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Introducción 

Con el estallido del conflicto armado interno en 1962, Guatemala entró en un período muy trágico 

y devastador de su historia, con enormes costos humanos, materiales, institucionales y morales. En 

su labor de documentación de violaciones de derechos humanos y violencias relacionadas con el 

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

de 42.275 víctimas. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia 

política en Guatemala, la CEH estima que la cifra de muertos y desaparecidos en el fraternal 

enfrentamiento supera los 200.000. 
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Conflicto Armado Interno 

 

Construir el enemigo en casa justificó las medidas represivas que se desarrollaron después de la 

invasión de Guatemala en 1954 por los libertadores. La idea de tolerancia cero para cualquier 

oposición llevó a la construcción de un enemigo imaginario que terminó con la sospecha de todos 

como amenaza o enemigo potencial. De esta forma, para el Estado de Guatemala el enemigo es 

toda la sociedad y oprime no sólo a quienes participan en acciones armadas, sino también a todo 

tipo de opositores o agravios, incluso a quienes no apoyan la acción armada. 

Desde este punto de vista, la sociedad ha sido objeto de muchas violaciones de derechos humanos 

y muchas personas inocentes han sido exterminadas. El movimiento social fue el factor principal, 

ya que muchas organizaciones sociales se unieron para exigir mejores condiciones de vida, respeto 

a los derechos de los trabajadores, libertad de acción y rechazo a la opresión. Este es un actor que 

ha sido intimidado y devastado por asesinatos y desapariciones forzadas. La participación política 

de los pueblos indígenas se manifestó en muchos elementos indígenas que mantuvieron la 

resistencia a las condiciones impuestas desde la época colonial y que se agudizaron durante el 

período colonial, el período de libertad. Los pueblos indígenas resistieron de varias maneras, sobre 

todo reforzando las demandas de la comunidad y destacando la necesidad de que se respeten sus 

derechos. Fueron los combatientes quienes consideraron la lucha armada como la vía principal para 

acceder al poder. Se formó por la confluencia de muchos elementos diferentes: militares, políticos 

de izquierda, jóvenes rebeldes e indígenas. La guerrilla tiene diferentes grupos con diferentes 

formas de organizarse y pensar en cómo obtener el poder. Propusieron una revolución que cambió 

por completo la situación social, económica y política del país. La represión estatal es la respuesta 

más generalizada de las fuerzas gubernamentales, que utilizan todo tipo de medidas para silenciar 

a los opositores. Con el acto de represión se quebró la base legal del “Estado de derecho” y las 

fuerzas gubernamentales operaron siempre al margen de la ley, pues en Guatemala no hubo 

consecuencias por la persecución legal de quienes se oponían. La represión se manifestó desde 

formas de vigilancia y control poblacional hasta políticas de eliminación de disidentes. 
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El choque violento en Guatemala de 1960 a 1996 fue denominado Conflicto Armado Interno (CAI) 

en honor a la lucha del movimiento revolucionario. Algunos lo han catalogado como un 

enfrentamiento armado, en un intento de negar la farsa de ese movimiento. Este fue un período 

difícil que aún hoy vivimos por su proximidad al paso del tiempo y sus consecuencias sociales, 

políticas y económicas. Los conflictos de hoy (2014) han sido librados por adultos, ancianos (45 a 

90 años) y sus hijos. Para ellos, esto es parte de su experiencia y de su memoria. Para muchas 

personas, especialmente indígenas, es una experiencia intensa y dolorosa. La desigualdad social y 

económica, la exclusión política y cultural y la falta de reconocimiento de los derechos de grandes 

segmentos de la sociedad, en particular de los pueblos indígenas, han sido identificadas como las 

causas más comunes del conflicto armado en Guatemala. 

Al igual que en Guatemala, en muchos países del mundo han surgido conflictos sociales y políticos 

en relación con los grandes cambios ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial. Luego 

comenzó el período de rápida modernización, con la ayuda de la tecnología, la expansión de los 

intereses del mercado y el reconocimiento de la democracia como sistema político. 

Estos cambios han afectado severamente la economía y las condiciones de vida de las personas, y 

han causado muchos desequilibrios y problemas. La mayor parte de la población sufrió los efectos 

de la modernización, pero ésta no satisfizo sus intereses. La respuesta fue liderada por partidos y 

movimientos sociales organizados que confrontan el poder estatal y poderosas fuerzas económicas. 

Gran parte de estos esfuerzos han buscado avanzar en reformas a favor de las mayorías, pero otros 

sienten que esto no sería posible si no se hubieran producido transformaciones radicales de carácter 

revolucionario. 

Varias fuerzas organizadas tomaron las armas para enfrentarse a gobiernos, fuerzas económicas 

poderosas o ejércitos (todos compuestos por colonias) para ganar poder. En todos estos casos, los 

movimientos políticos se ven afectados por conflictos político-ideológicos y económicos/conflictos 

entre regímenes opuestos (capitalista/liberal-comunista/socialista) cada uno de los cuales trató de 

imponer su propia visión. Muchos optaron por favorecer direcciones más autodirigidas y evitar 

ordenar y seguir cualquiera de estos sistemas. 
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Conclusiones: 

1. Guatemala vivió un conflicto armado interno entre 1960 y 1996 que derivó en graves 

violaciones de derechos humanos en la comunidad. En 1996 se firmó la paz entre el Estado 

y la Organización de la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala -URNG-, a través 

de acuerdos de paz. 

2. Causas: 

a)  Desigualdades manifestadas en el tejido social del Estado. Procesos de crisis económica 

interna. 

b) Movilización deliberada de sectores descontentos de la población. 

c) La pugna por el control de los recursos económicos. 


