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El fenómeno de la deS/lparici6n forzada en América Latina es en lo esencial
un recurso represivo al que apelaron lasdictaduras modernas que fueron surgien
do en la región en la segunda mitad del siglo xx. La dic~ra unipersonal del
periodo oligArquico utilizó de mllne,a preferente la ergástula , el potro del lor
mento y el paredón de fusilamiento. Cuando este tipo de dictaduras se fueron
eclipsando y las sociedades ci".¡les fueron creciendo en tamaiio e insubordina"
ción. bajo el auspicio de Washington y las directrke5 de la AJicmlO poro el Pro
greso y la Doclrina de Seguridad Nocional, emergieron IlIs dictaduras militares.
En relación con las viejasdictaduras, W1a de sus diferencias esenc iales fue que el
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eje del poder no estuvo centrado en la t.gura del dictador, sino en la del aíto
mondo del ejército."

Tambi~n sucedió que en las díctedures militares la ergástula fue sustituida por
la cAreel clandestina: el azote y Io~ colgamientos por las torturas mM soflSticad/lS
que puedan Imaginarse, y el fusilamiento abierto y ejemplar por la clandestina
ejecución extrajudicial. Al t»b1ar del caso argentino, el Juez s"ltase.r Garzón ha
dicho que ladictadura militar se basó en las "doctrinas más puramente lIitlerlana5",
sustentadas en el decreto de Adolfo Hitler emitido en 1941 y que fU<! llamado
Noche V Niebla. El objetivo de aquella disposición perseguía "que la familill V el
pueblo en general desconocieran el paradero de las personas secuestradas V eli
mín&das· (Proceso, 1998:47). Pero la afirmación de Garzón puede extenderse a
las divwsllS dictaduras militares que en Latínoamérica pradicaron la desaparición
fonada.

En Argenlina la fiesta popular del campeonato mundial de 1978 no fue sino el
festejo estruendoso que acallaba los alaridos que provocaba la tortura en la Es·
cuela de Medlníca de la Armada, en La Perla, en el Campo de Mayo, en El
Atlético, en la Mansión Ser~ V en aproximadamente otros 340 campos de con'
centración V exterminio que se construyeron en todo el pais. El informe Sábato
nos t»bIa de 8 míl 960 casos documentados de desaparición fomda entre 1976
y 1982, eon CUlJndo otras eslímacione~ elevan la cifra de II!ct;mas de unas 15 a
20 mil peTSOfl/lS (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 1996:16V
En Perú, la guerra contrainsurgente, desenCl>denada para dese.rticular a Sendero
Luminoso, dejó un se.1do aproximado de 8 mil desaparecidos, la mayor parte de
los CUlJles se le deben a los gobiernos de Alberto Fujimort.·

En lo que se refiere al caso chileno. divers/ls informaciones periodisticas (difun
didas con motivo de la detenci6n en Londres del general Augusto Pinochet), nos
indican una cifra que oscila entre 2 y 3 mil dese.parecidos en el periodo más
cruento de la dictadura pinochetista. Un mes después del derrocamiento de Sal·
vador Allende las Iuernasre~ organizaron la llamada Corooono de fa Muerte,
una horrorosa gira por todo el pets que sirvi6 paTa ejecutar a aproximadamente
73 partidarios del gobierno depuesto. Y las dictaduras del Cono Sur se confabula·
ron para realizar la famosa Operod6n Cóndar, tenebrose conjura que articuló
los esfuerzos represivos de las mism/lS y que tuvo entre sus dividendos la desapa
rición de 141 uruguayos, 98 de los cuales fueron apresados y desaparecidos en
Argentina, 35 en el Uruguay, 6 en Chile y 2 en Paraguay (La Jornada, 2000:65).

Una dictadura militar en un país pequeflo como Honduras desapareció "sola
mente" a 179 personas entre 1980 y 1993 (Comisión Nacional de Protección a
los Derechos Humanos, 1993). En Panilmá, la dictadura militar, pese a no ser un



~i_~e. e.noriQ en los lII\os en QUf: rl¡Ió 111 lIidIo po/lI\ca del
palI. desapareció 11 124 peI'I(lMS en el ¡¡el"""*"~ posterior 111
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No 5icmprl! las dimensiona de UN~ atAn~ 11 las del lerror
QUf: irnpl¡mtan. l..as okladuns TI'liIitMes en un pals ... ptqUIrI'Io como es Gua...
rMIa flxron~ durIIne. 36 afIos de conllido. de 40 11 45 mil~
reddos. En un lW'is g¡gllfltesco como Brasil . una~ dietadura. durante!Odol
101 afIos de su gestión. desa pareció a 136 pel'$oOM$, 111 mayor parle de las cuales
fueron entre 1970 y 1915 (Comissio de Familiares de Martos e Desaparecidos
Pollliros y el Instiluto de & ludo da VlOIfncia do Estado. 1995 y 1996).

Como puede adYO!rtirse en las anteriores cllras. !lO obstantll Que 111 fen6meno
de desaparicl6n lanada en el Cono Sur ha tomldo una mayor difusión, con Sll$

ISO a 160 mil muertos y lIUI 40 a 45 m~ desapareeidos -tales son las clfras
eorweneionales de victimas de la lIioIeocia entre 1960 y 1996-, Guatemala se
ena.oentrII tal ...ez en el~ de la ignominia del lerrorismo de Estado latino
llmerio;.ano del siglo xx.,. Pero. laSO~ otro R'IOliuo pa~ poner el caso gUll
tem.ltcw en un primer plano: 111 desa~ Ioruda fue para la dittadI.n
milUr guatemalteca un reano sislemáotico de .epesiOn dad. rrwno de 1966.
WIrIdo poco .... de lJU deeenas de sus oposilons fueron~ lort!Jrll.
do6, e;ea.odos y sus lUtOf; deNopwec;dos. Con esae crimen. puede dedrw -sin
orgoA>-~ la <ictIIdl ... miitw guatemalteca fui ploioe•• en Ammc.a 1..Itlna..,
el ejl.o;itio sistemkico de 111 dti.I~ lorzada.

