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El involucramiento de las capas medias en los procesos insurgentes urbanos en 

Guatemala (1978 – 1986) 

Willian A. Salazar 1 

 
 

Introducción  

El análisis de los diferentes procesos históricos en Guatemala, evidencian la complejidad de 

su sociedad actual asimismo los referentes políticos, ideológicos, económicos y religiosos que 

han influenciado de gran manera los diferentes hechos. La guerra civil2 de la segunda mitad 

del siglo XX en Guatemala, marca la etapa bélica de la historia del país que por consiguiente 

ha generado una polémica actual en la reconstrucción de ese pasado inmediato. Dentro de 

toda esta complejidad histórica, el involucramiento de los grupos y clases sociales de ese 

contexto, reflejan mucho de los resultados luego del fin del conflicto y la firma de los Acuerdos 

de Paz para la década de los noventa. 

A lo largo del desarrollo de esta época, la 

lucha social fue movida por diferentes tipos 

de participación y actores. La clase media 

en el ámbito de la insurgencia urbana, es 

el objeto de investigación y análisis en este 

trabajo, porque de alguna u otra manera la 

guerra civil se constituyó de cuadros y 

actores, que hasta hoy en día forman parte 

de la realidad de muchas organizaciones de izquierda o que lo fueron, internacionales o 

simplemente colaborativas, movimientos con poca fuerza, pero amplio contenido de lucha 

social, funcionarios o bien al margen y desaparecidos de la realidad político-social 

                                                           
1 Historiador, egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
2 En el sistema de Naciones Unidas y refiriéndose al Derecho Internacional Público, Conflicto Armado Interno, es el concepto 
que se utiliza para definir el período de la guerra (1960-1996) en Guatemala. Guerra civil, es la categoría histórica que se 
utiliza para definir un enfrentamiento bélico interno en un país, en donde están inmersos intereses políticos, económicos e 
ideológicos y por lo regular las dos facciones en pugna, es el Estado organizado para la preservación de la hegemonía y una 
parte de la sociedad civil organizada que lucha contra el sistema estatal.   

(PGT en 1981, tomada de Guatemala eterna primaria eterna tiranía). 
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guatemalteca. Esta investigación, pretende dar respuesta a algunas cuestiones que se alejan 

de la perspectiva de culpable y héroe, sumergiéndose en la vía histórica fundamentada en la 

investigación.  

 

La mayor parte de los integrantes en las diferentes agrupaciones de izquierda que operaban 

en la Ciudad Capital, estaban compuestas por jóvenes pertenecientes a la clase media 

guatemalteca, ¿Qué se entiende por clase o capa media en el contexto comprendido de 1978 

a 1986? En comparación con el actual sector social que se aborda en esta investigación. La 

lucha social durante la etapa del Conflicto Armado Interno en Guatemala, se realizó a través 

de las armas y la guerra ideológica. ¿Existía un proyecto insurgente construido sobre una base 

ideológica formulada o interpretada claramente en contraposición a la existencia de un 

proyecto militar?   

 

Por razones claras al momento de comprender la procedencia de los integrantes de estos 

grupos insurgentes urbanos, se reconoce la influencia del contexto, pero en un sentido más 

específico ¿Cuáles eran los factores por los que se conocía la lucha revolucionaria y la razón 

de integración al movimiento y militancia de izquierda? En el interior del país, la lucha que 

mayoritariamente era armada, estaba integrada por otros sectores y etnias de la población 

guatemalteca, ¿Cuáles fueron los motivos por los que los actores de la lucha urbana no se 

involucraron o si se involucraron directamente en las comunidades en resistencia y en el 

combate directo?  

 

Más de dos décadas después, ¿Cuáles son los planteamientos que tienen estos actores de la 

lucha urbana con relación al fin del conflicto y la firma de los Acuerdos de Paz, así como su 

cotidianidad y el papel que creen que juegan en la actualidad?  

 

En este sentido, el siguiente trabajo, delimita el movimiento social y analiza la participación en 

el área urbana de la organización insurgente, la influencia de la misma en la juventud o 

estudiantes del contexto, nivel social o la participación dentro de la categoría como clase 

media. Algunas de las fuentes documentales que aportan cientificidad a la investigación, serán 
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los testimonios recopilados en Guatemala Memoria del Silencio y Guatemala Nunca Más por 

parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El análisis de una colección de informes 

y revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala y El Diario Militar, 

artículos de periódicos, algunas entrevistas hechas a personas que en una etapa de su vida 

participaron de alguna u otra forma en organizaciones de izquierda con relación a los 

movimientos sociales urbanos y bibliografía pertinente para el período de la guerra civil en 

Guatemala. 

 

Los movimientos y las clases sociales 

 

Los movimientos sociales, son una modalidad de actuar que responde a la contrariedad entre 

el deber de las instituciones gubernamentales, el sistema impuesto en la sociedad y la relación 

generada a partir de lo anteriormente descrito con los ciudadanos que representan a su vez la 

materia prima de estas organizaciones. Inmerso en esta visión y conceptualización del papel 

de la sociedad en un momento específico e histórico de un pueblo, se integran algunos 

elementos que necesariamente se deben de especificar para comprender las formas y carácter 

de un movimiento.  

 

De tal manera que, un movimiento social, surge cuando las voluntades colectivas sobre el 

orden impuesto, no tienden a la inclusión y representación de todos los individuos y sectores 

que conforman una sociedad en un espacio y tiempo determinados.3 En este sentido, el 

contexto histórico permite que el conglomerado adopte una postura que dicte su actuar en 

cuanto las condiciones lo permitan. Específicamente también se integra a esta situación, la 

ideología, generada a partir del grado de conocimiento que se puede tener del contexto, 

creando así una colectividad, lo que indica un factor determinante en el movimiento o lucha 

como bien común o simple reacción generalizada.  

