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PROLOGO
 

La historia acontecida en Guatemala ha estado marcada por diferentes 

sucesos y actos violentos que han afectado la integridad fisica y mental de los 

guatemaltecos, situacion que ha ocasionado que con el transcurrir del tiempo, 

los daiios se encuentren impregnados en la subjetividad de los pobladores. 

Uno de estos acontecimientos historicos y de mayor relevancia para 

lIevar a cabo esta investiqacion es el Contlicto Armado Intemo (CAl), el cual 

ocaslono daiios fisicos personales, familiares y sociales, entre los cuales se 

puede mencionar la gran cantidad de huerfanos, viudas, desaparecidos, 

discapacitados asi como miles de personas muertas. Muchas de estas 

personas fueron enterradas en cementerios c1andestinos, 10 cual obligo a los 

familiares a iniciar la busqueda de los restos de sus seres queridos durante 

veinte afios, con el fin de esclarecer los hechos violentos, recuperar la historia, 

dar reconocimiento y dignificacion a la victima, asi como realizar los rituales, 

dependiendo de las creencias religiosas de las personas y la cultura del lugar. 

EI acompaiiamiento psicosocial como parte importante y necesaria del 

proceso de exhumaclon, ha permitido que las personas puedan hablar acerca 

de su historia, liberar el dolor, la tristeza que existe en sus corazones, ademas 

de permitir identificar y reconocer que alrededor de las exhumaciones existen 

otros problemas que ya exist/an desde antes de la guerra y que se agravaron 

no solo durante esa epoca sino despues de 10 sucedido. 

EI presente trabajo contiene la informacion de los pobladores de una 

comunidad de Nebaj, quienes al igual que muchas personas de otras 

comunidades, estan participando en procesos de busqueda y exhurnacion de 

sus familiares fallecidos durante la epoca represiva del CAl. Uno de los 

enunciados del psiquiatra Carlos Martin Beristain menciona que el primer 

obstaculo para la reconclllaclon es que la gente no puede reconciliarse con sus 



experiencias si no puede compartirlas con otros y darles una dimension social. 

Es a partir de este enunciado en donde los procesos de busqueda y 

exhurnacion manifiestan su importancia en el momento en que el grupo 

socializa su vivencia para darle valor y significado a su experiencia y asi, saber 

que son parte de la misma historia 0 de las historias de los familiares que han 

participado en las exhumaciones. Asimismo, reflejan en los miembros de la 

comunidad la importancia de estar integrados, crear y mantener redes sociales 

que les permitan demostrarse apoyo de manera reciproca debido a que las 

personas que tienen mas soporte social se sienten mejor que aquellas que son 

aisladas 0 no tienen un confidente. 

Los familiares que asistieron a las reuniones de apoyo psicosocial en 

procesos de exhurnacion eran personas que formaban parte de una red dentro 

de la comunidad con la cual han mantenido vinculos. Dichas personas, 

requerian de un apoyo que les permitiera fomentar e incrementar sus 

capacidades ya que "el apoyo no consiste tanto en la mera existencia de una 

red objetiva de relaciones sociales 0 personas, sino en que esa red sea 

funcional y percibida por las personas como una Fuente de apoyo y 

comprensi6n,,1 para que junto con los otros miembros de esta comunidad 

pudieran fortalecerse, reconocer en ellos el importante papel que juegan como 

integrantes de una comunidad y, como promotores de su historia pudieran 

tomar decisiones en beneficio de toda la comunidad. 

AI mismo tiempo, fue necesario que las personas asumieran el 

compromiso de la lnteqracion grupal, no solo para la busqueda de 

satisfacciones materiales sino tambien como un grupo que funcionara en 

espacios solidarios en los cuales se pudieran sentir identificados y 

pertenecientes al mismo, en donde pudieran expresar Iibremente sus 

pensamientos y sentimientos. 

1 Beristain, Carlos Martin, RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL. Un Enfoque Crltioo de la Ayuda Humanitaria. learia 
Antrazyt.Barcelona. 1999. Pogo 123 



Por tal situaci6n, fue necesario reconocer la importancia del apoyo tanto 

material, emocional e informativo brindado por los otros miembros y actores de 

la comunidad, debido a que muchas veces se brind6 dicha ayuda pero quien 10 

estaba recibiendo no 10 percibia como necesario pues no satisfacia su 

necesidad 0 bien no era 10 que requeria en ese momento, disminuyendo as! el 

deseo 0 la molivaci6n en el otro de seguir apoyando en su comunidad, pues 10 

que brindaba no era valorado. 