El trabajo~ • contiroId6n se presenta se sustenUl en la laboriosa reoopiIa
ti6n de inIonnaci6n sobre c.- de dl:saparec:ic\ot; entq 1960 y 1996~ reaD
zaron el Ccnln) ....erl'lklonal para 111~ en~ Humanos iCKlH)
y el Grupo de Apoyo Mutuo l<iNoQ. organiz.aci6n QUf: M fundó en 1984 para.
luchar por los dll$Gpancldoe. En dicha reoopilacl6n, QUf: pa~ el caso de la. da
. parici6n~ Iogr6 doeIwnenlar InfCll'l'MCl6n lObnI 4 mil 42 vlctirnM con
nombre y apellido. tambitn participaron nlros organismos.

lO$ datos relerl!nll!s a la desapar\ci6n fonada con 111 cual se oonstIUYÓ la base
de dalos menctonada fueron producto de una Inve,.tigael6n MlT\I!roglhliea y de
entrllViJW 1m hreas del pals. de la,. cuales $11 sabia que hablan licio sometidas a
LWIlI Intensa represi6n. En buena perte de los casos,~ todo en los que fuaron
obIl!Oldos a trlt'Jé:s de 1n1ormac:i6n pmodística. se COI'lSlgn6 la deSllpario:l6n de
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aIgw1a persona pero no se pudo determinar si esa persona habia finalnwnte
aparecido con vida. o Sl bien. habiendo sido asesinada. su cadáver apareció y fue
idenllficaoo.·

Violencia y desaparición forzada

La violencia es un &eto de poder. una a<xi6J¡ extrema y compulsiva que a menu
do implica el uso abierto de la fuerza /isial para imponer la voluntad do! quien la
ejerce por encima de la de aquel sobre el cual se ejerce. Por ello, la Yiolencia
siempre es expresión de una relación social. lo que signitlCa que es un acto
extremo de poder entre dos sujetos. sean estos ind ividua les o cole<:tillOs.

La violencia es pues. expresión de relaciones socia.les que han llegado a tal
extremo de conflictividad que no tienen otro recurso para dlrimirse que el uso de
la fue~ flSÍCa para imponer una determinada YOluntad. Esta afirmación es algo
qUll resulta verdadero no solamente con relación a la violencia poIitica sino con
respecto a otras formas de violencia.. como la violencia delíncuenclel o la vioIeJr
cía doméstica. También es algo aplicable no sólo a las acciones violentas racio
nalmente plan1tlColdas. con objetil'Ol5 precisos. sino adem!s a ZlQUllllos actos que
son impulsados por sentimientos esponlÍlneos de ira ind ividual o coleet"'a.

Pero een en aquellos casos en que la ira es el resorte uoIitlvo para el acto de
violencia. la racionalidad siempre eslfo presente puesto que dicho acto es sólo un
medio para obtener un fin (poder. privilegio. territorio, derechos. preservación
identllaria, etcMera). Por ello, la Yiolencla es un atribulo humano que emana de
las relaciones sccees. y no un acto animal como el sentido común suele asoeverar.
Si esto es aS1 en las formas comunes de Yiolencia. con mayor razón lo es respe<:
to de la Yiolencia estrictamente politica. En el caso de la vioI<mcla que el Estado
ejerce contra la sociedad. cMl. tal raciotlalidad aparece de manera todavía más
explicita.

La violencia estatal. sobre todo tratándose de dictaduras. se asienta en una
lógica que adecua de manera raciotlal. medios (el terTor) a fines (reestabllizadón
politica y desarti(:ulación de oposición 1I subwrsi6n). Puede aceptar$Ol que dicha
racionalidad no está asentada en una ética humanista. pero no resulta plausible
negarle racionalidad a los actos do! terror estatal, por pe1W1'SOS que éstos nos
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pereecee. U. ejecución extrajudicial y 111 desaparición forzada son soIamomte medios
que buscan la In/imldaclón, y en el caso de la segunda, In/ormocIÓn. A su vez,
intimidación e Información también son sólo medios que facilitan la liquidacl6n
de Opo$ltore5 y de aquellas personas llamadas subversivas. Es la obtención de 111
estabilidad politiea del Estado el verd1>dero ob;etivo del terror.

Con 111 desaparición forzada de individuos, e inclusive de colectivos de indivi
duos, una dictadura terrorista obtiene al merlOS tres objetivos: el primero de ellos
es el de contar con un informante cautivo e inerme; el segundo es el de eliminar
a un opositor O subversor del orden existente, sin que ello tenga que hacerse a
través de un largo o costoso proceso judicial, y mAs importante aUn, sin que
tenga que hacerse pagando un costo politico interno y externo. El tercero es el
de provocar en el seno de la sociedad civil, y particularmente en aquellos que
rodean al desoporeclda, un temor profundo de vivir una experiencia similar: al
sembrar el terror en el seno de la población, el régimen obtiene en buena parte
de ella la aniquilaci6n de una voluntad de transformación.

ln/ormoclón, liquidación e inllmldaclón, he aqui tres grandes dividendos que
produce el secuestro y la desaparición de alguien en el contexto de un Estado
asediado por sus opositores o subversores.

La desaparidón forzada genera la posibilidad, por parte del Estado represor, de
disponer del cuerpo y del espiritu del desaparecido. Con ello, IIIs agencias repre
sivas del Estado logran apoderarse de la posib;lidad de obtener la inforrMción
que la contrainsurgencia necesita, Al disponer de manera Ilimitada del cuerpo del
desaparecido o desaparecida, el aparato represivo hace de 111 tortura un medio
enormemente prodoctivo para obtener los datos que necesilll. Esta prodoctivldad
solemente se encuentra limitada por los wnbrales de dolor (y IIIs convicciones) de
la v\ctima, o el tiempo que ésta pueda soportar la tortura sln morir.

Cuando la víctima de 111 detención extrajudicial o secuestro es un objetivo de
inforrnaci6n para la contrainsurgencia, le espera un periodo largo o corto lleno
de sufrimientos fíSi<.:os y psíquicos (según la Importancia que leasignen suscaptores),
por medio de los cuales el aparato represivo pretende llegar al dato que le íntere
saoLa informa.c:ión que necesita la contrainsurgencill es algo así como un enor
me rompecabezas en el que a veces es sólo necesario una pieza diminuta para
adivinar la for mll de todo un tramo. El secuestrado puede tener esa pequoma
Información y, si la proporeiona, el rompecabezas puede ser armado o intuido y
empieza a ser út~ para los efectos represivos. U. tortura cumple así las funciones
de la encuesta o la entrevista, corno en cualquier investigación relativa a las cien
cias sociales. M~s allá de las implicaciones morales del asunto, 111 diferencia es
obvia: no es el obtener un conocimiento nuevo parll ampliar los limites de 111
ciencia el objetivo de 10$ que secueSlTan y torturan, sino el obtener un colloci
miento que slrve para aniquilar a la oposición o subversión y estabilizar un orden
polilico y social determínedc.