 

                                                           
3 Alarcón Alba, Ninfa. Era tras la vida por lo que íbamos, reconocimiento a jóvenes del movimiento estudiantil guatemalteco. 
Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 2004, p 23.   
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A su vez es necesario segmentar el movimiento social, en la dinámica de las clases o capas 

sociales que en algún momento o punto de equilibrio dictan el hecho histórico y permiten su 

importancia en la historia. De esta manera, por ejemplo, las revoluciones burguesas recrearon 

el protagonismo en los ámbitos político, económico y social del sector burgués y permitieron a 

esta clase, cierta hegemonía que si bien es cierto, transformó el sistema impuesto, pero  a su 

vez solo permitió el cambio de directriz en relación siempre a una clase, capa o sector social.4  

 

Las clases sociales son los sectores inmersos en la estructura social, aunque el sistema en la 

teoría proponga una organización horizontal (en donde todos los individuos pertenecientes al 

Estado puedan optar a las mismas condiciones), lo cierto es, que la verticalidad siempre se 

hace presente desde el momento que no todos los individuos pueden acceder a los mismos 

beneficios y oportunidades (se refiere a una verticalidad muy al estilo de jerarquías sociales 

semi-feudales o coloniales para el caso de Guatemala) por lo que se puede afirmar, que teoría 

y práctica refiriéndose a democracia como la forma del sistema político guatemalteco queda 

limitado en su aplicación. La clase social representa el sector que como característica 

primordial tiene el aspecto socioeconómico, intereses de clase, etc. Estos factores en un 

movimiento social, son de gran importancia para que se genere la participación activa, 

convicción, identidad y actuación.   

 

 

Etnicidad: capas y clases medias 

 

El estudio del desarrollo de la sociedad guatemalteca desde sus antecedentes como idea de 

comunidad, son necesarios para la comprensión de su participación en los diversos contextos 

desde los aspectos político, económico, cultural e ideológico. El concepto y categoría de capa 

o clase media, está estrechamente vinculado a los hechos históricos, y la influencia de estos, 

generan el panorama del actuar y valoración en la dinámica social, en este sentido es 

importante analizarlo como un planteamiento étnico de surgimiento, transformación y vigencia.  

                                                           
4 Hobsbawm, Eric. Las Revoluciones Burguesas, Madrid: Ediciones Guadarrama, 1962.   
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La población indígena, es el resultado de la resistencia cultural y racial, a partir de la venida de 

los españoles. Los altos índices de descenso demográfico sobre todo en las tierras altas y 

litoral pacífico en donde las poblaciones indígenas eran más avanzadas5, no cambio 

completamente la existencia étnica indígena, sin embargo sí, sus condiciones 

socioeconómicas. Los procesos de colonización a partir de la dominación española en el 

territorio, proliferaron el aparecimiento diverso y descontrolado de personas de ascendencia 

mixta, esto derivado de la presencia de indígenas, africanos y españoles.  

 

“El desequilibrio entre hombres y mujeres, la existencia de gran cantidad de matrimonios 

mixtos y las uniones informales entre personas de grupos étnicos cuyos límites eran cada vez 

más borrosos, crearon una situación que permitió que individuos de ascendencia africana se 

unieran con descendientes de españoles e indígenas y formaran lo que actualmente se conoce 

como población ladina”.6 Severo Martínez Peláez, hace referencia que la palabra ladino era 

utilizada (finales s. XVII) para definir a las personas del grupo mixto y que esto a su vez 

representaban las castas o capas medias de la sociedad, no sólo guatemalteca sino 

centroamericana7, por lo que no es extraño de analizar, que con el agotamiento del 

colonialismo español para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la composición de la 

sociedad guatemalteca representaba aún más, una amplia diversidad étnico-cultural y esta a 

su vez repercutió en la naciente Nación independiente que guardaría en sí nuevas 

complejidades. 

 

La construcción de la Nación Guatemalteca se vincula estrechamente con la corriente político-

económica del liberalismo. Las ideas de ilustración, progreso y civilización permitieron con gran 

                                                           
5 Para ampliar información véase W. George Lovell y Christopher H. Lutz. Conquest and Population: Maya 

Demography in Historical Perspective. Latin American Research Rewiev, 1994.  
6 W. George Lovell y Christopher H. Lutz. Perfil Etnodemográfico de la Audiencia de Guatemala. Revista de Indias, 

volumen LXIII, número 227, 2003, P 169.  
7 Severo Martínez Pelaéz. La patria del criollo: ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. 

México: Fondo de Cultura Económica, 1998. En W. George Lovell y Christopher H. Lutz. Perfil Etnodemográfico de la 
Audiencia de Guatemala. P 170.  
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amplitud bajo una nueva administración gubernamental federalista o centralista, el nuevo papel 

y fortalecimiento del ladino como construcción social, pero a su vez desde los aspectos de 

composición racial como capa o clase media. Inmersa en esta dinámica, la heterogeneidad de 

la población, como producto del colonialismo, marcaron las bases del proceso de 

homogenización del proyecto liberal, por medio del invento en el ideario colectivo y jurídico del 

“ciudadano”, esto representó para el ladino una apertura en la sociedad y que en el concepto 

no solo cambiaria de capa a clase8, sino que al igual que en la organización colonial, los 

sectores de la sociedad pasaran unos al campo y otros a la ciudad.  

 

Max Weber, refriéndose a las comunidades étnicas y la raza, analiza, que la pertenencia a una 

raza no solo es la posición real de disposiciones heredadas y transmisibles y que descansan 

en un origen común, sino que a su vez, se vincula a una actuación común generalmente política 

o de los racialmente homogéneos en oposición patente respecto a otras gentes.9  

 

En esta misma dinámica de ascendencia, productos raciales, conceptos y características 

étnico-culturales, construcciones políticas y sociales, la capa o clase media adquirió un papel 

relativamente importante según el contexto, y a su vez la modificación o desarrollo del 

posicionamiento en la medida que lo determinaban la política, economía y sociedad.  

