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Introducción

En este trabajo se aborda el proceso de deterioro
ambiental generado a partir de losprogramas polr.
tko-rnllltáres desarro llad os po r el ejército guate 
malteco,duranteladécadade10580. paracombatir
al movimiento insurgente que opera en el pals . se
estudian algu nos de los de pa rtame ntos mas repre
sentativosde laguerra inlernaen Guatemala como
son: El Quiché, San Marcos y Chimaltenango.

En e l estudio se sostiene q ue e l medi o ambiente
constituye un objetivo militar de las operaciones
con lrainsufgent es del ejército guatemalteco. 'ram
biénafirmamos que losdistintosprogramasdecon
lrainsurgencia que que desarrolla ejército durante
la década de los años ochenta co nstituye n la con
tribuc ión mas importante al agravam iento del pro
blema amb iental más importante del pals: la
deforestac ión.

Conlrainsurgencia y medio ambi ente

Desde los arlos 60 e n Guatema la, se inicia un pro
cese de transformación social co moaltemativa a las
graves cond iciones de po bre za, atraso y carencia
de libe rtades pol fticas q ue padece e l grueso de la
población de l pers. Este se da a través de d ive rsos
movimientos soc iales tales co mo e lava nce del mo
vimien to po pula ry el surgimien to de un mc vlmlen
to insurge nte . Fre nte a e llos las fuerzas armadas
instrumen tan una reo rganizació n de l Estado y e l
régimen político e n 1963, basada e n la doctrina de
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la seguridad Nacio na l. Con fo rme a esta doctr ina se
instrume nta una estrategia co nuainsurge nte q ue
tien e co mo o bjetivo, e l com bate al movimiento
gue rrillero, la cual ha ten ido diversos ca mbios a
pa rtir de en tonces.

En los años ochent a, a nte la profunda cr isis de l
régime n po lítico, la perspectiva del de rrumbe de l
Estado debido al avancede lmovimie nto insu rgente
y e l recien te triunfo de la Re volución sandlnlsta e n
Nica ragua . qu e configuraba un cambio regional
desfavorablea losintereses norteamericanos, lasfuer
zas armadas guatemaltecas opt an po r la soloción
golpista, apoyando al gene ral RÍOS Montt:, la cua l
representa en todo momento una respuesta acorde
co n losintereses del bloque en el poder y de Estados
U""",,

La primer a medida de Efraln Rios Montt: fue el
anuncio de l Plan Nac ional de Seguridad y Desarro
llo, cuyo objetivocentral era el combate a la guerri .
Ha mediante la desarticulación de su base social.

El plan concebido con un carácter global, pre
sen ta cua tro ejes q ue inc luye n lo militar, lo econó
mico, lo político-ídeológico y la pol ítica exte rior.
Todos e llos articulados po r la estrategia co ntrain
surgente . En el p lan se encuentra de lineada la es
trategia militar d iserlad a co nforme a la Doctr ina de
la Guer ra de Baja Intensidad .

Laestrategia mili tar tuvo tres elementos ce ntrales:
l l l a fc rmuladón de unaofens iva estratégicaq ue

le pe rmitió al ejérci to rec uperar la iniciativa y resta
blece rsu influe ncia en bue na parte de los te rrito rios
e n los qu e hablan avanzado las o rganizaciones po
uucc-mmtares.

2) El asesinato sistemático de una pa rte de la
pobla c ión ru ral del pafs co nside rada com o base
social del movimiento revolucio nario .
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Co n el objetivo de sep arar a la población c ivilde
la gue rrilla elejército lan zó dos campañascon train
surgentes de nominadas "Victoria 82' y "Opera
ción Firmeza 83' : e n la p rime ra de las ca mpan as
militares se reinician las operaciones "de tierra a rra
sad a" instrume ntadas desde 1981 por el genera l
lucas Ce rera.

El operativo militar co nsistió e n el env fo de co
lumnas de infa nter fa q ue recorrie ron los departa
me ntos de Hue hu et en an go , Alta Verapaz , El
Q uiché , Chimalte na ngo y una part e de Baja vera
paz . Eloperativo contó con e lapo yo de la aviac ión,
la cua latacó a las po blacion es rurales (aldeas, case
rtc s y pa rajes)q ue se suponían bajo la influencia de
la gue rrilla.

3) El co ntrol de una parte de la población rura l
e n Aldeas Estratégicas (simila res a las e mpleadas en
e lesquema co ntrainsurgente de Vietnam) de ncmi
nadas "modelo", y también po r med io de patrullas
civiles, especie de milicias locales.

l a estrategia co nuainsu rgente co ntiene una co n
cepc ión de gue rra tota l. En ella se involucran ope
raci o nes mi lita res, psic o lóg icas , polít ica s ,
cu lturales, eco nó micas y ambie nta les . Congrue n
tes co n esta estrateg ia, los p rogramas cc ntrainsu r
gentes de esta décad a destruye n y degrad an de
mane ra profunda el medio ambien te de una amplia
región del altipla no y e l no rte del pals.

Grandesáreasde bosque son defo restada s, enor
mes áreas de cultivos so n dest ruidas po re lejército,
zo nas de con flicto armad o son defoliadas bajo el
prete xto de lco mbate al cu ltivo de estupefacie ntes;
asimismo apa rec e n tierras de cultivo en áreas de
fue rte pend iente o e n sue los no a ptos para la agrio
cult ura. Ade más, la po blación de las com unidades
campesi nas es ases inada u o bligada a em igrar po r
la violencia, interrumpiendo su actividad prod uctiva,
todo e llo gene ra e n conjunto una degradación amo
biental muy grave e n las áreas de co nflicto armado.