Una vez cumplido ese objetivo, el destino del secuestrado puede ser 111 muerte,
con lo que su eslllncia en el in fierno termina. Como se ha dicho ya, este inlierno
puede ser alargado según sea la resistencia y conv\CCiones del interrogado, o
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bien. interrumpido abruplamente si le muerte sobrevieoo antes de \o previsto a
consecuencia de la tortura. Pero en ocasiones le victima es vencida tOlal e irre·
versiblemente. y decide convertirse en un colaborador de las policlas o el ejér<:\to.

En ese caso 1.11 vlctima vivir~ tanlO tiempo como su colaboración sea útil para
sus captores. Tambilm puede suceder que merced a los servicios prestados sea
liberada. Enlon«s enfrenlar~ otro tipo de Infierno.

Cronología del horror y geografia de la ignomi nia

La muestra de 4 mil 42 vlctimas de desaparición fonada, que constituye el total
de casos documentados, significa entre el 9 y ellO por ciento de las cifras
convencionales de 1.11 desaparición forteda en Guat~la. Si aceptamos como
v./¡Iida esta información empírica podré ser posible captar algunos rilmos y regu
laridades de dicho fenómeno.

Por ejemplo. los datos que utilizamos en este lrabajo indican que los peores
af\oS fueron los que correspondieron a la deceda de los ochentas. Esta constata
ción no l"e$Ulla novedosa Si recordamos lo dicho p.liginas alr.lls: en las acciones
represivas que el Estado dirige en contra de 1.11 sociedad civil. la racionalidad de la
violencia aparece de manera todavla más explícita.

En geooral. tal racionalidad esté delerminada por el hecho de que casi siempre
la violencia del Estado busca manleoor o reslablecer la eslabllidad politica de un
determlnedo régimen. Si el nivel de 1.11 resistencia al orden establecido es baja.
porque la dictadura ha logrado un nivel aprecillble de consenso o porque ha
logrado llmedrentar a los gobernados. el ejercicio del terror. a traves de la ejecu
ción extrajudicial y la desaparición forzada. se hace inoocesarío. He aqul una
regularidad social. que como lal debe plantearse .soIamenle como tendencia: cuanlo
mlls enconado sea el canAicto Interno que viV<! una sociedad. cuanto mayor sea
la resistencia de 1IIs clases o sectores suballernos de 1.11 misma. mayor sere la
violencie que provenga del Estado.

Al observar la cronologill y la geogralia de la desaparición forzada nO$ perca
tamos que el caso guatemalteco no es ajeno a la regularidad que hemos postula
do. Como eonsecceoca de una compleja articulación de factores nacionales y
regionales. en la decede de los ochentas estalló toda la conflictividad social acu·
mulada duranle siglos. A través del trabajo O!"9aniUltivo y polllico de les organiza
ciones insurgentes. Gualemala lIMó loque con seguridad es el alzamiento campesino
e indigena más importanle de la historia y la violencia del Estado fue desmesura
da acaso parll la dosis que se neoositaba pal1l llpagar 111 rebelión. pero proporcio
narlll con la Incertidumbre que genero en el Estado y en la clase dominante y con
las necesidades de la reestabilizacl6n eslalal.

De acuerdo a los datos que en esle lrabajo estamos utilizando. de las 4 ml142
vlctimas de la desaparición forzada. el 56 por cienlo (2 mil 260) ocurrieron en la
década de losochentas. a la cual podemos considerar, de manera analllica. como
represenlativa de la época de mayor enconamiento del con/licto social. Los setos
$Obre la desaparición forzada en los que se sustenta este lrabajo nos permiten



reconstruir a nivel de un bosquejo muy !j(!ner~ 1 la dinámica de !II sodedad en su
conjunto: un ccnfhctc social creciente. por tanto una IIioler'cia política creciente,
en los eñes sesentas y setentas; un d imax de dicho ccofhctc al final de los seten
tas y principios de los ochentas; finalmente. en los noventas. el descenso de la
insubordinación y el inicio de !II resolución del conAicto.

En la grát><:a 1' . que comprende los 36 ai'los analizados. se ilustra con claridad
el patrón de comportamiento de la desaparición forzada en Guatemala que, en
términos generales, es el mismo patrón del terrorismo de Estado en general.·
. La gráfica ilustra una primera cúSpide en las cifras de la desaparición fo=da

en 105 años de 1967 y 1%8 que están comprendidos en el periodo de gobierno
de Julio César Méndez Monlenegro (1966- 1970). lo cbservedc en la. gráfica
manifiesta la escalada de terrorismo de Estado utilizada para desarticular la
primera ola insurgente observada en Guatemala (1%2-1972}. La gráfica Ilustra
Igualmente la. ola. de lerror implantada por el Estado guatemalteco para detener
la segunda ola insurgente (l 979-1996): el leetor puede observar el ascenso del
n\imerode desaparecidos a partir de 1978 haSUI llegar a su punto culminante en
1982 , ai'lo en que se inició el periodo de gobierno del general Elra!n RÍOS Mont!.

Sin perder de vista que Rlos Mont! no gobernó sino a partir de fflIIlZO de

Gráfica 1
Omparecldos por año
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1982 y que terminó su periodo en agosto de 1983. no obstante podemos for
marnos una idea de Jo cruento de su periodo, si constatamos que del total de
deSllpariciones f<=/ldas en la décede de losochentas (2 mil 260 casos) casl el 40
por ciento {902 casos) corresponden a Jos aflos 1982 y 1983. cuando gobernó
el referido general.

Del total de vlctimas de la desaparición forzada con el que estamos traoojando
aqul (4 mil 42), puede decirse que 1967 casos (poco menos del 50 por ciento)
corresponden a los años durante los cuales gobernaron los generales l.ucas Ga...
da. Ríos Monlt y Mejía Víctores.