 

Luego de los procesos de construcción nacional propios del siglo XIX en el marco ideológico 

liberal, para la primera mitad del siglo XX, la capa o clase media en Guatemala, dejó de ser 

parte de un proyecto de homogenización a ser los protagonistas entendido desde la óptica 

urbana, pues a pesar que el sistema colonial con características semi-feudales se habían 

erradicado según el proyecto de los liberales para finales del siglo XIX, la separación entre el 

                                                           
8 Existe una diferencia entre el concepto de capa y clase. La primera se vincula directamente, al producto de los caracteres 
étnicos y culturales que los individuos que conforman el grupo comparten, reflejando de esta manera rasgos homogéneos 
en comparación a otros grupos o pueblos. En cuanto a la clase, intervienen los rasgos y características propios de la capa, 
con la diferencia que entre estos, se involucran objetivos y aspiraciones comunes entre los individuos que lo conforman al 
establecerse cierta conciencia que determina sus formas de actuar y de vida.   
9 Max Weber. Comunidades étnicas, 1922. En Manuela Camus. Las ideas detrás de la etnicidad, una selección de textos para 
el debate. Guatemala: CIRMA, 2006, P 27.  
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campo y la ciudad lo determinaban el grado de condiciones de vida, acceso a las garantías 

humanas (como vivienda, salud, educación, etc.) y hasta en la valorización de las personas 

según su composición racial.   

 

Para 1934, en el desarrollo de la dictadura de Jorge Ubico, se equilibró el presupuesto nacional 

reduciendo drásticamente los gastos del gobierno. Esta crisis de austeridad, significó para 

miembros de la clase media guatemalteca, despidos del sistema burocrático, los salarios no 

aumentaron y el único decreto presidencial en este sentido, fue un cambio de connotación en 

el concepto de “obrero” a “empleado” (haciendo alusión a la capa media asalariada que para 

este contexto ya había adquirido un papel protagónico en el sistema de trabajo en el área 

urbana).  

 

En cuanto a composición cultural de la sociedad, los ladinos representaban una categoría 

ambigua que abarcaba todos los que no fueran oficialmente clasificados como indios, negros 

o chinos, y que incluía desde blancos de la clase alta quienes se jactaban de su linaje europeo, 

hasta indios sin tierra que habían renunciado a la cultura de su pueblo.10 En esta dinámica, se 

generó una visión de la clase media como los herederos de un sector que en el silgo XIX y 

muchos más atrás, habían ocupado un papel fundamental en la economía del país, no desde 

la perspectiva de poseedores del capital sino como medios o fuerza de trabajo que en el plano 

tendrían su actuación directa.  

 

Luego de la caída del último gobierno liberal11 algunas de las garantías que gozaba el sector 

medio de la sociedad guatemalteca pasaron a ser cada más restringidas y de poco acceso 

                                                           
10 Para ampliar información véase Gleijeses Piero. La esperanza rota: la Revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-
1954. Guatemala: Editorial Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008.  
11 Haciendo alusión al gobierno de Jorge Ubico (1931-1944) como heredero de varios de los principios del Liberalismo de la 
primera mitad del siglo XX. Evidenciado desde la idea del progreso material, la centralización del poder, de gobernar a partir 
de decretos y leyes que protegían a una clase poseedora del dominio económico del país.  Como análisis personal, se 
cataloga a Ubico como el último de los liberales en Guatemala, partiendo de las características propias de su gobierno, por 
medio de las mismas, se generó una idea colectiva que conllevó a pensar por mucho tiempo, que su mandato fue una etapa 
de bienestar para el país omitiendo todo el factor crítico en el mismo para una conclusión mucho más apegada a la dinámica 
histórica.  
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común, por lo que una crisis determinaba la vida cotidiana de este sector. De esta manera, se 

desarrollaron algunas demandas sociales que generaron una decadencia de la dictadura, la 

renuncia de Ubico a mediados de 1944 y el relevo del poder asumido por Federico Ponce 

Vaides quien proclamó nuevos cambios por medio de su papel en Estado guatemalteco, 

quedando en el discurso. Se materializaron nuevamente las demandas sociales, encabezadas 

por el sector medio (compuesto para esta etapa por estudiantes, maestros, población 

asalariada, etc.) y parte de la elite local que también había pasado a la crisis económica y la 

falta de influencia en el gobierno. La revolución de octubre de 1944, originó cambios en la 

estructura administrativa del Estado y por consiguiente fueron perceptibles para el sector 

medio de la sociedad.  

 

A partir del hecho revolucionario, en los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz 

Guzmán, los cambios en el sistema propiciaron el mejoramiento de la sociedad casi de una 

manera general, pues sobre todo en el período de 1945 a 1951, algunas modificaciones en el 

Estado modificaron la situación de la población urbana. Como por ejemplo la creación del 

Código de Trabajo, Seguro Social, transformaciones en el ámbito educativo, electorales, entre 

otras. 