ElAltiplan o Occidenta l

l os de pa rtamentos q ue forma n parte del objeto de
estudio de este trabajo se ubican e n el a ltip lano
occi dental. Este constituye una región poblada
principalmente po r cconeres, co n una to pografía
de te rreno q ue va de ondulado a qu eb rado, co n
fue rtes pendien tes yescasas de presiones aptas pa ra
cult ivos, locualle da una vocació nde uso delsuelo,
p rimo rdialmente forestal. l os suelos son a ltamen te
suscep tibles a la erosión. El régimen de lluvias, si
bien es mod erado , e n áre as de fue rtes pendientes
despro vistas de cu bierta veget al, las lluvias tien en
efectos devastado res sobre lossuelos y pro voca n la
e rosión de los mismo s. Tales caracte rísticas ma rcan
limites a la de manda de la tierra.

El a ltip lan o occ ide ntal es la regió n e n la q ue se
prese nta de mod o másagudo, la problemát ica agra-
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ria del pafs: es la zona más po blada de Guate mala,1

a hí se co nce ntra la mayor pa rte de los cam pesinos
mlnifundistas del pa fS,1se ubica a hf el grueso de la
población ind fgena de l país yademás se dan ah í los
niveles de vida más bajos de Gua temala, esto hace
que en esta regió n se co nfigure una fuerte cr isis
social.

la crisis soc ial se agu diza po r la est ructu ra ñslco
biótica de la regió n, en la med ida e n q ue resu lta
inadecuada pa ra una agricultu ra de subs istencia.
l as fue rtes pres ione s sobre la tierra de bidas a la a lta
de nsidad de población profundizan la e rosión de
lossuelos . Además, el cultivo de fue rtes pendientes
y la ausencia de prácticas de co nservació nde sue los
co nduce n a la eros ión de los mismos. En suma, la
desigualdad e n la te nen cia de la tierra ah onda el
deter ioro de los recu rsos nat urales e inc rem e nta la
pobreza de las po blaciones ase ntadas a hí.

Estrechament e asociado a la problemática a nte
rior , e l altipla no ha sido el escen a rio principa l de l
co nflicto armado interno desde fines de los años
seten ta hasta la actualidad, donde la estrategiaco n
t rainsurgente, a través de bom ba rdeos, defo liacio
nes, accio nes de tierra arrasad a, ta la de bosques,
desplazam ie nto de po blaciones, e tcét era, ha pro
fund izado e l deterioro de los recu rsos natura les y
agudizado las con dicio nes de vida de la población
de esta regió n, El confl icto armado e n Guate mala,
e n la década de los años ochenta, deja una estela
de te rror, violencia y dolo r para el pueblo . El pa no
rama en tér minos de pérdid a de vidas huma nas,
det enidos, desa parec idos , indíge nas y ladinos po
bresenrolados violentame nte en el ejército , viudas,
hué rfa nos, refugiados, pobl ación bajo co ntrol mili
tar, po blació n desplazad a y pobla ció n e n resisten
cia resu lta desolado r.

A este cuadro ha bría que agrega r lo q ue e l con
f1icto armado ha repr esen tado en relació n a lmed io
a mbiente. En él esta rían las 440 a lde as y caseríos
qu e el ejé rcito reco noc e ha ber destruido en opera
cio nes contrainsurgen tes entre 1982 y 1983) Ylas
q ue fueron des truida s poste riormen te , la destruc
ción de viviendas, desplazamiento de poblaciones,
ruptura de las actividades agrícolas, des trucción de
cultivos , ta la e ince nd io de bosqu es, pé rdida de
suelos, azolve del cauce de los dos, destrucció n de l
hábitat de especies nativas como el q uetza l, d ismi·
nució n del régime n de lluvias y cam bio clim ático
e n algunas region es.

1 b/, '~ón I~"'" u"" df:n'¡id.dM poblac jón M In h.bI!<m2. lo
(u , 1es el lrip,,"del prC>t'nNiO de demidod MI p.o(s:6f>h.bikm2, Cffl10
Pobl~l de 1932.

1 E" el .ltiplol'lO occideroLloI se co<><:entt. el S7.>I" MI ese'0I0 de
n mpt'Si1lOS minifund ;'¡... qu ¡.nes posee n e n ~io 1.0 H. de
1 ~"" Univel$Íd.d R. r..llond(v... PerliI.mbWnt. 1de 1, Rej>Ubl ic.o de
C"OIom.l•• C"OIem. l., 1987.1. 11 .

, 8Iack.~. "UnMr 11>o8"n" . NACUo .R~on 1M Ilmtrl
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En la des trucción del med io amb iente si bien
parecieran habertenido una incidencia muy impor
tante sólo las técn icas de la tierra arrasada. llegaron
a adquir iruna impo rtancia simila r la tala e incendio
de bosques impulsado s po relejército. el desplaza.
miento de poblaciones forzadas a huir hacia las
montañas o selvas y la apertura de polos de desa
rrollo en regiones mon tañosas o de selva.

De entre los departamentos que con forman el
área de estud io. sin lugara dudas, el departamento
donde tiene lugar la mayor destrucción ambiental
del país es el Quiché. Esta adq uiere una mayor
profundidad. de modo particular en dos regiones:
el área lxil y la de l rxcán. En San Marcos, incide la
violenciaccn uainsu rgenre en losmunicipiosubica
dos alcentro y al norte del departamento , mientras
que en Chimaltenango, la dest rucción se ubica,
desde el centro y hasta el norte del departamento y
especialmente en elmunicipio de San Martln Jilote.
peque en la zona limilrofe con el Quiché al noreste
del departamento.