La grMica 1 nos indiclllllmbim que después de un comportamiento oscilatorio,
pero que tendencialmente va hacia la alza. en el periodo comprendido entre
1960 y 1973 observamos una disminución signifICativa de la de$ilparición forza
da entre 1974 y 1975. pete empezar a ascender nutMlmente entre 1976 y
1977 Y descender en 1978. A partir de 1979 el ascenso no solamente ser6
continuo sino espectacular. muy lejos de los niveles mAs aitos que se habia,n
conocido hasta entonces. La cúspide es el año de 1982, a partir del CUIlI las
cifras de desaparición forzada empiezan a disminuir, aun CUIlndO no es sino haslll
1992 que la cantidad de desaparecidos es menor a la que había sido en las
dkadas de los sesentas y de los setentas.

La transición de la dictadura militar al gobierno civil. que en el caso guatemal
teco no fue sino el establecimiento de lo que se puede llamar democrad o restrin
gido,' no disminuyó las cifras de desaparición foreeda sino sólo con relación al
periodo inmedi...tamente ...nterlor. Por lo menos es lo que puede deducirse de los
datos en los cuales nos estamos sustentando para hacer este análisis.

En primer lugar las cifras de desaparecidos durante el gobierno de Víniclo
Cerezo Arévalo (1985--1990) alcanzan dimensiones superiores ... las de los go
biernos de los generales Carlos Arana Osario (1970-1974) Y KjeU Laugerud (1974
1978); en segundo lugar. tienen repuntes significativos como el de los afios 1987
y 1988. En iguales términos puede hablarse del gobierno de Jorge Serr...no E1ías
(1990-1993). cuyo primer ese, con 331 casos de deSllparición forzada, es rrW
elevado en la recopilación de datos que sustenta a este traoojo, que cualquiera de
los afios de Ar...na Osario y Laugerud. Sin emoorgo. a partir de 1991 la tenden
cia a la disminución de casos de desaparición forz.ada empieza a ser ooslllnte
perceptible.

Veamos ahora la geografía de la desaparición forz.ada en las cuatro dé<:adllS
que estamos analizando.

Expres,!¡ndonos a través de trazos gruesos, durante los sesentas la ClIpital, el
oriente del país y la costa sur fueron las regiones más castigadas por la desapari
ción forzade. En el oriente del pais los departamentos mAs castigados (~capa,

• Podrlomos denominar ~ la de""",,,,,,1o "..,rlngidc como un ntodio de .,...-. ...Ire didadlt
fa Y dcmocroclll. cor~ po< lo Oldllen<la de un cspoe;o polítiCO en ., <p.It $O muown mgonI
-... soololes y partidoo de opooIá(ln. po'fQ quo W40~ po< oliO...,.: y un poder en .. <uol
la tomo de d<cision« .. compartillo ...... <Mln ~ mIIiIora.



Juobal y Ol~~ con equeIos en bs cuales CFlI COilOCido~ iEJds.
lWo infUera guenikr..

En 1M~ posleriol'n la situaci6n SI! transformó~~ eee
nario5 de terror mis notaNa dur...te los Sl!Sl!I'IW $e C'OIWir1ieron en _ rtla·
IMKuellte lI'anQUias y, en etmbio. ¡oigo..- de 1M _ quI Nblan sido irNs *'
lo4olenda estatal. $e c:otIYIrtimln en los l"IUe\OS nanario5 dellm'or. He • llNI

oon:biOn quI Y" '" sido planteada por el autor en otro Iraba;o" Yepi! coilldd.
con 105 h'hzgos quI se clerIvan de las cifras quI aa-~. Los ~
cumto5 de la desaparid6n~ que C:5IaJn05 utiIi:.ando nos indican quI en la
dkada de los sesentas, el departamento de Gwlernllo COi untró el 70 por cien
lOde b ebSOS de deslOP6rid6n Iomda regislradw ml,.. 1960 Y1969, lmiendo
sol,)rrwnte en b departamentos de Escuintla, Zacapa. Juobal y Chiq.Jimula otros
escenarlos signifoca!iYol. T~ $itllokiOn puede obMMlI'Sl! en el mapa 1."

Durante el periodo d. 1970 " 1979 el porcenlbje del primero de bs departa·

Mapa 1
Guatemala

Desaparición foruda según munk lplos
(1960-19 69 )

"_100-"" ~_S. ¡O____s_
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mentas descendió a casi el 56 por ciento. En el mapa se pueden observar otros
dePllrtamentas en Jos cueles la desaparición fonada fue significativa como en
San Marcos (12 por dento), en Quezaltenango y en Escuintla (5 por ciento cada
uno) y Chiquimula (casi 4 por ciento). Por otra parte, en los setentas, e) conjunto
de los departamentos de El Quiché, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz,
Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango y San MaKOS situados en el altiplano
septentrional, central y occidental y de la zona SUTOCcidental del país (que en el
maPII 1 están en blanco), concentraron el 19 por cientode les desapariciones que
este estudio registró para aquella década. Al lector poco famiHarizado con Ja
geogr"f1a guatelTllllte<:a le puede bastar advI!rtir que en el mapa 1 la desaparióón
forUlda se evidencí<ll en Ja parte superior derecha del mapa (nororiente del país),
en el centro y en la costa que da ,,1Océano PacifICO (costa sur). En el mapa 2, Ja
mancha pronunciada en el centro del mapa (que cOlTesponde a la capital del
país) continóa, la del nororiente tiende a reducirse, mientras que en la costa sur y
en la parte inferior izquierda ($\lroccidente) tiende a expandirse.

Ma pa 2
Guatemala

Duaparlclón forzada según municipios
(197()'1979)

"'" do 100__ 11
""' do10_ bl.
<1<8010_ e



Mapa 3
Guatemala

Des,,"parición forzada según munlc1pl05
(1980-1989)

En la. década de los ocbentes. I~s óesaparidones fonadas descendieron en el
depertementc de Guatemala al 4 2 por ciento de los casos registrados en esta
investigación, mientras que el departamento de El Petén, que entre 1970 y 1979
registro 15 desapariciones, concentro entre 1980 y 1989, 274 casos, es decir, el
12 por ciento del total registrados en aquellos diez años. Al igual que El Peten,
una situación similar mostraron los departamentos ele El Quiché, Huehuetenango,
Alta y Baja Verapaz, Chimaltenango, SoioUl, Qurnaltenango y Sen Marcos.