La investigaci6n obtuvo la importancia de caracter institucional, pues al 

estar involucradas y estar participando en el Equipo de Acompaiiamiento 

Psicosocial e Invesligaci6n en el marco de las Exhumaciones en Guatemala, 

precisamente en el area Ixil se contribuy6 con el Equipo de Estudios 

Comunitarios y Acci6n Psicosocial (ECAP) a identificar y transmitir nuevas 

situaciones que no necesariamente surgian de una exhumaci6n sino tarnblen 

de la colidianidad de las personas, con el fin de que puedan ser consideradas 

en futuras intervenciones de acompaiiamiento psicosocial. 

EI presente trabajo tamblen es significativo para la Escuela de Ciencias 

Psicol6gicas y la Universidad de San Carlos de Guatemala pues da a conocer 

la importancia de la psicologia social, su aplicaci6n y su abordaje, asi como los 

beneficios que se oblienen del acompaiiamiento psicosocial para que de esta 

manera se promueva el interes en este campo de acci6n; can el fin de 

sensibilizar a quienes se estan formando acadernicarnente y de esta manera 

puedan tener un mayor acercamiento a las problernaticas y condiciones en que 

viven las personas de las comunidades del interior, debido a que son parte de la 

realidad que se vive en el pais. Se proporclona adernas, informaci6n acerca del 

trabajo realizado en procesos exhumaci6n, la manera de c6mo se abord6 y los 

problemas que surgieron alrededor de este proceso. Finalmente se comparte 

informaci6n acerca del senlir de una comunidad Ixil respecto a su cultura y su 

historia. 

Mery Hernandez y Rocio Roman 



CAPiTULO I
 

INTRODUCCION
 

1.1 Introduccion 

La decada de los afios sesenta marco el inicio de la violencia polltica en 

el Area Ixil. A raiz de la politica de Estado, las leyes en vigencia en ese 

entonces (ley de la vagancia y viabilidad) y por problemas de tierra, un grupo de 

habitantes comerciantes nebajenses conformado por terratenientes ladinos e 

indigenas quienes poseian poder y privilegios econornlcos, solicitaron la 

presencia de la Polida Militar Ambulante (PMA). Dicha peticion era justificada 

diciendo que en la region existia presencia de comunistas cubanos y catollcos, 

pues temian que las nuevas ideas que marcaban el comunismo estropearan 

sus intereses y el comercio que hasta ese entonces los mantenia como 

dominantes. 

La peticlon de estos habitantes, perrnitio la lIegada de la PMA a Nebaj, 

pues antes no se encontraban en el area sino urucarnente planificaban 

estrategias en contra de la poblacion desde la elite del ejercito. Despues del 

terremoto ocurrido en febrero de 1976, la poblaclon smpezo a organizarse a 

ralz de la catastrofe, no solo en la capital sino en el interior del pais y no queda 

exenta de esta organizacion el area Norte del Quiche. 

Estos movimientos de orqanizacion por parte de la poblacion provoco 

que el ejercito se sintiera amenazado, llevandolos asl a aumentar el nurnero de 

soldados en esta area con el discurso de buscar comunistas, 10 cual confundfa 

a las personas debido a que ellos no sablan 10 que este termlno significaba. Fue 

la presencia de los soldados 10 que lnfundlo temor en la poblacion y adernas 

permltlo la lnstalaclon de un destacamento militar en el municipio de lxcan, 

cuyo objetivo final era expropiar a la poblaclon de sus tierras porque se tenia 

planificado la realizaclon de proyectos economlcos para el pais, entre ellos el 
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Plan Estrateqico de la Franja Transversal del Norte, el cual s610 presentaria 

beneficios para una parte de la poblaci6n. 

Las violaciones contra los Derechos Humanos se incrementaron durante 

1980 sin embargo, no fue sino en 1982 y 1983 cuando se lIev6 a cabo el mayor 

nurnero de acciones violentas tanto en la capital como en otras regiones del 

pais. Acciones como masacres, tierra arrasada, persecuciones y ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzoso, destrucci6n 

de bienes y cultivos, torturas, violaci6n sexual, entre otras, fueron parte de 

operaciones contrainsurgentes planificadas y cometidas por el ejercito con el 

objetivo de destruir al enemigo intemo, tal y como ellos 10 definian. 

La ejecuci6n de estas acciones hizo que se registraran dafios materiales 

y personales; sequn la Comisi6n para el Esclarecimiento Hist6rico (CEH), "se 

registraron 42,275 victimes incluyendo hombres, mujeres y niflos; de ellos 

23,671 conespotvie a vlctimes de ejecuciones arbitrarias y 6,149 a victimas de 

desepeticion torzeae". EI area Ixil no queda fuera de estas violaciones a los 

Derechos Humanos, pues durante el periodo de 1962 a 1996 se registraron el 

mayor numero de masacres en esta area, de las cuales, "segun el informe de 

Recuperacion de la Memoria Histotice (REMHI) hubo un total de 127 masacres, 

en 15 de los 18 municipios del departamento de Quiche, de las euales 35 se 

dieron en el municipio de Nebaj'3 pero estos datos no son tan significativos 

comparados con el dafio emocional que hasta el dia de hoy viven la mayor 

parte de los pobladores de esta area. 