Camb ios en l.l estructura social

Eldesplazamiento de la pob lación por la violencia
cc ntralnsurgente, 105asesinatos masivos y la peste
ríorreu bicación de los pobladores bajo elesq uema
de la "aldea modelo" , donde se concentran los
sobrevivientes capt uradoso retornados voluetana 
mente con la esperanza de recuperar su tierra, ha
rOlO con los lazos comunales, co n la organ ización
social, con las prácticas culturales y co n la organ i
zación po lllia de lascomunidades sujetanl con
uol del ejército en las regiones donde se Ioc.llizan
lospolos de desarrollo: e l lxil yellxdn.

Lamilitarización de la vida social en 1000 .lldeas es
total. l.l incorporación impuesta a los varones en
las Patrullas de Autodefensa CIvil (PAO , les obliga
adMIinu algunos días al mes o uno o vaños dlas a
lasem.lna a las labores de patrullaje, impidi@ndo!es
dedica rse a sus propias labores agrlcolas o limitan
do la posibilidad de emigrara la costa en labusque
dade ingresos, o para contrata rsecomo jornaleros,
Además, los pobladores han perdido toda posibili.
dad de dec idir sobre su vida cotidiana. el ejé rcito
define có mo deben emplear los pobladores el uem
po, en dónde se les permite vivir, cuánto tiempo
pueden salir de la aldea , etcétera.

Asimismo, el ejército define los espacios de ex
plotación agrícola, al determinar las áreas dónde la
POblación puede cultivar y dónde no es posible
hacerlo por ser consideradas co mo áreas de segurl
dad, La ún ica tierra disponib le para cultivo es las
que los propios pobladores pueden adq uirir, a ua 
vés de la renta o compra de ella.

En las aldeas modelo el ejército, ha buscado
destruir la identidad cultural de las distintas etnias,
asentando en una misma aldea a poblado res de
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diferentes comu nidad es yde varias etnias .También
ha fomentado la fragmentación de los lazos ccm u
cates. estimulando la división entre católicos y
evangélicos.

El manejo de los re<ursos natur.lles

Laposibilidad de mantene runa práctica del manejo
racional de los recursos naturales que lapoblación
indígena había IoRrado rep roduci r por centurias,
aún después de laConquista, queda aniquilada por
completo al desintegrarse toda su estruct ura sedal.
Aquélla se apoyaba en una cosmovisión maya de la
natu raleza que le permit ía mantener una relación
sostenible con sus recursos naturales.

Los indígenas conc iben su existencia en una re
lación estrecha con la naturaleza. Al respecto un
indio kekchl dice lo siguiente : " la destru cción
ecol ógica en Guatemala es una de strucción al
mismo tiempo del universo indígena y de los indios
mismos" ,'

El Quiché

Como se señaté anteriormente el departamento
mas golpeado por la violencia conttainsurgente ha
sido el de l Quiché. En 1980, la población de El
Quich éera de 326,188 hab itantes. En1964, en este '
de partamento existlan 19,600 niños que hablan
perdido un padre y 4,500 que habían perdido amo
bos deb ido al conflicto armado desde 1980. l.l
destrucción de viviendas, e ldesplazamiento de fa·
milias y la ruptura de las actividades económicas
afectó a un tota lde 175.000 personas. lo cual equi
vale al 53.6'" de la población de 1980.s

Adem.is, en este departamento podemos esta
b1ecer diferenci.lS en cuanto a la profundidad de la
degradación ambiental, asi la región denominada
"triángulo b il" , coofo rm.ld.l por tres municipios:
Nebaj. CctzalyCha jul. vendría a ser laque padeció
la m.1s profunda destrucción amb iental del pals.

El t riángulo lxil

La región Ixil cubre una supe rficie aproximada de
1,200 kml (casi la cuarta parte del estado de More·
los, en México), Es un área montañosa localizada
en la sie rra de los Cuchumalanes, con altitudes
supe riores a los 2,000 m s.n.m. y una vegetación
predominante de pinos y encinos , A principios de
los 80 ten ia un régimen de lluvias de 9 meses, se
decla que en el área de los bdles no se vela el sol.

• c.odne<, f\o<tft<:t. C_~.1'oJifiaI EcoIosY. Clli/omiI., fn
Yi.......-¡1 pro;ea Ofl o...If¡l A,tM<ic. 1E1'OCAl, 1990. P. lct.
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Hoy la situació n es sensiblemente distinta, el régi.
men de lluvias se ha acort ado."

En los inicios de la década pasada la población
de esta región se asentaba en aldeas, caseríos y
parajes disem inados en un bosque densamente po
blado y co municad as por medio de veredas. Hoy
ese panorama ha cambiado radicalmente, pvesco
mo lo reco noce una publicación del ejército, 49
aldeas fueron destruidas en el triángulo Ixil.7

la s campañas de tierra arrasada ejecutadas por
el ejé rcito entre 1981 y 1984 destruyen parcial o
totalme nte las aldeas de los tres municipios, exte r
minan más de un tercio de lapob lación ydesplazan
masivame nte a la población. la población despla 
zada se refugia en 105 pueb los ce rcanos, en tanto
que otros huyen a las montañas. Miles de sobrevi
vientes de los asesinatos de l ejé rcito viven en los
alrededores de 105 pueblos o en aldeas modelo
construidasdent ro delprograma con trainsurgenre.

l a dest rucción del bosque para impedir las em
boscadas de la guerrillaa losconvoyes de tropa fue
una tarea impuesta a la población local. "las áreas
de bosq ue densamente poblado a lo largo de los
caminos hoy han desaparec ido. los restos chamus
cados de los bosques se pueden ver parcialmente a
través de las milpas".8 El ejército ha creado en esa
región una vasta tier ra de nadie, la cual puede ser
vigilada mejor.