Estos departamentos aparecen en el mapa 1 sin ningún indicio de desaparici6n
forzada, mientras que en los ochentas y en los noventas concentraron el 32 por
d ento y el 34 por dento de las desapariciones registradas en el recuento que
utilizarnos.

''',,,,.,' ,,,'¡,,
"""':

El lector podlá advertir que en los años sesentas los datos significativos de la.
desaparición forzOOa estaban concentrados en la. capital del pais, laparte l1OrOTiental
del mismo y la costa sur. En los ochentas, el nororiente del pais ha desaparecido
como zona predilecta de la represI6n. La capital del peis continúa siendo el escena
rio m6s (;IIl;tigado (manchón pronunciado en el centro del mapa) , La lIOIIed<ld es el
altiplano central y septentrional , y la pronunciada situación en la costa sur. Por S\I

parte el departamento de El Pelén (parte superior del mapa), ausente en lossesen
tas y setentas, aparece M0T3 como UI1 escenario notable del fen6meno estudilldo.



Mapa 4
Guatemala

Desaparición forzada según municipios
(198()'1989)

miro <lo 100 _
<lo 6 .10 ok:tirr>o>
<104.5 _

El mapa 4 nos da una idea de lo sucedido en lZI década de 105 noventas. El
altiplano central casi se de5Var>e<:ió corno zona signitlCaliva de desaparición forza
da. El altiplZlno septentrional y noroccidental aparecen en blanco. Se sabe que III
represión masiva observada en los ochentas, en dichos lugares, contuvo lZI rebe
lión, y aun cuando permaneció como ~rea de conflicto. dejó de tener las dimen
siones que el pasado observó. Permane<:en en el mapa, de manera signi ficativa.
El Peten, 1Zl costa sur y 1Zl región 5Ul'occidentaJ. Corno sucede en 105 anteriores
mapas, en los noventas la capital aparece de nueva cuenta como un lugar en el
cual la desaparición forzada tuvo un escenario privilegiado.

Varios factores podrian expli<;ar lo anterior. En primer lugar, en términos ge
nerales, la desaparición lonada fue un acontecimiento más notorio en loscascos
urbanos. en panicular en la capital del país. Los periódkos pudieron registrar de
manera mÍls ficil el hecl1o, los familiares del desaparecido o desaparecida tuvie
ron menos vu!n<!1"(lbilidad a la OOr(l de denunciar el asunto. En las áreas rurales



en no pocos QSOS las desapariciones lonada$ lOlatncnte "'-ron notlcla lIn la
aIclea de donde era la Ioittma• • lo sumo en la CCII'I'WQ~. Lx 1....;..
res de la W;tinwo ll.Meron lTlmO$~ PM.I deruldar la~ N

fW9l social y su .~ en el espKio nQI los hidottw, mM~o1 la
hor-a de sufrir repl "iM . lnlimidlocIones

En M!gI.rdo 19ar, es pc$l:lIe ""'" en las cjI dades~ bo!mer iCe en IIIc:apbI dII
país. bI~ del l<lnOrismo de f$ado~ la desapartcim Iomd.
oomo mitodode "ipl esió~ La 1jIold6n ~1'1i(HI1l,M)41'1 las cjldades W'I CIOIto

polifico.~ Yexterno. ""'" probaIJlemenle: no lo lUuo en las 6m$ nnIes, m
donde en no pocas ocasiones se efectuaron m:: ' es sin~ IaIlOlic:U fuen¡ ,.,..
óonllI. los c;ecutacios en las ó dades~1<1 aparedmln en aIgunll nola

perlodíslica. No necesariIwnenle suctdi6 lo mismo en bI es~ rurales.
La geograf.a de .. desapar1d6n lorzada nos evidmcla. PM.I el caso ~temal

tecc... razón instr\llTH!ntal que le hemos asignado al terrorismo de Estado. Sil.
oseUaciones de la, cilra, del terror ton una evidencia de los ritmos de la rebelión.
la geogrllfía dellerrorismo d. Estado 1\05 puede estar InlorlT\llndo de los 1uga~1
en dondll se observa dicha rebelión.

Las varlaclones geogr'f!cas ob5eTvadas en los mapas anterionnente ~5enta

dos se I'.acen inleligiblft cuando se sabe algo de It historia de la insurgmcit m
w.tcmol",. En .. d«:acLa de los snenw:. el conl1icto sembrado m 1954 con el
~ de Jacobo~ te prof¡n:Iizó. La ReIoob:i6n Cl.ibanll hizo que
WW>ington lomlM"a Its~ prtI'IIiI;\enci para ptCItU'ICitr el carider contra
lnu'gmte de" tSrtact.n guttantltcu. Tambiin rllclicaliw. los ...... esenda
les de Itlzquierda~ en el pais. La 1ucN. ...1I'lI4f, da ICOldeiIada poc
iI:stlll\M) sus esomarioI pi • • ! ~ los~ ap¡nan en el rMpt. l .
oomo _ af.....adas poc la desaptrici6n lonadt.

Al MI' c:ontenicIa III oiI~ de los iII\clil.......us. la'! ruew ddo guIl'rl
....0 COrTl8NÓ a se- preparado poi" ..~ RIICIb:iontri.I. En la C05Ul _ . en
las rildades de Guelenwllllll Qumd-.go. entre otr1lS. en una paIV del aIti
plano wplenl:rionaI, el lejido aodllI construido por el n1O'o'Irniento revoIuclonario
logrO 5llbJe\oiI,.;r. Como oonsecuenda de It derrot. de fina de los se:senw. ..
insurgenl;:iB se dMdi6 en varios wgmentDS. Una p;lrte de .1Ia ...formuló su estra
tegia; serian las %(lM1"'" pobres y de menor presencia estalal Jos l'IUe\IOS esce
narios de lucha•.serian las lTWoU ndigena.$ 1as nuevas protagonistas de la insla"gendt.
Otra parte de la insurgencia. con similares rozonamltntos. se tras1ad6 II la part8
suroccidental del p¿lls Y. fllllllmente. un último wgmenlQ. buscó al departamento
de El Petén como unt nueYll zoot de operaciones.