 

El breve periodo gubernativo de Arbenz, generó un auge del sindicalismo evidenciando 

claramente incrementos salariales. Se organizó de forma eficiente el sector femenino (Alianza 

Femenina Guatemalteca), la juventud de izquierda agrupó la Alianza de la Juventud 

Democrática de Guatemala, La Universidad de San Carlos continuó avanzando en aspectos 

administrativos y académicos guardando su autonomía y la asignación en el Presupuesto 

General de la Nación contenida en el Constitución Política de la República de Guatemala.12 

Un estado de bienestar13, aseguró el campo para el desarrollo una capa media, que para la 

                                                           
12 Para ampliar información véase Cazali Ávila, Augusto. Historia Política de Guatemala, siglo XX, volumen III: El gobierno 
revolucionario de Jacobo Arbenz Guzmán (1951-1954). Guatemala: Centro de Estudios Urbano y Regionales Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 2014.   
13 Entre 1940 y 1970, el Estado de Bienestar – Estado Benefactor, promueve en su mayoría, el fortalecimiento de las 
condiciones de desde las garantías sociales vida (salud, empleo, educación, seguridad, libertad económica), esta situación 
generó un ascenso en la estructura social de las capas medias en Guatemala. Con las medidas de ajuste estructural, la 
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segunda mitad del siglo XX, en cuanto a su organización social de Guatemala, no era tan 

diversa a la actual, pero en el caso del sector social que objeto de estudio en esta investigación 

y partiendo del análisis de las entrevistas realizadas14 a personas que participaron en algún 

movimiento social durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala se pueden concluir los 

siguientes aspectos en relación al contexto y capa media.  

 

La clase media guatemalteca para el período de la guerra interna en Guatemala, pertenecía a 

un sector social completamente acomodado que si bien es cierto no poseían los recursos y 

bienes de una clase social alta, gozaban de estabilidad económica no únicamente como 

asalariados sino también con negocios propios que les generaban las facilidades y acceso a 

muchas de las garantías que en la actualidad no son para todas las personas dentro del 

conglomerado social. En este sentido lo que en la actualidad se describe como clase media, 

conceptualmente es un término muy amplio ya que las condiciones de las personas que en la 

actualidad entran en esta clasificación no corresponden a las condiciones que en el contexto 

analizado y como se describe anteriormente se podían acceder.  

 

El cambio significativo de las condiciones de este sector, son evidentes desde el análisis de 

las consecuencias generadas a partir de la guerra civil y el avance del neoliberalismo como 

corriente económica, que entre 1960 hasta la actualidad han afectado estructuralmente las 

garantías sociales, cambiando el bienestar económico y por medio de la dinámica de consumo, 

y la idea de aspiración al estilo de vida de la clase poseedora, se ha ampliado la capa media 

en el sentido que los individuos que la componen no comparten un origen común, y las 

condiciones varían de acuerdo a posesión de la riqueza que por obvias razones, está por 

                                                           
inserción y el creciente neoliberalismo, se dieron procesos de privatización de empresas del Estado desde las ideas del 
liberalismo clásico refiriéndose a la menor intervención del Estado en la dinámica económica y por consiguiente para la 
década de 1990, los procesos de paz van a pacificar a la población, en el sentido de la desvinculación del movimiento social.  
14 Entrevistas a Mario Raúl Lemus Gordillo (54 años) perteneció a Unión Progresista Estudiantil dentro de Veterinaria USAC 
y a FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes).  Maya Varinia Alvarado Chávez (54 años) perteneció Partido Guatemalteco del Trabajo 
(comunista), organización integrante de la URNG desde 1984 hasta 1996. Olga Pérez (59 años) perteneció a MONAC, Partido 
Guatemalteco del Trabajo y apoyo a CUC.  
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debajo de la estabilidad. El objetivo puede analizarse a partir del concepto de clase media 

aspiracional, en la dinámica del consumo y del mercado capitalista neoliberal actual.  

 

 

La lucha revolucionaria y el proyecto contrainsurgente  

     

La caída del régimen dictatorial de Ubico y seguidamente el breve período de Federico Ponce 

Vaides, marcan el inicio del camino hacia la búsqueda de un Estado políticamente estabilizador 

y socialmente incluyente. El corto período entre 1944 y 1954, generó una serie de posibilidades 

en el ideario colectivo; de igualdad, así como de libre expresión y por lo tanto de participación. 

Esta situación, creó un sistema de bienestar que propició el resurgir de una capa media, el 

incremento de la misma a niveles demográficos y en la ampliación del grupo como clase. El 

movimiento liberacionista culmina ese período con la toma del poder de Carlos Castillo Armas 

y el retroceder de muchas de las garantías establecidas en el marco de ese estado de 

bienestar.  

 

A partir de la década de 1960, la problemática trasciende y con ello dentro de toda su 

complejidad, se generaron un sin número de violaciones a los derechos humanos, impulsados 

por estrategias de carácter político-militar y movilizaciones de diferentes sectores sociales. 

Entre 1978 y 1986, con los últimos gobiernos militares15, se intensificaron como parte del 

                                                           
15 A lo largo de las últimas décadas, desde 1954, aproximadamente 100.000 personas habían sido asesinadas, secuestradas, 
torturadas o desaparecidas. Gran parte de estas cifras fue responsabilidad del gobierno de Romeo Lucas García. Entre 1966 
y 1980, alrededor de 25.000 fueron asesinadas o desaparecidas, de las cuales el 20% fueron víctimas del terror del gobierno 
luquista durante el período comprendido entre julio 1978 y junio de 1981 (período presidencial). La mayoría de las víctimas 
fueron obreros, campesinos o individuos provenientes de las capas medias asalariadas. El período del control político y 
militar de Ríos Montt entre 1982 y 1983, resultado de un golpe de Estado, se propuso mantener un estatuto fundamental 
de proceso al retorno de la constitucionalidad democrática, y su compromiso de luchar por todos los medios para erradicar 
la subversión marxista-leninista a costos humanos. El 18 de agosto de 1982, un nuevo golpe de Estado evidenció la 
paradójica fragilidad del Estado guatemalteco, Oscar Humberto Mejía Víctores asume el poder y en marco de la lucha 
contrainsurgente, varios datos estadísticos reflejan que el 50% de las violaciones a los Derechos Humanos en el área urbana 
y rural del país, ocurrió durante esta etapa. Para ampliar información:  Figueroa Ibarra, Carlos. El recurso del miedo: ensayo 
sobre el Estado y el terror en Guatemala. San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana EDUCA, 1991.   
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programa contrainsurgente, la violenta respuesta de un Estado que buscaba el control del 

conflicto amparado con la bandera anticomunista y de seguridad nacional.   