De acuerdo con un testimon io de la Iglesia Gua 
temalteca en elExilio {lGEl en la región Ixilexistirían
tres fran jas muy amplias do nde la cubie rta forestal
ha sido eliminada. las dos primeras, situadas al sur
de la región lxil, se hallan dispuestas en dirección
oriente-poniente, cub riendo una superficie aproxi
mada de 170 kmt. la tercera, se encuentra al no rte
del triángulo Ixil. En ella la violencia contrainsur
gente ha con ducido a la devastación del bosque
semltroplcal. en un área muy exten sa que abarca
varias dece nas de km1• la zona es asediada por
co nstantes bom bardeos y ametrallamientos desde
he licópteros y aviones del e jército, que lanzan
bom bas de 150, 250 y 500 libras, 105 cuales han
dejado la zon a cubierta de cráteres," Esta zona es
un lugar de refugio de las Comunidades de Pcbla
ción en Resistencia (CPRl de laSierra,que se niegan
a vivir co nfinados en las Aldeas Modelo.

Lasagresiones a las poblaciones de l triángulo Ixil
van desde la destr ucción de cu ltivos, la que ma de
viviendas, los bomba rdeos, e lame trallamiento con
helicópteros, hasta las ope raciones de "tierra área-

• ( n1~isla ICE.M~xico. julio 1991.
7 (j~,dlo de Cual,." .. I• . "Polos U Clft.l,,·ollo". i\p<J</. I(r~,.

Ch,;,y KjellI nst. op.d.
• MI" l, lle,¡ u~ . f(~"'~ 01 . Hidden W. r.The .ftermllh 01

C<wnlt'l in,u'B""CI' ;nGUlI~m.I., New Yor\<. SIa1e Un¡"" ..ily 01 New
York P,,,,•• 19a11. p. 1001
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sada", las cuales suponen la eliminación de toda la
población, la destrucción de l casco urbano, los
cultivos y el bosque circundante.

las comunidades sujetas a operac iones de tierra
arrasada en la región Ixil fueron un total de 18, las
bombardeadas 45, aquellasdond e fueron destruidos
loscultivossuman 23y lassujetasa cañoneo 2110. De
esta región no hubo ninguna comunidad que se
salvara de alguna forma de agresión del ejé rcito.

l a degradació n ambiental no se restringe a las
áreas delimitadas por los asen tamientos poblacio
neresde la región Ixil,además hayqu e incluir la que
se originaen las zonas de refugio de las Comunida
des de Pob lación en Resistencia (CPR).

Un proceso que tiene una eno rme importancia
para el dete rioro amb iental es el desplazam iento
de pob lación por el co nflicto armado. la ofensiva
militar de 1981-1983dio lugar a un desplaz amiento
masivo de campesinos quienes buscaron refugio en
las zonas perifé ricas de los tres municipios, llegan
do a conformarse tres grandes áreas de refugio: e l
área de Sumal Grande, en Nebaj; el á rea de Amaj
chel, en Chajul; ver área de Xeputul en Chajul-Cot·
zar. De 1984 a 1987 el ejército mant uvo un acoso
constante a estas áreas.

En la ofensiva militarde "fin de año" (septiembre
de 1987 a marzo de 1988) el objetivo era el de
exterminar las áreas de refugio. El desp liegue masí
vo de tropa en esta campaña, bombardea yametra
lIa las comunidades y ap lica programas de tierra
arrasada sobre las tres áreas de refugio. Con esta
campaña el ejército capturó a 3,000 personas, las
cuales fueron reubicadasen nuevas aldeas modelo,
a rrasó cultivos, quemó viviendas y produjo un nue
vo desplazamiento de población, que supe ra las
7,000 pe rsonas.11

El dete rioro ambiental más impo rtante en las
áreas de refugio no proviene tanto de lcs operatlvos
militaresdirectos sob re lascom unidades, como del
acoso constante del ejé rcito que ob liga a la pob la
ción a reubicar permanen temente las zonas de cul
tivos. El ejército y las patrullas civiles incen dian o
destruyen los cultivos de las áreas de refugio, al
mismo tiempo que losasedian con constantes bom
bardeos, manteniendo a los refugiados en pe rma
nente huida . Esto implica la apertura continua de
nuevas tierras para cultivo yelconsecuente aclareo
del bosque .

En la región lxil existen dos tipos principales de
estructuras físico-bióticas. El mun icipio de Nebaj,
Corza! y las áreas de refugio de Sumal Grande y
Xeputul presentan una estructura donde se art icu
lan una vegetación de encinos asociados con piná -

10 Vhse: t óPel Ramr,ez. AlfOl" o. Ccmr. ;n"''1lM<:;Or rkI~
. mbienr. IM Gu.wn. I• . ClTCUA, Ml'xi<:o.•b, ill':l92 .

11 18les i~ C UIl••" ..lIe." en el Exi"'" IICE). C""Iem.>iI:~u';,;ud,
de /Oor:r.cil y deurlOllo. Ml'.i<;o, 1969.



ceas Yun tipo de sue los muy poco profundos, que
deben mantenerse cub iertos de bosq ue para evitar
laeros ión , de topograña mu yfuerte yquebrada con
pendiente muy inclinada.

se trata de un área Que presenta una estructura
altamente vulnerable desde el punto de vista a m
biental, donde la agresión de las o peraciones con 
tra insurgentes de manera d irec ta o ind irecta
conducen a una de grada ció n am biental profunda
al elimina rse la cubierta forestal.

Enesta á rea, la importancia de la cubierta bosco
sa reside en la función que ésta desempe ña en la
asrructu ra ñslco-biótlca, impidiendo Que las lluvias,
arrastren los mater iales de 105suelos; asl como en
la regulación del clima, el régimen de lluvias y los
ciclos del agua y e lcar bon o.'?