EI sistema represivo de aquella epoca y la ejecuci6n de estas acciones 

durante el Conflicto Armado Interno (CAl), provocaron distintos efectos tanto 

individuales como comunitarios; son tales como frustraci6n, apatia, ira, 

desorientaci6n, desesperanza, desinteres, enojo, impotencia, inconforrnidad, 

2 Comisi6n para el Esclarecimiento Hlstorico (CEH). GUATEMALA MEMORIA DEL SILENCIO, Conclusiones y 
Recomendaciones del infonne dela Comisi6n parael Esclarecimiento Hist6rico. Guatemala. pag. 17 
a Fundaci6n de Anlropologia Forense (FAFG). RECONOCIMIENTO A LA MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL 
CONFLICTOARMADOINTERNO.Guatemala. 2004, Psg. 23 
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cambios en sus fonnas de vida y patrones culturales, temor a participar en 

organizaciones locales, confusion, miedo, duelo, tristeza, sentimientos de 

injusticia y culpa, entre otros. Estos son efeetosque se escuchan de viva voz en 

vietimas sobrevivientes de este conflicto, expresados a traves de los estudios 

de distintas instituciones que se dedican a la defensa de los Derechos 

Humanos. 

"Muchos testimonios dan fe que el enfrentamiento annado les impidi6 

poder observar y realizar los ritos que nonnalmente ecompenen la muerte y 

entierro de una persona, provocando un enonne dolor que persiste en la 

poblaci6n afectada. Asi mismo, el clima del terror, la presencia militar y otras 

circunstancias que rodeaban a las masacres, la huida y la persecuci6n en la 

montana, hacia frecuentemente inviable el entierro de los muenos" por 10 que 

no se podia denunciar los aetos violentos, ni enterrar dignamente a sus 

familiares. Fue asi como surgieron los cementerios clandestinos, debido a que 

los sobrevivientes enterraban a las victimas en lugares inapropiados, no 

destinados a tal fin, fuera cual fuera la causa de su muerte (enfennedad, 

hambre, enfrentamiento armado durante el conflicto, asesinatos u otros). 

La existencia de dichos cementerios clandestinos propiclo que se 

iniciaran procesos de busqueda de familiares enterrados en estos cementerios 

durante el CAl, con el fin de saber que paso con ellos, encontrar los restos para 

poder despedirse, realizar los ritos que la cultura requiere, enterrarlos, darles 

tranquilidad y descanso al espiritu de sus seres queridos y con ellos brindarles 

el reconocimiento y dignificacion como victimas. 

EI entierro cierra el cicio de la muerte y pennite a los sobrevivientes 

expresar la rabia e indiqnacion hacia los autores (ODHAG, 1988) tal y como 

menciona Suazo "Ia cultura maya y las que podemos lIamar cultures originarias 

, Op. Cit.GUATEMALA MEMORIA DEL SILENCIO. Pogo 28 
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de este continente tienden a la integridad con el otro" caso contralio y en su 

mayoria se les ha obligado a un duro proceso de duelo y a quedar excluidos de 

nuevos proyectos personales asl como colectivos. Por 10 que lIevar a cabo una 

exhumaclon y entierro de los seres quelidos, permite a los sobrevivientes dar a 

conocer 10 que paso, decir la verdad de 10 ocurrido y con ello demostrar que no 

rnentlan ante los hechos violentos, cometidos en su mayoria por el ejercito. 

EI interes por romper el silencio para conocer la verdad y reconstruir la 

historia del pais, llevo a que distintas instituciones realizaran y brindaran 

acompanamiento psicosocial en procesos de exnurnaclon. "EI acompaflamiento 

psicosocial es un enfoque fundamentado en procesos de acompaflamiento 
'/ 

personal, familiar y comunitario para restablecer en las victimas, su integridad, 

fortalecer la identidad, reconstruir la dignidad y el tejido social, asi como te 

reparaci6n de los derechos vulnerados. Este acompaflamiento busca reducir el 

sufrimiento emocional de las personas; prevenir problemas emocionales; 

fortalecer a las personas y los grupos para que se articulen en procesos de 

reconstrucci6n familiar y sociopo/itica; potenciar los recursos personales, 

grupales, sociales, econ6micos, culturales, para su recuperaci6n y, brindar 

apoyo a las personas y grupos que pretendan adelantar accionesy procesos de 

reparaci6n integral (moral, economics, emocional)"6 pues las personas luego de 

sucedido el CAl quedaron solos, con muchos darios y con sentimientos de 

abandono por 10 que en la actualidad es necesario brindar dicho 

acompanamiento no solo a las personas afectadas 0 victimas directas sino 

tambien a las nuevas generaciones. 