Los mapas de la desapariclón lorzada que hemos presentado en este Ir~ 11
Wva~ que presentan w expl;can por todos estos ilYiltares. Son la expr...
tión ir"t..'frtida, puesto QU8 es la respuesta de un Estado c:ontralnstwgmte. de It
historia de It rcbeIi6n en Guatanala. De esa rebeli6n QU8 comenzó en 1954 y
finalizó. por lo menos en lo cp se refleni ti siglo xx. oon el acuerdo <» p;u de
clideube de 19%.



Victima,. y victimarios

En la historia de la violencia en América Latina eeese haya un caso más cruento
que el de Guatemala. Nos referimos al de Colombia.~ historia de la segunda
mitad del siglo )()( y del inicio del siglo XXI es de inaudita atrocidad. Pero en
Colombia. a diferencia de Guatemala, la violencia la ejercen múltiples actores del
Estado y la sociedad civil. El escenario de la violencia está. marcado por la con
frontación del Estado con dos partes significativas de la sociedad civil: la guerrilla
y el naTCQtr¡'¡lco. Pero la violencia también se observa de manera notable en el
enfrentamiento de diversas partes de la sociedad eiIIiI: nan:olrillflCO, guerrilla. sicarios,
paramilitares se combaten despiadadamente entre sí.

En el contexto de una confrontación entre la insurgencia y su contraparte. en
Guatemala se le puede adjudicar al Estado la mayor parte de las violaciones a los
derechos humanos que se han denunciado. Entre el 85 'i el 90 por ciento de
estas violaciones fueron cometidas por el Estado. según informllron en su roo
mento el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica del Arzobispado de
Guatemala (REMHi) 'i la Comisión de Esclarecimiento Histórico (cEHl, que surgió
en el contexto de los acuerdos de paz entre el Estado 'i la insurgencill.'t

De acuerdo a los datos recopilados con relación a las 4 mil 42 victimas des
aparecidas en los 36 años, en 6 mil 230 ocasiones los recolectores de la infor
maci6n pudieron determinar que los victilTlllrios habian sido iderltincados de algwla
manera. Esto Implica que en muchas ocasiones las lnforlnllCiones indicaban que
una "'ctima había sido secuestrada por diferentes perpetradores a la vez. Con
base en ello, es posible establecer proporciones cuanlitatilllls en relación a los
que efectuaron el secuestro.

La mayor parte de las veces, el61 por ciento de las más de 6 mil ocasiones.
los llictimarios fueron identificados como "hombres desconocidos". No resulta
raro que esto suceda ast, puesto que en moches ocastones la préctica de la des
lIparición fonada se hizo por medio de lo que ha sido llamado terror dondesfl
no. Los destecerrentos de esbirros qoo actuaban asesinando y secuestrando a
enemigos del régimen eran miembros de las polldas y del ejército vestidos de
cM!, en la gran mayoría de las ocasiones. La violencia del Estado lICtuabll subrep
ticiamente porque lo hacía violando la legalidad formalmente establecida. por lo
que la sociedad civil se en/rentaba 11 la fuerza del poder del Estado ccnverttdo
en un descomunal delincuente. No e... lo que socedia en otros casos en los cuales
de meoere abierto la violencia del Estado actúa sobre losadversarios del régimen
y existe Incluso cierta legitimidad para hacer uso de esa violencill abierta. No era
pues la policia politica que actuaba en nombre propio y sobre la base de una
justi/icación poIltica. /uera <lsta real Ofalsa. Se trataba de mantener las formalida
des del Estado de derecho. de blasonar la división de poderes, la lIutonomia

" Los do<urno1llOS en los <uales .. lwI ••p<no<Io toles .....' ocIonn~ ..lOdos en lo ..,.. 5
de .... ".boje>.



uniYenitaria. la demoaaa.~ en la constiIueI6n, mImtras en la realid8d
iodo ello $e pOsotuba a lJaYádrll~de Estado . Efectuando la qP¡a10lh
a lr...ts ~ -hono" deKulOddos· • intentab. '-- de la WoImda~ \lI'I

hecho prillOdo. a.oando en ruIicIad erala encamId6n delo públko, el Esttclo
que efl!CfUaba el IdO dIktM:>. •

Ht.bo ado!rnM otro ll'aOlivo por el eu.aI "hon D a armados y dek:¡¡¡.....,.¡,L¡.
ap¡lreem de .....-a q ;terlda las vecn en que hay ilHnl¡ficac:i6n de los
papeb ......es. En rnuchaos ocasiones el ....... ontro era \INI ope,i06i1 de intdgl •
a. ah_ sofisticada. Lo qali'1!Nn oomandos especW"ovtdos ae:tu.ando en
Ira grupo$ (detecd6n, $«t.IftIJo , «lf1\~ qo.ac bo~n Soe't' 10 menos. noto
nos posíWc. Vestidos de ciYiIes. • pesar de se- en rulidad rr,;,¡II tbl ..... del ejército,
la actu.Ki6n clandestina tenia que w r no solamenle con el resguardo de la legiu.
midad del Estado que ya hemos mencionado. sino con el hecho de ser operacio
nes cnr;ubieT1a$ de intelig<tnci.a.

Pese a estos encubrimientos es posible ldenlifiellr la meec del Estedo en la
deSllp¡lrid6n fOlUda . En estos 36 aflos. el ejército (la Infanteria. el Est&do mill'Or
pres;dencia/. los kalbl les.ll especialistas, G-2. ete.lara) fue identifIcado como el
Vletimario en 459 de las ocasiones {7.3 por d enlo! en que " IOS fueron identiA·
ebdoI. &le porcen~je pue<X ascender a 9 por tiento si le sumamo$ las 100
ocasiones en las cuala un destacamento cMl b,,¡o conducdOn del e)erciI:o CIas
pIlInA/a$ cMIe:sl fue klenlilicado como el perpebO'dor. Lu poIid.)s (jo.diciales,
pc¡/ic>. naaooaI, poIda de hacienda. BROE,H ore;.." policia mililN. etdter~

fueron sindicados en 349 de las ocasiones (6 por dento!.
Si • los agenle dararnence iOentifir;ados como las ageneilts reptesWas del .:.

taOo la lI]f'e9limO$ todos IqIIll10s rubros que~ compartieron <lO
eN situaciOn. el porceIltfIie de prnunUi~ esl.l.al ....,,-Q. de manen
significacm.~ muo¡ probablemente ..........,.,.. elgunos de los aparatos
represM:ls del Estado ('homboes desconocidos uniformadOllfueron sindicados
en el 7 por cienIo de los (iJ$(II$. Si • eIb le lriTtoI el rubro "fuerzas de segun.
dad", -est;uadrones de la muerte-, · paramiitares ,colabondor/oreja- lcasl 3
por cimtoI. podemos concluir qo.ac en el 25 por ciento de las ocasiones en que
fueron identificados de alguna rnaTlml los w;lirnaños. lo fueron como parte de
los aparalos represivos del Eslado. El porcen~je pocIria subir a 86 por dento al
agregamos el 61 por ciento Impulado a los hombres deiconocldos. Las organiza,·
ciones in$Urgenll1S conlabmtaron soIamenle el 1 por csentc.