Alas aldea s del municip iode Chajul, ast com o al
á rea de refugio de Amajche lles cor respo nde una
estructura que se ha lla con formada po r una vegeta
ción de bosque subtro pica l muy húmedo, el te rre
noes menos accid entado y los sue losson de lgados.
Estastierrasson poco ad ecuadas para la agricultu ra,
de ahíque ladeg radación am bien talen esta s tierra s
tiene lugar a partir de que se elimina la cubierta
vegetal por la apertura de tierras para la produc
ción agrícola de los desplazados inte rnos o las ope
racio nes ccntrainsurgentes d irectas.

El conjunto de cambios pre visibles que como
resultado de los operativos co nt rainsurgen tes ha n
te nido lugar al nivelmás globa ldel sistema a mbie n
tal de l a ltip lano, se ma nifiestan parcialmente e n la
cuen ca de l rloCopó n, afluente de l rlo Chixoy, a la
cua l pe rtenecen las aldea s de Cotzal; ast como en
lacuenca de l río Xaclba l (aflue nte de rlo u sumac¡n 
tal, a la qu e pertenece una parte de las a ldeas de
Chalul. Uno de ta les cambios es la sedime ntació n
del cau ce de los «es y e lau mento de las inundacio
nes en las planicies, a l increme nta rse el ar rastre de
mater iales proven ientes de las tierras desprovistas
de cubi erta vegetal por los operativos co r uramsur
gentes.

El sur del Qui ché

Al sur de l departamento la viole ncia contrainsur
gente no tu vo la profundidad Que en el resto de l
mismo; sin em bargo , la agresión afectó severamen
te alguna sárea s co mo e l mun icipio de Chlchlcaste
nan go , donde la mitad de los bosques fue ron
incendiados porelejérci to . Enesa zona el microc li
ma se ha ido mod ificando paulat inamente por la
ampli tud de la destrucción .u

11 los bosque1 1ivw:n un~ fur>ciónmil\"; mportlonl~ ~ n la fl'8ulación
~ ctima del pl. ntI~. ~ I co n.. iluir gr. ndes resum ideros de ga.... ; n.~'·

....,¡e<o. p;¡tlicula""""'ltfl CO, .
Il EPOCA. "EI impaCtO « ológico de la militl rillo ón en Cenl<o'>

~ric~ ·'. G~ P'~" nu mo3, San Fr~r>CiKO. Cal.
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El txcan

El rxca n es la región Que junto con la de l Ixil ha
e xperi me ntad o la ma yor destru cción de l pafs y de
laqu e prov iene e lmayor número de refugiados. En
1982 las ca mpañas de tie rra arrasada del ejército
destruyeron la mayor parte de las a ldeas , una parte
menor fue ro n abandonadas y milesde pobladores
huye ro n Tefugiándose en Mé xico, mient ras Que
otros perm anecieron como desplazados inte rnos
organizados en Comunidades de Población en Re
sistencia .

Después de las cam pa ñas contramsurgen tes de
1982 muchas aldeas pe rmanecie ro n de shabitadas,
hasta que en 1984 el ejé rcito inicia la recolo nización
delbcén. A mediados de los años 80, la región ten ía
11 6 aldeas con una po blación de 35,000 hab itan
tes, compuesta po r nuevos y viejos pobladores.'!
En los lugares que no fue ron destruidos o donde la
población fue capturada, ésta qu edó a merced de l
controlde lejército yc rga nlzada en pat rullasciviles
y losasent amientos transformad os en parce lamten
tos o Aldeas Modelo.

Entre se ptiembre de 1987 y marzo de 1988 el
ejército lleva a cabo la campaña militar " f in de
Año" en la qu e participaron 3,000 soldados, heli
cópteros y aviones, asíco mo la artillería. Elejército
destruyó los cultivos y bo mbardeó e l á rea de refu
gio de lasCPRde l íxcén con el propósito dedestruir
o ca pturar a las comunidades de desplazados . Para
tener una idea de la inten sidad de los ataques se ña
laremosquedel 7al 21 de marzode 1988 1a art illería
la nzó '55 obuses de cañó n.

No o bstante e l enorme despliegue de tropas,
artille ría y aviación durante la campaña de seis
meses de ofensiva , el ejército no logró la recupera
ción de l te rritorio y de la pobl ación ahí asentada.

Precisamente, estas comunidades de refugiados
inte rnos son e l blan co de los operativos militares
desde 1987 hasta la actual idad , a través de diversas
acciones. Entre 1987 y 1990 e n cinco comunidades
fueron de struidos los cultivos , en tre s se habían
dado acciones de tierra arra sada , diecinueve ha
bían sido bombardeadas, incluso una de ellas con
fósforo bla nco y once había n sido cañoneadas.'!

l a regió n del íxcán, situada al norte del Qui ché,
limítrofe con México , posee una vegetación de bos
q ue muy húm edo subtro pical, similara la de la selva
laca ndo na .

las tierras de la zona de refugio del fxc én, tienen
sue los en 105qu e la defore stación prov ocada por la
apertura de cult ivos o la destrucción del bosque
oc asionada po r los bo mbardeos y proyec tiles de
a rtille ría, y debido a l tipo de topografía, la degrada-

1< Manz, fl..ui • . op. cil.
,~ lóPtz.... Ifon.....op. d I.



ci6n de los mismos se manifiesta en a lte raciones en
la estructura y composición del sue lo. El régime n
de lluviasen estas tierras tiene aqu íuna impo rtancia
muy grande porque la pérdida de la cubierta fore
stal hace que las fuertes prec ipitacio nes conduzcan
a una degradaci6n química de los sue los por e l
exceso de lixiviac ión. la lluviaarrastra Iosminerales
de la capa superior de l sue lo hacia las capas más
profu r'ldas, produciendo con ello el em pobreci
miento acelerado de los mismos.