Por otro lado, la CEH ha definido los procesos de exhumaci6n como "un 

acto de justicia porque es parte del derecho de conocer la verdad sobre el 

paradero de los desaparecidos y es tambien un acto de reparaci6n porque 

permite dignificar a las victimas y porque enterrar a los muertos y realizar 

'Suazo. Fernando. LA CULTURA MAYA ANTE LA MUERTE. siglo Veintiuno: Guatemala. 2002. Pag. 1S
 
, sintesis del PRIMER ENCUENTRO PslCOsOCIAL Y REHABILITACl6N EN CONTEXTOs MULTICULTURALEs.
 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005. 
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ceremonias de cada culture es un derecho ajeno,,7 situaciones que hoy motivan 

a los familiares sobrevivientes a buscar, encontrar y enterrar a sus seres 

queridos para darle un significado a su existencia. 

Las exhumaciones requieren mucho tiempo para su realizaci6n, debido 

a que en el proceso se involucran distintas organizaciones que coordinan las 

acciones y el procedimiento legal burocratico que este conI/eva. EI proceso se 

inicia con el contacto que los familiares tienen con la organizaci6n de 

acompaiiamiento legal quienes los acompaiian a poner la denuncia al Ministerio 

Publico, se espera la autorizaci6n y enseguida los antropoloqos forenses se 

encargan de realizar la exhumaci6n en tanto que los pslcoloqos se encargan de 

brindar acompaiiamiento psicosocial a los familiares. Esto evidencia que este 

trabajo requiere de mucha comunicaci6n y coordinaci6n para poder efectuarlo. 

A simple vista pareciera que una exhumaci6n es un trabajo factible, sin 

embargo, durante el acompaiiamiento psicosocial surgen diversas reacciones 

en los familiares y en la comunidad a la que pertenecen, por ejemplo miedo, 

confusi6n, asi como rumores acerca del trabajo y la manipulaci6n de los restos 

encontrados. Esto provoca que tanto en la familia como en la comunidad se 

presente un divisionismo en cuanto a partlclpar 0 no en estos procesos, ya que 

reacciones como las mencionadas anteriormente y temas en torno a la 

exhumaci6n y el CAl que por aiios permanecieron en el silencio, tienden en 

algunas ocasiones a provocar disruptividad en la comunidad. 

Es a partir de esta situaci6n que se evidencian reacciones que 

manifiestan no s610 problemas relacionados con la exhumaci6n, sino tarnbien 

otro tipo de problemas que ya exisUan antes del CAl pues "en muchos lugares 

tras la finalizaci6n de un conflicto annado 0 una dictadura los conflictos del 

pasado no han desaparecido. Sencillamente han tomado una nueva forrna"8 

1 Op. Cit.GUATEMALA MEMORIADEL SILENCID. Pag. 56 
, Beristain,CartosMartin.JUSTICIA Y RECONCILIACION. EI Papel de la Verdady la Justieia en la Reconstrucclon de 
Sociedades Fracturadas parla Violencia. Hegoa: Instituto Universitario Universidad del pais Vasco. Cuademo de trabajo 
No.27. Pag. 42 
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son tales los problemas de tierra, pobreza, exclusion, vivienda inadecuada, 

enferrnedades de la piel y gastrointestinales entre otros. 

La comunidad de Xecotz esta ubicada en el municipio de Santa Maria de 

Nebaj, Quiche; una aldea con las caracteristicas de las aldeas modelo formada 

por el ejercito a finales de 1983. En ella se han lIevado a cabo procesos de 

exhurnaclon los cuales perrnitieron que la poblacion hablara acerca de 10 que 

han vivido, los problemas y las dificultades a las que se han enfrentado desde 

antes, durante y despues del CAl. No obstante, esto no se habra realizado con 

toda la comunidad sino unlcarnente alrededor de los familiares denunciantes 

involucrados en los procesos. 

Con el paso del tiempo se contemplo que en las reuniones que las 

personas de la comunidad lIevaban a cabo con el Equipo de Acompaiiamiento 

Pslcosoclal e lnvestiqacion en el marco de las Exhumaciones en Guatemala, no 

solo las conforrnaran los familiares denunciantes, sino tarnbien otros habitantes 

para que pudieran resolver y solucionar problemas en cornun, debido a que "los 

grupos centrados en una experiencia determinada pueden ser mas atiles 

cuando: la experiencia ha side vivida de forma colectiva; las personas no 

encuentran otro espacio social para compartir sus problemas y buscar 

soluciones; la gente se puede beneficiar del intercambio entre iguales"g 10 que 

ha permitido la participaci6n de otras personas de la comunidad durante las 

reuniones. 