Una ve: esbouodo el perWde los victimarios. es necesario esbour el de la,
ulctlrnas. Una de las primeras Pl"99l1Otas a responder es el de la procedencia
lIOCial de fltas. La ioformaclOn en la eu.aI se SUJten~ l1SIe trabajo pudo delerml'
nar la ocupaciOn en mil 853 ocasiones. Esto quiere decir que los datos que a
eonIinuaciOn se ofrecen lmplbn el nÚl'rlo!fO de ocupaciones registradas y roo el

.. e.- .. ** do! o;todlo. t • o.
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de: las v\ctimas. Un~ II\ctil'll!l podl~ haber tenido lMS de Wla ocupación. Aun as!.
podemos tener lllVl visión de conjunto que nos permite avizorar la composición
social de la "'ctimas de la desapari<:ión fomKl~ .

Los datos informan que de las mll 53 veces en las cuales una ocupación fue
registrada, 749 correspondían a campesif\O$, y en tal categor\¡l hemos agrupado
a los pe<¡uei'lO$ Cllmpeslf\O$ y ammdatarios. Esto significa el 40 .4 por ciento de
las ocupaclones registrad~s y evidencia que el fen6meno de la desaparición fona
da tuvo en las áreas rurales un eocenario privilegiado, confirmando los menees
que en el eplgr",fe ~ntelior hemos mencionado con respecto a la predominancia
del municipio de Guatemala y en particular la Cllpital en cuanto al mimero de
desparecidos. La presentia del Cllmpo como escenario de I~ desaparición forzada.
también se ve confirmada por el hecho de que casi el 11 por ciento de las
cceecicnes registradas, que se agregan al 40 por ciento de ocupaci6n Cllmpesl
na antes mencionada, son de trabajadores rurales. Esto quiere decir que más de
la mitad (51 por ciento} de las ocupeoores registradas en casos de desapare<:idos
corresponden a actividades rurales. Poco más del 13 por ciento de las ccccecc
ees registradas en desaparecidos corresponden", diversas Clltegorlas de trabaj.a
dores urbanos (empleados, trabajadores urbaf\O$, bur6cTatas, etcétera), mientr",s
que las otras actividades significativas son los artesanos (casi el 4 por ciento), el
sector informal (mAs del 3 por ciento) y las amas de cese (mts del 2 por ciento).

El por«ntaje &CUmulado de las ocupectcnes hasta ahora mencionadas revela
que más del 70 por ciento de los desaparecidos pudo haber sido gente prove
niente de los sectores populares (Cllmpesinos, trllba;adores, empleados, artesa
nos, maestros e informales). Todas estas cilrM podrlan confirmar que la desaparición
f<madi! , a1 IgUllI que las eeecees de terrorismo de Estado, tuvieron un contenido
de clase.

En un pais en el que clase y etnia se entrelazan, puesto que el 60 por ciento
de los guatemaltecos pertenecen 11 uno de las 22 grupos étnicos, resulta Impo,..
tente im~gin~r l~ composición étnica en el conjW1to de los desaparecidos. Los
datos con losque contamos (micamente indican el idiornll o Idiomas que hablaba
la v\ctima de ladesapari<:ión fomKla, A partir de ~1lI se puede conjeturar el grupo
étnico al cual pertenecía. Los Idiomas más representativos fueron registr<>dos en
809 ocasiones para el periodo 1960-1996. Tal como puede lIpreclllrse en la
gráfiCll 2, el español abi,m::6 el 44 por ciento de dichas ccasrcnes. mientras los
idiom&$ mayas Jo hicieron en el 56 por ciento de las mismas. Puede pensarse
razonablemente entonces, que casl las dos terceras partes de las v\ctillUls podrtlln
haber pertenecido a alguno de los pueblos mayas.

La gráfICa 3 puede ilustr",r con respecto a M ies fueron los idiomas mayas
máos castigados por el fenómeno de la desaparicl6n forzada. El K'iche' se eecuen
tra en primer lugar con un 39 por dento, seguido por el K¿,qchikel y el Achl con
19 por ciento cada uno, mientras el M~m y el Q'eqchl tuvieron un 9 y 8 por
ciento, respectivamente.

Estos datos no contradicen Jo que sabemos de las zonas y etnias lMS ClIstiga
das por el terror masivo observado en la década de los I""l,ent~s.



GníflQl 2
Idiomas mas representativos de los desaparecidos
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Gráfica 3
Idiomas mayas mb ,-epresentativO$ de 1<)$ desaparecidos
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Le inmensa rmoyor\ll de les victirmos de 1lI desaparición fonada fueron seres qJe

oscIlaron entre los IO· U y los 50 arios. Esto puede deducirse del hecho de
que de los 4 mil 42 USO$ que oonstituyen la muestra total de este estudio. en el
65 por ciento de los casos (2 mil 264) se pudo saber su edad. De estas 2 mil 624
,,"ctimas. el 89 por ciento resultó estar comprendida en las referidas edades. Más
de la mitad de los desaparecidos (57 por ciento) fueron jóvenes que estaban
entre los 11 y los 30 af\o$, mientras <p.Jl! poco menos de las cuatro quintas partes
(e178 por ciento) fueron menores de 40 años. Esto puede verse claramente en 1lI
gráfica 4 . Con los datos obtenidos también se puede llegar a la oooclusión de que
buena parte de los desaparecidos (el 35 por ciento durante los 36 años de
conflicto) fueron jóvenes que contaban entre los 20 y 30 años.

Es probable que en el momento en que se hagan las mismas Indagaciones con
relación a íes eje<;uciones extrlljudicillles los resultados sean muy parecidos. De Jo
cual se puede deducir que el genocidio en Guatermola afectó muy particularmente
a los sectores más}6venes de la población. Ello no resulta ninguna nowdacl si se
sabe que es durante esa etapa de la vida humana en la cual 1lI fuerza de los
ideales es m.is grande y adem.is si se sabe que los rasgos demogr.ificos indican
que Guatermola es todavía un país de jóvenes, más aím si tal afirmación se refiere
a las dkadas pasadas.

Asimismo, pudo obtenerse Información acerca del sexo de 4 mil 14 vlctimas.
de las 4 mil 42 registradas para los 36 años de conflicto. Del total. sólo 507
fueron mu}eres. Jo que significa aproKimadameTlte el 13 por ciento. En la década
de los ochentas la mcestra que estamos traoojando registra 2 mil 242 vietimas, de
las cuales 3 12 fueron mujeres. Esto signIfica que el 62 por ciento de las
mujeres que fueron desapared das correspondió a dicha década. lo que confirrmo
la maslvidad de la rebelión y, por ende, 1lI amplitud del acto represivo.



Gráfica 5
Desaparecidos según sexo por déalda

(datos para 19 6 0 -19 96 )
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En un libro muy conocido, Barrington Moore Jr. ha hecho un llamado a "la
apreciaci6n fria, radonaI, de la importancia objetiva de la violencia en la polltka".
(1991:362)

No hIIlntentado hacer otra cosa el autor de estas lineas en este trabajo.
Pero la frialdad y racionalidad en el estudio de la violencia no hece posible

eludir el problema de la Mka o de la moral en relación a la violencia en general,
y para el caso qoo nos interesa, COn relación a la violencia del Estado.

En Guatemala, la ejecución, el secuestro y la desaparición de miles de perso
nas fue un acto de violencia de carbcter polltico. Fue un acto de poder efectuado
principalmente por las l>gencias represivas del Estado, a efecto de frenar la sub-
versión del excluyente orden politico y social que se fue generando despub de la
contrarrevolución de 1954. No fue éste un acto caprichoso sino una opción
politica. puesto que el objetivo de los distintos regímenes fue aniquilar a un ene
migo o hacerlo negociar en la correlaci6n de fuerzas rTl!s desfavorable.

Como lo ha destacado Bobbio, todavia un autor famoso por desvincular la
Mica de la política como lo fue M<>quiavelo, ~tific6 los actos de injusticia. crue~

ded e Ignominia si se trataba de "la salvación de la patria" (Fernández Santlllén,
1996:169). Una pregunta inicial habrla que hacerse: ¿habrá a1g1Ín fin tan Iegítl-
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De seguir el rumbo que Uevan 1M cosas. en Guatemala preva\ecl:!rh la impunidad.
No serIZl el caso guatemalteco. ni el primero ni el último en el que ésta munrar¡l,

BibliogTafía

Calveiro. Pilar (1998). Poder y desapa rIción. Los oompa$ de concentración en
Argenlln<l. Buenos Aires. Ediclones COLlHUE,

Centro de Estudios latinoamerica nos "Justo Arcsemena" (2001). Premisas, Do
~in trirr.estral, Panamá., afio. 14, núm. 66. lebrero.

Comisión de Esclarecimiento Histórico (COi) (1999). Guatemala. Memoria del
Silencio. Guatemala. CEH, junio. 12 volúmenes.

Comisión Nacional de Protección a los Derechos Humanos (1993), Los hechos
hablon por.1 mi.mos. Informe Preliminar sobre 11» Desaparecidos en Hon
dura., 1980-1993, Teguciga lpa , Editorial Guayrnuras.

Comisión Nacional sobre la DesaPllrid6n de Persones (19%), Nunoo MÓ$, Bue
nos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires (EuoEB.ot.).

Comi~ de Familiares de Mortas e OesaPllrecidos PoIiticos y el Instituto de
Estudo dIl ViolbJcia do Estedo (1995 y 1996)}. Doull dI» Morlo, e De$Opa
recldl» Po!lUcos o parrlr de 1964, Pernllmbuco, Companhia Editora de
Pernambuco (Govemo do Estado de Pernambuco, 1995 y Governo do Estado
de ~o Paulo. 1996).

Coordir'\l>dora Nacional de Derechos Humanos (1998). Frente al espejo cecrc-un
acermmlento ",.Iooteraptulloo a la l>Io!encia polilic4. lima. CNDH.llOIIiembre.
-- (1999), An61i.1. de la problemótica de la lo rlura en e! PerÍi . lima.

CNOH. octubre.
Fernández Sennllén, José (compilador) (19%). Norberto Bobblo: e! filósofo y la

polillca (Anlologíal. M~Kico. Fondo de Cultura Econ6mial.
FlQueroa, Carlos (1991). El re<:ur$O del miedo. EnrollO $Obre e! E.tado y el

terror en Guatemola , San José, Costa Rial. EDUCA.
-- (1999). Los que siempre estarán en ninguna pa rle. La de$Oparlcfón

forroda en Gualemala. México, Instituto de Ciencias Sociales y Humanida·
des. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Centro InternacioMI para
Investigaciones en Derechas Humanos/Grupo de Apoyo Mutuo.

1.q Jornada (2000), México, 29 de mano.
Maier, E1izabeth {2001), Las Madres de los DesaparecIdos. ¿Un nuevo mito

materno en América Latina?, México, Universidad Autónoma Metropo/ilana!
El Colegio de la Frontera Norte/La Jornada Ediciones.

Moore, BaTringlon Jr. (1991). l.o& orlgenes socla!es de lo dictadura y lo demo
cracia. El setlor y el campesino en la formación del mundo moderno, Bar
celona, Ediciones Peninsu!a.

Olicill!l de Derechos Humanos del Anobispado de Guatemala (ODHA) (1998),
Guatemala Nunca M6. , Guatemala, In/arme del Proyecto lnterdiocesano de
RecuperacIón de la MemolÍll Hist6rica , 4 volúmenes.

Revislll Procero (1998). Mbico. núm. 1117, 29 de marzo.


	_0050_151
	_0049_152
	_0048_153
	_0047_154
	_0046_155
	_0045_156
	_0044_157
	_0043_158
	_0042_159
	_0041_160
	_0040_161
	_0039_162
	_0038_163
	_0037_164
	_0036_165
	_0035_166
	_0034_167
	_0033_168
	_0032_169
	_0031_170
	_0030_171