 

En este sentido, el movimiento social de izquierda, surgió a través de una clara influencia del 

contexto internacional, la Guerra Fría en Latinoamérica por un lado, militarizó a las sociedades 

de los países que se encontraban a la orden de la potencia capitalista y en respuesta, los 

masivos movimientos sociales inicialmente de obreros y luego de campesinos e indígenas en 

Guatemala, posibilitó la esperanza de una democracia significativa y real como la que se había 

propiciado a mediados del siglo XX. La guerra civil que inicia para la década de 1960, fue 

organizada a través de el involucramiento en gran parte de la capa media. Sin un proyecto 

estructurado bajo una organizativa forma de vincular el movimiento, fue creciendo desde la 

influencia ideológica marxista que para este contexto cumplía con el ser el fundamento de la 

URSS y así mismo una clara esperanza de una sociedad que demandaba garantías y el fin del 

autoritarismo militar.   

 

Desde sus antecedentes, el movimiento social de izquierda, fue iniciado con la fundación del 

Partido Comunista de Guatemala (1922) según Arturo Taracena, integrado inicialmente con 

artesanos,16 fortalecida más tarde por los sindicatos. Para mediados de la centuria, el Partido 

Guatemalteco del Trabajo (fundado en 1949 durante la primavera democrática) colaboró con 

los planteamientos de los gobiernos revolucionarios. Sim embargo, el Movimiento de 

Liberación Nacional y la mediática lucha contrarrevolucionaria debilitó el papel de esta 

organización en el plano político.  

 

Para 1958 el PGT se reagrupó y empezó a crecer a partir de sus fragmentos en el exilio. A 

pesar de su postura oficial más militante y del triunfo de la revolución cubana (1959), la posición 

del partido respecto a la lucha armada, aún no estaba definida. En 1960 el PGT adoptó una 

resolución que apoyaba a todas las formas de luchas constantes en la situación 

                                                           
16 Arturo Taracena Arriola. El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centroamérica (1922-1932). 
Fuente: http://www.pacarinadelsur.com Revista del Pensamiento Crítico Latinoamericano.  
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problematizada del país, tomada por algunos para realizarla al estilo cubano. A partir de 1960, 

el PGT no estaba desconectado de los eventos suscitados en la durante esa década. Su 

influencia se extendió por la universidad, y algunas asociaciones sindicales como FASGUA 

(Federación Autónoma Sindical de Guatemala). sim embargo su postura hacia la revolución 

armada ponía al partido en conflicto. Luego del fracaso de 1960, se formó las FAR (Fuerzas 

Armadas Rebeldes), los primeros combatientes de esta organización que operaban como 

brazo armado del PGT, eran jóvenes becados que habían ido a estudiar a Cuba y pertenecía 

a JPT (Juventud Patriótica del Trabajo) y optaron sin permiso de sus líderes de recibir 

entrenamiento guerrillero. En teoría, el PGT se encargaría del trabajo político y el movimiento 

armado en el área urbana, mientras las FAR en los departamentos de Izabal y Zacapa. En la 

práctica existía cierta inconformidad de las FAR, pues veían la incapacidad del PGT de 

proporcionarle equipo. A partir de este momento se realizaron debates teóricos sobre Marx, 

posturas revolucionarias y acusaciones y contraacusaciones de aventurismo de izquierda y 

conservadurismo de derecha, la unión entre las facciones armadas era muy compleja.17  

 

Por otra parte, varios revolucionarios que se encontraban en el exterior, formaron NORC 

(Nueva Organización Revolucionaria de Combate) que más adelante adoptó el nombre de 

EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres) ingresando al territorio del Ixcán en Quiché, 

fortaleciendo en la Sierra de los Cuchumatanes y el Triángulo Ixil. ORPA (Organización 

Revolucionaria del Pueblo en Armas) inició desde el área del volcán Tacaná hasta cerca del 

lago de Atitlán, Bocacosta y Altiplano.18 Para 1982 se hizo pública la constitución de la URNG 

(Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) que se formó de la unión de las cuatro 

organizaciones armadas de izquierda. Sin embargo, se enfrentaban al fortalecimiento de las 

políticas y estrategias contrainsurgentes.  

 

                                                           
17 Para ampliar información véase Greg Grandin. Panzós: la última masacre colonial, Latinoamérica en la Guerra Fría. 
Guatemala: Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala AVANCSO, 2007.  
18 Para ampliar información véase Aguilera Peralta, Daniel: “La Guerra Interna, 1960-1994” en Luján Muñoz, Jorge 

(Director) Historia General de Guatemala. Guatemala: Asociación de Amigos del País Fundación para la Cultura y el 
Desarrollo, 1997, Contreras R. Daniel J. (Director del tomo) Tomo IV Época Contemporánea: de 1945 a la actualidad.  
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En el descontento y luego la resistencia a esta estructura autoritaria, fueron creando las 

condiciones para que las luchas políticas condujeran a la violencia generalizada y a la guerra 

civil. En el intento por mantener cierto estatus de dominio y control de la sociedad civil pasiva 

y civil subversiva, el Ejército y otras instituciones estatales respondieron con violencia a los 

grupos políticos contracorriente, pero en esta lógica, no fue sólo la respuesta a esta nueva 

etapa, sino que se actuó sobre una base clara y evidente de un proyecto militar de Estado. 

