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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante todo el siglo XX, pero en particular, en sus últimos treinta años, la vida política y social 

de Guatemala estuvo marcada por períodos de grandes pugnas que derivaron en una confrontación 

de diferentes grupos de interés, caracterizada por el intervencionismo extranjero y el uso desmedido 

de la fuerza del Estado a través de su brazo militarizado contra movimientos populares, insurgentes 

y población civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conflicto Armado Interno 

 

Se dice que a principios de 1980 se desencadenó una de las más intensas y atroces represiones 

militares en la larga historia de violencia política de Guatemala. 

En el marco de las disputas de la guerra fría los pueblos mayas de volvieron enemigos internos 

para los planes nacionales, por lo que las estrategias de terror se enseñaron con ellos, la cual se les 

obligó a desplazarse para resguardar su vida cultural. Aunque la violencia de estado marcó una 

ruptura, de experiencias como las del pueblo maya chuj se erige como ejemplo de resistencia y 

simbólica. 

La cual el objetivo era de aportar nuevas ideas y reflexiones en torno a la violencia ejercida sobre 

los pueblos mayas en Guatemala. 

Para esto se analizó la cualidad de las interacciones políticas, sociales y culturales de los aspectos 

esenciales que desencadenaron, acompañaron y marcaron el contexto del conflicto armado, el 

desplazamiento forzado, el resguardo y refugio en México. 

La cúspide de esa violencia se dio entre 1982 y 1983, durante el gobierno golpista de Efraín Ríos 

Montt17. Se calcula que en ese período más de 250,000 personas fueron asesinadas, más de 400 

aldeas fueron masacradas, y más de millón y medio de personas se desplazaron forzadamente18. 

Cabe mencionar que estos componentes también estaban presentes en las experiencias de otros 

países de Latinoamérica. Como en Guatemala, el intervencionismo extranjero coludido con el 

poder militar generó procesos transnacionales de formación ideológica y técnica contra el 

expansionismo comunista que, al combinarse con movimientos locales, desembocaron en una 

desproporcionada represión de grupos insurgentes. 

 

 

 

 

 



Los gobiernos presididos por militares (de 1970 a 1982) combatieron la guerrilla, que, en esa época, 

también se presentó en la ciudad de Guatemala con comandos urbanos. Se registraron actos 

terroristas como bombas en el centro de la capital. 

 Adicional derribamiento de torres del tendido eléctrico en el interior del país. El 23 de marzo de 

1982, tropas del ejército comandadas por un grupo de jóvenes oficiales dieron golpe de Estado, 

contra el gobierno de Romeo Lucas García.  El objetivo era impedir que asumiera el poder el 

General Ángel Aníbal Guevara, candidato del partido de gobierno que había ganado las elecciones 

por medio de un fraude electoral.  El General Efraín Ríos Montt quedó en el poder después que 

una Junta Militar lo nombró Jefe de Estado y luego él mismo se nombró presidente de Guatemala.  

Durante su mandato decidió terminar con la guerrilla para pacificar Guatemala. 

En el departamento de Huehuetenango, sobre todo en los municipios con presencia chuj como San 

Mateo Ixtatán y Nentón, desde 1960 y hasta antes del desplazamiento forzado de 1982, la tensión 

entre mestizos e indígenas iba en aumento debido a las disputas por la implementación de proyectos 

agroindustriales y forestales en territorios indígenas. Los reclamos por condiciones laborales y 

salariales más justas, y a la ampliación de espacios de poder y decisión de líderes indígenas 

cobraban más fuerza. 

Un punto cúspide de estas tensiones se dio a finales de la década de los años 1970, cuando grupos 

chuj junto con autoridades locales se enfrentaron a la empresa nicaragüense Cuchumaderas, que 

ganó una demanda para el desarrollo de proyectos forestales que había iniciado en la zona. Al 

mismo tiempo, otro sector demandaba derechos laborales en una mina de sal negra. 

11En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos relacionados con el 

enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 

42,275 víctimas. Combinando estos datos con otros estudios sobre la violencia política en 

Guatemala, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento en 

Guatemala llegó a más de doscientas mil personas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Es decir, este acercamiento entre historia y memoria, además de abonar a las discusiones 

provenientes de las ciencias sociales, promueve un ejercicio de participación reflexión en las 

víctimas que les alerta sobre la necesidad de mantenerse al tanto de las pugnas en el territorio, de 

sus orígenes, sus escalas y los intereses de los involucrados. Les invita a reconocer que las disputas 

territoriales, entre ellas los conflictos bélicos, son procesos gestados tiempo atrás por diferentes 

agentes. 