Chimaltenango

Chimahenango seencuer ara dentro de losdeparta
mentos más agred idos por la violencia contrainsur
gen te. la violenc ia fue mayor en e l extremo norte
de la provincia limltro(e con El Qu iché. En esa y
ot rasárea scircundantes, la violencia armada desor
ganiz6 la activ idad económica y la poblaci6n se
quedó dos o tres arios sin cultivos normales, tanto
por e l robo de cosechas y ladestr ucción de cultivos
po r el ejé rcito o por el temor a regresar a la aldea a
cultivar. En algunos lugares hasta e l 90% de 105
cultivos y de las viviendas fue ron des truidas y el
35% de la población de splazad a de sus poblados
por pe riodos de varias semanas hasta de varios
meses . En 1985 alrededor de l 10% de la población
permanecía desplazada." Un estud io ser'iala que
entre 1981 y 1983, 40,000 personas fueron despla
zadas; esdec ir e117 .3" de la poblaci6n del deparo
tamento.I 1

Al norte del departamento se encuentran los
municipios de San Martín Jilotepeque y San José
Poaqu il, loscuales fuero n los más agredidos por la
violencia contrainsurgente . EnSan Martín Jilole pe
que doce poblaciones han sido agred idas, inclu
yendo a l propio pueblo de San Martln Jilotepeque,
de ellas ocho fueron arrasadas en 1982, en ot ra las
casas fueron incendiadas y tres m.is fueron bombar
deadas.l' Eneste munic ipio, lasaldeasde Chicocón
y Choata lún fueron destruidas en un operativo mi
titar que aba rcó desde el 23 de marzo al 10 de abril
de 1982. .

En San José Poaqu il ocho aldeas fuero n dest rui
das, dejando a 3,400 personas de esas cemunjda
des sin hogar, posesiones o tra bajo.llla población
que sehabla refugiadoen lamontar'ia fue ametraltada
en 1982, mientras que la aldea fue bombardeada
entre el 11 de julio yel 2 de agosto de '983 .~

Su estruc tura físico-biótica los hace altamente
vulnerablesa laeliminació nde la coberturavegeta1.

" K-aer & tnS'r, op . ("1, 19M.
" tl~lO ptOYitnt ~I f'lIvdioffl.liudopo< Sl "'n~ ... IM~ 19116,
~, WOt.A. 1918.

l 6pet R,. AIfonJo. op. ("l.

" bludio oH 51_".n.h.A¡Nd. WOlA. 19M.
• l.6pu lt~ ........... op. d .
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El desmonte del bosque o la eliminación de la co.
biena vegetal, por ope rativos de tierra arrasa da ,
bombardeos, destrucción de cultivos o aba ndono
de las tie rras por e ldesplazamiento de la poblac ión
lleva al desa rrollo de procesos degradativos de los
sue los, en part iculary de laestructura flsico-b iótica
en general.

la zona más agred ida de este departamento se
halla en lacuenca del rio Pixcayá. Ene llatiene lugar
una enorme pé rdida de suelos que alcanzaba hacia
fines de los afias 70 hasta 267 ha . por afio. Esde
esperarse que la tendencia se agudice por la agre
sión d irecta e indirecta hacia la cobertura vege tal
por la violencia contrainsurgente.

San Marcos

En este departamen to la dislocación de la pobla 
ción y la dest rucció n de las aldeas no tienen seme.
janza con laque tuvo lugar a principios de los a rios
80 en Chimaltenango y El Quic hé. A mediados de
la década e l ccnñlctc a rmado involucra a l á rea
ncrocctdemal de lde partamento.

Según e l ce nso de la Suprema Co rte el departa.
mento de San Marcos contaba en 1984con 505,229
habitantes. Deacue rdo al mismo censo hay 20,264
niños que han perdido a uno o a ambos pad res.

En San MarCOS la violencia contra insurgente
afectó directamente a casie19" de lapoblación de l
departamento; esdeci r. a 45,470 personas. la ma
yorparte de 105municipios afectados seencuent ran
en las tie rras a ltas del departamento.

Entreel lOy 15'10 de lapoblación ha sido forzada
a refugiarse en Mh ico a causa de la violencia con
trainsurgente . Además, haproducido un despla za
miento de población hac ia el interior de l mismo
departamento.

En las tierras altas de San Marcos la escasez de
tierra es más aguda que en otros de losdepartamen
tos del a" iplano. Enesta zona , la població n ind lge
na, que esmayorita ria, cultiva en carcetasdec.s ha
en promedio, ded idndose a una agricultura de
subs istenc ia.

El efecto másd irecto de los programas de lejérci·
to sobre las comunidades fue laaguda interr upción
del ciclo agrfcola, porque la población fue asesina
da u ob ligada a huir.

Usode detonantes

En este departamento los programas ccn tralnsur
gentes han incluidoademásel uso dedefclianresen
zonas de ccnñictc a rmado. Bajo el pretexto del
combate al cultivo de plantíos de amapola y mari
guana, la DEA (Drug Enforcement Agency) ha pro
porcionado aviones, equipo y pilotos para defoliar
zonas de conmeto armado.



Entre losdeteltames más usados están elglifosfa.
to. el paraquar y la dio:w:ina.zl En el mesde junio de
1987, se reportó la muerte de catorce personasen
el municipio de Tacané, en San Ma rcos luego de
haber bebido agua contaminada del rro TacaÑ .
donde un d ía antes se había fum igado, hecho que
el gobierno trill ó de desvinuar.1J Por otra parte .
pequer'los y medianos agek uttores que cosechan
frulosen SanMarcosy Huehuetenango sequejaron
de haber perdido prácticamente lacosecha de ese
mismoaño.

