por 

querer hacer cambios en la forma tradicional de tenencia de la tierra y sobre 

temas de justicia social. Árbenz quería nacionalizar las tierras de la United Fruit 

Company y entregárselas a los campesinos.  Al tocar los intereses de los 

Estados Unidos, en Guatemala, provocó la intervención de ese país en 

Guatemala. 

Siguiendo con el tema de la intervención de Estados Unidos en Guatemala, el libro 

“Masacres de la selva”, vio la luz en 1992, fue escrito por Ricardo Falla y relata las 

consecuencias de la contrarrevolución.  Es una recopilación de los relatos de los 

pobladores de Ixcán en Quiché en el año 1982, que es considerado el año más 

violento durante el conflicto armado. 

En el libro “Guatemala: eterna primavera, eterna tiranía”, la fotógrafa estadounidense 

Jean-Marie Simon, durante el período del 1980 a 1988 hace una serie de fotografías 

en donde retrata lo sucedido en Guatemala durante el conflicto armado y las dolorosas 

consecuencias que sufrieron las poblaciones de las clases más humildes. 
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Algunas portadas de libros que versan sobre el conflicto armado interno. (Foto Prensa Libre: Archivo) 

 

En 1976 se publica “Los compañeros” de Marco Antonio Flores, quién es 

reconocido con el premio nacional de literatura en el año 2006.  Es difícil 

establecer el punto en donde termina la literatura del conflicto armado, que 

muchas veces se mezcla con la literatura de la postguerra.   
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Otros autores como Mario Roberto Morales, Arturo Arias, Rodrigo Rey Rosa, 

Luis de Lion son escritores de la postguerra.  Esta literatura busca servir como 

catarsis y sanar heridas.  En muchos lugares de Guatemala, no se sabía que 

hubo un conflicto armado, es hasta que las organizaciones de los derechos 

humanos empiezan a promover las exhumaciones, cuando aparecen los restos, 

con claras señales de abusos, cuando Guatemala toma consciencia de la guerra 

interna que se vivió. 

“La Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue establecida mediante el 

Acuerdo de Oslo, del 23 de junio de 1994, para esclarecer con toda objetividad, 

equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de 

violencia que causaron sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con 

el enfrentamiento armado. 

  

El Informe contiene en primer lugar una descripción del mandato y del 

procedimiento de trabajo, para, seguidamente, entrar en el examen de las 

causas y orígenes del enfrentamiento armado interno, las estrategias y 

mecanismos de la violencia y sus consecuencias y efectos. Asimismo, se 

incluyen unas conclusiones y recomendaciones de la Comisión, que constituyen 

la tercera finalidad del mandato de la CEH. 
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De este mandato nace el informe REMHI Guatemala: nunca más. 

 

Lo importante es enterarse de las versiones de los dos bandos, por una parte, el 

gobierno contaba con todo el aparato estatal para reprimir, pero hay que aceptar 

que la guerrilla también cometió atropellos y asesinatos contra civiles.  En toda 

guerra siempre hay dos versiones, la única forma de enterarnos de la realidad, 

es informándonos y la mejor forma de informarse, es leer. 
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