EI involucramiento de otras personas en dichas reuniones es importante, 

pero aun existen personas que no han participado en estas reuniones debido a 

que el acompaiiamiento psicosocial que se brinda en las reuniones es de apoyo 

emocional el cual hace referencia a la "disponibi/idad de alguien con quien 

hablar e incluye aquellas conductas que fomentan los sentimientos de bienestar 

afectivo, y que provocan que el sujeto se sienta querido, amado, respetado y 

'OP. Cit. Beliotaln. JUSTICIA Y RECONCIUACrON. pag.41 
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que crea que tiene personas a su disposici6n que pueden proporcionarle carino 

y seguridad,10. Ademas se da apoyo infonnativo "el cual se refiere al proceso a 

treves del cual las personas reciben inforrnaciones, consejos 0 guia relevante 

que les ayuda a comprender su mundo ylo ajustarse a los cambios que existen 

en el'11 y por 10 tanto no cubria 0 satisfacia algunas de sus necesidades 

inmediatas (alimentaci6n, vivienda, salud, educaci6n), como 10 haria la "ayuda 

material que perrnite a las personas disminuir ciertas sobrecargas. No obstante, 

esas acciones 0 materiales proporcionados no ayudan a resolver todos los 

problemas especialmente los emocionales,,12, pues muchas veces se cree que 

con dar abrigo 0 materiales se soluciona su situaci6n y, es posible que si se 

"mejore" cierta situaci6n objetiva, sin embargo, no se presta atenci6n al pensar 

y sentir de las personas. 

EI hecho de no ser parte de un proyecto productivo, hace que las 

personas sean 0 no parte del acompaiiamiento psicosocial brindado, dejando 

ver que en procesos de exhumaci6n son escasas 0 nulas las muestras de 

solidaridad y cooperaci6n dentro de la comunidad Iimitando asi el refuerzo de 

las redes y el apoyo social como "un proceso dinamico de transacci6n, de 

influencia mutua entre la persona y su red de apoyo en un contexte ecol6gico,,13 

destacando el interes personal y la individualidad por mejorar su situaci6n 

objetiva. 

Esto no quiere decir que en otras situaciones cotidianas 0 de emergencia 

como enfermedad 0 muerte de un familiar dentro de la comunidad no se 

permitan expresiones de solidaridad. Muchas veces ese apoyo no s610 es 

brindado par quienes participan en el grupo, sino tamoien por el resto de la 

poblaci6n que vive en la comunidad tales como maestros, miembros del 

Comlte Educativo Comunitario de Autogesti6n (COEDUCA), miembros del 

Comlte de Desarrollo Comunitario (COCODE), alcalde, iglesia, entre otros, 

10 Barr6n, Ana. APOYO SOCIAL. Aspectoste6ricos yaplicaciones. SigloVeinliuno. Mexico. 1996.pag. 16. 
" Ibid. Pogo 17 
u Ibid. Pogo 16 
" Ibid. Pogo 23 
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Dejando ver entonces que si se brinda apoyo social, pero que en ocasiones 

esta ayuda puede ser percibida 0 no por quien 10 demanda y necesita cubrir una 

necesidad especifica. 

Es por eso que la importancia de esta investigaci6n es de caracter social, 

pues tuvo por objetivo la identificaci6n de las percepciones de las personas de 

la comunidad acerca del apoyo social brindado por ellos y otras organizaciones 

durante los procesos de exhumaci6n, con el fin de describir las relaciones 

comunitarias a partir de estos procesos, evidenciar la importancia de la historia 

de la comunidad para compartirla mas alia de sus Iimites territoriales y 

evidenciar la importancia de la participaci6n y la manifestaci6n del apoyo social 

en la comunidad, para que las personas pudieran reconocer, reflexionar y 

retomar sus capacidades 0 fortalezas que les sirvieron de afrontamiento y les 

ayudaron a sobrevivir durante la epoca del conflicto. 

1.2 Marco Te6rico 

En muchas ocasiones es dificil entender las respuestas del ser humane 

ante una situaci6n que resulta ser amenazante a su integridad fisica 0 

emocional. Generalmente tiende a considerarse que su conducta es violenta, 

sin darse cuenta de que el ser humane ante estas situaciones responde por 

reacciones neurobiol6gicas que 10 preparan y predisponen su actuar hacia la 

paralizaci6n, la hulda 0 bien el ataque. Este ataque es considerado como una 

agresi6n debido a que la persona solamente reacciona ante la amenaza y por 10 

tanto no tiene contemplado el alcance 0 dana que pudiera provocar en el 

atacador, esta es una de las caracteristicas que diferencian la agresi6n de un 

acto violento. 