Héctor Rosada en su texto Soldados en el poder…19 argumenta que el sistema que se genera 

a partir del proyecto militar entre 1963 y 1982 se consolidó por medio de la implementación y 

combinación de la coalición partidaria incrustada en una burocracia estatal sujeta a la 

corrupción, en donde las relaciones políticas por medio de interesas particulares civiles y 

militares legitimaran las diversas acciones inmersas en el proyecto. Aunado a esto, un 

presidente con suficiente habilidad y poder para actuar como único interlocutor válido ante las 

representaciones del poder económico.  

 

Los partidos políticos inmersos en el Proyecto Militar, sirvieron de vehículo en el ascenso al 

poder, por lo que la política estatal perdió credibilidad ya que en algún momento consolidaban 

el camino hacia las dictaduras militares y el bienestar para los oficiales del ejército que de 

impacto mayor cerraran las posibilidades al camino electoral transparente por lo que eran en 

pocas palabras asociaciones para legitimar el poder militar. En contraposición con esta visión, 

algunos grupos de izquierda, rechazaban el ese juego político e intentaron la inscripción oficial 

de su partido tal es el caso del Lic. Manuel Colón Argueta por medio del Frente Unido de la 

Revolución.  

 

Por ejemplo, el golpe de Estado por Efraín Ríos Montt es el mecanismo político-militar inmerso 

dentro del proyecto militar, indispensable para recuperar la efectividad en la lucha 

contrainsurgente mediante una ayuda norteamericana, eliminar el ambiente de corrupción por 

medio de la centralización del poder e intervenir en las economías agroexportadoras, la 

                                                           
19 Para ampliar información véase Héctor Rosada Granados. Soldados en el poder: proyecto miliar en Guatemala (1944-
1990). Guatemala: Gobierno de la República de China (Taiwán), 2011.  
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implantación de un evangelismo fundamentalista en contraposición con un catolicismo 

revolucionario, la desarticulación de los movimientos sociales, la desmovilización de las 

comunidades, divisiones internas. En un segundo intento contenido en esta etapa, mediante 

un nuevo mando, buscaría el retorno a la constitucionalidad en pocas palabras la ofensiva 

diplomática para revertir el conflicto generado. La refundación militar en el camino hacia una 

democracia demostraría el aparecimiento de lo que anteriormente se llamó un autoritarismo 

incluyente ya que la nueva condición nacional accionaba hacia una separación de las 

funciones militares y políticas por lo que fue necesario afianzar una autoridad militar interna. 

En términos generales restaurar la confianza de la población en el Estado para legitimar su 

condición y existencia en el seno de una sociedad con rumbo a la democracia, aunque esta 

solo fuera la ausencia de la guerra.   

 

El equilibrio de poder en la región centroamericana, en la mayor parte de las etapas 

coyunturales, ha estado sujeta al intervencionismo extranjero, claramente definido por Estados 

Unidos. Esta injerencia ha sido bajo intereses particulares en el marco del desarrollo del 

capitalismo, así como la amenaza de un apoyo guatemalteca hacia otros bandos del bloque 

internacional. Inmerso en el proyecto militar, EUA, ha sido la mano de manutención e influencia 

para adecuar las condiciones necesarias de actuar de los altos mandos del ejército. Bajo ideas 

colectivas de seguridad nacional, de incapacidad de orden de los países o de cooperación a 

la estabilidad, la potencia norteamericana se ha involucrado intelectual y materialmente en 

cada una de las fases de plan estratégico económico, político y hegemónico del ejército 

guatemalteco.   

 

Una de las mayores novedades, es mostrar a un ejército de formas corporativa, institucional y 

autónoma que bajo intereses individuales parte de sus acciones para establecer tratos hacia 

los grupos que beneficien su papel en la sociedad guatemalteca ejerciéndose como vehículo 

de control y dominación, disfrazada y evidente según el contexto lo demande. Así mismo 

aporta la visión de un ejército que por experiencia y apoyos externos e internos, logra 

consolidarse a través de un proyecto militar claro a lo interno y con camuflaje al externo que 

se adapte a sus intereses y legitime su control político, económico y social. 
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Incorporación en los movimientos insurgentes urbanos entre 1978 y 1986 

 

En este capítulo se presenta el análisis de algunos casos de documentos del Archivo Histórico 

de la Policía (AHPN) y el Diario Militar, evidentemente reflejan violaciones a los derechos 

humanos en hechos específicos vinculados a la Policía Nacional Civil y El Ejército que 

operaron el área urbana. La mayor parte del análisis a este trabajo, radica en la información 

que proporcionan los documentos con relación a algunos aspectos sociales de clase y vida 

cotidiana de las víctimas. En este sentido es necesario observar, las características de su 

procedencia o posicionamiento social pues la mayoría de estudios que abordan esta temática, 

se centran en las acciones que promovieron un daño a la persona humana por medio de 

testimonios de las víctimas y familiares. En este caso se analizan las características 

económicas que delimitan el sector social al que pertenecen, así como las causas de su 

involucramiento.  

 

Algunos de los casos analizados, fueron los de María Ángela Ayala Saravia, maestra de 

educación Primaria y trabajadora social egresada de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, ejerciendo su profesión en APROFAN, catedrática en la Escuela de Trabajo Social, 

USAC, secuestrada el 13 de julio de 1983. – Oliverio Castañeda de León, Secretario General 

de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) electo el 22 de mayo de 1978, estudiante 

en la Facultad de Economía y perteneciente al movimiento sindical. Hijo del doctor Gustavo 

Castañeda y la señora Jesús de León, asesinado a los 23 años de edad el 20 de octubre de 

1978. – Teresa Graciela Samayoa Morales, miembro del Frente Urbano de ORPA, según las 

especificaciones del fichaje realizado en la Policía Nacional Civil, viajó a Cuba y el informante 

clave para su captura fue un evangélico. – Manuel Rolando Marroquín Pérez, estudiante, 

perteneciente a la Unidad Militar Solidaria. – Edgar Eugenio Fuentes Orozco, miembro del 

PGT, encargo de los becados que ingresaban a las filas revolucionarias. – Omar Leonel 

Velásquez Bautista, mecánico, miembro del PGT. – Benjamín Rolando Orantes Zelada, 

médico y veterinario, encargado de las finanzas, intelectual internacional y nacional del PGT. 