En abril de1988 un grupo de apicultores se~1ó

públicamenle que el uso de Malalhion . empleado
en lasfumigaciones, leshabíaocasionado pérdidas
econ ómk as cuantiosas a sus cu ltivos , además de
causar gravesdaños a lasalud de lospoblado resde
fi ncasy caseríos aledaños, asrcomo el envenena
miento de peces y mo luscos de los do s de la re
gión ,U

El pr incipal problema de la aspersión aérea de
pesticidas es q ue e ldel 50 al 75% de los fum igantes
nun ca da n e n el blanco . sino que éstas seex pa nden
ampli amente co nta mina ndo ecosiste mas locales ,
Incluyen do mantos acuíferos, rlos y estua rios, pe
ces y vida silvestre , aldeas ce rcanas, cu ltivos y ani
males domésticos. Eslo es partic ular me nte lmpor
tante en re lación al programa MOSCAMED, porque
hay indicios de que el programa continúa hasta la
fec ha.""

Aunque o Hcialmente el derotíante empleado es
el glifosfato , sin embargo existe la sospecha de q ue
se e mplea un compuesto distinto de una toxicidad
mucho mayor. En el pueblo de Cuiko (Hue huete·
na ngo) vec ino de Tajumulco (San Marcos) donde
ha ha bido fumigaciones , los campesinos de nun
ciaron b muertede cabras, ce rdos , vacas, ga llina s
v cerc s an ima les domést icos , las madres han dado
a luz nUlos con deformaciones y ad emás, la lasa
de mortal idad infa ntil ha aumentado de 60 a 74" .
Estas consecuencias derivadas de las fumigacio
nes podrlan te ner su or igen en el empleo de d io
xina .

l os mismos ca mpesinos de Cu iko seflalan q ue
las fumigaciones no tiene n por objetivo la destroc
cíen de las pocas p la ntaciones de ma riguana que

II ( 1 t1 i l~'to ft Un<:t'IStno y mutIS~nico. Mlt ntr., qut 01''''
htrbic id.. tit ntn un pt'¡OOo ee vW;l, dt .Isu n'lltml"'l O _ .10
dio. in, P't,m. flt« t n t i ,mbit nlt ,1 mt nOlun ,1Iol.ptl>tUI tf' ti
.., t lo.I~ndo ' lO!m'ntOl.ubltrr~ntOl y ' lO!cut'llOl dt IS'" y por
"' YI.o M mcOtp<>f1 • 1..c~~. Il ime",¡'dlS dt lo! KOl<lItm'. Ydt
111I . 1hombre. inc:iodiendo tf' JN>b\I<:Ionts no dirKU menlt t.putlIlS'
lo'w:ttlótl dt lO!QUÍmic....

1 I'ftllfolliOtto. CUIlf'tllllo. 2• .01>.1981.
111'rt<'IlIlibtt. 11.G1.191111.
u A~Iion 01Hu.... niIa...n~. "f """",Iion """'lfm in
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existe n en la región , sino que se ha lla n vinc uladas
a operaciones contrainsurgentes del ejército. " l os
avio ne s que llegan casi diariamente, vienen de la
d irección del volcá n Tajumulco, en cuyas faldas se
cree que salen las transmisiones semanales de la
URNG, la Radio Voz Popular" .2S

En lasafueras de ccucc. las fum igacionesdest ru
yeron de 14 a 15,000 hectáreas de bo sques, en una
zona poco apta para el cu ltivo de amapola y ma
riguana.

Una de las áreas que ha sido blanco de las fumi
gac iones de la DEA es la de l volcá n de Tacaná en
San Marcos, b c ual por la ba ja temperatu ra de la
zona (3,600 m s.n.m.j no es adecuada para e l culti
vo ni de la amapola ni de b mariguana. Otro o bie
tivc de las fumigac iones son las inmediacio nes del
volcán Tajumulco, el cual ha sido escenano de
múl tiples e nfrenta mientos entre e l ejérc ito y la
URNG.

EI14 de junio de 1987 tres aviones fumigaron
algunas zonas en doc e co mu nidad es de San Mar·
cos. entre las cuales está n: Nlqulvll, Chichuh, Hierba
santa, Sajquln, Cheq uln, Xulu, la vega del vcican,
Tojquián Chiquito, Tojquian Gran de , Tuicbase, las
Nubes y lasTablas.2lo Dos de estas comu nidades ha n
sido escen ario de operativos ccnneíns urgeetes d e
tierra arrasada y bo mbardeos: Tojquián G rande y
TojquiánChiquito . Enseptiembre del mismo añ o se
rea nuda ro n las fum igacio nes ysi multáne ame nle e n
los municipios de Tacaná, San Pablo y Pajapita las
tropas de lefé rcilo efectúan inte nsos rast reos contra
fuerzas insurge ntes.J7

Como poeeeverse e n estos municipios. las fumi ·
gaciones tienen lugar en el momento e n que se
realiza el programa contrainsurgente denominado
" Fin de AfIo" .