Partiendo de la explicaci6n anterior se entiende que la violencia es un acto 

de aplicar una fuerza fisica 0 psicol6gica sobre otra persona 0 grupo de 

personas con el fin de imponer una voluntad a traves del uso del poder y con 
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ello causar dano. Asi entonces, la violencia politica resulta ser aquella que 

viene desde el Estado la cual con visiones y planificaciones de desarrollo 0 

mejoras sobrepasa los limites del respeto a los Derechos Humanos y se 

conjuga con el poder ocasionado dafios y violaci6n en contra del ser humano. 

Para que la violencia polltica se manifieste es necesario comprender que 

existen diversas situaciones que la favorecen, entre elias el contexte facilitador, 

el cual unlcarnente "requiere de un sistema que la estimule, la promueva 0 al 

menos que la permita, segt1n sea el sistema social imperante, en su estructura, 

sistema normativo, maroo hist6rico de respeto por el valor de 10 humano, asi 

sera la posibilidad de que estimule 0 coarle el surgimiento de la violencia 

politica"14, Guatemala no es la excepci6n de este sistema debido a que ha 

permitido todo tipo de violaciones en contra de la poblaci6n, creando diversas 

justificaciones para cada uno de estos actos. 

La violencia politica en Guatemala ha tenido este contexto facilitador el 

cual Ie ha colocado una alfombra roja a su paso con un marco hist6rico que se 

caracteriza por la violaci6n de los Derechos Humanos, la explotaci6n, la 

degradaci6n flslca y emocional, que han desprestigiado y desvalorizado su 

condici6n de humane considerimdolo como un objeto para bienestar de unos 

cuantos, quienes tienen la mayor parte de recursos productivos. 

Con ello destaca la cualidad de que la violencia politica no es ejercida 

por cualquier persona sino que requiere de un sujeto con caracteristicas y 

particularidades que Ie permitan mantener el control de una situaci6n y ser 

capaz de influir en los otros, 10 que hace que la ejercite con determinado grade 

de intensidad. Junto a este aparece siempre el objeto sobre quien recae la 

violencia, estes son los otros, entendido como las victimas, las personas 

quienes han sufrido a 10 largo de la historia las desavenencias del Estado y en 

su mayoria han sido los indigenas quienes en contra de su voluntad y bajo el 

" Garavilo Fernandez, Marco Antonio. VIOlENCIA pOllTICA E INHIBICION SOCIAl. Magna Terra: Guatemala, 2005. 
Pag.35 
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manto de los prejuicios se les somete al orden con el fin de mantener el control 

social y que adernas se encuentran en desventaja y reciben acciones negativas. 

Adernas, la violencia poUtica es de caracter instrumental ya que se 

constituye como un medio que sirve para alcanzar un objetivo 0 conseguir otros 

prop6sitos e "independientemente de su fonna de expresi6n, tiene como fin el 

establecimiento del poder politico que pennita el control del Estado y, asf 

favorecer el desarrollo del proyeeto econ6mico de ciertos sectores de la 

sociedad en perjuicio de otros.. 15
• Tal y como ocurre en la actualidad y por la 

historia que ha marcado la vida de todos los guatemaltecos, el poder se ha 

mantenido y es ostentado por quienes poseen mayor cantidad de recursos, 

especialmente recursos econ6micos, materiales y productivos. 

Esta desigualdad de bienes ha side una constante en la historia del pais, 

10 cual permiti6 que un grupo de opositores luchara hacia una mejora y una 

justa distribuci6n de tierras, salud, educaci6n, vivienda y de otras oportunidades 

de desarrollo y detras de las cuales se escondieron ciertos malestares de 

algunos grupos militares que estaban en contra de las politlcas ejercidas por el 

gobiemo. Par tal situaci6n, durante los afios de 1960 a 1996 Guatemala sufri6 

un enfrentamiento armado interno, sin embargo, es a partir de los anos 

cincuentas donde dan inicio las politicas anticomunistas. 

Retomando a la historia, se toma como punta de partida los aries 1944 

hasta 1951, epoca en donde el pais fue gobernado par el maestro Juan Jose 

Arevalo. Fue con el con quien se iniciaron las obras de la Revoluci6n, la cual 

fue continuada en 1951 par el presidente eJecta Jacobo Arbenz Guzman. Este 

periodo de la Revoluci6n trajo muchos beneficios a la poblaci6n, especialmente 

a los campesinos indigenas y ladinos pobres, ya que se repartieron tierras, 

permitiendoles tomar la legalidad de las propiedades a traves de la Ley de la 

"6p. Cit. Garavi!o. V10LENCiA POLITICA E INHIBICl6N SOCIAL. pag. 59 
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Reforma Agraria16. Tarnbien se creo el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS), se fundaron escue/as, guarderias infantiles y hospitales, se 

obtuvo la autonomia de los tres poderes del Estado y de las Municipalidades, 

entre otros. Es en este periodo donde las organizaciones populares 

comenzaron a tener peso y fuerza para la solucion de problemas. 