– Jorge Alberto Chávez Vásquez, información e inteligencia del PGT, según el fichaje de la 

Policía Nacional Civil, viajó a Cuba y a Moscú. Ana Lucrecia Osorio Bobadilla, miembro del 
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PGT. – Amancio Samuel Villatoro, FAR. La mayor parte de las personas fichadas en la anterior 

descripción fueron desaparecidas. Desde la perspectiva en cuando clase social, las personas 

que se involucraba mayoritariamente en los movimiento insurgentes urbanos, pertenecían a 

una clase media, eran obreros (asalariados), estudiantes universitarios, maestros, 

profesionales, involucrados de alguna manera a cualquier organización sindical que para este 

contexto estaban fuertemente influenciados por el pensamiento de izquierda, organizaciones 

políticas de izquierda como el PGT y algunas de incidencia armada como FAR, ORPA, EGP y 

PGT, siendo esta última la que según por el nivel organizativo operaría en la Ciudad Capital.  

 

En cuanto a las formas de su involucramiento, eran diversas, claro está que el contexto bipolar 

internacional para el período hacía énfasis y hasta se puede decir en forma de riesgo que era 

parte de la naturaleza de los jóvenes de ese momento, “…casi todos los jóvenes de ese 

momento teníamos esa sensibilidad, más bien era extraño el joven que no estaba participando 

en algo...”20. Una de las fuentes de involucramiento a las movilizaciones sociales, ha sido y 

sigue siendo la Universidad de San Carlos de Guatemala, con muchas variantes de acuerdo a 

los contextos, pero involucrada de alguna u otra manera. La influencia del pensamiento << 

marxista >> era como la base ideológica con que se formaban a las nuevas generaciones 

universitarias y así desarrollar una <<conciencia de clase>> con fines a la militancia 

subversiva. “…también cuando yo entré a la Escuela de Historia estaban las luchas de las 

facciones de izquierda por hegemonía al interior de la universidad, acaba de pasar también 

una gran ruptura en el PGT que había dado como resultado ya por ejemplo el cuestionamiento 

de mucha gente del PGT y unos líos terribles y uno pues de patojo no entendía nada pero que 

cuando ya fue tomando forma se vio que era el posicionamiento de las organizaciones 

revolucionarias en la universidad y lo que uno le quedaba era optar por cuál te ibas y eso fue 

lo que todos hicimos.”21 

 

                                                           
20 Entrevista Olga Pérez.  
21 IBID (19). Página 18.  
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En algunos casos, el contacto con la realidad desde una óptica espontánea o de praxis, 

promueve en el sujeto, ser a fin a lo que creemos es el camino correcto. En este sentido y 

repetido por muchos ex-insurgentes, el terremoto de 1976, acerco a la realidad del país, a 

muchos jóvenes que para entonces participaron voluntariamente vinculados a la construcción 

(social) de su país. “Mi primer contacto con la realidad fue por el terremoto de 1976, muchos 

de los jóvenes después de 8 o 10 días que ya veníamos a reincorporarnos formamos parte de 

un seminario de readecuación académica que lo trataba era de sacar a la universidad para 

apoyo de la sociedad, entonces yo escogí ir a todos los asentamientos que habían sido 

devastados por el terremoto, y allí es donde uno se da cuenta que los terremotos no son 

problemas naturales sino sociales provocados por el deterioro y por otro lado allí Julia Esquivel 

que tenía en ese momento el MONAC nos invita y nosotros fuimos a tomar Tierra Nueva casi 

a ciegas para formar ese asentamiento, ya en la cuestión de los movimientos, yo era estudiante 

de primer año de la universidad y nuestra asociación de estudiantes era una asociación muy 

vinculada a la expresión del EGP a pesar que lo más dominante en la universidad siempre fue 

el PGT, digamos todo ese entorno del terremoto, de los movimientos y las organizaciones 

amplias del movimiento revolucionado armado de pobladores, todo eso nos politizó mucho…” 

22 

 

La influencia de la familia era otra de las vías importantes en su incorporación, no sólo por la 

formación a manera cultura dentro del núcleo familiar, sino también por el ejemplo de 

participación y posicionamiento con las organizaciones revolucionarias, así como el 

pensamiento de izquierda. “Mi papá fue dirigente estudiantil incluso fue herido en las jornadas 

de marzo y abril era el presidente de la asociación de estudiantes de económicas que no era 

la asociación de ahora, él era miembro de la juventud patriótica del trabajo después de la contra 

revolución entro como clandestino fue exiliado un par de veces, él y sus hermanos se criaron 

como capa media él era licenciado en economía fue candidato a decano en la facultad, era 

catedrático de la Universidad, fue candidato a rector precisamente en la época más crítica en 

el 78 fue director financiero de la universidad de san Carlos también el nombre de su papá es 

                                                           
22 IBID (19) Página 18.  
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Bernardo Lemus Mendoza fue presidente del colegio de económicas varios cargos y se movía 

dentro de ese ámbito. Sus hermanos y él se formaron en escuela pública aunque ya con el 

tiempo de dieron cuenta que habían algunas escuelas que tenía algo especial era una escuela 

experimental y los maestros habían sido escogidos y tenían una formación pedagógica 

especial para otro tipo de educación no la tradicional, los básicos también los estudió en un 

instituto público, el bachillerato lo saco ya en una escuela que estaba adscrita a la Universidad 

Rafael Landívar y después estudió zootecnia en la Universidad de San Carlos en la Facultad 

de Veterinaria, a mi papá lo asesino el ejército de Guatemala cuando yo tenía 16 años  

precisamente el año en el que me iba a graduar de bachiller en enero del 81 gobierno de 

Romeo Lucas cuando ya estaba en la Universidad…”23 “Nací en ciudad de Guatemala. Mi 

madre y mi padre fueron luchadores sociales y políticos. Mi padre fue desaparecido en 1972. 