Por OIra parte, algu nos de losmun icipios que han
sido blanco de las fum igaciones de la OEA, son
también objeto de los programas contrainsurge ntes
del ejército , en ta l sen tido habría de pensarse en
un a degradación mayot" del medio ambiente de
algunos munic ipios tales como el de Tajumulco, e l
cua l es uno de los departamentos e n do nde se
co njugan Iosdos tiposde prog ramas me ncionados.
Este departamento, llmrtrofe con México, tiene una
vegetación co mpuesta principalmente de pinos; los
suelos, sólo adecuados para exp lotación forestal, no
perm iten la e liminació n de laco bertura forestal. Aq uí
las lluvias torrenciales que alcanzan hasta SOrnm por
mes co nstituyen un agente erosivo muy fuerte, espe
cia lmente po rque los sue los son poco profundo s.

la di me nsió n del deter ioro ambiental en este
dep artamento está asociada principalme nte co n las
defoliaciones e n área s alta me nte vu lne ra bles a la

..CI RlCUA.' 'C ut" , QIlImic. fti GuatemllI··, 1,11.1988.
JoOA'lGUA. 1~.06,I1.
VC~1,ryj.v.
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eliminación de la cubierta forestal. En esa medida
la degradación prev isible seda la profunda erosió n
de las áreas sujetas a defoliaciones; además, la
reducción de labiodiversidad, la contaminación de
ríos, mantos rreauccs, animales domésticos, culti
vos y poblaciones campesinas.

Conclusiones

En esta ultima parte , habremos de abo rdar los pro
cesos más generales que tienen lugar en el sistema
ambiental de l altiplano, a partir de los procesos
degradatfvos de los suelos y la deforestación indu
cida por los programas de contrainsurgencia en los
departamentos de El Quiché, Chimaitenango y San
Marcos .

1. los distintos programas contrainsurgentes de
sarrollados a 10 largo de la década de los años 80
constituyen sin lugar a dudas, la contribución más
importante a la profundización del problema amo
bienta l más grave del altiplano y de l país: la defo
restación. Estoha quedado claro sobre todo en dos
de losdepartamentos del áreadeesnrdio: EIQuiché
y Chimaltenango. En una ent revista realizada con
un biólogo guate malteco" se co rrobo raba la afir
mación anter ior. En ella se señalaba que "en las
zonas de conflic to a rmado, ha sido elejé rcitoqufen
ha destruido más las confferas que la agricultura" .

2. La deforestación inducida por los programasde
contrainsurgencia en una área muy grande que
abarca e lno restedeChimaltenango, losmunicipios
al suroeste de El Quiché, los de l centro en el lxil
y al norte en elIxcan puede conducir a un cambio
cl imático. los cambios previsibles pueden ser: la
apa rición de la a ridez en esta amp lia zona a l redu
ci rse drásticamente la vegetación yelagua retenida
por las distintas cuencas de los nos Chixoy y Mola
gua, una reducción en la precip itación y en conse
cuencia, e l cambio de clima en ésta y otras áreas
adyacentes.

3. La modificación de l régimen de lIuvias,2'J que
acorta e l periodo de prec ipitación y la cantidad de
lluvia, en algunas zonas del alt iplano puede intro
ducir modificaciones muy perludlciales a la agricul
tura de temporal de la que depende la población
indfgena de esta región .

4. Otro proceso estrechamente relacionado con
la eliminación de la cubierta vegetal es la pérdid a

1t Entrevist. ,~.r.nd. ~n octubfe de 1990.Gu.ten>ola.
lt L. Comioi6n del Medio Ambiente de Gu.te<ll.I . ~""1.1 que en

ar¡una. zona. del poI< h.o habido una ~ucci6n de 1.1 I"eciP;lKi6n
anu.ol asociada 01.1 defo~eión m•• ;...•. Gard_. florence.OI>. e/l .
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de suelos, que puede conducir a una desenlñca
ción de esta vasta á rea.

S.EI riesgo de desemñcación es aun mayor en el
norte de Amajchel y en la región del Ixd n, por el
ecosistema subtropical que posee, en el que ladefo
restación da lugar a procesos mucho más agresivos,
alproducirseuna degradación qufmica que endurece
los suelos en tal forma que sólo permite que en ellos
se desarrolle una vegetación de xerófitas.

6 . Con elcambio de l régimen hidrológico de los
dos y arroyos, los patrones de flujo y desca rga se
alteran, e l escurrimiento de las cuencas es más
rápido, los dos c recen más rápido y el flujo se
incrementa du rante e l periodo de lluvia. El riesgo
de inundaciones en las planicies de los rfos Mota
gua, Chixoy y Xaclbalaumenta considerablemente
al crecer los escu rrimientos vel arrastre de materia
les proven ientes de los sue los de las áreas defo res
tadas. El riesgo de inundaciones en las planicies de
estos dos, traslada e l problema a otras áreas de l
cars. más alta de l altiplano. Además, habrla que
agregar las pérdidas econ émlcas y el deter ioro am
biental que ellas producen.

7. Los suelos constituyen la base materialde una
agricu ltura de subsistencia de la que depende casi
el 60% de los campesinos mlnltundistas del pars
asentados en el altiplano . la pérdida de suelos en
amplias zonas de esta región puede conducir a un
deterioro aún mayor de l nivel de vida de esta po
blaclón, ubicada en los niveles de pob reza y ext re
ma pobreza por la CEPAL.

8.En San Marcos, las transformaciones más im- .
portantes del medio amb iente habnan de producir.
se en la región ncroccrdemat del departamento en
las inmediaciones del volcán Tajumulco, donde
han tenido lugar las fumigaciones de la DEA.

9. Por último, la transformació n global más im
portan te de la polltica contrainsurgente en Guate
mala ha sido la ruptura de la organización social de
la población campesina en la zona de estudio, la
cua l sustentaba un manejo racional de los recursos
naturales, basado en una concepción cultural de
carácter maya del med io ambiente. Además, la
violencia contrainsurgente ha forzado a los despla
zados a la ampliación de la frontera agrícola abr ien
do tierras de cultivo en áreas de fuerte pendiente y
en Meas no aptas para cultivos.
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