La Reforrna Agraria y otros cambios que se hicieron en el tiempo de la 

Revoluclon, afectaron los intereses econornlcos y politicos de los grandes 

terratenientes y de las empresas norteamericanas que operaban en Guatemala. 

Fue entonces cuando en 1954 el presidente Jacobo Arbenz Guzman decidio 

renunciar al gobiemo para evitar conflictos con los opositores. En tanto que el 

gobierno de Estados Unidos apoy6 a las fuerzas contrarrevolucionarias 

forrnadas por representantes del sector empresarial y grupos anticomunistas, 

debido a que consideraba esta reforrna peligrosa para sus intereses 

economlcos en America Latina. 

A partir de estos hechos surgio la contrarrevoluclon, con hechosviolentos 

y represlen tanto en la ciudad como en el interior de la Republica, en contra de 

quienes habian apoyado la revolucion 0 simplemente simpatizaban con estos 

ideales. Esta represlon politica fue parecida a la ocurrida durante los gobiernos 

de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, pues incluia estrategias de control 

de la poblacion, trabajo forzoso, asesinatos y persecuciones en contra de 

quienes no apoyaban las politicas del Estado asi como la creacion de 

comisionados militares; todas estas politicas fueron implementadas en ese 

momento. 

EI anticomunismo se propaqo en la decada de los cincuenta, la iglesia 

catohca se conviruo en opositora del Gobierno revolucionario y fue en el ana 

16 En 1952 el Congreso aprob6 el Decreta 900 0 Leyde Refonna Agraria. queordenaba 18 expropiaci6n de fincas no 
cultivadas y su entrega a loscarnpesinos a travlls de los Comites Agrarios Locales. Durante los 18 meses que dur61a 
Reforma Agraria fueron beneficiados 100,000 familias campesinas. (Arzobispado de Guatemala. Oficina de Derechos 
Humanos. MEMORIA, VERDAD Y ESPERANZA. (Version popular del informe REMHI: Guatemala: Nunca Mas. 
Guatemala. ODHAG. 2000. Pa9.193). 
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1954 en que iniciaron los asesinatos, desapariciones, persecuciones de lideres 

politicos y populares asi como la prohibici6n de organizarse 0 reaIizar 

reuniones. Pese a esta situaci6n, a inicios de 1960 continuaron aqrupandose 

algunos ex militares, estudiantes universitarios, campesinos y obreros para 

formar asl, distintos grupos guerrilleros quienes realizaban distintas actividades 

como por ejemplo; "reconocimiento del terreno, la construccion de escondites 

para guardar viveres, annamento y mantener algunos contactos con los 

campesinos de la region a los que compraban alimentos"17.EI contacto de 

algunas personas de las diferentes comunidades con la guerrilla representaba 

la rnanltestaclon de apoyo hacia esta, tal y como 10 lnterpreto el ejercito, 10 cual 

hizo que los destacamentos militares comenzaran a reprimir a la poblaci6n 

cometiendo asesinatos y otros hechos violentos en contra de ellos, sin importar 

que estos fueran inocentes. 

Las acciones lIevadas a cabo por el presidente de la Republica Miguel 

Ydigoras Fuentes no eran de total acuerdo por parte de la poblaclon, situaci6n 

que ocasion6 su pronunciaci6n y rechazo "los estudiantes de aquel entonces se 

pronunciaron en contra de Ydigoras debido a que las elecciones habian side 

fraudulentas. Este hecho, tuvo como resultado la muerte de 100 personas, 1000 

heridos y alrededor de 300 detenidos,,18. Adernas hacia finales de 1960, el 

presidente habia prestado al gobierno de los Estados Unidos la finca Helvetia, 

ubicada en el departamento de Retalhuleu, con el fin de entrenar a oficiales de 

la fuerza cubana Anti-Castro; 10 que produjo malestar en el cuerpo militar, 

ocasionando que varios grupos militares se levantaran en armas con el fin de 

acabar con la corrupclon del Gobierno y como venganza por entrenar a una 

fuerza invasora. 

En 1966 tras un pacta del cual se dice que hizo Julio Cesar Mendez 

Montenegro con los militares, este lIego al poder continuando una politica 

17 6p. Cit. MEMORIA, VERDAD Y ESPERANZA. Pag. 201. 
18 Del Valle C6bar, Dora Ruth. VIOLENCIA POL!TICAY PODER COMUNITARIO. Rabinal, Baja Verapaz. F&G editores. 
Guatemala.2004. 
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represiva, en donde el terror se increment6 acornpafiado de torturas y 

desapariciones de dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Fue 

en este periodo en donde se estableci6 el estado de sino", el toque de queda20 
, 

la prensa fue censurada y junto a esto se cre6 el Banco del Ejercito con el fin de 

garantizar los medios econ6micos para el gobiemo militar y la oligarquia. 

Posteriorrnente el gobierno de Peralta Azurdia estrech6 los lazos con los 

Estados Unidos quien Ie ayud6 a establecer una polltlca contrainsurgente. Con 

el se cre6 la Policia Militar Ambulante (PMA), la Polida Nacional (PN) y el 

ejercito se integr6 bajo una estructura de comando; el control de la poblaci6n 

aument6 a traves de los comisionados militares21 y escuadrones de muerte22
• 

EI terremoto de 1976 dej6 muchos dafios, en ese entonces el pais se 

encontraba gobemado por Kjell Eugenio Laugerud Garcia. Este movimiento 

telurico permiti6 que se incrementaran fuertes movimientos sindicales y 

populares asi como la organizaci6n comunitaria y local para solicitar ayuda ante 

la catastrofe, tanto en la capital como en el interior de la Republica. Durante 

este gobierno tarnbien se realizaron por parte de la poblaci6n manifestaciones, 

huelgas y paros por la inconforrnidad que se vivia. Adernas hubo uni6n entre el 

sector religioso, estudianlil y de la poblaci6n. Esto provoc6 que el Estado 

tamblen reaccionara en contra, por 10 que continu6 la represi6n, los asesinatos 

y las desapariciones forzosas. 

De 1978 a 1982 Lucas Garda asumi6 el poder, teniendo como "objetivo 

principal la destrucci6n de movimientos populares y toda oposici6n polftica, 

19 EI estado de sitio es unlimite gubemamental a las libertades ciudadanas, con el pretexto de una alteraci6n del orden 
gOblico. (Op. Cit. MEMORIA. VEROAO Y ESPERANZA. pa9. 301). 
oEI toque de queda form6 parte del estado de ettlo. Consisti6 enquea ciertas horas laspersonas nopodian estar enla 

calle ni movilizarse deunlugar a ojro. Ibid. pag. 304. 
21 Los comisionados militares constituyeron en el area rural una figura similar a los jefes de patrullas civiles. Fueron 
representantes locales del ej~rcito en tocas las poblaciones del pais, Tradicionalmente cumplian funciones de 
inteligencia y de reclutamiento de j6venes para el servicio militar y solian estar equipados con algun tipo de arma. 
~OCIAL HUMANISTICA II. USAC. Guatemala, 1997. pag. 27-28) 

Los escuadrones de la muerte fueron organizaciones secretas anticomunistas de Iimpieza social, apoyadas y/o 
formadas permilitares, politicos 0 empresartos. se dedicaban a violaciones contra los Oerechos Humanos y sembrar el 
terror (Op, Cit. MEMORIA, VEROAO Y ESPERANZA. pag. 300). . 
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combinandofo con fimpieza sociaf'23. Se hicieron desalojos violentos en Chixoy, 

Baja Verapaz, con el fin de construir la hidroelectrica cuyo objetivo primordial 

era brindar beneficios econ6micos a un determinado sector de la poblaci6n. En 

este periodo iniciaron las masacres en comunidades del interior de la republica, 

las cuales continuaron y se agudizaron con el gobierno de Efrain RiDS Montt 

durante los alios 1982-1983, iniciando la ofensiva principalmente en 

Chimaltenango y sur de Quiche. Posteriormente las ofensivas se ampliaron en 

los departamentos de San Marcos, Peten, Alta y Baja Verapaz, Solola, 

Sacatepsquez y Huehuetenango. 

Fue entonces cuando se militariz6 la administraci6n publica, se 

promovieron las Iglesias Evangelicas y se implement6 el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). Una de las principales estrategias contrainsurgentes durante 

este periodo fue el de tierra arrasada", pero "ef ejercito cambi6 de tsctice 

porque se dio cuenta que fa estrategia de tierra arrasada era una pofitica 

inhumana que permitfa que fa pobfaci6n estrechara sus fazos con fa guerrilla y 

se vofcara en contra def ejercito, entonces este decide ganarse a fa gente a 

traves de tratamiento humanitario que consistia en ya no matar a fos 

sobrevivientes sino t1nicamente quemar rope, impfementos y comida"25, pero la 

poblaci6n se encontraba ya tan atemorizada que cualquier acci6n era un ataque 

directo e inhumano. 

Luego de todos los go/pes y las atrocidades cometidas por el ejercito, en 

el afio 1986 asumi6 fa presidencia Vinicio Cerezo del partido Democracia 

Cristiana (DC). Despuss de tantos alios de gobiernos militares surgi6 el primer 

gobierno civil, pero el que el no fuera militar no significaba que el ejercito no se 

involucrara ni ejerciera presi6n en las decisiones politicas que gUiaban al pais. 

Fue durante este gobiemo cuando el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) ejerci6 

23 6p. