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Licenciado Castro Monroy. 

Respetuosamente me dirijo a usted, que en cumplimiento de la resoluci6n de esta 

unidad por la cual se me otorga el nombramiento para asesorar la tesis del bachiller 

CRISTIAN EDUARDO CUJCUJ PATUNAYCHE, intitulada: "INCIDENCIAS DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO A LAS ViCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO EN EL MUNICIPIO DE PATZUN DEPARTAMENTO DE 

CHIMALTENANGO", por 10 que hago de su conocimiento: 

1. Mi dictamen respecto al contenido cientitico y tecnico, en el trabajo de tesis del 

bachiller CRISTIAN EDUARDO CUJCUJ PATUNAYCHE, se aplic6 la ciencia juridica, 

desarrollando las instituciones a estudios del Derecho, otrece un estudio legal que 

regula la reparaci6n a las victimas provenientes de dartos causados del conflicto 

armado, y un estudio como resultado de los distintos acontecimientos vividos por las 

victimas del area rural y urbana de Patzun que se constituye de importancia para el 

conocimiento ala sociedad.. 

2. En esta tesis, de mi asesoria y orientaci6n, se aplic6 correctamente la metodologia 

en la investigaci6n, utilizando los metodos deductivo, inductivo, analitico y sintetico; y la 

adecuada aplicaci6n de teenlcas de investigaci6n, bjblioqratlca, documental y de 

campo, material basico y actual, dando un correcto y valioso contenido de tesis. 
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3. EI tema es redactado en forma sistematica, dando como resultado un contenido de 

tesis de facil comprensi6n con un lenguaje tecnico, en donde se estudian las 

instituciones e incidencias del Programa Nacional de Resarcimiento en la poblaci6n de 

Patzun, determinando la necesidad de otorgar a las victimas indemnizaciones por 

cuotas mensuales de forma permanente, el cual tiene un amplio contenido cientifico de 

interes ala sociedad. 

4. Las conclusiones fueron determinadas en forma entendible y precisa, que resultan 

congruentes con el contenido de la investigaci6n, las mismas son objetivas, realistas y 

bien delimitadas y las recomendaciones son consecuencias del analtsis juridico de la 

investigaci6n realizada, la bibliografia es la adecuada al tema. Es de resaltar que el 

bachiller CRISTIAN EDUARDO CUJCUJ PATUNAYCHE, durante la elaboraci6n del 

contenido de tests, atendi6 las sugerencias, observaciones y correcciones indicadas, 

defendiendo con fundamento aquello que consider6 necesario. 

En virtud de 10 expuesto, apruebo el trabajo que he asesorado y en consecuencia emito 

DICTAMEN FAVORABLE, ya que el mismo cumple con los requisitos que exige el 

Articulo 32 dorm . 0 para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias 

Juridicas y ociales y del Ex en General Publico, a efecto que ~ continuar con el 

tramite co respondiente. 

Sin otro pa . ular, atentamente, 
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De la manera mas atenta me permito cornunicarts que he cumplLdo con la funci6n de Revisor de Tasis del 
estudiante CRISTl.AN EDUARDO GUJCUJ PATUNAYCHE, con carne No.9514166, intitulado 
"INCIDEhlCIAS DEL PROGRAMA NAClON.AL CE RES.ARCIMIEt···.JTO A LAS VlcrlMAS CEL 
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l. He rea!izado 18 revisi6n de la investigaci6n y en su oportunidad he sugerido algunas correcciones de 
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comprensi6n del tema que se desarrolla, 

II. En relacion al contenido cientlfico y tscnicc de la tesis, abarca las etapas del conocimienro cientifico, el 
planteamiento del problema juridico - social de actualidad, para que el Programa Nacional de 
Resarcimiento, se institucionalice con el objeto de otorgar una reparacicn econ6mica a las v(ctimas del 
confticto armada, no solo en el Municipio de Patzun, del departamento de Chimaltenango, sino en todo el 
territorio nacional; la recolecci6n de informaci6n realizada per el estudiante Cristian Eduardo Cujcuj 
Patunayche, fue de gran apoyo en su investigaci6n ya que eI material €IS considerablemente actual. 

III. Laestructuraformal de la tesls fue reelizeda en una secuencla ideal para un buen entendimiento de la 
misma, asl como la utilizaci6n de los metocos deductive €I inductivo , analftico, smtetico y la utilizaci6n de 
la tecnica de investigaci6n bibliografica que comprueba que se hizo la recolecci6n de bibliograffa 
actualizada. 
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me pareee muy interesante. en medida de espacio, eonocimiento €I investigaci6n, cumpliendo asr con los 
requisitos establecidos de forma y de fondo exigidos en el Artlculo 32 del Normativo para 103 Elaboraci6n 
de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas 'i Sociales y Examen General Publico, de 10 anterior amito 
DICTAMEI\I FAVOR.ABLE, a la investigaci6n reaiizada por el estudiante Cristian Eduardo CUjcuj 
Patunayehe, la eual cu mple con la metodologra y tecnicas de investigaci6n, asr como una redaeci6n 
adecuada, siendo las conclusiones, recomendaciones y bib!iografla acordes al terna relative a la 
importancia de que el Programa Nacional de Resarcimiento, debe tener mas acercamiento ala poblaci6n 
patzunera a efectos de hacer ac!araciones en 10 relativo a las informaciones tergiversad03s y concienclar a 
las victirnas. 

Sin mas que agradeeer la consideraci6n a mi persona, al eneomendarme tan honroso trabajo de Revisor. 
aprovecho la oportunidad para reiterarle mi alta muestra de estima. Sin otro particular, me suscribo muy 
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COl. 2661 , 1 

I,,==~~~O Y NO'fJlAlO -! 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
JURiDlCAS Y SOCIALES 

Edificio S-7, Ciudad Universitaria
 
Guatemala, C A.
 

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS .TURIDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, ocho de agosto del afio dos mil once. 

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante CRISTIAN EDUARDO CUJCUJ PATUNAYCHE, Titulado 

INCIDENCIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO A LAS 

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE PATZUN 

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. Articulos 31, 33 y 34 del Normativo para 

la elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 

General Publico> 



DEDICATORIA
 

ADIOS:
 

A MIS PADRES:
 

A MIS HERMANOS:
 

AMI ESPOSA: 

A MIS HIJOS: 

A MIS SOBRINOS: 

A: 

A MIS COMPANEROS: 

AL 

A: 

A: 

Supremo de toda bondad, que ilumin6 mi camino y 
me brind6 fortaleza, fuente en mi conocirniento. 

Cristian Cujcuj lxen y Juliana Patunayche Ignacio, 
Con profundo amor, mi gratitud a sus sacrificios, 
estimaci6n y por la oportunidad otorgada, de ustedes 
este logro, los admiro. 

Baudilio, Saul, Marleny, Mirna, Sergio y Karen, por el 
innegable apoyo y cornpaiierismo incondicional que 
me brindaron. 

Marta, por su compresi6n y amor en nuestro hogar. 

Eduardo Alesandro, Nimcy Mireily, son el regalo y 
felicidad en mi vida, motivo de inspiraci6n para ser 
mejor cada dla, los amo. 

Greysy Yulisa, Miller, Sharleth, Yoselyn, Deymi, 
Marilyn, Con mucho aprecio, y a los que seran en 10 
futuro. 

Todos mis familiares, tios, primos, en menci6n a tlo 
Calo. 

A cada uno de mis compaiieros de estudio, amigos 
y amigas que compartimos nuestra amistad y ayuda 
en la Universidad. 

Decano, Licenciado Bonerge Amilcar Mejia 
Orellana por los proyectos de apoyo en la formaci6n 
profesional, y a los Licenciados que formaron la 
enseiianza de mi estudio. 

Aldea EI Sitio Patzun, Chimaltenango. 

A la Facultad de Ciencias Juridica y Sociales de la 
Tricentenaria Universidad de San Carlos de 
Guatemala, por darme el honor de ser parte y 
egresar de ella. 



iNDICE 

Introducci6n . 

CAPiTULO I
 

1. Confllcto armado '" ,. 1
 

1.1. Generalidades...... 1
 

1.2. Definiciones '" '" '" '" 4
 

1.3. Clasificaci6n de los conflictos armados...... 5
 

1.4. Origenes hist6ricos del conflicto armado guatemalteco...... 7
 

1.5. Precedentes inmediatos y origen......... 14
 

1.6. Inicio oficial del conflicto armado.............................................. 18
 

1.7. Vlctirna '" '" '" ,. 19
 

1.8. Principales grupos revolucionarios........................................... 21
 

1.9. Hechos impactantes del conflicto armado.................................. 23
 

1.10. Fin del conflicto armado '" '" . 26
 

CAPITULO II
 

2. La reparaci6n del dana a la victima en los conflictos armados...... 33
 

2.1. Generalidades............................................... 33
 

2.2. Definici6n........................................... 36
 



2.3. Modalidades de resarcimiento , ,. 38
 

2.4. Principios............................................................................ 39
 

2.5. Marco jurldico , '" '" '" 52
 

2.6. La reparaci6n del dana desde la perspectiva internacional... ... 60
 

CAPiTULO III
 

3. Programa Nacional de Resarcimiento ,. 63
 

3.1. Definici6n... 63
 

3.2. Fundamentos de institucionalizaci6n , 66
 

3.3. Objetivos '" '" ., '" 69
 

3.4. Beneficiarios........................................................................ 70
 

3.5. Integraci6n administrativa............................................. 73
 

3.6. Recursos econ6micos '" '" ,. '" '" '" 75
 

CAPITULO IV
 

4. Incidencias de los beneflclarios del Programa Nacional de
 

Resarcimiento en el Municipio de Patzun departamento de
 

Chimaltenango '" '" 77
 

4.1. EI municipio de Patzun departamento de Chimaltenango... .. 77
 

4.2. Incidencias particularizadas de las vlctirnas del conflicto armado 



frente al Programa Nacional de Resarcimiento......... 85
 

4.3 Propuestas y opiniones de los beneficiarios al Programa Nacional
 

de Resarcimiento en el municipio de Patzun...... 92
 

CONCLUSIONES...... 97
 

RECOMENDACIONES...... 99
 

BIBLIOGRAFIA '" .. , " 101
 



INTRODUCCION
 

La presente investigaci6n tiene por objeto el presentar los distintos acontecimientos 

vividos a causa del conflicto armado interne en Guatemala, que deja en el municipio de 

Patzun y en sus distintas comunidades, una serie de circunstancias negativas a nivel 

familiar, cultural, social, y econ6mico, que se perciben en la actualidad a traves de las 

personas que perdieron a sus seres queridos, a quienes actualmente tanto juridico 

como socialmente se les conoce con el nombre de victimas. EI Estado de Guatemala, 

como principal ente responsable y en cumplimiento a los acuerdos de Paz suscritos en 

el ana 1996, en donde se comprometi6 a una serie de acuerdos entre ellos el Acuerdo 

Global sobre Derechos Humanos, por medio de la cual se estipul6 el deber de resarcir 

y/o asistir a las victimas de violaciones a los Derechos Humanos. 

De esta problernatica se plante6 como objetivo primordial el establecer las incidencias 

al Programa Nacional de Resarcimiento en el municipio de Patzun departamento de 

Chimaltenango. y determinar la operatividad de su politica, de la entidad administrativa 

creada por el Estado de Guatemala para dar cumplimiento a los fines del Programa 

Nacional de Resarcimiento en el municipio de Patzun, AI mismo tiempo que se 

determinaban estos hechos se analizaba una posible soluci6n el deber que tiene el 

Estado de promover la aceptaci6n de sus politicas, la necesidad de institucionalizaci6n 

de una sede municipal del Programa con el objeto de tener mas acercamiento a la 

poblaci6n del municipio y la permanencia de otorgar indemnizaciones por cuotas 

mensuales, de esta manera evitar una serie de pronunciamientos, opiniones y criticas 

que conllevan a las incidencias del Programa Nacional de Resarcimiento en la 

poblaci6n de Patzun en el ambito social, econ6mico, politico, administrativo y juridico. 

En el ano 2003 el Estado de Guatemala institucionaliza el Programa Nacional de 

Resarcimiento el cual se concibe como un proceso que incluye un conjunto de politicas, 

proyectos y acciones con el prop6sito de reparar, resarcir, restituir, indemnizar, asistir, 

rehabilitar y dignificar a las victimas del errfrentamiento armado. Sin embargo tales 

politicas han generado una serie de pronunciamientos como: familiares, sociales, 

( i ) 
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culturales, administrativos y juridicos en comunidades afectadas, es el caso~b~ 
municipio de Patzun. Estos pronunciamientos al Programa Nacional de Resarcimiento, 

son las que dieron origen a la presente investigaci6n, la unidad de analisis es 

conformado por: a) ambito institucional por EI Programa Nacional de Resarcimiento; b) 

ambito personal por las victimas del conflicto armado que se vivi6 en el pais durante 

los aries de mil novecientos sesenta hasta mil novecientos noventa y seis; c) ambito 

qeoqrafico por el municipio de Patzun departamento de Chimaltenango. 

La investigaci6n esta contenida en cuatro capitulos, en el primero se trata del conflicto 

armado, su c1asificaci6n, sus origenes y el fin de este conflicto; en el segundo capitulo 

se estudia la reparaci6n del dana a la vlctirna en los conflictos armados, las 

modalidades de resarcimiento, principios y el marco juridico que 10 regula; en el capitulo 

tercero se refiere al Programa Nacional de Resarcimiento, el fundamento de su 

institucionalizaci6n, sus objetivos su integraci6n administrativa; y en el ultimo capitulo, 

trata de las incidencias de los beneficiarios del Programa Nacional de Resarcimiento en 

el Municipio de Patzun, asl como las incidencias particularizadas de las victimas del 

conflicto armado frente al Programa, y de las propuestas y opiniones de los 

beneficiarios de este Programa Nacional de Resarcimiento en el municipio de Patzun. 

En la realizaci6n de la investigaci6n, los metodos que se utilizaron son: el analltico, para 

estudiar y analizar la doctrina aplicable al caso, el sintetico, que ayud6 a seleccionar 10 

mas importante para la redacci6n final de este trabajo, el inductivo que indic6 las 

opiniones y criticas del Programa y el deductivo para el anal isis de la normativa vigente 

relacionada con el tema, adernas las tecnicas utilizadas en la investigaci6n fueron, la 

biblioqrafica, la documental, y de entrevista. 

En virtud del trabajo realizado, sirva a las autoridades gubernamentales esta 

investigaci6n, ya que en ella se determina la necesidad de tomar en cuenta a la 

poblaci6n que si fue afectada directamente del conflicto armado y asi dar el debido 

cumplimiento de la creaci6n y finalidad del Programa Nacional de Resarcirniento. 

(ii) 



CAPITULO I
 

1. Conflicto armado 

EI conflicto armado interno condujo a la sociedad guatemalteca en una situaci6n de 

dolor y sufrimiento que durante mas de tres decadas sobrepasaron en las violaciones 

de los derechos humanos de las victimas y de sus familiares, dejando enormes costos 

humanos, destrucci6n de comunidades de familias humildes y la perdida irreparable de 

sus seres queridos, historia injusta y lecci6n que jarnas debe de repetirse. 

1.1. Generalidades 

Los conflictos armados actuales se caracterizan por ser mayoritariamente de caracter 

interno, es decir, se desarrollan en el interior de un Estado tal es el caso del conflicto 

armado interno guatemalteco, siendo muy pocos los que tienen lugar entre Estados. No 

obstante la mayorfa de estos conflictos armados cuentan con una importante dimensi6n 

e influencia regional 0 internacional debido, a los flujos de personas refugiadas, al 

comercio de armas, a los intereses econ6micos y politicos que los paises vecinos 

tienen en el conflicto, 0 bien por que los grupos armados de oposici6n buscan refugio, 

tienen sus bases en los paises limitrofes 0 reciben apoyo logistico y militar de los 

gobiernos vecinos. 

1
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En la mayorfa de conflictos armados los actores enfrentados suelen ser el Gobie~enlala, c \'" 

contra uno 0 varios grupos armados de oposici6n. "En otros casos, sin embargo, los 

enfrentamientos pueden ser entre clanes, grupos armados opuestos entre sf, 0 entre 

comunidades etnicas 0 religiosas no obstante en la mayo ria de conflictos el instrumento 

belico mas utilizado es el armamento convencional y dentro de este, las armas ligeras 

que causan el 90% de las vlctirnas mortales de los conflictos, principalmente mujeres y 

menores de edad, en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, 

atentados y violencia sexual. En este sentido, tarnbien se toman en consideraci6n todos 

aquellos hechos que, pese a no haber side perpetrados con armas convencionales, han 

causado la muerte de numerosas personas en una estrategia deliberada y sistematica 

de destruccion." 

Existen diversas causas que origina los conflictos armados sin embargo los mas 

comunes son tres: 1) poder politico; 2) autonomfa e independencia; y 3) territorio y 

poblaci6n. En cuanto al poder politico, donde se observan las dificultades en la 

alternancia del poder, la fragilidad del sistema dernocratico, y la lucha surge 

esencialmente por la busqueda del poder por un lade y la permanencia en ella por la 

otra. En relaci6n a la autonomfa y la independencia se evidencia la existencia de grupos 

en constantes reclamaciones de poder aut6nomo y dependiente, y al no ser atendidos 

inician enfrentamientos locales con el gobierno denorninandose conflicto. En cuanto al 

territorio y la poblaci6n, aqul se dan importantes causales, especialmente las disputas 

1 Universidad de San Carlos de Guatemala. Desastres. Pag. 1. 
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inter comunitarias por el control de recursos naturales, debido a la marginaci6n regional 

o colonizaci6n dernoqrafica de una comunidad respecto a la otra u otras. 

En Guatemala; existieron diversas causas que originaron el conflicto armado interno 

que tuvo lugar desde los anos de 1960 hasta 1996, uno de los antecedentes 

importantes fue la perdida del poder politico que se disfrut6 durante la epoca de 

primavera polltica que el pais ha vivido; del ario 1944 a 1954, denominado epoca 

revolucionaria donde se dieron muchos cambios favoreciendo a distintos sectores 

sociales, sin embargo no se hicieron esperar los inconformes y de esa cuenta surqen 

opositores tal es el caso del coronel Carlos Castillo Armas, quien en el ano de 1954 

Iider6 el derrocamiento del sistema de gobierno revolucionario constituvendose asl 

como presidente de Guatemala, auto abanderandose como anticomunista, hasta la 

fecha de su asesinato durante el ano de 1957. 

Durante el periodo de 1958 a 1963, epoca donde fungia como presidente de la 

republica de Guatemala el General Miguel Idigoras Fuentes, igual se continu6 con un 

sistema de gobierno anticomunista y/o antirrevolucionario, circunstancia que 

fundamentalmente diera oriqen al conflicto armado interno guatemalteco, iniciandose 

oficialmente el 13 de noviembre de 1960, cuando algunos oficiales del ejercito 

guatemalteco, intentaron lIevar a cabo un golpe de Estado en contra del gobierno del 

general en menci6n, y al fracasar se unen a formar el movimiento revolucionario 

moderno en union a grupos sociales como sindicatos, asociaciones estudiantiles entre 

otros. En reacci6n a ese movimiento el Estado guatemalteco inicia en esta epoca una 
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impactante politica contrainsurgente, el cual consiste en persecuci6n, 

represi6n, secuestros, torturas y asesinatos a los integrantes del movimiento 

revolucionario. 

1.2. Definiciones 

Se Ie denomina conflicto armado al enfrentamiento belico entre grupos beligerantes y su 

gobierno local. Un conflicto armado tambien 10 es la disputa armada entre uno y otro 

Estado y/o unos contra otros Estados tal como ha ocurrido durante las distintas guerras 

mundiales. Es decir que los conflictos armados pueden ser de orden interne 0 externo. 

"Se considera conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados 

regulares e irregulares de diversa indole, que organizados y usando armas u otros 

medios de destrucci6n, provocan mas de 100 victimas en un ano, La cifra de 100 

muertes debe relativizarse en funci6n de otros elementos, como la poblaci6n total del 

pais y el alcance qeoqrafico del conflicto armado, asl como del nivel de destrucci6n 

generada y los desplazamientos forzados de poblaci6n que conlleva. En un mismo 

Estado puede haber mas de un conflicto armado." 

EI Cornite Internacional de la Cruz Roja (CICR) propone las siguientes definiciones: 

"Existe un conflicto armado internacional cuando se recurre a la fuerza armada entre 

2 Universidad Autonoma de Barcelona. Informe sobre contlictos, derechos humanos y construcci6n de paz. Pag. 
17. 
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dos 0 mas Estados. Los conflictos armados no internacionales son 

prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno 

o mas grupos armados, 0 entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado. 

EI enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel minima de intensidad y las partes que 

participan en el conflicto deben poseer una organizaci6n mlnlrna"." 

EI conflicto armado interno guatemalteco fue una controversia inicialmente promovida 

por militares j6venes en desacuerdo con las politicas de gobiernos militares de facto, 

pos revolucionarias, en seguida se unen a las rnismas diferentes agrupaciones sociales 

como los sindicatos de trabajadores, y grupos estudiantiles del nivel medio y 

universitario. 

1.3. Clasificaci6n de los conflictos armadas 

EI diccionario de relaciones internacionales y politica exterior describe: "Hay diversos 

tipos de conflictos, sequn cual sea su causa 0 los medios empleados para su 

resoluci6n. Hay conflictos politicos, laborales, armados, belicos, etc. el combate es un 

tipo de conflicto que, a diferencia de los otros tipos, esta regulado por reglas y 

convenios internacionales. ,,4 

3 Cruz Roja Intemacional. Dictamen del Comite Internacional de la Cruz Roja. Pag. 6. 
4 Diccionario de relaciones intemacionales y politica exterior. Pag, 205. 
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Sequn el Derecho Internacional Humanitario (DIH), rama del derecho internacional qu err,ala. c·
 

rige los conflictos armados; existen dos c1ases de conflictos armados:
 

1) Conflictos armados internacionales, y
 

2) Conflictos armados no internacionales.
 

Un conflicto armado internacional es aquella controversia belica donde uno 0 mas
 

Estados recurren a la fuerza armada contra otro u otros Estados, sin tener en cuenta las
 

razones 0 la intensidad del enfrentamiento. Existe conflicto armado internacional
 

cuando se recurre a la fuerza armada entre Estados.
 

Un conflicto armado interno 0 nacional, es la controversia belica vivida por grupos
 

beligerantes contra las fuerzas armadas de un Estado. Los conflictos armados internos
 

son enfrentamientos locales, se ejecutan dentro de la circunscripci6n geografica de un
 

solo Estado, donde los actores son el gobierno por una parte y grupos armados
 

levantados en armas por otra. Otro caso impactante de guerra interna de las naciones
 

es el caso de precipitaci6n de la autoridad gubernamental y como consecuencia de ello
 

surgen diversos grupos que se enfrentan entre sf con el objetivo de quedarse con el
 

poder.
 

En Guatemala se origin6 un conflicto armado no internacional en el sentido que los
 

actores fueron el gobierno a traves de sus fuerzas armadas y grupos en desacuerdo
 

con las polfticas estatales, aunque debe considerarse que por el lado del gobierno
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particip6 la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de America y por e 

lade de los grupos armados insurrectos participaron con suministro de logistica y 

armamento los gobiernos de Cuba y la Ex Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas 

URSS. De 10 expuesto se infiere que la guerra interna vivida en Guatemala en forma 

indirecta fue un conflicto arrnado con caracter internacional, por la pluralidad de actores 

naciones e internacionales. 

1.4. Origenes historlccs del conflicto armado guatemalteco 

Los origenes hist6ricos del conflicto armado en Guatemala son multiples, y datan desde 

la independencia del Estado de Guatemala del poder de la corona Espanola, ana de 

1821, entre las mas trascendentales estan: 1) la estructura agraria latifundista; 2) la 

exclusi6n econ6mica que conlleva el sistema de terratenientes; 3) el racismo de los 

herederos de los esparioles, la subordinaci6n a los terratenientes; 4) la exclusi6n del 

indigena; 5) la dictadura militar; y 6) sistema de gobierno autoritario. 

La Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico (CEH), en su informe Guatemala: 

Memoria del Silencio al referirse a los origenes hist6ricos del conflicto armado 

guatemalteco expone: "Aludir a las causas hist6ricas de la mas traqica epoca que 

atraves6 la naci6n guatemalteca durante su historia implica abordar situaciones que 

fueron forrnandose a 10 largo del tiempo y cuyos efectos influyen de una forma 

acumulativa en la conducta humana y en la practica social de esta sociedad. Dichas 
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estructura, politica y social. La historia guatemalteca registra, por tales motivos, 

diversas situaciones permanentes de violencia que recaen sobre amplios grupos de 

poblacion, Esta violencia tiene reflejos c1aros en la vida polltica. en las relaciones 

sociales y en los ambitos de trabajo; y sus oriqenes son de caracter economico, 

politico, ideoloqico, religioso y etnico".? 

Desde la independencia en 1821 la estructura de las relaciones econornicas, culturales 

y sociales ha side extremadamente jerarquica, sostenida por una enraizada herencia 

colonial." Esto determine que el caracter del Estado que produjo la incipiente republica 

de Guatemala fuese excluyente, y manifestase una clara orientacion racista. De esa 

forma, historica y politicamente la violencia en el pars se ha dirigido desde el Estado 

sobre todo en contra de los pobres, los excluidos y los indlqenas"." 

La forrnacion de un Estado dernocratico se ha visto limitada permanentemente por esos 

condicionamientos de la historia. Su funcion ha consistido en mantener y conservar las 

estructuras de poder basadas en la explotacion y la exclusion de los indiqenas y de los 

mestizos empobrecidos. Fue necesario esperar los acuerdos de paz, concluidos en 

1996, ciento setenta y cinco anos despues de la Independencia, para que el Estado 

guatemalteco pudiera perfilarse como un "Estado multietnico, pluricultural y multilingOe" 

5 Arquidiocesis del Arzobispado. Memoria del silencio. Torno I. Pag, 110.
 
6 Comision para el Esclarecimiento Historico. Causas y origenes del enfrentamiento armado interno. Pag.I5.
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y, con ello, responder a una concepcion de nacion integradora, respetando la diversida IO"'ala. c;>.· 

de sus ciudadanos. 

Es diffcil disociar la violencia estructural y la violencia politica. Lo ocurrido durante el 

perlodo del enfrentamiento armado puede resurnirse como un proceso donde el radio 

de exclusion y la nocion de "enemigo interno" se volvieron cada vez mas amplios para 

el Estado. EI restringir asl arbitrariamente a la ciudadania y sus derechos dernocraticos 

fue justificado en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que se convirtio en 

Guatemala en razon de ser del Ejercito y en politica de Estado. 

A. La estructura agraria latifundista y la exclusion economlca y politica: La mala 

distribucion de la tierra en Guatemala constituye el peor de los problemas en 

consideracion de un pais eminentemente agricola, su sistema latifundista, consistente 

en la tenencia de la tierra en pocas manos, situacion que conlleva a la marqinacion 

econornica y polltica, las cuales afectan a amplios sectores de poblacion guatemalteca. 

La inadecuada concentracion de los recursos en un numero reducido de grandes 

unidades econornicas, agricolas y no agricolas, ha producido un patron distributivo 

profundamente desigual de los beneficios del crecimiento econornico, y ha estrechado 

las opciones econornicas y sociales de amplios sectores de la poblacion, 
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En una sociedad notablemente agricola como la guatemalteca, el acaparamiento de o 19rnala, c \" 

tierra constituye entre otros males tambien una de las principales causas de pobreza. 

Ese tipo de control sobre la tierra ha originado de hecho un sistema de dominic y control 

sobre las personas, para cuyo mantenimiento se ha recurrido al uso de la fuerza. Por 

tales circunstancias condicionantes el Estado guatemalteco, desde el aparecimiento del 

cafe como actividad agricola por excelencia en el siglo XIX, se constituy6 en el garante 

de la oferta y orden laborales para las fincas, 10 cual a su vez contribuy6 a la 

militarizaci6n institucionalizada, ya no s610 del Estado sino de la sociedad. Sequn un 

censo realizado durante el ano de 1950 cuyo objetivo fue obtener porcentajes de 

tenencias de la tierra el cual reflej6 que: en Guatemala 516 latifundios concentraban 

mas del 40% de la propiedad de la tierra, mientras que el 88% de unidades agricolas 

apenas cubrian el 14% de la superficie agricola. Con 10 que se aprecia claramente la 

posesi6n injusta del recurso por excelencia denominado tierra y claro que desde esta 

circunstancia aparecia el arrendamiento, la aparceria y el coloniaje. 

Desde la independencia del pais se nota c1aramente la ausencia de una politica 

incluyente por parte del Estado. "Durante el periodo de 1960 y 1980, donde se ha 

tenido el mayor crecimiento econ6mico experimentado en Guatemala, el gasto social 

del Estado fue el mas bajo de toda Centroarnerica y la carga tributaria que a su vez la 

mas baja. Esto refleja que la labor del Estado guatemalteco se ha orientado en especial 

al servicio de los intereses de reducido sector de la poblaci6n, principalmente 

latifundistas dejando atras al sector mas numeroso y necesitado de la poblaci6n 
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guatemalteca".7 

estructural dificult6 al Estado conseguir una legitimidad social mas amplia, llevandolo a 

recurrir cada vez mas a la fuerza coactiva de la violencia para mantener elorden. 

EI Estado de Guatemala renunci6 por muchos afios a su papel de mediador entre 

intereses sociales y econ6micos diferentes, abriendo asl un vaclo que permiti6 el 

enfrentamiento directo entre quienes recibian los beneficios, defensores de ese orden 

establecido, y quienes estaban obliqados a reivindicar sus aspiraciones. En este 

contexto, los programas de las organizaciones guerrilleras circunscribieron siempre la 

defensa de los excluidos. Fue en nombre de los pobres que se plante6 el discurso 

revolucionario. Pero la lucha por los excluidos y por el mejoramiento de sus condiciones 

de vida no s610 form6 parte del discurso, sino que convenci6 y moviliz6 efectivamente a 

muchos de ellos. 

B. EI racismo de los herederos de los espaiioles, la subordlnacion a los 

terratenientes y la exclusion del indigena: "EI racismo fue una expresi6n ideol6gico 

oficial de colonizaci6n y de subordinaci6n, sus origenes data desde la conquista de los 

esparioles. Bajo estas circunstancias los espanoles siempre se consideraron superiores 

tanto en 10 biol6gica como en 10 cultural"." Modelo ideol6gico que posteriormente fue 

seguido par criollos y, luego, par los ladinos 0 mestizos. La historia del pais muestra 

7 Comision Para El Esc1arecimiento Historico, Causas y Origenes del Enfrentamiento Armado Interno. Pag. 21 
8 Inforrne Para El Esc1arecirniento Historico, Guatemala Memoria del Silencio. Torno I. Pag, 86. 
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que formas de subordinaci6n y exclusiones que se originaron con la invasi6n espana ~;etnala, C 

se han mantenido hasta la fecha. EI Estado colonial primero y el Estado republicano 

despues, controlado por criollos y, luego, una elite ladina 0 mestiza, se instituyeron 

sobre una sociedad en la que el pueblo maya ha ocupado siempre el ultimo escal6n. 

Durante el regimen colonial se estableci6 por parte de la corona espanola una 

separaci6n no s610 social, y qeoqrafica entre peninsulares y criollos por una parte y los 

pueblos de indios por otra: cada grupo social debia residir en lugares distintos. Esta 

separaci6n, se conocia en el derecho indiana bajo los terminos de la republica de los 

indios y la republica de los esparioles. Desde los inicios de la colonizaci6n se estableci6 

un estatuto juridico sobre comunidades indigenas, el cual regul6 que los nativos mayas 

son vasallos libres de la corona, figura que permitia al Rey afirmar su poder sobres esta 

poblaci6n, beneficiarse del pago del tributo y neutralizar en parte la ansiedad de los 

colonizadores, quienes siempre anhelantes de beneficiarse del trabajo obligatorio de 

los nativos en las minas y haciendas. 

La ideologfa de inferioridad de los nativos se construy6 con base en las teorias 

aristotelicas de la desigualdad natural, para justificar, el regimen de subordinaci6n y 

explotaci6n de los nativos, asi como los llrnites que pusieron a sus atribuciones. Bajo 

esta ideologfa se decia que los nativos no tenian capacidad de entendimiento 

suficiente, no podian gobernarse, ni podian interpretar el derecho natural. Eran los 

esparioles quienes, como hermanos mayores, debfan enseriarles las leyes y poner 
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limite a las costumbres barbaras de los nativos. Asf, los indfgenas 

encomendados a los espanoles, para su evangelizaci6n a carnbio de su trabajo. La 

herencia del encomendero es circunstancia que recuerda los rasgos de arbitrariedad y 

violencia vividos en las mas diversas relaciones sociales de la poblaci6n indigena. 

c. La dictadura militar y su sistema de gobierno autoritario: A nivel latinoamericano 

Guatemala es uno de los palses que mas gobiernos militares ha tenido desde su 

independencia de la corona espanola del ario 1821, por 10 que distintos socioloqos 

denominan a esto tradici6n dictatorial. "Las dictaduras en Guatemala han side muy 

impactantes sobre la expresi6n y participaci6n polltica de parte de la poblaci6n. Bajo 

este sistema de gobierno las peticiones sociales, pollticas, econ6micas y culturales de 

la ciudadanfa son resueltas consuetudinariamente con represi6n, persecuciones, 

encarcelamientos, torturas, desapariciones y asesinatos"." 

Dentro de un sistema de gobierno autoritario, con flagrante favoritismo de sectores 

poderosos que constituyen las minorfas, todas las pollticas van encaminadas hacia la 

conservaci6n del poder estatal, a costa del sufrimiento oscuro, de la poblaci6n frente el 

poder Estatal. Ese factor de poder tuvo sus fundamentos desde el acto de 

independencia del Estado, donde el objetivo primordial fue la instalaci6n en el poder a 

la oligarquia criolla que juzgaba limitada sus intereses econ6micos por la corona 

espanola, que contravenia totalmente el acta de independencia que en su punta 

9 Comision para el Esclarecimiento Historico. Causas y origenes del enfrentamiento armado interno. Pag.J". 
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's.>primero enuncia: Que siendo la independencia del gobierno espariol la voluntad emala, ' 

general del pueblo de Guatemala. 

"la tradici6n de caudillismo autoritario inicio en Guatemala durante el ana de 1839, con 

la lIegada del General Jose Rafael Carrera a la presidencia, quien unicarnente lIeg6 a 

favorecer a la oligarquia nacional e incluso a entidades transnacionales como la United 

Fruit Company (UFCO). Dejando atras a la poblaci6n mayoritaria guatemalteca a 

quienes callaba su protesta con armas". 

1.5. Precedentes inmediatos y origen 

la parte final del sistema de gobierno dictatorial del general Jorge Ubico, aries de 

1940 a 1944, se caracteriz6 por movimientos populares, donde los actores eran, 

maestros, estudiantes universitarios y obreros de distintos sectores de la poblaci6n. 

Tales manifestaciones revolucionarias tomaron su maxima fuerza cuando fuerzas de 

seguridad del Estado asesinaron a la maestra Maria Chinchilla. Este movimiento 

opositor finaliza con la huelga general de una semana donde su principal petici6n fue 

la renuncia del general Jorge Ubico, y cuando esta petici6n fue propuesta incluso por 

amigos y colaboradores del gobernante en menci6n, no tuvo otra opci6n mas que la 

de renunciar a la presidencia de la republica a mediados del ana de 1944, quedando el 

poder en posesi6n de una junta militar integrada por los generales: Eduardo Villagran 

Ariza, Federico Ponce Vaides y Buenaventura Pineda. 
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EI retiro de la presidencia del general Jorge Ubico, trajo esperanzas firmes 

ciudadania guatemalteca en el sentido de que las manifestaciones son una verdadera 

herramienta para producir cambios sociales que el pais de aquella epoca necesitaba, a 

la vez dichas esperanzas fueron bases para la revolucion de ese mismo ano. No 

obstante el cambio social logrado y reflejado a traves de la renuncia del general Jorge 

Ubico, la junta militar que asurnio el poder decide dejar el poder al general Federico 

Ponce Vaides, quien convoca a elecciones presidenciales para finales de 1944 en 

medio de persecuciones e intirnidacion polltica, debido a la intencion de permanecer en 

el poder por mas tiempo sin elecciones. La represion de las fuerzas estatales de 

aquella epoca aumentaron luego de percibir la multitudinaria aceptacion de la 

candidatura a la presidencia del doctor Juan Jose Arevalo Bermejo, lIegando al extrema 

de perseguir e intimidar a los partidarios del doctor Arevalo Bermejo. Tal circunstancia, 

aunado la baja de los salarios y el aumento de represion evidenciaron a la ciudadania 

guatemalteca que el sistema autoritario de gobierno continuaba e incluso con mas 

fuerza. 

Por 10 anterior, la lucha popular toma un segundo auge, hasta que el 20 de octubre de 

1944, un movimiento popular unico e historico que contaba con la participacion de 

estudiantes, maestros, obreros, oficiales del ejercito e incluso alqun sector de la c1ase 

dominante, derrocan al sucesor del general Jorge Ubico, luego dos dlas de intense 

cornbate. EI movimiento revolucionario inicia su maxima expresion durante la 

madrugada del dia viernes 20 de octubre de 1944, teniendo como campo de batalla la 
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ciudad capital de Guatemala, donde los ataques de la parte revolucionaria se realizaron 

desde distintos puntos, tomando el cuartel de Matamoros, y destruyendo parcialmente 

el Castillo de San Jose, luego se instal6 una junta de dos militares y un civil al poder 

de forma interina, quienes a su vez convocaron a elecciones presidenciales donde sale 

electo presidente de Guatemala el doctor Juan Jose Arevalo Bermejo durante el ano de 

1945, quien luego deja el poder al coronel Jacobo Arbenz Guzman quien continua con 

la ideologla de gobierno dernocratico yanticolonialismo. 

EI sistema de gobierno de esta epoca de 1944 a 1954, es de gran significado para los 

diferentes sectores sociales excluidos de la Guatemala, ya que constituye 10 que 

diversos socioloqos denominan como epoca de Oro 0 Epoca de Primavera Polltica 

guatemalteca. En esta epoca revolucionaria se promovieron reformas intensas, que 

crearon oportunidades de desarrollo social y de participaci6n politica. "En 1945 se 

decret6 una nueva Constituci6n Polltica, se ampli6 el regimen de partidos politicos y 

se emiti6 una nueva Ley electoral. La educaci6n publica recibi6 un fuerte impulso, 

especialmente en el interior del pais, y la Universidad de San Carlos de Guatemala 

obtuvo su autonornla. Se constituy6 el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(IGSS), se emiti6 el c6digo de trabajo, y se promovi6 una reforma agraria unica en 

Guatemala que buscaba la modernizaci6n y diversificaci6n del sector agropecuario aSI 

como la inclusi6n del sector campesino como un actor fundamental del desarrollo, 

estirnulandose al mismo tiempo el desarrollo industrial y la ampliaci6n nurnerica y 

orqanica de los asalariados urbanos. Fue el inicio de una verdadera renovaci6n de la 
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vida social, polltica y cultural de la sociedad, y una negaci6n crltica frente a las 

herencias del pasado liberal. La creaci6n del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) 

en esta epoca (1949) y su posterior legalizaci6n signific6 profundizar en la ampliaci6n 

del espectro politico el incluir un partido cornunista"." 

En 1954 cuando el presidente Jacobo Arbenz Guzman intent6 aplicar el decreta 900 

que regulaba una politica agraria que buscaba modificar el regimen de tenencia de la 

tierra, considerando que hasta esa epoca la tierra es la columna vertebral del poder 

oliqarquico, sosten de las sucesivas dictaduras y un factor de atraso nacional. Intenci6n 

que trajo el final de la epoca de la verdadera revoluci6n guatemalteca a traves del 

derrocamiento del poder de parte del coronel Carlos Castillo Armas patrocinado por el 

gobierno de los Estados Unidos de America para el efecto de defender intereses de 

transnacionales como la United Fruit Company (UFCO), transnacional que se dedicaba 

al cultivo de platanos y pifias ocupando grandes y de las mejores extensiones de tierras 

del pais. 

La politica contrarrevolucionaria iniciada en el ano de 1954 por el coronel Carlos Castillo 

Armas constituye en sf el origen del conflicto armado en Guatemala, en virtud de la 

implementaci6n de la ideologfa anticomunista desde el Estado, con el apoyo de grupos 

de poder y de la Iglesia Cat61ica, provoc6 descontento e inconformidad en los sectores 

sociales afectados. 

10 Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico. Causas y origenes del enfrentamiento armado interno. pag.49. 
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1.6. Inicio oficial del conflicto armado. 

La amplia documentaci6n que relata la epoca traqica guatemalteca plantea dos fechas 

de inicio: A) una versi6n explica que durante el ano de 1960, convergen ex funcionarios 

de los gobiernos del doctor Arevalo Bermejo y Arbenz Guzman; miembros y Ifderes de 

los partidos politicos afectados por la contrarrevoluci6n y militares involucrados en el 

levantamiento armado de 1960, quienes aprovecharon la reactivaci6n y el malestar del 

movimiento social, especialmente entre sectores de estudiantes, maestros, obreros 

urbanos, campesino y algunos profesionales. Fue desde el ano de 1960 donde la 

rebeli6n de los sectores sociales en desacuerdo con la politica anticomunista echo 

raices sociales y se torno en alzamiento armado como consecuencia de la exclusi6n 

econ6mica y social y la ausencia de un espacio democratico. Esta versi6n es el 

fundamento de los distintos documentos que explican que el conflicto armado dur6 en 

Guatemala 36 arios 1960 a 1996. 

B) Una segunda versi6n explica que durante el ano de 1962 el sistema de gobierno 

contrarrevolucionario encamin6 al pais hacia una profundizaci6n del autoritarismo y de 

la exclusi6n hist6rica, recurriendo a la militarizaci6n del Estado y a la violaci6n de los 

derechos humanos bajo la adopci6n de la Doctrina de Seguridad Nacional. Fue11 

entonces cuando militares recien lIegados del exilio entraron en combate con las 

fuerzas de seguridad del Estado, matando en el mes de enero de este mismo ano al 

jefe del Departamento de la Policia Judicial Ranulfo Gonzalez (Siete Litros), a quien 
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responsabilizaban de matar a su dirigente, el capitan Alejandro de Leon Aragon". 

Durante el mes de febrero del rnismo ario de 1962 otro grupo denominado Frente 

Insurreccional Alejandro de Leon Aragon, 13 de noviembre (MR-13) se declara 

oficialmente su oposicion armada al gobierno. 

1.7. Victimas 

EI Programa Nacional de Resarcimiento considera vfctimas a quienes padecieron 

directa 0 indirectamente, individual 0 colectivamente, las violaciones a los derechos 

humanos que se regulan en el Programa. 

La Cruz Roja Internacional opina que: "Por vfctima se puede entender todas las 

personas que el derecho humanitario procura proteger en caso de conflicto armado 

internacional 0 no internacional. Cualquiera puede resultar herido flsica 0 mentalmente, 

ser privado de sus derechos fundamentales, sufrir emocionalmente 0 perder sus bienes. 

La ayuda humanitaria en favor de todas las vfctimas de la guerra, en ese sentido del 

terrnino, procura atenuar en la mayor medida posible los efectos perniciosos de los 

conflictos; la asistencia ofrecida por las organizaciones humanitarias suele compensar 

la incapacidad de las partes en conflicto de prestar una ayuda suficiente. Sin embargo, 

el derecho intemacional define la nocion de vfctima de manera mas restrictiva, y ese 

termino no se aplica sino a las personas que sufren las consecuencias de un acto illcito 

J I Infonne para El Esclarecirniento Hist6rico. Guatemala Memoria del Silencio. Torno I. Pag. 125. 
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en el derecho internacional. Esa acepci6n del terrnino, con respecto a la de 

organizaciones humanitarias, reduce considerablemente la diversidad de victimas, pues 

supone, por ejemplo, que una persona que resulta muerta en circunstancias en que se 

ha respetado el principio de proporcionalidad (los famosos dartos colaterales) no seria 

una vlctlma"." 

En el conflicto armado interne guatemalteco fueron victimas de represi6n, persecuci6n, 

encarcelamientos, desapariciones, torturas y asesinatos; los sindicatos, la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, Asociaciones de estudiantes del nivel medio, el sector 

campesino, agrupaciones politicas opositoras a los sistemas de gobierno militar, y 

dernas organizaciones populares con ideologia revolucionaria. Es de mencionar que 

algunos finqueros y funcionarios de Estado tambien fueron victimas pero en 10 mas 

minima porcentaje. 

EI sector campesino fue la mas afectada durante el periodo de conflicto armado interne 

vivido en Guatemala, principalmente durante la decada de 1980 donde los gobiernos 

militares de turno aplicaron politicas de tierra arrasada, cometiendo asi impactantes 

masacres exterminando en algunos casos a comunidades enteras sin importar si 

poseen comunicaci6n 0 no con los grupos revolucionarios armados que operaban en 

el area. 

12 Cruz Roja Intemacional. Editorial- Revista internacional de la Cruz Roja, No. 874. Pag.213. 
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1.8. Principales grupos revolucionarios 

./	 Frente Insurreccional Alejandro de Le6n Arag6n - 13 de noviembre (MR-13). Grupo 

revolucionario formado por oficiales del ejercito que desde el 13 de noviembre de 

1960, cuya primera acci6n contra el gobierno fue el intento de golpe de estado de 

fecha 13 de noviembre de 1960. Su principal objetivo es luchar para darle a 

Guatemala un gobierno con normas dernocraticas sequn los interese del pueblo. 

./	 Frente 20 de octubre. Agrupaci6n surgida durante el 11 de marzo de 1962, 

constituida por Iideres del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y del Partido 

Uni6n Revolucionaria (PUR), destinados para operar en el area rural, bajo el mando 

del Coronel Carlos Paz Tejada. 

./	 Organizaci6n del Pueblo en Armas (ORPA). Se forma con disidentes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionaras (FAR), tuvo ocho anos de formaci6n, su primera acci6n 

guerrillera la realiz6 el 18 de septiembre de 1979 cuando atac6 la finca Mujullia, en 

el municipio de Colomba Quetzaltenango, opero en las areas de San Marcos, Solola, 

Quetzaltenango y Chimaltenango. 

./	 Movimiento 12 de abril. Fundado por la Asociaci6n de Estudiantes Universitarios 

(AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Frente Unido Estudiantil 

Guatemalteco Organizado (FUEGO) conformado por estudiantes de secundaria . 

./	 Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). "Agrupaci6n que defini6 como su principal 

enerniqo el imperialismo norteamericano, sosten fundamental de las clases 

reaccionarias internas y de la casta militar, su principal objetivo fue la toma del 
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poder politico par la c1ase obrera aliada con los campesinos, intelectuales y otros 

sectores revoluclonarlos"." Esta agrupaci6n inicio sus acciones durante el ana de 

1963 y arganiz6 sus primeros focos guerrilleros en el departamento de Zacapa e 

Izabal, sus principales frentes son: 1) el frente Alaric Bennet, localizado en Izabal, al 

mando de Marco Antonio Yon Sosa; contaba con un frente secundario llarnado 

Moises Quilo, localizado en Sinai, Izabal, y estaba a las 6rdenes el teniente Rodolfo 

Chac6n. 2) frente Las Granadillas, que comandaba Luis Trejo, localizado en las 

rnontanas del mismo nombre en Zacapa. 

./	 Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI). Localizado en la Sierra de las Minas, Izabal, 

capitaneada par Turcios Lima. 

./	 Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP). Comandado por Ricardo Ramirez de Le6n 

(comandante Rolando Moran), fue producto de la convergencia de algunos 

miembros del Frente Guerrillero Edgar Ibarra de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias que se entrenaban en Cuba, miembros de la Juventud Patri6tica 

del Trabajo (JPT) que estudiaban en la Republica Dernocratica Alemana y de 

estudiantes cat61icos del grupo CRATER que apoyaban a campesinos en el 

departamento de Huehuetenango, su area de operaciones fueron los departamentos 

de Quiche, y Huehuetenango, su primera acci6n publica fue el 7 de junio de 1975, 

donde ejecutaron al finquero Jose Luis Arenas conocido como "EI Tigre de Ixcan". 

./	 Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), agrupaci6n revolucionaria que siempre 

habla trabajado en equipo con otras agrupaciones como el Partido Uni6n 

13 Comision para el EsclarecimientoHistorico, Causas y origenes del enfrentamiento armado interno. Pag. 107, 
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Revolucionaria (PUR) Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), 

rompimiento con tales agrupaciones y problemas interno, realize su IV congreso en 

el ano de 1979 donde se ratifico la via armada como forma de lucha, pero sin 

rechazar el trabajo legal con organizaciones populares. 

./	 Unidad Revolucionara Nacional Guatemalteca (URNG), fundado el siete de febrero 

de 1982, es la union de los grupos revolucionarios guatemaltecos como el Ejercito 

Guerrillero de los Pobres (EGP); la Orqanizacion del Pueblo en Armas (ORPA); las 

Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR); yel Partido Guatemalteco (PGT). 

1.9. Hechos impactantes del conflicto armado 

Durante el mes de marzo del ano 1966 se dieron dos acontecimientos serios relativos 

a la aqudizacion del conflicto armado las cuales son: a) tropas del ejercito guatemalteco 

capturan a Leonardo Castillo Flores, Carlos Barrios, Enrique Chacon y Mauricio Garcia; 

el grupo fue sometido a interrogatorios por oficiales del ejercito guatemalteco, 

posteriormente les dieron muerte en secreto. En respuesta a 10 anterior las Fuerzas II 

Armadas (FAR), con fecha cuatro de mayo de 1966 secuestra a tres altos funcionarios 

del gobierno: EI secretario de prensa de la presidencia, Baltasar Morales de la Cruz, al 

presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Vicepresidente de Congreso de la 

Republica; ".14 b) Previo a las elecciones presidenciales del mismo mes de marzo del 

ano de 1966, se produjo la aprehension y posterior desaparicion de dirigentes y 

14 Informe para E1 Esclarecirniento Historico. Guatemala Memoria del Silencio. Torno 1. Pag. 136. 
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militantes de las agrupaciones: Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), 

Revolucionario 13 de noviembre (MR-13) y Las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

(FAR); hecho conocido durante mucho tiempo como el caso de "los 28 desaparecidos", 

y represent6 una senat negativa y adernas brutal sobre los detenidos por causas 

pollticas, Tarnbien constituy6 el primer caso de desaparici6n selectiva, forzada y 

masiva dentro del conflicto armado interne de Guatemala. 

"En el ario de 1978 pobladores de Panzos Alta Verapaz convocaron a una 

manifestaci6n en demanda de tierras, a la vez denunciar su descontento por actos 

arbitrarios de finqueros, autoridades, y militares de la zona. En respuesta el 

destacamento militar local contrarrest6 la manifestaci6n atacando al conglomerado en 

desacuerdo, masacrando a 53 campesinos q'eqchi' y otros 47 quedaron heridos. 

Tarnbien en 1978, en oposici6n al aumento del pasaje del transporte publico se dieron 

grandes jornadas de manifestaci6n y enfrentamientos con las autoridades. Dichos 

enfrentamientos provocaron 40 muertos y 300 heridos y mas de 1500 detenidos"." 

En marzo de 1979 fue asesinado Manuel Colom Argueta, dirigente del recien inscrito 

Frente Unido de la Revoluci6n (FUR), posteriormente fueron asesinados otros 19 

Ifderes afines a Colom Argueta. Tarnbien para esas mismas epocas la Asociaci6n de 

Estudiantes Universitarios (AEU) informa que mas de cien estudiantes y profesores 

fueron asesinados. 

15 Ibid. Pag. 157. 
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EI 31 de enero de 1980 un grupo numeroso de campesinos coordinados por el 

de Unidad Campesina (CUC) tom6 la embajada de Espana con el objetivo de ser 

atendidos sus denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del ejercito en 

areas del departamento del Quiche, como respuesta a la misma la embajada fue 

incendiada y murieron en su interior 37 de sus ocupantes, sobreviviendo unicamente el 

embajador y un campesino. EI uno de mayo del mismo ana de 1980, fueron 

secuestrados 32 participantes de una manifestaci6n, apareciendo sus cadaveres 

torturados dlas despues. 

EI 27 de junio de 1980 sucedi6 la desaparici6n forzada de 27 miembros de la Central 

Nacional de Trabajadores (CNT), en agosto de este mismo ana fueron secuestrados 

otras 17 personas entre sindicalistas, y estudiantes universitarios miembros de la 

Escuela de Orientaci6n Sindical. 

Durante los aries de 1982 y 1983 se cometieron impactantes atrocidades con su polltica 

contrainsurgente de tierra arrasada, donde no solo atacaba a grupos revolucionarios 

sino tarnbien a la sociedad civil. Durante esta epoca se registraron numerosas 

masacres, en distintos lugares de Guatemala en los que mas sufrieron son las 

comunidades de Rabinal Baja Verapaz por sus numerosas masacres tales como la de 

Chichupac, Plan de Sanchez, Rio Negro, entre otros. 
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1.10. Fin del conflicto armado 

EI fin del segundo conflicto armado mas largo de l.atlnoamerica (as! se conoci6 a nivel 

internacional al conflicto armado interno guatemalteco) inicia con el proceso de 

negociaci6n de la paz, en el ana 1987 durante el gobierno del Licenciado Vinicio 

Cerezo Arevalo finalizando durante el ana de 1996 durante el mandato presidencial de 

Alvaro Arzu Irigoyen. " EI antecedente inmediato del proceso de negociaci6n de los 

acuerdos de paz 10 constituye la reuni6n de los presidentes centroamericanos en el 

municipio de Esquipulas departamento de Chiquimula durante el mes de mayo de 1986, 

donde los gobiernos de la regi6n centroamericana inician un proceso de convergencia 

para buscar una soluci6n definitiva a los enfrentamientos armados en la regi6n y as! 

neutralizar las intenciones estadounidenses de ampliar su intervenci6n en la zona, 

dicho acuerdo queda plasmado en el documento conocido como Declaraci6n de 

Esquipulas. Durante el mes de agosto del ana de 1987 se da una segunda reuni6n 

donde se reasume el tema de los enfrentamientos armados en la regi6n firmandose 

para ello el Procedimiento para la Paz Firme y Duradera en Centroarnerica, documento 

al cual se Ie denomin6 Esquipulas 11".16 

Los puntos fundamentales establecidos en el acuerdo de Esquipulas II, fueron: a) la 

petici6n de respeto y ayuda de los gobiernos Centroamericanos a la Comunidad 

Internacional a efectos de que no haya influencia de polfticas que obstaculicen el 

16 Inforrne para EI Esclarecirniento Hist6rico. Guatemala Memoria del Silencio. Torno 1.Pag. 212. 

26 



camino de pacificaci6n de los pueblos Centroamericanos y a la vez solicitaron ayuda UI;J__-

caracter, administrativo, politico y econ6mico; b) el establecimiento de mecanismos 

para la busqueda de una paz firme y duradera en Centroamerica, basandose en: los 

principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organizaci6n 

de los Estados Americanos, el documento de Objetivos, el Mensaje de Caraballeda 

para la Paz, la Seguridad y Democracia en America Central, la Declaraci6n de 

Guatemala, el Comunicado de Punta del Este, el Mensaje de Panama, la Declaraci6n 

de Esquipulas I, y el proyecto de Acta de Contadora para la Paz y la cooperaci6n en 

Centroamerica: c) la busqueda de una reconciliaci6n, en las areas de la comunidad 

centroamericana donde mas divisiones sociales se ha experimentado; d) la 

promulgaci6n de decretos de arnnistia, con el objeto de garantizar la protecci6n de la 

vida y dernas derechos inherentes de la persona; y e) para el efectivo cumplimiento 

de los comprornisos de este acuerdo se crea una Comisi6n Nacional de Reconciliaci6n 

con funciones de constatar vigencia real del proceso y el respeto de los derechos 

civiles y politicos de los ciudadanos centroamericanos. 

Para los efectos de negociar los acuerdos de paz el gobierno de Guatemala cre6 la 

Comisi6n Nacional de Reconciliaci6n (CNR) integrada por funcionarios de gobierno, 

personalidades politicas y de la Iglesia Cat6lica, quienes se reunen en Espana durante 

el mes octubre de 1987 por primera vez con representantes de la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), consensuando as! mecanismos de 

comunicaci6n. Durante el mes de noviembre del mismo ana el gobierno de Vinicio 
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Cerezo Arevalo encontr6 su primer obstaculo, declar6 que no se 

conversaciones con los insurgentes debido a la oposici6n de sectores politicos, 

econ6micos y principalmente de la cupula militar. Estas oposiciones fueron 

manifestadas a traves de tentativas de golpes de estados, expresiones publicas de 

diferencias entre gobierno y militares y de amenazas de golpes de Estado. 

Reconocen que es necesario crear y complementar esfuerzos de entendimiento y 

cooperaci6n con mecanismos institucionales que permitan fortalecer el dialoqo, el 

desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como elementos fundamentales para 

la paz en el area y para la integraci6n Centroamericana. 

En esta reuni6n convienen en crear el Parlamento Centroamericano. Sus integrantes 

seran electos libremente por sufragio universal directo, en el que se respete el principio 

de pluralismo politico participative. Para tal efecto, los vicepresidentes, de cornun 

acuerdo, propondran a sus respectivos gobiernos, en el terrnino de treinta dias, la 

integraci6n de una Comisi6n Preparatoria del Parlamento Centroamericano, la cual 

debera preparar el proyecto del Tratado Consultivo del citado parlamento en un plazo 

no mayor de noventa dias despues de su integraci6n. 

Durante el ana 1990 como consecuencia de debates pubicos sobre la importancia del 

proceso de paz y presiones internacionales se reinicia las platicas entre la Comisi6n 

Nacional de Reconciliaci6n (CNR), la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
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(URNG), en la ciudad de Oslo Noruega, donde se firm6 el Acuerdo basico para la --~ 

busqueda de la paz por medios politicos, situaci6n que abri6 nuevamente expectativas 

para el proceso de negociaci6n de la paz guatemalteca. 

"En abril del ana 1991, el presidente Jorge Serrano Elias retoma el tema de los 

acuerdos de paz y para ello presenta su Iniciativa para la paz total de la Naci6n. En 

este mismo ana representantes del gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca se reunen en dos oportunidades en Mexico, y firman: Acuerdo de Mexico 

tambien conocido como, Procedimiento para la busqueda de la paz por medios 

politicos; Acuerdo de Queretaro tambien denominado Acuerdo Marco del Proceso de 

Negociaci6n para ellogro de la democracia funcional y particlpativa"." 

Durante el gobierno del Licenciado Ramiro de Le6n Carpio arios de 1993 a 1995 se 

firmaron distintos acuerdos sobre el proceso de paz entre ellos: en 1994 se firmaron el 

Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el cual propone mecanismos para fortalecer 

y garantizar los derechos humanos; el Acuerdo de calendario de las negociaciones para 

una paz firme y duradera en Guatemala, que ordena cronol6gicamente los temas 

pendientes de discusi6n; el Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones 

Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, que determina el marco para la 

reinserci6n de las comunidades de la poblaci6n en resistencia y el retorno de los 

refugiados en Mexico; el Acuerdo para crear la Comisi6n para el Esclarecimiento 

17 Comision para el Esclarecimiento Historico, Causas y origenes del enfrentamiento armado interno. pag.285. 
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G'"'~/el1Jala, c~·Hist6rico de las violaciones a los derechos humanos y de los hechos de violencia q 

han causado sufrimientos a la poblaci6n guatemalteca. "Durante el mes de julio del 

mismo ano, el presidente Ramiro de Le6n Carpio, solicita la moderaci6n de la 

Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) y de la Organizaci6n de las Naciones 

Unidas (ONU), tambien se crea la Comisi6n de Paz (COPAZ) que sustituye a la 

Comisi6n Nacional de Reconciliaci6n (CNR)".18 

En el ario de 1995 la Comisi6n de Paz (COPAZ) la Unidad Revolucionaria 

Guatemalteca (URNG) firman el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos 

Indigenas, que compromete al gobierno a promover el reconocimiento Constitucional 

de los derechos de los pueblos indigenas. 

Durante el ano 1996 bajo la administraci6n presidencial de Alvaro Arzu Irigoyen, con la 

colaboraci6n, moderaci6n y presi6n de las Naciones Unidas y con el respectivo 

respaldo de la comunidad internacional se firmaron: el Acuerdo sobre aspectos 

socioecon6micos y situaci6n agraria que reconoce las demandas sociales sobre la 

situaci6n de la pobreza, marginaci6n social y econ6mica; el Acuerdo sobre 

fortalecimiento del poder civil y funci6n del ejercito en una sociedad dernocratica el 

cual tiene como objetivo fortalecer el organismos legislativo, judicial y regular las 

funciones del ejercito; el Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego que comprometia la 

desmovilizaci6n de la guerrilla en un plazo de 60 dias y la entrega de todo tipo de 

18 Comision para el Esclarecimiento Historico, Causas y origenes del enfrentamiento armado interno. pag.295. 
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G'Uq , \'-' 

armamento a la Misi6n de Verificaci6n de Naciones Unidas. Dentro de este mismoemala. G 

acuerdo el gobierno se comprometi6 a garantizar y facilitar la incorporaci6n de 

militantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a la sociedad 

civil, una vez que se hayan desmovilizados; el Acuerdo sobre reformas constitucionales 

y regimen electoral; el Acuerdo sobre las bases para la incorporaci6n de la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad, y el Acuerdo sobre el cronograma 

para la implementaci6n, cumplimiento y verificaci6n de los acuerdos de paz, el 

cronograma esta divido en tres fases iniciando el 15 de enero de 1997 finalizando hasta 

el 2000 Yfinalmente el Acuerdo de Paz Firme y Duradera firmado el dia 29 de diciembre 

del ario 1996, el cual finaliza con treinta y seis aries de conflicto armado interno. 

A la fecha de elaboraci6n del presente documento han transcurrido catorce arios de la 

finalizaci6n de esta etapa traqica que la sociedad Guatemalteca vivi6, sin embargo es 

notable ver inconformidades de sectores sociales que directa 0 indirectamente 

formaron parte de las respectivas negociaciones, en virtud del incumplimiento de 

distintos acuerdos de paz, por otro lade tarnbien existen desacuerdos por el mal 

funcionamiento de algunos programas institucionalizados por el Estado de Guatemala 

cuyo objeto es dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz tal es el caso del Programa 

Nacional de Resarcimiento (PNR). que sequn analistas nacionales no cuenta con 

procedimientos especificos ni la voluntad politica adecuada para cumplir sus objetivos. 
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CAPiTULO II 

2. la reparaci6n del dario a la victima en los conflictos armados 

La reparaci6n del dana a la victima, el Estado de Guatemala por mandato legal y 

acuerdos creados es el responsable en el cumplimiento de reparar los dartos 

ocasionados a las victimas a consecuencia de uno de los enfrentamientos armados 

mas grandes que se haya vivido en America, por tanto como derecho inherente de toda 

persona el Estado es su obligaci6n e interes total proteger los derechos y garantias de 

toda persona, y asi curnplir con una reparaci6n justa, restableciendo la dignidad de las 

victimas de a cuerdo a la legislaci6n vigente. 

2.1. Generalidades 

La noci6n de compensaci6n a la victima del delito es tan antiguo como la propia historia 

del hombre, una de las primeras expresiones se reflejan a traves de la ley del Tali6n; 

"que aunque puedan parecer hoy extremadamente severas, supusieron por asl decirlo, 

un avance garantista, en la respuesta penal, al implicar el ojo por ojo, diente por diente, 

que la venganza no podia ir mas alia de la entidad del dana sufrido por la victirna"." 

La primera conferencia Internacional que trat6 sobre la indemnizaci6n a las victimas de 

violencia, fue celebrada por la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) en Los 

19 Baamonde, Xulio Ferreira. La Victima en el Proceso Penal. Pag. 6. 
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Angeles en 1968, donde se plantea; "La necesidad de los gobiernos 

programas para resarcir a las victimas inocentes de violencia, debiendose fundamentar 

en el derecho de todo ciudadano a recibir una indemnizaci6n por los dartos personales 

sufridos como consecuencia de un delito violento soportado dentro de los paises y que 

ademas se debian incluir clausulas reglamentarias para la aplicaci6n de las ayudas a 

las victimas que demostraban tener dificultades econ6micas 0 encontrarse en 

situaciones de extrema carencia. Se consider6 que el medio mas eficaz para gestionar 

las indemnizaciones era a traves de la creaci6n de juntas de indemnizaci6n 

independientes de los tribunales ordtnarlos"." Otro parametro importante tratado en 

esta conferencia fue la necesidad de establecer un limite 0 medida de resarcimiento a 

las victimas. 

EI terrnino reparaci6n tambien significa: resarcir, indemnizar, compensar alqun dano, 

perjuicio 0 agravio. En general el vocablo reparaci6n se concibe como una 

indemnizaci6n a los agraviados, en compensaci6n de alqun dana causado por alqun 

acto ilegal. EI objetivo de la reparaci6n es restablecer en la medida posible las 

circunstancias como hubieran side de no haberse cometido el acto ilicito. Para las 

victimas de conflictos armados el derecho a la reparaci6n es fundamental para la 

reconciliaci6n nacional, entre actores y victimas tal es el caso de Guatemala, donde se 

ha dado una serie de opiniones para una verdadera reconciliaci6n a nivel nacional. 

20 Revista Intemacional de Politica Criminal, Naciones Unidas 1968. Pag. 28. 
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Algunos opinan que no es necesario una reparacion para olvidar el pasado sino 

simplemente un borron y cuenta nueva. 

Las entidades post guerra guatemaltecas han emitido distintas opiniones y 

recomendaciones al respecto y una de elias es la Cornision del Esclarecimiento 

Historlco que propone al Estado de Guatemala en su recornendacion nurnero dos de su 

informe Guatemala Memoria del Silencio plantea que para la consolidacion del proceso 

de paz. Entre otras es necesario establecer medidas de reparacion a las vlctirnas. La 

experiencia internacional, tarnbien hizo que instituciones que velan por los derechos 

humanos recomendaran al Estado de Guatemala una reparacion a las victimas, con el 

objeto de olvidar las violaciones a los derechos humanos de los 36 alios de conflicto 

armado vivido en Guatemala. EI Articulo 14 de la Convencion contra la Tortura y Otros 

Tratados 0 Penas Crueles, Inhumanos 0 Degradantes de la Orqanizacion de las 

Naciones Unidas (ONU) regula: 1. Todo Estado parte velara por que su leqislacion 

garantice a la vlctirna de un acto de tortura la reparacion y el derecho a una 

lndernnizacion justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitacion 10 mas 

completa posible. En caso de muerte de la victima como resultado de un acto de 

tortura, las personas a su cargo tendran derecho a indernnizacion. 2. Nada de 10 

dispuesto en el presente Articulo afectara a cualquier derecho de la victima 0 de otra 

persona a indernnizacion que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales. Bajo el 

amparo de este Articulo en mencion el Estado de Guatemala a traves de sus distintas 
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fuerzas armadas tarnbien cometi6 torturas par 10 que de confarmidad a esta convenci6n ef7;ala, c· 

de la cual es parte debe reparar los dartos causados par la guerra interna vivida. 

2.2. Definicion 

Es el conjunto de disposiciones utilizadas para resarcir a las victimas par los diferentes 

tipos de dartos que hubieren surgido como consecuencia de violaciones a derechos 

humanos con ocasi6n de un conflicto armado, como es el caso de Guatemala, surgido 

entre grupos que pretenden permanecer en el poder y grupos en desacuerdo con las 

mismas. 

La Comisi6n Nacional de Reparaci6n y Reconciliaci6n de Colombia opina: "Ia 

reparaci6n consiste en dignificar a las victimas mediante medidas que alivien su 

sufrimiento, compensen las perdidas sociales, morales y materiales que han sufrido y 

restituyan sus derechos ciudadanos"." 

Esta definici6n es fundamentada en el contexto del derecho internacional y se refiere a 

las indemnizaciones par conflictos armados que han experimentado distintos paises 

tal es el caso de Guatemala. 

21 Comision Nacional de Reparacion y Reconciliacion de Colombia. Fundamento filosofleos y operativos. Pag. 5. 
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Existe una definici6n a nivel internacional de la reparaci6n al dana por conflicto arma 

que fue constituida de acuerdo a las vlctirnas, organizaciones de derechos humanos, y 

comisiones de la verdad de Argentina, Chile, EI Salvador, Guatemala y Sudafrica el cual 

propone que la reparaci6n del dana se Ie puede definir, como un conjunto de actos que 

expresan el reconocimiento y la responsabilidad que corresponde al Estado en sus 

diferentes arnbitos del poder publico, en los hechos y en las circunstancias que 

permiten la violaci6n a los derechos humanos. Es una tarea en la que el Estado, 

mediante el concurso de sus tres arnbitos del poder publico, ha de intervenir en forma 

consciente y deliberada. Es un proceso orientado al reconocimiento de los hechos 

conforme a la verdad, a la dignificaci6n moral de las vfctimas de violaci6n a los 

derechos humanos, a la consecuci6n de medidas de justica y del resarcimiento de las 

consecuencias provocadas a los directamente afectado, al deber publico de prevenir 

tales violaciones, asl como la obligaci6n de establecer todo tipo de medidas que 

garanticen la no repetici6n de los hechos y circunstancias que posibilitan las violaciones 

a los derechos humanos. La reparaci6n del dana se tiene que lIevar a cabo sin 

distinci6n alguna entre las vlctirnas, entendiendo por estas a todas las personas que 

hayan side objeto de perjuicio 0 lesiones ftsicas 0 mentales en menoscabo de su 

situaci6n econ6mica, tal como 10 indica la Declaraci6n sobre Principios Fundamentales 

de Justica para las Vfctimas de Delitos y de Abuso de Poder. Sin embargo, cuando se 

presenta una solicitud de reparaci6n a los Estados la acci6n de la justicia encuentra sus 

primeros obstaculos, pues con frecuencia las autoridades no tienen la voluntad 

suficiente para reconocer sus errores, aunque estos hayan side probados 
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reiteradamente y menos aun para restituir material y moralmente a una 

violaciones a sus derechos. 

2.3. Modalidades de resarcimiento 

EI derecho a la reparaci6n a nivel internacional se practica de dos formas: a) la 

restituci6n en especie y b) la indemnizaci6n de dartos y perjuicios, pudiendo 

presentarse ambas formas de manera sirnultanea. La reparaci6n en especie es 

considerado como el modo de reparaci6n por excelencia. Este tipo de reparaci6n 

consiste esencialmente por un restablecimiento efectivo de la situaci6n que deberia 

haber existido en caso de no haberse producido el hecho ilicito. Generalmente se opina 

que el objetivo de la reparaci6n es la desaparici6n de las consecuencias de un acto 

ilicito de aqui se deriva entonces que la reparaci6n en especie se aprecie te6ricamente 

como la forma por excelencia que de resarcimiento. 

En la practice internacional la restituci6n en especie ha tomado diversas modalidades, 

pudiendo implicar acciones tales como la restituci6n de la propiedad confiscada, hasta 

formas como la abrogaci6n 0 derogaci6n de medidas legislativas, 0 aun la anulaci6n 0 

no ejecuci6n de un fallo dictado por alqun tribunal nacional en contradicci6n con una 

obligaci6n internacional. La indemnizaci6n por dartos y perjuicios por su parte, es un 

modo de reposici6n que se presenta cuando la restituci6n en especie no sea 

susceptible de ser concedida, 0 cuando existe acuerdos entre las partes, asimismo es 
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no logre ser totalmente resarcibles recurriendo unicarnente a la forma de restituci6n en 

especie. Por 10 anterior se infiere que la restituci6n en especie se caracteriza por un 

restablecimiento de la restituci6n anterior, es decir es particularmente restitutivo, en 

tanto que la reparaci6n por dartos y perjuicios se diferencia claramente por su caracter 

de substituci6n, pudiendose tambien caracterizarse como una forma de reparaci6n por 

equivalente. La modalidad de reparaci6n que adopta el Estado de Guatemala a traves 

del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) consiste en tener la modalidad 

sustitutiva, en virtud de no poder resarcir en forma restitutiva. Es decir que los danos 

fisicos y morales que se ocasionaron durante el conflicto armado no se podran 

indemnizarse en forma restitutivo. 

2.4.	 Principios 

Alberto Blinder explica que los principios reguladores del resarcimiento son: 22 

a.	 Principio del resarcimiento equitativo. Los responsables de un delito y los terceros 

responsables de la conducta de aquel, deben resarcir equitativamente a las 

victimas, sus familiares 0 personas a su cargo. Este resarcimiento cornprendera la 

devoluci6n de los bienes 0 el pago por los dartos y perjuicios sufridos asl como el 

reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimizaci6n 

incluyendo los de prestaci6n de servicios y la rehabilitaci6n de sus derechos. Este 

22 Blinder, Alberto. Derecho Procesal Penal. Pag, 318. 
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resarcimiento integral enqlobara, adernas delitos que afectan a los interesee:--,",~ 

generales como el medio ambiente y en medida de 10 posible, la rehabilitaci6n del 

medio ambiente, la reconstrucci6n de las infraestructuras daiiadas, la reposici6n de 

las instalaciones comunitarias 0 el reembolso de los gastos de reubicaci6n cuando 

estos dartos causen el desplazamiento de la comunidad. La cuantla de 

indernnizaci6n como deuda de valor que es, debe estar actualizada al poder 

adquisitivo imperante al momento de su satisfacci6n. 

b.	 Principio del resarcimiento rapido, Si bien la celeridad en la plena y definitiva 

reparaci6n es una exigencia que se integra en el principio de celeridad que impera 

con relaci6n a la totalidad del proceso, es 10 cierto que la reparaci6n de los 

perjuicios presenta una serie de peculiaridades que permiten definir para ella un 

regimen juridico particular, mientras el pronunciamiento definitivo no lIegue, el 

perjudicado tiene derecho a que se produzca sin demora la devoluci6n provisional, 

como mero depositario de los efectos del delito a los que tenga derecho, asl como 

cuando proceda a que se aborde una reparaci6n econ6mica provisional que Ie 

permita hacer frente a sus necesidades mas perentorias durante la sustanciaci6n 

del proceso. 

c.	 Principio del resarcimiento posible y subsidiariedad. Sostiene la declaraci6n que 

los gobiernos revisaran sus practices, reglamentaciones y leyes de modo que se 

considere el resarcimiento como una sentencia posible de los casos penales, 

adernas de otras sanciones penales. La prescripci6n directamente orientada al 

aseguramiento cautelar y a la reparaci6n subsidiaria, no deja de lado aquellos 
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otros agentes que actuen a titulo oficial, en cuyo caso las victimas habran de ser 

resarcidas por el Estado; sin perjuicio de aquellos otros supuestos en los que el 

Estado, por un mero principio de solidaridad, aborda una compensaci6n econ6mica 

a favor de la victima. 

Siguiendo con el tema, La Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), en su 64a 

sesi6n plenaria de fecha 16 de diciembre de 2005 aprueba una serie de principios y 

directrices basicos para la reparaci6n de dartos sufridos por las victimas de conflictos 

armados, las cuales son:23 

I. Obligaci6n de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales 

de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los Estados se 

asequraran sequn requiere el derecho internacional, de que su derecho interne sea 

compatible con sus obligaciones juridicas internacionales del modo siguiente: 

incorporando las normas internacionales de derecho humane y el derecho internacional 

humanitario a su derecho interne 0 aplicandolas de otro modo en su ordenamiento 

juridico interno; adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiadas y 

eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rapido a 

la justicia; disponiendo para las victimas los recursos suficientes, eficaces, rapidos y 

apropiados que se definen dentro de los presentes principios, incluida la reparaci6n; 

23 www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm. Consulta realizada en fecha 15-10-2010. 
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asegurando que su derecho interne proporcione como minima el mismo grado de 

protecci6n a las victirnas que el que imponen sus obligaciones internacionales. 

II. Alcance de la obligaci6n. La obligaci6n de respetar, asegurar que se respeten y 

aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario sequn 10 previsto en los respectivos ordenamientos jurldicos comprende, 

entre otros el deber de: adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras 

medidas apropiadas para impedir las violaciones; investigar las violaciones de forma 

eficaz, rapida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los 

presuntos responsables de conformidad can el derecho interno e internacional; dar a 

quienes afirman ser victirnas de una violaci6n de sus derechos humanos a del derecho 

humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justica y can independencia de quien 

resulte ser en definitiva el responsable de la violaci6n. 

III. Violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 

violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crlmenes. En 

los casas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen 

crlmenes en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligaci6n de 

investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente 

responsables de las violaciones y, si hay pruebas suficientes, los Estados, deberan, 

de conformidad can el derecho internacional, cooperar mutuamente y ayudar a los 
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6rganos judiciales internacional competentes, a investigar tales violaciones y enjuiciar 

a los responsables. 

Can tal fin, cuando asi lo disponga un tratado aplicable a 10 exija otra obligaci6n jurfdica 

internacional, los Estados incorporaran a aplicaran de otro modo dentro de su derecho 

interne las disposiciones apropiadas relativas a la jurisdicci6n universal. Adernas, 

cuando aSI 10 disponga un tratado aplicable a 10 exija otra obligaci6n juridica 

internacional, los Estados deberan facilitar la extradici6n a entrega de los culpables a 

otros Estados y a los 6rganos judiciales internacionales competentes y prestar 

asistencia judicial y otras formas de cooperaci6n para la administraci6n de la justicia 

internacional, en particular asistencia y protecci6n a las victirnas y a los testigos, 

conforme a las normas juridicas internacionales de derechos humanos y sin perjuicio de 

disposiciones jurfdicas internacionales tales como a las relativas la prohibici6n de la 

tortura y otros a penas crueles, inhumanos a degradantes. 

IV. Prescripci6n. Cuando aSI se disponga en un tratado aplicable a forma parte de otras 

obligaciones juridicas internacionales, no prescribiran a las violaciones manifiestas de 

las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho 

internacional humanitario que constituyan crfmenes en virtud del derecho internacional. 

Las disposiciones nacionales sabre la prescripci6n de otros tipos de violaciones que no 

constituyan crlmenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripci6n de las 

acciones civiles y otros procedimientos, no deberlan ser excesivamente restrictivas. 
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V. Vfctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario. A los efectos 

del presente documento se entendera por vfctima a toda persona que haya sufrido 

danos, individual 0 colectivamente, incluidas lesiones ffsicas 0 mentales, sufrimiento 

emocional, perdidas econ6micas 0 menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones y omisiones que constituyan una 

violaci6n manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos 0 una 

violaci6n grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y de 

conformidad con el derecho interno, el termino victima tarnbien cornprendera a la familia 

inmediata 0 las personas a cargo de la vfctima directa y a las personas que hayan 

sufrido danos al intervenir para prestar asistencia a vfctimas en peligro 0 para impedir la 

victimizaci6n. Una persona sera considerada vfctima con independencia de si el autor 

de la violaci6n ha side identificado, aprehendido, juzgado 0 condenado y de la relaci6n 

familiar que pueda existir entre el autor y la vfctima. 

VI. Tratamiento de las vfctimas. Las vfctimas deben ser tratados con humanidad, 

respeto a su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas 

apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar ffsico y psicol6gico y su 

intimidad, asi como los de sus familias. EI Estado debe velar porque en la medida de 10 

posible, su derecho interne disponga que las vfctimas de violencia 0 traumas gocen de 

una consideraci6n y atenci6n especiales para que los procedimientos jurfdicos y 
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administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparaci6n no den lugar a un 

nuevo trauma. 

VII. Derechos de las victimas a disponer de recursos. Entre los recursos contra las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las 

violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes 

derechos de la victima, conforme a 10 previsto en el derecho internacional: a) acceso 

igual y efectivo a la justicia; b) reparaci6n adecuada, efectiva y rapida del dana sufrido; 

c) acceso a informaci6n pertinente sobre las violaciones a los mecanismo de 

reparaci6n. 

VIII. Acceso a la justicia. La victima de una violaci6n manifiesta de las normas 

internacionales de derechos humanos 0 de una violaci6n grave del derecho 

internacional humanitario tendra un acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme 

a 10 previsto en el derecho internacional, otros recursos de que dispone la victima son el 

acceso a 6rganos administrativos y de otra indole, asl como a mecanismos, 

modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho interno. Las obligaciones 

resultantes del derecho internacional para asegurar el derecho al acceso a la justica y a 

un procedimiento justo e imparcial deberan reflejarse en el derecho interno. A tal efecto, 

Los Estado deben: a) dar a conocer, por conducto de mecanismos publicos y privados, 

informaci6n sobre todos los recursos disponibles contra las violaciones manifiestas de 

las normas internaciones de derechos humanos y las violaciones graves del derecho 
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internacional humanitario; b) adoptar medidas 

vfctimas y sus representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegftimas, 

sequn, proceda, y protegerlas de actos de intimidaci6n y represalia, asl como a sus 

familiares y testigos, antes, durante y despues del procedimiento judicial, administrativo 

o de otro tipo que afecte a los intereses de las victirnas: c) facilitar asistencia apropiada 

a las vfctimas que tratan de acceder a la justicia; d) utilizar todos los medios juridicos, 

dlplornaticos y consulares apropiados para que las vfctimas puedan ejercer su derecho 

a interponer recursos por violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

derechos humanos 0 por violaciones graves del derecho internacional humanitario. 

Adernas del acceso individual a la justicia, los Estados han de procurar en establecer 

procedimientos para que grupos de vfctimas puedan presentar demandas de reparaci6n 

y obtener reparaci6n, sequn proceda. Los recursos adecuados, efectivos y rapidos 

contra las violaciones manifiestas de las normas internaciones de derechos humanos 0 

las violaciones graves del derecho internacional humanitario han de comprender todos 

los procedimientos internacionales disponibles y apropiadas a los que tenga derecho 

una persona y no deberfan redundar en detrimento de ninqun otro recurso interno. 

IX. Reparaci6n de los danos sufridos. Una reparaci6n adecuada efectiva y rapida tiene 

por finalidad promover la justica, remediando las violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derecho humane 0 las violaciones graves del derecho internacional 

humanitario. La reparaci6n ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al 
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dana sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones 

internacionales, los Estados concederan reparaci6n a las vfctimas par las acciones u 

omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos a violaciones graves del derecho 

internacional humanitario. Cuando se determine que una persona flsica a jurfdica u otra 

entidad esta obligada a dar reparaci6n a una vfctima, la parte responsable debera 

conceder reparaci6n a la vfctima a indemnizar al Estado si este hubiera ya dado 

reparaci6n a la vfctima. Los Estados han de procurar establecer programas nacionales 

de reparaci6n y otra asistencia a las vfctimas cuando el responsable de los danos 

sufridos no pueda a no quiera cumplir sus obligaciones. Los Estados ejecutaran, can 

respecto a las reclamaciones de las vfctimas, las sentencias de sus tribunales que 

impongan reparaciones a las personas a entidades responsables de los darios sufridos 

y procuraran ejecutar las sentencias extranjeras validas que impongan reparaciones 

can arreglo al derecho interno y a las obligaciones jurfdicas internacionales. Can ese fin, 

los Estados deben establecer en su derecho interno mecanismos eficaces para la 

ejecuci6n de las sentencias que obliguen a reparar darios. Conforme al derecho interno 

y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se 

deberfa dar a las vfctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de 

forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violaci6n y a las circunstancias de 

cada caso, una reparaci6n plena y efectiva, en base los principios de: 
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a.	 La restituci6n. Siempre que sea posible, ha de volver a la vfctima a la situaci6n 

anterior a la violaci6n manifiesta de las normas internacionales de derechos 

humanos 0 la violaci6n grave del derecho internacional humanitario. La restituci6n 

comprende, sequn corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los 

derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanfa, el regreso a su lugar 

de residencia, la reintegraci6n en su empleo y la devoluci6n de sus bienes. 

b.	 La indemnizaci6n. Ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad de la violaci6n y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios 

econ6micamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de 

las normas internacionales de derechos humanos 0 de violaciones graves del 

derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) el dana ffsico 0 

mental; b) la perdida de oportunidades, en particular de las de empleo, educaci6n y 

prestaciones sociales; c) los danos materiales y la perdida de ingresos, incluido el 

lucro cesante; d) los perjuicios morales; e) los gastos de asistencia jurfdica 0 de 

expertos, medicamentos y servicios medicos y servicios psicol6gicos y sociales. 

c. La Rehabilitaci6n. Ha de incluir la atenci6n medica y psicol6gica, asi como servicios 

jurfdicos y sociales 

d. La satisfacci6n.	 ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad 0 

parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no 
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continuen las violaciones; b) la verificaci6n de los hechos y la revelaci6n publica y
 

completa de la verdad, en la medida en que esa relaci6n no provoque mas 0
 

amenace la seguridad y los intereses de la victima, de sus familiares, de los testigos
 

o de personas que han intervenido para ayudad a la victima 0 impedir que se
 

produzcan nuevas violaciones; c) la busqueda de las personas desaparecidas, de
 

las identidades de los nines secuestrados y de los cadaveres de las personas
 

asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver la inhumarlos
 

sequn el deseo explicito 0 presunto de la victima 0 las practicas culturales de su
 

familia y comunidad; e) una disculpa publica que incluya el reconocimiento de los
 

hechos y la aceptaci6n de responsabilidades; f) la aplicaci6n se sanciones judiciales
 

o administrativas a los responsables de las violaciones; g) conmemoraciones y
 

homenajes a las victimas; h) la inclusi6n de una exposici6n precisa de las
 

violaciones ocurridas en la ensenanza de las normas internacionales de derechos
 

humanos y del derecho internacional humanitario, asl como en el material didactico
 

a todos los niveles.
 

e. Las garantias de no repetici6n. Ha de incluir, sequn proceda,	 la totalidad 0 parte de 

las medidas que tarnbien contribuiran a la prevenci6n: a) el ejercicio de un control 

efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) la 

garantia de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas 

internacionales relativas a las garantias procesarles, la equidad y la imparcialidad; c) 

el fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) la protecci6n de los 
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profesionales del derecho, la salud, y la asistencia sanitaria, la informacion y otros
 

sectores conexos, asl como de los defensores de los derechos humanos; e) la
 

educacion, de modo prioritario y permanente de todos los sectores de la sociedad
 

respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la
 

capacitacion en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
 

as! como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) la prornocion de la observancia
 

de los codiqos de conducta y de las normas eticas, en particular las normas
 

internacionales, por los funcionarios publicos, inclusive el personal de las fuerzas de
 

seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de informacion, el
 

personal de servicios medicos, psicoloqlcos, sociales y de las fuerzas armadas,
 

ademas del persona de empresas comerciales; g) la prornocion de mecanisme
 

destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) la revision y
 

reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas
 

internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho
 

humanitario 0 las permitan.
 

X. Acceso a informacion pertinente sobre violaciones y mecanisme de reparacion. Los 

Estados han de abrir medios de informar al publico en general, y en particular a la 

vfctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de los 

derechos y recursos que se tratan en los presentes principios y directrices basicos y de 

todos los servicios jurfdicos, medicos, psicoloqicos, sociales, administrativos y de otra 
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indole a los que pueden tener derecho las victirnas. Adernas, las victirnas y sus 

representantes han de tener derecho a solicitar y obtener informacion sobre las causas 

de su victirnizacion y sobre las causadas y condiciones de las violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del 

derecho internacional humanitario, asf como a conocer la verdad acerca de esas 

violaciones. 

XI. No dlscrirninacion. La aplicacion e interpretacion de los presentes principios y 

directrices basicos se ajustara sin excepcion a las normas internacionales de derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario, sin discrirninacion de ninguna clase ni 

por ningun motivo. 

XII. Efecto no derogatorio. Nada de 10 dispuesto en los presentes principios y directrices 

basicos se interpretara en el sentido de que restrinqe 0 deroga cualquiera de los 

derechos y obligaciones dimanantes del derecho interne y del derecho internacional. 

En particular, se entiende que los presente principios y directrices basicos se aplicaran 

sin perjuicio del derecho de las vfctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internaciones de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Se entiende adernas que los 

presentes principios y directrices basicos se aplicaran sin perjuicio de las normas 

especiales del derecho internacional. 
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XIII. Derechos de otras personas. Nada de 10 dispuesto en el presente documento se 

interpretara en el sentido de que menoscaba los derechos internacionales 

nacionalmente protegidos de otras personas. 

2.5. Marco juridico 

La legislacion penal guatemalteca regula que la reparacion del dana comprende la 

restitucion, la reparacion de los danos materiales y morales, mas la tnoemnizaclon de 

perjuicios. La restituci6n se refiera a la eventualidad del entregar el bien 0 la cosa al 

legltimo poseedor 0 propietario, con abono de los deterioros y menoscabos que se 

determinen; en tanto que la reparaci6n y la moemnizaclon se refieren, al resarcimiento 

del dana ocasionado. Es de considerar que la indemnizaci6n debe determinarse 

atendiendo no solo al dana causado sino tarnbien al beneficia suspendido y al dana 

moral. En el beneficia suspendido la produccion de un perjuicio material indirecto 

derivado de la perdida de algo a consecuencia de la infraccion penal que incidi6 en el 

cuerpo de la victirna 0 en una cosa, en este sentido la jurisprudencia guatemalteca se 

ubica en un prudente sentido restricto en la estirnacion de la misma, donde ha de 

probarse con toda seriedad que se dejaron de obtener ganancias. 

La fijacion del monto a indemnizarse es en algunos casos una cuestion reservada al 

libre arbitrio de los tribunales, por 10 que ha side considerada como inaccesible a la 

casaci6n, a diferencia de los que ocurre con los datos de hecho que sirvan de base 
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para la indemnizaci6n. En materia procesal penal rige el principio de justica rogada, en 

atenci6n a la misma la reparaci6n 0 la indernnizaci6n se debe pedirlas, tambien rige el 

mismo procedimiento para los dartos morales, con la variante especial de imposibilidad 

de tener parametres operativos para la valorizaci6n de las mismas por 10 que debe 

regirse por 10 indeterminado, prevaleciendo aSI la sana critica razonada del juzgador 

unipersonal 0 colegiado. 

Para la ejecuci6n de las polfticas de reparaciones provenientes de danos, el Estado de 

Guatemala las realiza a traves de dos vias: a) la judicial por medio de los distintos 

tribunales y b) la administrativa por medio del Programa Nacional de Resarcimiento 

(PNR). Actualmente los tribunales guatemaltecos ordenan resarcimientos a victimas del 

conflicto armado interne por 10 general cuando reciben sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo 10 cornun para estos son 

las reparaciones por delitos comunes. En cuanto a las leyes aplicables para la via 

judicial son los siguientes: 

EI C6digo Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala, regula la 

reparaci6n del dana ocasionado a la victirna no como una sanci6n primaria sino como 

una atenuante a la pena principal. ASI el Articulo 26 numeral cinco regula: son 

circunstancias atenuantes: 5°. Reparaci6n del perjuicio. Si el delincuente, a criterio del 

tribunal, ha reparado, restituido, 0 indemnizado adecuada y satisfactoriamente el dana 

causado antes de dictar sentencia. Luego el Articulo 80 regula el regimen de libertad 
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condicional regulando que: podra concederse la libertad condicional al reo que haya 

cumplido mas de la rnitad de la pena de prision que exceda tres arios y no pasa de 

doce; 0 que haya cumplido las tres cuartas partes de la pena que exceda de doce aries 

y concurran, adernas, las circunstancias siguientes. 3°. Que se haya restituido la cosa 

y reparado el dario en los delitos contra el patrimonio y, en los dernas delitos, que haya 

satisfecho, en 10 posible, la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de 

Justicia. 

A rafz de 10 anterior distintas agrupaciones de activismo social critican el c6digo penal 

vigente argumentando que para su correcto funcionamiento en materia de reparacion 

de darios debe tener una dotacion de mecanismos para que el juez no prescinda la 

ejecucion de la pena aun cuando se haya dado la reparacion. Aquf claramente se 

evidencia que una vez reparado el dario la razon de castigo pierde fuerza. EI Artfculo 

112 regula que: toda persona responsable penalmente de un delito 0 falta 10 es 

tarnbien civilmente. Luego el Artfculo 119 numeral 2°. regula que la responsabilidad 

civil comprende. La reparacion de los darios materiales y morales. Tambien el Artfculo 

113 regula de la solidaridad de las obligaciones sobre los darios estableciendo que: 

en caso de ser dos 0 mas los responsables civilmente de un delito 0 falta, el tribunal 

serialara la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y los 

cornplices seren responsables solidariamente entre sf y responderan subsidiariamente 

de las cuotas que correspondan, no solo a los insolventes de su respectivo grupo, si no 

tarnbien de los insolventes del otro. tanto en uno como en el otro caso, queda a salvo el 
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derecho de quien hubiere pagado, de repetir contra los dernas por las cuotas 

correspondientes a cada uno. Asimismo regula esta ley en el Articulo 122 que todo 10 

no previsto en su apartado respectivo sobre danos, se aplicaran las disposiciones que 

sobre la materia contiene el Codiqo Civil y el Codiqo Procesal Civil y lVIercantil. 

EI Codiqo Procesal Penal Oral, Decreto 51-92 de Congreso de la Republica de 

Guatemala. EI Articulo 124 senala el caracter accesorio y excepcional de la reparacion 

estableciendo que: en el procedimiento penal, la accion reparadora solo puede ser 

ejercida mientras este pendiente la persecucion penal. Si esta se suspende se 

suspendera tarnbien su ejercicio hasta que la persecucion penal continue, salvo el 

derecho del interesado de promover la demanda civil ante los tribunales competentes. 

Sin embargo despues del debate, la sentencia que absuelve al acusado 0 acoja una 

causa extintiva de la persecucion penal, debera resolver tarnbien la cuestion civil 

validarnente introducida. En tanto que el Articulo 126 norma el ejercicio alternativo aSI: 

las reglas que posibilitan plantear la accion reparadora en el procedimiento penal no 

impiden su ejercicio ante los tribunales competentes por la via civil. Pero una vez 

admitida en el procedimiento penal, no se podra deducir nuevamente en uno civil 

independiente, sin desistimiento expreso 0 declaracion de abandono de la instancia 

penal anterior al comienzo del debate. Planteada por la via civil, no podra ser ejercida 

en el procedimiento penal. 
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Del actor civil; regulado en el Articulo 129 reglamentando que: en el procedimiento 

penal, la acci6n civil s610 puede ser ejercitada: 1) por quien sequn la ley respectiva este 

legitimado para reclamar por los danos y perjuicios ocasionados por el hecho punible. 

2) por sus herederos. En cuanto a la oportunidad procesal el Articulo 131 establece: la 

acci6n civil debera ser ejercitada antes que el Ministerio Publico requiera apertura del 

juicio 0 el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazara sin mas 

trarnite. 

De las facultades del actor civil; el Articulo 134 establece que el actor civil actuara en 

el procedimiento s610 en raz6n de su interes civil. l.irnitara su intervenci6n a acreditar el 

hecho, la imputaci6n de ese hecho a quien considere responsable, el vinculo de el con 

el tercero civilmente responsable, la existencia y la extensi6n de los dartos y perjuicios. 

La intervenci6n como actor civil no exime, por si misma, del deber de declarar como 

testigo. Actitud de las partes en la audiencia de apertura a juicio; el Articulo 338 regula 

que en la audiencia de apertura a juicio las partes civiles deberan concretar 

detalladamente los dartos emergentes del delito cuya reparaci6n pretenden. lndicaran 

tarnbien, cuando sea posible el importe aproximado de la indemnizaci6n 0 la forma de 

establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considerara como 

desistimiento de la acci6n. En cuanto a la sentencia, sequn el Articulo 393: cuando se 

haya ejercido la acci6n civil y la pretensi6n se haya mantenido hasta la sentencia, sea 

condenatoria 0 absolutoria, resolvera expresamente sobre la cuesti6n, fijando la forma 
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de reponer las cosas al estado anterior 0, si fuera el caso, la 

correspondiente. 

EI Codiqc Civil, Decreto Ley 106 regula en el apartado de las obligaciones que 

proceden de hechos y actos i1icitos que todo dana debe indemnizarse. EI Articulo 1645 

establece que: toda persona que causa dana 0 perjuicio a otra, sea intencionalmente, 

sea por descuido 0 imprudencia, esta obligada a repararlo, salvo que demuestre que el 

dana 0 perjuicio se produjo por culpa 0 negligencia inexcusable de la victima. Asi 

mismo el Articulo 1646 regula que: el responsable de un delito doloso 0 culposo, esta 

obligado a reparar a la victima los dartos 0 perjuicios que Ie haya causado. 

De la exencion de responsabilidad, al Articulo 1647 establece que la exencion de 

responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez asl 10 

estimare atendiendo a las circunstancias especiales del caso. En cuanto a la culpa 

regula el Articulo 1648 que la culpa se presume, pero esta presuncion admite prueba 

en contrario. EI perjudicado solo esta obligado a probar el dana 0 perjuicio sufrido. De 

los danos corporales, el Articulo 1655 establece: si el dana consiste en lesiones 

corporales, la vlctirna tiene derecho al reembolso de los gastos de curacion y al pago 

de los dartos 0 perjuicios que resulten de su incapacidad corporal, parcial 0 total para el 

trabajo, por el juez en atencion a las siguientes circunstancias. 1°. Edad, estado civil, 

oficio 0 profesion de la persona que hubiere sido afectada: 2°. Obliqacion de la victima 

de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley; y 3°. Posibilidad y 
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capacidad de pago de la parte obligada. En caso de muerte los herederos de la
 

vlctirna, 0 las personas que ten Ian derecho a ser alimentadas, par ella, podran reclamar
 

la indemnizaci6n que sera fijada de conformidad con las disposiciones anteriores.
 

Es de mencionar que tarnbien los pactos y convenios internacionales ratificados par el
 

Estado de Guatemala, en cuyas normas se regule la reparaci6n de dartos par
 

violaciones de derechos humanos, tarnbien forman parte del marco jurldlco
 

guatemalteco yentre ellos se tienen:
 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Documento declarativo
 

adoptado por la asamblea general de las Naciones Unidas en fecha 10 de diciembre de
 

1948 en la ciudad de Paris Francia, el cual recoge los derechos humanos considerados
 

basicos, y en su Articulo ocho regula que: toda persona tiene derecho a un recurso
 

efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que amparen actos que violen sus
 

derechos fundamentales reconocidos por la constituci6n 0 por la ley.
 

EI pacta Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Ratificado por el Estado de
 

Guatemala con fecha cinco de mayo de 1992, y regula en su Articulo 9 parrafo 5 que:
 

toda persona que haya side ilegalmente detenida 0 presa, tendra el derecho efectivo 0
 

a obtener una reparaci6n.
 

La Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos 0 Penas Crueles, Inhumanos 0
 

Degradantes. Ratificado por el Estado de Guatemala con fecha cinco de enero de 1990.
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En su Articulo 14 establece que: 1) todo Estado parte velara por que su legislaci6n 

garantice a la victima de un acto de tortura la reparaci6n y el derecho a una 

indemnizaci6n justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitaci6n la mas 

completa posible. En caso de muerte de la victima como resultado de un acto de 

tortura, las personas a su cargo tendran derecho a indemnizaci6n. 2) Nada de 10 

dispuesto en el presente Articulo afectara a cualquier derecho de la victima 0 de otra 

persona a indemnizaci6n que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales. 

Convenci6n Interamericana sobre Derechos Humanos. Ratificada por el Estado de 

Guatemala del ana 1978. En su Articulo 63 establece que: cuando la Corte 

Interamericana de Derecho Humanos decida que hubo violaci6n de un derecho 0 

libertad protegido por la convenci6n, se dispondra que se garantice al lesionado en el 

goce de su derecho 0 libertad conculcados. Dispondra asl mismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida 0 situaci6n que ha 

configurado la vulneraci6n de esos derecho y el pago de una justa indemnizaci6n a la 

parte lesionada. 

"La reparaci6n 0 resarcimiento de dartos provenientes del conflicto armado en la via 

administrativa, a traves del Programa Nacional de Resarcimiento se fundamentan en 

el conjunto de normas provenientes de instrumentos internacionales que han sido 

ratificados por el Estado de Guatemala, adernas fue creado en cumplimiento de los 
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compromisos estipulados en los Acuerdo de Paz y las recomendaciones 

respecto hiciera la Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico (CEH)".24 

2.6. La reparaci6n del dana desde la perspectiva internacional 

"EI primer simposio internacional sobre victimologia celebrado en Jerusalem durante el 

ano de 1973 concluye, planteando varias recomendaciones a los Estados para efectos 

de indemnizaci6n de sus subditos que hayan side victimas de conflictos dentro de su 

territorio. Entre estas plantea"." 

1)	 Que los Estados en forma urgente deben implementar sistemas de compensaci6n 

a las victimas de delitos y tratar de alcanzar la maxima eficacia aplicando los 

sistemas ya existentes y los futuros. 

2) Publicar 10 suficiente y por los medios adecuados todo 10 relativo a los sistemas 

de compensaci6n, asl como promover la participaci6n de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 

3) La generalizaci6n de los programas teniendo en cuenta las caracteristicas de las 

comunidades en las que se aplican. 

24 Politica Nacional de Resarcimiento. Pag, 22
 
25 Lopez Contreras, Rony Eulalio. Reparacion del Dano a la Victima del Delito. Pag. 8.
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Dentro del citado simposio se concluye con reflexiones sobre: aspectos como 

maximo y mfnimo de las respectivas indemnizaciones; la clase de darios indemnizables; 

la conducta de la vfctima y situaci6n patrimonial; tarnbien se propone que los testigos 

que acudan en declaraci6n a favor de una vfctima tarnbien se les indemnice; tarnbien 

recomienda a los Estados que los sujetos imputados de haber cometido darios 

declarados inocentes por sentencia judicial firme, se les debe indemnizar por 10 que 

hayan sufrido en su persecuci6n procesal penal. 

En el ana 1974, se celebro en la ciudad de Budapest, un congreso internacional de 

derecho penal, donde se determina que la efectiva indemnizaci6n a las vfctimas del 

delito constituye una exigencia de interes publico por razones de solidaridad social, 

especial mente si el autor de aquel es desconocido 0 aun siendo condenado, resulta 

insolvente, recornendancose el cargo de las indemnizaciones de parte de los fondos 

publicos, dejandose a elecci6n de cada Estado la especificaci6n del sistema en cada 

caso concreto. En el ana 1983, en la ciudad de Estamburgo, se aprob6 el convenio 116 

del Consejo de Europa, donde se estableci6 que los Estados por razones de equidad 

y solidaridad social es necesario que se ocupen de la situaci6n de las vfctimas de los 

delitos, adernas es necesario instaurar 0 desarrollar regfmenes de indemnizaci6n a las 

vfctimas por parte de los Estados de los territorios donde se cometen delitos, sobre 

todo cuando el autor del delito no ha side identificado 0 carece de recursos. 
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"En el ano 1985, se celebre en la ciudad de Milan, el VII Congreso de las 

Naciones Unidas para la prevencion del delito y tratamiento del delincuente. En este 

congreso fueron aprobados las medidas que han de adoptarse por los Estados para 

mejorar el acceso a la justicia y el trato justa y el resarcimiento y asistencia social a las 

victimas".26 

26 Lopez Contreras, Rony Eulalio. Reparaci6n del Dafio a la Victima del Delito. Pag, II
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CAPiTU LO III 

3. Programa Nacional de Resarcimiento. 

Este Programa es creada como Entidad Gubernamental e instrumento institucional que 

tiene como fin, reparar y resarcir los darios a las vfctimas provocados durante el 

enfrentamiento armado interno, dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones 

contrafdas por el Estado de Guatemala de los acuerdos y convenios de los cuales es 

parte en materia de Derechos Humanos, regula el proceso y medidas de resarcimiento 

que corresponde en derecho a los beneficiarios de este Programa. 

3.1. Definicion 

Entidad Gubernamental creada mediante acuerdo gubernativo 258-2003, entre en 

vigencia el dfa nueve de mayo del ario 2003, cuya finalidad es resarcir a las vfctimas 

de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interne 

guatemalteco que inicio durante el ario de 1962 durando 34 aries, el cual finaliza el 29 

de diciernbre de 1996. Sequn mandato legal regulado en el articulo uno del acuerdo 

gubernativo de creacion podra denominarse indistintamente como el Programa Nacional 

de Resarcimiento, Programa de Resarcimiento 0 simplemente el PNR. 

63
 



G' 
"<ll ~. 

EI Programa Nacional de Resarcimiento se concibe como un proceso que incluye u elT/ala, c· 

conjunto de politicas, proyectos y acciones que se realizan con el prop6sito de reparar, 

resarcir, restituir, indemnizar, asistir, rehabilitar y dignificar a las victimas del 

enfrentamiento armado. "EI Programa debe ser de naturaleza estatal y civil, dirigido a 

la poblaci6n civil afectada por violaciones a los derechos humanos generadas por el 

enfrentamiento armando y con prioridad a quienes se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad. Para este prop6sito se tornara como base las recomendaciones del 

informe de la comisi6n del Esclarecimiento Hist6rico (CEH)".27 

En tal sentido, para que el proceso de reparaci6n y resarcimiento se convierta en uno 

de los principales fundamentos del proceso de reconciliaci6n nacional, que permita 

restaurar el tejido social, debe hacerse en consulta con la poblaci6n afectada y con su 

participaci6n activa, tanto en la definici6n, como en la ejecuci6n y evaluaci6n del 

presente Programa, que el Estado debera atender con la poblaci6n afectada. Dicha 

participaci6n debe ser especialmente significativa en el caso del pueblo maya, afectado 

gravemente por la violencia. Las medidas de resarcimiento seran individuales y 

colectivas y seran orientadas a facilitar la reconciliaci6n. Las medidas colectivas podran 

ser realizadas en el marco de proyectos con enfoque territorial.,,28 

EI Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) es la herramienta institucional de la 

Comisi6n Nacional de Resarcimiento asi establece el Articulo tres del acuerdo 

27 Politica Nacional de Resarcimiento, Pag, 21
 
28 Programa Nacional de Resarcimiento. Resumen Ejecutivo. Pag, 11.
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gubernativo nurnero 258-2003 que regula: se crea la Comisi6n Nacional
 

Resarcimiento como entidad responsable de la direcci6n, coordinaci6n y ejecuci6n del
 

Programa Nacional de Resarcimiento, la cual para efectos del presente acuerdo podra
 

indistintamente denominarse como la Comisi6n, la que dispondra de la estructura
 

tecnica y administrativa correspondiente. Todas las instituciones de Gobierno dentro de
 

sus respectivas competencias deben implementar medidas de resarcimiento en
 

coordinaci6n con el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). En tanto que el
 

Articulo cinco del citado acuerdo establece: se establecen las siguientes atribuciones de
 

la Comisi6n Nacional de Resarcimiento:
 

a) La direcci6n politics del Programa Nacional de Resarcimiento.
 

b) Nombrar al Director Ejecutivo del Programa Nacional de Resarcimiento.
 

c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones objetivas del presente Acuerdo.
 

d) Determinar las pollticas que permitan el efectivo cumplimiento del Programa Nacional
 

de Resarcimiento. 

e) Velar porque las unidades tecnicas y administrativas cumplan en forma efectiva las 

instrucciones de politicas dictadas al respecto. 

f) Conocer y aprobar la propuesta del presupuesto anual del Programa Nacional de 

Resarcimiento y sus modificaciones, aSI como aprobar el plan operativo anual. 

g) Fiscalizar la ejecuci6n del Programa Nacional de Resarcimiento. 
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3.2. Fundamentos de institucionalizaci6n 

Son varias las razones que dieron oriqen al Programa Nacional de Resarcimiento: las 

impactantes circunstancias de violaciones de derechos humanos que vivieron las 

victimas en forma directa 0 a traves de sus familia res hicieron surgir opiniones en el 

sentido de que el Estado debe promover las acciones necesarias para reparar las 

consecuencias de las violaciones a los derechos humanos por medio de una justa 

reparaci6n y resarcimiento a los familiares de los sobrevivientes, de manera que se 

evidencie una clara voluntad politica que promueva una verdadera reconciliaci6n 

dentro de la poblaci6n guatemalteca. 

EI ideal anterior fue plasmado dentro del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos 

suscrito por el gobierno de la Republica de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca en la ciudad de Mexico Distrito Federal del 29 de marzo del 

ario 1994, donde se estableci6 en numeral VII' 10 siguiente: "Las partes reconocen 

que es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las victimas del violaciones a los 

Derechos Humanos. Dicho resarcimiento y/o asistencia se harian efectivos a traves de 

medidas y Programas gubernamentales de caracter civil y socioecon6mico, dirigidos en 

forma prioritaria a quienes mas 10 requirieran dada su condici6n econ6mica y social".29 

29 Acuerdos de paz; Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Numeral VIII. 
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del Silencio propone multiples recomendaciones al Estado de Guatemala con el objetivo 

de favorecer a la consolidaci6n del proceso de paz. Aqrupandolas en cinco grupos y 

que la recomendaci6n nurnero dos propone: Medidas de reparaci6n a las vfctimas. 

Los considerados dos, tres y cuatro del Decreto gubernativo 258-2003, el cual crea el 

Programa Nacional de Resarcimiento expresa como razones de creaci6n 10 siguiente: 

"CONSIDERANDO: Que es compromiso asumido por el Estado de Guatemala en los 

Acuerdos de Paz, desarrollar un Programa Nacional de Resarcimiento, cuyo fin 

especffico sea la reparaci6n de los darios provocados por violaciones a los derechos 

humanos durante el enfrentamiento armando interno que finaliz6 el 29 de diciembre de 

1996, y contribuir de esta manera a la reconciliaci6n nacional, mediante la construcci6n 

de una cultura de concordia y respeto mutuo, para que la paz en Guatemala sea firme 

y duradera. CONSIDERANDO: Que el acuerdo global de Derechos humanos reconoce 

que es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las vfctimas de violaciones de 

Derechos Humanos y que la Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico recomend6 al 

Estado la creaci6n de un Programa Nacional de Reparaciones, asi como la asignaci6n 

de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

CONSIDERANDO: que para alcanzar tales prop6sitos, tanto el Gobierno de la 

Republica como diversos sectores de la sociedad civil, han coincidido en la necesidad 

de institucionalizar el ente administrativo que permita desarrollar el Programa Nacional 

de Resarcimiento, sobre la base de los contenidos del acuerdo alcanzado el 5 de 
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noviembre del ano 2002 entre el gobierno de la Republica y las 

integrantes de la Instancia Multi institucional por la Paz y la Concordia". 

La Ley de Reconciliaci6n Nacional, Decreto 145-96 del Congreso de la Republica de 

Guatemala en su Articulo 9 regula: el Estado como un deber humanitario, asistira a las 

victimas de violaciones a los derechos humanos en el enfrentamiento armado interno. 

La asistencia se hara efectiva a traves de la coordinaci6n de la Secretaria de la Paz 

con medidas y programas gubernamentales de caracter civil y socioecon6mico dirigidos 

en forma prioritaria a quienes mas los necesiten, dada su condici6n econ6mica y social. 

La Secretaria de la Paz tomara en cuenta las recomendaciones que formula al 

respecto la Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico. 

La Instancia Multi Institucional para la Paz y la Concordia, conformada por victimas, 

familiares de las mismas y las organizaciones reafirman durante el ano 2001 que la 

verdad, la justicia y el resarcimiento a las victimas son los pilares de la verdadera 

conciliaci6n en Guatemala. "No esperen olvido porque nada se nos ha olvidado, nadie 

se nos ha olvidado, en miles de hogares guatemaltecos sigue habiendo lugares 

vacios".30 

La institucionalizaci6n del Programa Nacional de Resarcimiento, no obstante ser un 

compromiso del Estado de Guatemala derivado de los acuerdos de paz firme y 

30 http:/www.resitafuturos.info/raw_text/rawjuturo 19/reconciliation-guatemala.pdf. Consultada el 7 de julio de 
2010. 
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duradera especfficamente del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, no se 

constituia en realidad, fue hasta durante el ano 2001 por presiones de victimas y 

familiares de las mismas con el apoyo de organizaciones no gubernamentales de 

activismo social organizadas como Instancia Multi Institucional por la Paz y Concordia, 

el Gobierno de Guatemala retoma el tema de resarcimiento a las victimas del conflicto 

armado interne y dos aries despues tras un discutido proceso de negociaciones con 

la sociedad civil y por presiones de la Comunidad Internacional; con fecha 7 de mayo 

de 2003 el gobierno del Estado de Guatemala aprueba el Programa Nacional de 

Resarcimiento (PNR), creando tarnbien para ello la respectiva comisi6n, ejecutora de 

la misma la Comisi6n Nacional de Resarcimiento. 

3.3. Objetivos 

EI Articulo uno del acuerdo gubernativo 258-2003 establece que el fin especifico del 

Programa Nacional de Resarcimiento es: el resarcimiento individual y/o colectivo de las 

vlctirnas civiles de violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad 

cometidos durante el conflicto armado interno. 

EI resumen ejecutivo de creaci6n del Programa Nacional de Resarcimiento senala 

que: con base a los fundamentos juridicos, politicos, humanitario, culturales y sociales, 

enunciados del Programa en menci6n persigue como fin superior fortalecer el proceso 

de la paz y favorecer la reconciliaci6n en la sociedad guatemalteca. Tambien establece 
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que el Programa posee entre otros fines los siguientes: a) corresponder al derecho de 

reparaci6n y resarcimiento a las victimas de violaciones a los derechos humanos; b) 

cumplir con las obligaciones contraldas por el Estado de Guatemala, en relaci6n a los 

convenios internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el pais es 

parte; c) dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco en 

los Acuerdos de Paz, especialmente el Acuerdo para el establecimiento de la Comisi6n 

para el Esclarecimiento Hist6rico con participaci6n y trabajo conjunto entre 

representantes del Estado; d) dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisi6n 

para el Esclarecimiento Hist6rico con participaci6n y trabajo conjunto entre 

representantes del Estado y la sociedad civil. 

3.4. Beneficiarios 

Son las victimas que padecieron directa 0 indirectamente, individual 0 colectivamente, 

las violaciones a los derechos humanos, y que son calificadas como tales, por la Unidad 

Tecnica de Calificaci6n de Victimas creada para el efecto dentro del Programa Nacional 

de Resarcimiento. Los principios, medidas y criterios de resarcimiento aplicables dentro 

de los proceso de calificaci6n de beneficiarios del Programa Nacional de Resarcimiento, 

se fundamentan en: la equidad, justicia, celeridad, accesibilidad, participaci6n social, y 

respeto a la identidad cultural de las victimas, con atenci6n especial al caso de los 

pueblos indigenas. Las violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad al 
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ser resarcidos de conformidad al Articulo tres del acuerdo gubernativo 

Reglamento del Programa Nacional de Resarcimiento son las siguientes: 

-/ Desaparici6n forzada, 

-/ Ejecuci6n extrajudicial, 

-/ Tortura flsica 0 psicol6gica, 

-/ Desplazamiento forzado, 

-/ Reclutamiento farzado de menores, 

-/ Violencia sexual y violaci6n sexual, 

Violaciones en contra de la ninez y masacres. 

Y otras violaciones no contenidas en el presente reglamento seran conocidas y 

resueltas par la Comisi6n Nacional de Resarcimiento. Para los efectos de definici6n e 

interpretaci6n de las figuras descritas se debera tomar en cuenta la legislaci6n interna 

vigente, las convenciones internacionales, sean generales 0 particulares, que 

establezcan reglas expresamente reconocidas par el Estado de Guatemala; la 

costumbre internacional como prueba de una practica generalmente aceptada como 

derecho; los principios generales de derecho reconocidos par las naciones; los infarmes 

de los mecanismo convencionales y extra convencionales de protecci6n de derechos 

humanos reconocidos par el Estado de Guatemala; y, los infarmes emitidos tanto par la 

Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico, como par el sistema de Naciones Unidas. 
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Para implementar el resarcimiento el Programa Nacional 

las siguientes medidas: 

1. Restitucion material, 

2. lndernnizacion econornica, 

3. Reparacion psicosocial y rehabilitacion, 

4. Diqnificacion de las vfctimas, y 

5. Resarcimiento cultural. 

Tarnbien se regula dentro del Programa Nacional de Resarcimiento, el Criterio de 

Priorizacion para los beneficiarios; el cual consiste que se toma en cuenta la gravedad 

de las violaciones. la condicion socioeconornica y vulnerabilidad social de los mismos, 

con especial atencion a las viudas, huerfanos, huerfanas, discapacitados, 

discapacitadas, adultos mayores y menores de edad. EI criterio de priorizacion de los 

beneficiarios colectivos, tornara en cuenta la gravedad de las violaciones, la condicion 

socioeconornica y vulnerabilidad social de las comunidades, grupos organizados de 

vfctimas y los pueblos indfgenas afectados por las violaciones a derechos humanos y 

delitos de lesa humanidad. 
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3.5. Integraci6n administrativa 

La Comisi6n Nacional de Resarcimiento es el 6rgano maximo de direcci6n del 

Programa Nacional de Resarcimiento, cuenta con independencia funcional para el 

ejercicio de sus atribuciones, las cuales se encuentran establecidas en el Articulo cinco 

del Acuerdo Gubernativo 258-203 del siete de mayo de 2003 y sus reformas. Cuenta 

con una Direcci6n Ejecutiva, el cual es una unidad administrativa especializada, que 

ejecuta las disposiciones de la Comisi6n Nacional de Resarcimiento. EI director 0 

directora Ejecutivo(a) constituye la autoridad interna del Programa Nacional de 

Resarcimiento, quien sequn el Articulo siete del acuerdo Gubernatlvo 258-2003 y sus 

reformas cuenta con las siguientes atribuciones: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo y las 

establecidas en el reglamento respectivo. 

b) Cumplir las directrices de politicas que en funci6n del desarrollo del Programa dicte 

la Comisi6n Nacional de Resarcimiento. 

c) Diseiiar e implementar la estructura administrativa y funcional del Programa Nacional 

de Resarcimiento. 

d) Organizar una estructura de unidades departamentales 0 regionales que faciliten el 

acceso de los peticionarios del Programa Nacional de Resarcimiento, y establecer 

mecanismo agiles que procuren una pronta atenci6n de los casos de resarcimiento. 
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e) Asistir a las sesiones de la Cornision Nacional de Resarcimiento con voz pero sin 

voto. 

f)	 Elaborar oportunamente el plan operativo y el presupuesto anual de funcionamiento 

de inversion del Programa Nacional de Resarcimiento, en cumplimiento de las 

normas establecidas por el Ministerio de Finanzas Publicas, previa aprobacion por 

parte de la Cornision. 

g) Otras atribuciones que contribuyan a la mejor marcha y desarrollo del Programa 

Nacional de Resarcimiento. 

Adernas de las establecidas anteriormente el Artfculo 22 del acuerdo gubernativo 43

2005; Reglamento del Programa Nacional de Resarcimiento, Ie asigna las atribuciones 

siguientes: 

a) Coordinar con la Unidad Tecnica de Calificacion de Vfctimas y las diferentes areas 

tecnicas y administrativas del Programa Nacional de Resarcimiento. 

b) Desemperiar las funciones de Secretario(a) de la Cornision Nacional de 

Resarcimientc. 

c) Presentar informes de la ejecucion financiera y de los avances del Programa 

Nacional de Resarcimiento, cuando la Cornision 10 requiera. 

d)	 Presentar anteproyecto de presupuesto y propuesta de Plan Operativo para el 

siguiente ano, en el momenta oportuno a la cornision para su revision, aprobacion y 

rernision a la Unidad Tecnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Publicas. 
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e)	 Coordinar las actividades del Programa Nacional de Resarcimiento con las 

instancias gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil relacionada 

con este, 10 mismo que con la comunidad internacional y los Sistemas 

Interamericanos y de Naciones Unidas de Derechos Humanos, de conformidad con 

las directrices de la comisi6n. 

f) Velar por la ejecuci6n eficaz y oportuna de los componentes del Programa Nacional 

de Resarcimiento, asl como de las actividades de calificaci6n de las victimas. 

g) Nombrar y remover al personal temporal 0 permanente del Programa Nacional de 

resarcimiento conforme su reglamentaci6n interna. 

h)	 Someter para su aprobaci6n a la Comisi6n Nacional de Resarcimiento, el Manual 

General de Normas y Procedimientos de la Direcci6n Ejecutiva, asl como los 

cambios que se Ie apliquen al mismo. 

i) Conocer y aprobar los manuales de procedimientos propios de cada categoria 

tecnica 0 administrativa que integran la Direcci6n Ejecutiva. 

j) Otras atribuciones relacionadas al Programa Nacional de Resarcimiento que Ie 

asigne la Comisi6n Nacional respectivamente. 

3.6.	 Recursos economlccs 

EI Programa Nacional de Resarcimiento cuenta con recursos provenientes de varias 

fuentes como las siguientes: 
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a) La asignaci6n anual consignada para tal prop6sito 

Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala. 

b) Aportes econ6micos financieros y tecnicos de entidades, instituciones y 

organizaciones nacionales e internacionales de cooperaci6n. 

c) De donaciones, herencias y legados. 

EI 90% del monto asignado al Programa Nacional de Resarcimiento es para acciones 

propias de resarcimiento y el resto a funcionamiento. Con excepci6n del primer ano el 

cual se empleo para gastos de administraci6n y funcionamiento. La comisi6n Nacional 

de Resarcimiento, es la facultada para adoptar los mecanismos de administraci6n 

financiera que considere adecuadas. La Contralorfa General de Cuentas es la entidad 

estatal encargada de fiscalizar los ingresos y egresos del Programa Nacional de 

Resarcimiento. 
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CAPiTULO IV 

4. Incidencias de los beneficiarios del Programa Nacional de Resarcimiento en el 

Municipio de Patzun departamento de Chimaltenango 

Las incidencias particularizadas de los beneficiarios de este Programa demuestran 

acontecimientos reales y verfdicos que resaltan el ser y no ser incluidos en esta 

Programa, de esta cuenta los beneficiarios hacen el recuento de las incidencias que 

enfrentan ante la finalidad del Programa y de los beneficios obtenidos, por 10 que es 

fundamental conocer la vivencia, y sentir actual de la poblaci6n patzunera en resultado 

de la Polftica Nacional de Resarcimiento. 

4.1. EI municipio de Patzun departamento de Chimaltenango 

a. Aspectos historicos: EI municipio de Patzun fue fundado durante el siglo XII. Formaba 

parte del territorio Kaqchikel y pertenecfa al reino de lxirnche, actualmente el municipio 

de Tecpan Guatemala departamento de Chimaltenango. Los sacerdotes franciscanos 

fuero los primeros en Ilegar a dicho municipio como misioneros en el ario 1540, a ellos 

se debe la construcci6n de la iglesia parroquial, que se ubica a un costado del parque 

central del municipio, tarnbien fueron ellos los que Ilevaron la imagen del patr6n del 

pueblo San Bernardino. 
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La calidad laboriosa y pacifica de los habitantes hizo que rapidarnente se sometieran a . 

la corona espanola tras la conquista. Se encontraba inscrito en el distrito octavo, 

correspondiente a Sacatepequez y dentro del circuito denominado Comalapa. AI ser 

creado el departamento de Chimaltenango, por Decreto de Asamblea Constituyente del 

12 de septiembre de 1839, Patzun entra a formar parte de dicho departamento. EI 

vocablo Patzun se deriva de las voces kaqchikeles Pa Su'm; Pa: significa lugar y Su'm, 

significa girasol, es decir lugar de girasoles. 

b. Aspectos geograficos: EI municipio de Patzun departamento de Chimaltenango, se 

ubica en el extrema occidental del departamento de Chimaltenango dista 30 kilometres 

della cabecera departamental de Chimaltenango, a 84 kilometres de la ciudad capital 

de Guatemala. Colinda al norte con el municipio de Tecpan Guatemala; al sur con los 

municipios de San Miguel Pochuta y Acatenango; al oriente con los municipios de Santa 

Cruz Balanya y Patzicia; y al occidente con los municipios de San Lucas Tollman y San 

Antonio Palopo. 

"Cuenta con una extension territorial de 124 kilometres cuadrados, dividido en 16 

aldeas, 22 caserios, 14 fincas y una rancheria. Se encuentra a una altitud de 2213 

metros sobre el nivel del mar. La cabecera municipal de Patzun se distribuye en cinco 

zonas, con sus respectivas calles, avenidas y nomenclatura. Adernas cuenta con cinco 

colonias distribuidas en diferentes zonas." 

31Informe Municipalidad de Patzun, 2010. 
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c. Aspectos demoqraficos: EI municipio de Patzun hasta el ana 2011 esta poblado por iI~le/lJala" C 

52,891 habitantes, con un crecimiento anual estimado en 3.4%. EI 49% de la 

poblacion son hombres, en tanto que el 51 % son mujeres. EI promedio de integrantes 

por familia en el area urbana es de cinco personas mientras que en el area rural es de 

ocho miembros. EI 95% de la poblacion es de la etnia maya Kaqchikel y tan solo un 5% 

pertenece a la clase mestiza 0 ladina. La poblacion patzunera esta dividida en dos 

areas: la urbana y la rural; en area urbana vive el 41% de la poblacion y el 59% vive 

en las diferentes aldeas, caserlos y fincas que conforman el municipio de Patzun, 

La densidad de la poblacion en el municipio es muy alta ya que se calculan 400 

habitantes por kilometre cuadrado. Siendo mayor en el area urbana que es hasta de 

2,200 habitantes por kilometro cuadrado y la del area rural es de 253 habitantes por 

kilornetro cuadrado. EI 4% de la poblacion emigra hacia diferentes partes del territorio 

nacional, especialmente en la ciudad capital, mientras que un 2% de patzuneros emigra 

al exterior principalmente a Estados Unidos y Canada por motivos de superacion 

econornica. 

d. Aspectos culturales: EI idioma oficial en todo el territorio nacional, es el espariol, sin 

embargo en municipios como Patzun se da la particularidad de prevalecer el idioma 

Kaqchikel sobre el espanol, este idioma es uno de los veintldos de origen maya que se 

hablan en Guatemala. Es utilizado en las familias, en las escuelas entre estudiantes, y 

en otras entidades estatales como en el centro de salud local. En la actualidad se hace 
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notar que la rnayoria de la poblaci6n patzunera domina dos idiomas 

espanol, siendo asi que en sus relaciones sociales fuera del municipio habla el espariol 

y en sus relaciones sociales locales habla por 10 general el Kaqchikel. Tambien 

constituye una situaci6n de admiraci6n hacia la comunidad patzunera el hecho de que 

los ladinos 0 mestizos que ahl viven han aprendido mucho del idioma Kaqchikel. 

En 10 religioso; dentro de la comunidad patzunera existen diversas agrupaciones pero 

principalmente: la cat61ica con un 50%, la evanqelica con un 45% y el restante 5% 10 

forman los practicantes de la cosmovisi6n maya, testigos de Jehova y mormones. Las 

personas que profesan la cosmovisi6n maya celebran sus ceremonias en distintos 

centros ceremoniales que se encuentran en las salidas de Patzun, orientadas hacia los 

cuatro puntos cardinales, entre ellos estan el Centro ceremonial los Chocoyos entre 

otros. 

En cuanto a las costumbres, se nota que dentro de la comunicad patzunera existen dos 

patrones culturales diferentes: el indfgena y el ladino 0 mestizo, aunque 10 del indfgena 

es predominante, sin embargo se puede hacer notar que dentro de las comunidades 

existen algunas diferencias como: el modo de la comunicaci6n verbal, el vestuario y la 

alimentaci6n; por otro lado los ladinos difieren fuertemente en cuanto a la valorizaci6n 

que hacen de las expresiones culturales y la practica de estas. 

De las formas de vestir: en la vestimenta femenina, existen varios disenos de usa diario 

y de usa ceremonial, integrados con quipil, corte, faja, collares, aretes, listones para el 

80
 



pelo y las sandalias y en ocasiones especiales se luce el sobre guipil 0 

ceremonial 10 que se Ie denornina en su conjunto traje ceremonial. La forma de vestir 

masculina esta integrada por una camisa, tejida 0 camisa, pantalon blanco, faja tejida, 

rodillera de lana, sandalias, sobrero y actualmente un saco, es de hacer notar que 

existe una variante en el pantalon de los cofrades, el cual consiste en un sobre pantalon 

de lana negro con abertura en los lados. 

De las comidas y bebidas: se consume el K'aj; especie de comida tfpica elaborado con 

sopa de harina hecha con rnaiz especial de la region, agua, sal, carne de res, carne de 

marrano, carne de pol/o y carne de oveja. Esta variante de comida tfpica se 

especificamente cuando se recolecta la cosecha de rnaiz y como tarnbien en 

celebraciones de curnplearios, bautizos, matrimonios, entre otros. Tambien se consume 

el Ruya'al Q'utun; es una variante de caldo de res constituye el platillo tipico especial 

para las bodas, se cocina con carne de res, hueso rel/eno, cilantro, tomates, agua y sal. 

En cuanto a las bebidas tfpicas se ingieren el pinal: bebida tradicional, cocinado con 

rnaiz tostado y molido, agua, azucar y canela; el Q'or pa chaj, variedad de atol blanco 

hecha con masa de rnalz blanco ceniza de lena, agua, sal, frijoles y chile y constituye 

una bebida de refaccion 0 para degustaciones farniliares y atole de ratoncitos O'or 

choy, hecha de maiz blanco, sal agua, jengibre, pepita de zapote, anis, pimienta sorda 

un tipo de hierba que se da en la region rujey choy, La poblacion patzunera como 

cualquiera otra comunidad guatemalteca tambien consume variedad de hierbas, hongos 

verduras, legumbres, semilias 0 granos como sustento alimenticio, con los que tambien 
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se cocinan variedad de platillos de consumo nacional como las hilachas, 

estofado, carne asada, ensaladas etcetera. 

"En cuanto a las creencias: en el municipio de Patzun existen varias creencias 

unas muy antiguas y otras recientes, unas que se generalizan tarnbien en toda 

Guatemala y otras muy particulares del municipio tales como; el cadejo, el duende, las 

mariposas negras, el buho 0 la lechuza, el sombrer6n, la lIorona, el gorila, la ciguanaba, 

el oro de los chocoyos entre otros".32 

Lo relativo a la rnusica, danza y ceremonias: hist6ricamente la danza, la rnusica y las 

ceremonias iban ligadas a la vida diaria de la comunidad, sin embargo con la lIegada 

de las distintas religiones estas expresiones culturales han pasado a realizarse en 

ocasiones especiales. La rnusica mas propia es la marimba a ritmo de son. Existen 

varios grupos marimbfsticos en la comunidad entre ellos: marimba Ruk'osomal 

K'echelaj en espariol Eco de la Selva, la Estudiantina de San Bernardino y el grupo de 

rnusica pop Birimbao. 

Los personajes de la comunidad: existen personas que por su servicio a la comunidad 

son reconocidas y respetadas, como por ejemplo las comadronas 0 parteras; los 

terapeutas 0 quienes atienden fractura 0 zafadura de huesos; curanderos, gufas 

espirituales y oradores 0 pedidores. Los personajes mencionados se siente 

32 Revista Patron. Municipalidad de Patzun, Departamento de Chimaltenango. Afio 2002. 
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comprometidos con su misi6n y la comunidad por 10 que no cobran altas cantidades por 

servicios, es mas son remunerados con pequerias cantidades y en muchas ocasiones 

sus servicios son reconocidos con especies. 

e. Aspectos econ6micos: Las principales actividades productivas a las que se dedica la 

poblaci6n patzunera son: 

../ La agricultura: los cultivos mas comunes en el municipio de Patzun son los granos 

basicos como el frijol y el mafz para consume familiar 0 local. Las verduras como: la 

arveja china, la arveja dulce, el br6coli, el repollo, la coliflor, la col de bruselas y el 

ejote son exportadas hacia los Estados Unidos y Europa. 

../ La producci6n pecuaria: por la existencia de granjas de aves, granjas porcinas 

pequerios negocios de venta de huevos y tarnbien algunos lugares de destace para 

la venta de polio fresco . 

../ EI Comercio: actividad de mucha importancia en el municipio ya que se refiere a 

diferentes tipos de negocios tales como, zapaterfas, panaderfas, librerfas, 

carnicerfas, farmacias, abarroterfas, restaurantes, cafeterfas, ferreterfas, agro 

servicios entre otros, sin dejar atras la economfa informal que se da con las ventas 

en el mercado y las ventas ambulantes. 

../ La artesanfa: Muchas mujeres trabajan en sus propias casas elaborando pintorescos 

tejidos, diserio y bordado de gOipiles, tejido de fajas y elaboracion de telas tfpicas, 
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payas, delantales y servilletas. Adernas se fabrican petates de tul, cerarnica, pintura, 

etcetera. 

./ La Industria: dentro del municipio de Patzun no existen actividades industriales can 

tecnologla avanzada, pero si existen pequerios talleres de herreria, soldadura, 

estructuras rnetalicas, rnecanicos, carpinteria, vidrierla, panaderia y aserraderos . 

./	 Aspectos de infraestructura y servicios basicos: EI municipio de Patzun cuenta can 

carretera totalmente asfaltada, que Ie comunica can el municipio de Patzicia y la 

carretera Interamericana, esta ultima Ie permite la comunicaci6n can la ciudad de 

Chimaltenango y la ciudad Capital de Guatemala, aSI como tarnbien para el 

Altiplano del Pais. Adernas la carretera que del municipio de Patzida conduce a 

Patzun atraviesa tada el area urbana y 10 comunica can los municipios de Godinez, 

Solola, y Panajachel, ambos del departamento de Solola. 

En cuanto al servicio de telefonia, agua potable, y electricidad: cuenta can lineas 

telef6nicas fijas que cubren mas del 50% de la poblaci6n urbana, a la vez existen 

cabinas telef6nicas publicas, en las comunidades rurales existen telefonos comunitarios 

utilizados par tada la poblaci6n rural. Del agua potable se cuenta can un total de 3,000 

servicios de agua potable domiciliar, tambien cuenta can 13 tanques publicos, cuatro 

pilas y varios lIena cantaros. En cuanto al servicio de energla electrica: un 95% de la 

poblaci6n patzunera cuenta can servicio de energla electrica. 
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4.2. Incidencias particularizadas de las victimas del	 conflicto armado frente al 

Programa Nacional de Resarcimiento 

Las victimas del conflicto armado en el municipio de Patzun departamento de 

Chimaltenango fueron mayoritariamente habitantes del area rural sin descartar a los 

que habitaban en el area urbana que tarnbien fueron afectadas. 

Para la elaboracion de la presente investiqacion se realize trabajo de campo con el 

objeto de determinar las incidencias mas importantes del Programa Nacional de 

Resarcimiento, y para el efecto se procedio a conversar con un nurnero de 50 

personas adultas entre hombres y mujeres, de varias comunidades donde se trataron 

los aspectos de: a) informacion que poseen acerca del Programa en rnenclon: b) 

informacion que poseen acerca de la cantidad de victimas que ya han sido beneficiadas 

por las indemnizaciones que otorga el Programa; c) informacion acerca de la cantidad 

de victimas existentes en area y el porcentaje ya indemnizado; d) informacion acerca de 

la satlsfaccion que ha proporcionado la indernnizacion ya otorgada; e) opiniones y 

propuestas de las victimas para el Estado de Guatemala en relacion al Programa 

mencionado. La reallzacion de 10 anterior proporciona la siguiente informacion: 

En cuanto a la informacion que poseen acerca del Programa Nacional de Resarcimiento 

se determino: que la mayoria desconoce que es el Programa, y sus principales fines, 

simplemente 10 conocen como institucion del Estado, que ha estado otorgando dinero 

a los familiares de las victimas del conflicto armado, 0 resarcimiento, que hayan hecho 
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los trarnites respectivos para la indemnizaci6n correspondiente. Mencionan que en sus 

mismas comunidades se han hecho reuniones y que se hacen representar por medio 

de directivas locales quienes son los que viajan a la sede del Programa Nacional de 

Resarcimiento de la ciudad de Chimaltenango. 

Tarnbien mencionan que la mayoria de los beneficiarios han viajado a la sede del 

Programa en grupo, y que actualmente no recuerdan con exactitud la direcci6n de las 

oficinas del Programa. Adernas cuentan que algunas victimas prefirieron no hacer los 

trarnites para su respectivo resarcimiento en virtud de tener informaci6n tergiversada 

sobre la procedencia de los fondos que el gobierno asignaba para las mismas, 

lIegando a creer que el dinero a recibir en concepto de resarcimiento provenian del 

Anticristo (ficci6n dentro de la religiosidad que consiste en creer en un rey de las 

bestias, que en 10 futuro gobernara el mundo, y todo aquel que haya recibido alqun 

beneficio de el sera sellado con el nurnero 666 y consecuentemente pertenecera su 

vida y su alma al Anticristo) 

Expresiones como las anteriores y otros muy similares fueron manifestadas por las 

personas entrevistadas en las areas rurales del municipio de Patzun, quienes fueron las 

mas afectadas durante el conflicto armado, de esta pregunta se determina que la 

mayoria de victimas desconoce: la institucionalidad del Programa Nacional de 

Resarcimiento, los objetivos, la procedencia de los fondos, el periodo de duraci6n del 

Programa y las autoridades que estan al frente de la administraci6n de la misma. 
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Lo referente a la informaci6n que poseen acerca de la cantidad de vfctimas que ya han 

sido beneficiadas por las indemnizaciones que otorga el Programa desconocen el 

nurnero total, en virtud de conocer unicamente a las vlctirnas de sus comunidades 

donde residen, es el caso de un habitante de la comunidad de Xe Atzan Bajo expresa 

que es de SIJ conocimiento que en su comunidad unicarnente unas veinte personas 

han side beneficiadas con indemnizaciones respectivas y que otros no decidieron 

realizar los trarnites correspondientes para ser incluidas en el Programa. 

De igual manera manifiestan los habitantes de otras aldeas que fueron fuertemente 

afectadas por el conflicto armado, por 10 que se determina que las vfctimas solo 

conocen a las personas de su comunidad, quienes sufrieron durante el conflicto armado 

interno, por 10 tanto desconocen con exactitud del nurnero de vlctirnas que ya han side 

beneficiadas. 

En 10 concerniente a la cantidad de vlctirnas existentes en el area y del porcentaje 

diferencial de los ya indemnizados frente a los que aun no han recibido resarcimiento 

alguno, manifestaron desconocer el numero de vlctirnas ya indemnizados y por 

consiguiente tarnblen desconocen la cantidad que esta tramitando su respectivo 

resarcimiento. 

En 10 referente a la satisfacci6n que ha proporcionado la indemnizaci6n ya otorgada; 

para esta interrogante se apreci6 una serie de expresiones de sentimientos tales como: 
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el triste recuerdo de sus seres queridos, la narraci6n cronol6gica de la forma inhumana
 

como fueron secuestrados las victimas y las formas de haber encontrado los cadaveres
 

de las mismas, las ocurrencias de sufrimientos posteriores, y por supuesto su
 

consideraci6n en relaci6n al resarcimiento recibido, de todos estos acontecimientos
 

reales se determina las siguientes incidencias en la poblaci6n afectada:
 

./ Incidencias sociales,
 

./ Incidencias econ6micas,
 

./ Incidencias polfticas,
 

./ Incidencias administrativas,
 

./ Incidencias jurfdicas.
 

a. Incidencias sociales: Desde una perspectiva general el acercamiento con las vfctimas 

del conflicto armado constituye una experiencia singular e impactante en el sentido de 

que al hablar de persecuciones, secuestros, decapitaciones, torturas y asesinatos las 

vfctimas recuerdan en forma cronol6gica los sufrimientos vividos durante la peor 

epoca de su vida que fue el conflicto armado. 

Se dice popularmente que recordar es vivir, y que en efecto al hablar de las distintas 

atrocidades vividas durante los aries de 1960 a 1996, con mas relevancia durante los 

aries de 1982 y 1983 por los habitantes de la poblaci6n patzunera esencialmente del 

area rural, quienes son los que mas vivieron directamente el conflicto armado, se nota 
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aun el vaclo sentimental que dejaron sus seres queridos, y que para 10 cual 

cornpensacion alguna que restituye al familiar perdido. 

b. Incidencias Econornicas: Una viuda manifiesta que la desaparicion de su esposo 

a consecuencia del conflicto armado, Ie trajo un esfuerzo doble para que sus hijos 

puedan vivir en forma digna y humana, sin poder proveer 10 necesario para que los 

mismos se prepararan con alguna protesion, aunado a ello la situacion inconsolable 

que Ie deja su ser querido. As! mismo manifiesta que a las demas victirnas que conocia 

se les indemnizo con 0.24,000.00, sin embargo a ella se Ie desconto una cantidad 

por el hecho de que su ex conyuqe fue miembro de las patrullas de auto defensa civil 

(PAC). Por 10 que manifiesta ante la pregunta, que si el resarcimiento satisface tanto 

economico como sentimental mente y responde: econornicarnente no satisface el 

resarcimiento recibido en virtud de quedarse viuda junto a sus hijos quienes quedaron 

muy menores y que los gastos realizados sobrepasan a la cantidad recibida, en tanto 

que en 10 sentimental, la ausencia de su esposo no es compensable por ninguna 

cantidad de dinero. Tarnbien agrega que la ausencia de personas a consecuencia del 

conflicto armado no solo impactan dentro del hogar, sino tarnbien en las familias, y 

dentro de la sociedad, tal es el caso de las desapariciones de maestros que laboran 

en centros educativos que dejan a sus estudiantes sin educando 

Es de mencionar que para una viuda y sus hijos no les sera suficiente la cantidad en 

rnencion, tarnbien se han dado casos donde las viudas son mayores de edad, 10 que 
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necesitan es asistencia medica permanente, y la reparaci6n econ6mica por unica vez 

no es suficiente, seria mejor un resarcimiento por cuotas mensuales para que estas 

personas tengan permanentemente un apoyo econ6mico. 

c. Incidencias Politicas: En el ambito social y politico se observ6 que el Programa 

Nacional de Resarcimiento, en muchos casos no se Ie conoce ni siquiera con esa 

denominaci6n sino simplemente como instituci6n del Estado que ha estado dando 

indemnizaciones a las victimas del conflicto armado. En 10 politico algunos creen que 

los objetivos del Programa son simples acercamientos con la poblaci6n, con el objeto 

de buscar disculpas para el ejercito, y tener aceptaci6n de las autoridades del 

gobierno central. 

Asimismo se percibe la desinformaci6n que se tiene en las comunidades rurales acerca 

de las politicas del Estado de Guatemala, manifestadas a traves de las distintas 

medidas administrativas que se ejecutan en las areas rurales mencionadas con 

anterioridad, donde tarnbien se aprecia que aparte de la desinformaci6n 0 poca 

informaci6n que poseen, circulan de forma tergiversada, tal es el caso de la 

procedencia de los fondos del Programa Nacional de Resarcimiento, donde se ha 

lIegado al extrema de creer que al recibir estos fondos se compromete la vida y el 

alma en 10 futuro. 
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d. Incidencias Administrativas: En 10 administrativo se pudo apreciar la deficiencia de 

Estado en cuanto a que la oficina del Programa Nacional de Resarcimiento esta muy 

distante de las comunidades afectadas por el conflicto, y como consecuencia se 

escuch6 propuestas de necesidad de tener oficinas del Programa dentro de las areas 

afectadas, en virtud de la inversi6n de tiempo y dinero para viajar a la oficina del 

Programa, que se ubica en la ciudad de Chimaltenango a muchos kil6metros de 

distancia. 

e. Incidencias Juridicas: Tarnbien se pudo conocer la apreciaci6n de una de las 

viudas quien da por restituido a sus seres queridos a traves de una indemnizaci6n, 

basandose en sus profundas creencias religiosas, lIegando a creer que todo 10 que 

sucede en el transcurso de su vida es por obra de Dios, por 10 tanto la desaparici6n, 

secuestro, violaciones, tortura, 0 asesinato de su seres queridos es porque el Ser 

Supremo as! 10 quiso y no imputa a ninguno de las dos partes del conflicto armado 

(ejercito y revolucionarios). Por 10 que estas personas con su propia ideologia en 

menci6n creen que el resarcimiento es un regalo de Dios, sin tomar en consideraci6n 

que son fondos publicos a los cuales se tiene acceso par derecho, y que desconocen 

en absoluto que el conflicto armado no tiene relaci6n con las creencias religiosas. 

Un tlo afectado manifiesta: 10 peor de sus recuerdos de la brutalidad del que fueron 

objeto, y del sufrimiento vivido, por 10 que hoy en dia en ninqun momenta les satisface 
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el resarcimiento otorgado, en virtud de que fueron afectados 

eran pobres y marginados ante las autoridades de gobierno de la epoca. 

4.3. Propuestas y opiniones de los beneficiarios al Programa Nacional de 

Resarcimiento en el municipio de Patzun 

En 10 relativo a opiniones y propuestas de las victimas para el Estado de Guatemala en 

relaci6n al Programa mencionado, se escucharon los siguientes: una viuda manifiesta 

que al momenta de la desaparici6n de su esposo, sus hijos se encontraban estudiando 

en el nivel escolar primario, sin embargo con la desaparici6n de su c6nyuge no fue 

posible que sus menores hijos siquieran con su preparaci6n acadernica, por 10 que 

no pudieron realizar sus suerios de graduarse en alguna carrera. En virtud de 10 anterior 

ella propone al Programa Nacional de Resarcimiento que seria interesante que dentro 

de sus politicas administrativas se establezcan apoyar a las victimas para concluir 

estudios de nivel primario, basico, diversificado y universitario que abandonaron a 

consecuencia del conflicto armado interne vivido. 

Otra viuda manifiesta que muchas de las victimas no saben leer ni escribir, por 10 que 

les dificulta viajar a la ciudad en donde se ubica la oficina del Programa, por 10 que seria 

mucho mas conveniente que el Programa Nacional de Resarcimiento tenga oficina, 

principalmente dentro de las comunidades donde mas fueron afectados por el conflicto 

armado. 
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Un padre de familia quien manifest6 que fue dado 

cuando junto con otros fueron atacados con armas de fuego, pero que milagrosamente 

no muri6, y que ha planteado su caso ante el Programa Nacional de Resarcimiento a 

efecto que tarnbien se Ie indemnice, sin embargo se Ie ha denegado su petici6n, 

explicandosele que solo se indemnizan en los casos de fallecimiento. En 10 referente a 

10 anterior manifiesta que su planteamiento especlfico para el Programa que nos ocupa 

es que se indemnice tarnbien a los que no murieron pero que ffsicamente quedaron 

con alqun impedimento permanente, tal es el caso de su persona que en ciertos dlas 

sufre efectos de la luna y siente fuertes dolores donde sufri6 los impactos de bala, 

principalmente en areas de sus pies. 

Una madre de familiares desaparecidos por el ejercito opina que las indemnizaciones 

recibidas por las victimas en algunos casos han sido malversados, par 10 que su 

propuesta para el programa objeto de la presente investigaci6n, es que en cada 

comunidad donde se debe de resarcir a las victimas, que no se de dinero efectivo 

sino que se construyan escuelas, puestos de salud, becas para estudios tanto del nivel 

secundario como universitario, y cualquier programa de beneficencia comunitaria 

permanente. 

Un padre de familia que perdi6 a sus dos hijos mayores de edad, quienes por el hecho 

que eran maestros de escuelas, fueron secuestrados y posteriormente ejecutados 

extrajudicialmente, y que hoy expresa que: "no existe dinero que Ilene verdaderamente 
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el vaclo dejado por la perdida de sus dos hijos que fueron decapitados por el ejercito de 

Guatemala, y que el resarcimiento recibido por sus dos hijos 10 interpreta unicarnente 

como un consuelo.P Tarnbien expresa que la indernnizacion recibida no cumple con 

su objetivo de reparacion, en virtud de que al hacer cuentas de los gastos de 

rnanutencion que ha realizado por sus nietos, refleja una diferencial enorme entre 10 

gastado y 10 recibido en concepto de resarcimiento. 

"Un hermano de las victimas manifesto que las indemnizaciones recibidas de parte del 

gobierno son un simple acto de acercamiento hacia las victimas con el objeto de buscar 

disculpas a las politicas de Estado durante el conflicto armado, aunque claro esta que 

en epocas de dificil situacion econornica un resarcimiento de veinticuatro mil quetzales 

ayuda, sin embargo no recompensa todo el dolor causado en el interior de las familias 

por la perdida de sus familiares'v" 

Dentro del nurnero de victimas entrevistadas una sola viuda respondio que para ella la 

indernnizacion recibida es como un regalo de Dios, en virtud que en estas epocas de 

escases economica nadie te reqalara Q.24,OOO.OO quetzales, por 10 que a ella si Ie 

satisface la indemnizacion econornica recibida, sin embargo interpreta que su esposo 

fue asesinado porque Dios asi 10 quiso, y no atribuye a ninguna de las partes del 

conflicto la responsable de la ausencia de su ex conyuqe. 

33 Entrevista de campo. Mayo y junio de 2010. Aldea Xeatzan Bajo, Patzun. 
34 Entrevista de Campo. Mayo y junio de 2010. Aldea Chichoy Bajo, Patzun. 
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De todo 10 expuesto c1aramente se evidencia que un 98% de las victimas del conflicto 

armado concluye que las indemnizaciones otorgadas de parte del Estado de 

Guatemala a traves del programa que ocupa la presente documentacion, no repara 

los dartos causados por las partes que estuvieron en conflicto, especialmente el 

ejercito de Guatemala, y las interpreta como un consuelo, como un apoyo y como un 

acercamiento del Estado de Guatemala, con el objeto de buscar su aceptacion como 

ente encargado de garantizar la vida, la seguridad y la paz social. 

Otra madre viuda manifiesta que por su escaso recurso no posee una vivienda, donde 

pueda vivir en forma digna y humana, por 10 que en vez de un resarcirniento econornico, 

ella solicita al Programa Nacional de Resarcimiento se Ie construya una casa en 

concepto de reparacion por el dana sufrido por el asesinato de su esposo 

De las opiniones y propuestas dirigidas al Programa Nacional de Resarcirniento se 

determina que las indemnizaciones ya proporcionadas, en algunos casos han sido mal 

invertidos, y que 10 mas conveniente serla que las mismas se provean en construccion 

de viviendas, puestos de salud, escuelas, programas de becas para continuar estudios, 

ya que con la desaparicion de un padre de familia, las viudas ya no pudieron proveer 

con 10 necesario para que sus hijos pudieran seguir con su preparacion primaria, basica 

y secundaria. Tarnbien manifiestan de que las indemnizaciones en concepto de 

reparacion de dartos deben de proporcionarse por pagos mensuales para evitar 

malversaciones y adquirir 0 proveer asl una calidad de apoyo permanente. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 Las causas de uno de los conflictos armadas mas prolongados que se dio en 

America latina, se debio a los sistemas de gobiernos rnilitares dictatoriales y 

autoritarios, se Ie clasifica de categorfa internacional par el apoyo indirecto de 

logfstica militar de otros pafses, lnicio en el ana de 1960, can la rebelion de 

sectores sociales en desacuerdo can la polftica anticomunista, finalizando la 

misma can la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de diciembre de 1996. 

2.	 La reparacion del dana a la vfctima dentro del conflicto armada guatemalteco, 

tiene como fin moderar los sufrimientos causados par la guerra vivida, posee 

caracterfstica restitutiva, en el sentido, que generalmente la lndemnizacion tiene 

un fin sustitutivo perc no puede sustituirse can dinero a bien material la perdida 

de un familiar fallecido a causa del conflicto armada. 

3.	 EI Programa Nacional de Resarcimiento, se institucionaliza can el objeto de 

otorgar una reparacion eccnomica a las vfctimas del conflicto armada, sin 

embargo par falta de informacion es poco conocido en el Municipio de Patzun. 

En cuanto a su polftica operativa no satisface las expectativas de las vfctimas de 

acuerdo a indemnizaciones no permanentes, pues se otorga par unica vez y la 

cantidad otorgada es una mfnima en cornparacion al dana provocado. 
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4.	 Las incidencias en los beneficiarios del Programa Nacional de Resarcimiento en 

la poblaci6n patzunera, demuestran una serie de pronunciamientos e 

inconformidades criticos en relaci6n al funcionamiento de este Programa, se 

determin6 que las incidencias sociales, econ6micas, politicas, administrativas y 

juridicas en su conjunto son el reflejo de la falta de aceptaci6n de las politicas del 

Estado para olvidar el pasado, y su acercamiento hacia ellos es solo en mejorar 

su imagen. 
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RECOMENDACIONES
 

1. EI Estado de Guatemala Ie es necesario implementar nuevas politicas que tiendan 

a la inclusion agraria, econornica, polltica, de la poblacion que fue afectada 

directamente del conflicto armado, como tarnbien no permitir sistemas de 

gobiernos dictatoriales y autoritarios, aSI evitar otro conflicto mas en la historia del 

pais, de esta manera gozar de los beneficios alcanzados de los acuerdos de paz. 

2.	 EI fin de la reparacion debe tener la calidad de lndemnizacion justa yadecuada, 

consecuentemente, se deben resarcir los dartos ocasionados en beneficio a las 

vlctirnas y familiares, que el Estado vele y garantice este derecho, y que se 

corresponda con la finalidad que fundamenta la reparacion y creaci6n del 

resarcimiento a requerimiento a las justas causas por los dartos y sufrimientos 

vividos de la poblacion afectada a consecuencia del conflicto armado. 

3.	 EI Programa Nacional de Resarcimiento Ie es obligatorio crear medios que Ie 

permitan darse a conocer e informarse ampliamente ante las vlctimas del conflicto 

armado, adernas debe fomentar otras poHticas administrativas diferentes que 

permitan una indemnizacion permanente y mas generalizada, con la inclusion de 

victimas no fallecidas cumpliendo con los compromisos adquiridos por el Estado. 
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4.	 EI Programa Nacional de Resarcimiento Ie es preciso tener en su polftica 

operativa las prioridades directas y reales de los beneficiarios a efecto que se 

compensen con sus necesidades actuales, tener mas acercamiento a la 

Poblaci6n, concientizar a las vfctimas que la cantidad minima otorgada en 

concepto de indemnizaci6n econ6mica obedece a que el Estado no cuenta con 

suficientes fondos, y evitar aceptaciones y manipulaciones politicas en los 

beneficiarios por el Programa. 
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