Los dos eran militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista). Clase media. Fui 

una niña muy amada, atendida y feliz a pesar de estar en medio de la persecución política a 

mis padres, de lo cual no fui consciente en ese momento. Soy Filóloga, Post grado en género 

y pensum cerrado de Maestría en Psicología Social y Violencia Política.”24 

 

 

La Firma de la Paz y la ausencia de la guerra  

 

A mediados de la década de 1980, Guatemala había experimentado grandes desastres 

productos de la guerra civil, violencia política y crímenes de lesa humanidad, todo en 

consecuencia diversos referentes políticos e ideológicos e interese de por medio. El ascenso 

al gobierno de la << democracia >> cambió el panorama político a pesar de la guerra. se 

crearon entidades o grupos conciliatorios como la Comisión Nacional de Reconciliación para 

dar seguimiento a cualquier proceso de paz. Para 1996, se retomaron las negociaciones tras 

varias reuniones secretas. En cada una se fueron firmando acuerdos sobre aspectos 

socioeconómicos, reformas constitucionales, desmilitarización e incorporación de la URNG.  

                                                           
23 Entrevista Mario Raúl Lemus Gordillo.  
24 Entrevista Maya Varinia Alvarado Chávez.  
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Sim embargo, la Firma de los Acuerdos de Paz, sólo significó la << ausencia de la guerra >> 

entre grupos de civiles y militares en relación a la lucha de poderes y el alcance del mismo. 

Las muertes y daños a las personas, la destrucción del patrimonio, la militarización de la vida 

política y cotidiana, restricción de la libertad, el reclamo de la desaparición de víctimas, el 

recuerdo de asesinatos, y en general la violación de los Derechos Humanos, fueron 

problemáticas a enfrentar y que paralelo a ello, se unieron otros fenómenos producto de la 

guerra así como nuevos actores de poder (crimen organizado, narcotráfico, entre otros) y los 

mismos de la vieja política militar y civil. “La firma de la Paz puso fin al enfrentamiento armado, 

pero no a los problemas que provocaron su surgimiento. El giro neoliberal posterior a la firma 

de la paz sólo ha agudizado las condiciones de pobreza y otras injusticias sociales. Se 

profundizó la lógica de mercado, la cual incluso se instaló de lleno en el sistema político. 

Asimismo, la violencia, se instaló como forma de relación social entre las personas. Se vació 

de contenido la palabra paz, la democracia y justicia. Siguen presentes las lógicas neoliberales, 

patriarcales y coloniales, sobre las cuales se construyó el Estado/Nación.” Como lo menciona 

Maya Alvarado, el fin de la guerra, propició el crecimiento económico, pero no el desarrollo 

social, el modelo neoliberal, se convierto en la nueva bandera con que se iniciaría en 

Guatemala << la era de paz >>.  

 

 

Reflexiones finales. 

 

     La actual capa o clase media, siendo actores principales en los procesos históricos de la 

centuria y como pasado inmediato, es el resultado del fin de un estado de bienestar o Estado 

benefactor desde mediados del siglo XX, todo el largo proceso por recuperar cierto nivel de 

garantías sociales a manera, desencadeno en una guerra civil que, a través de 36 años, 

preparó el terreno que generó los fenómenos sociales actuales en detrimento de este sector 

de la sociedad.  
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El origen del modelo de izquierda en Guatemala, tiene su etapa inicial en la primera mitad del 

siglo XX, desde corrientes socialistas, comunistas y marxistas (aunque en la teoría existe una 

diferencia entre estos modelos y se relacionan con el anarquismo y/o marxianos) empezando 

con el Partido Comunista de Guatemala para 1922 y más tarde el Partido Guatemalteco del 

Trabajo en 1949. Esto evidencia un amplio terreno de movilización social, aunado a un 

contexto de bipolaridad desde aspectos generales y en específicos; la familia, los centros de 

estudios como la Universidad de San Carlos, Institutos públicos y privados, que ofrecieron a 

las capas (obreros, maestros, estudiantes, asalariados) medias un panorama de lucha y 

esperanza.  

 

Los casos existentes en archivos históricos y los documentos desclasificados (que hasta el 

momento se han permitido conocer) revelan por obvias razones, los delitos y violación a los 

derechos humanos de miles de personas, pero a su vez, ayudan a determinar las condiciones 

económicas y estilo de vida en relación a su posicionamiento como sector social.  

 

Luego de los Acuerdos de Paz, se generó una seria desvinculación activa, desarticulación de 

los movimientos desaparición como actores de esta dinámica, de la mayoría de los que en 

algún momento generaron la lucha social.   

 

El Ejército de Guatemala, como parte de la estructura estatal y el medio para alcanzar el poder, 

generó de acuerdo al contexto, un Proyecto Militar claro y que, aunado a la experiencia de 

tener y conocer el poder, facilitó el acorralamiento de la izquierda guatemalteca, que, aunque 

organizada, estuvo la mayoría del período bélico, segmentada intentando reformular la lucha 

desde un proyecto de Guerrilla y político.  
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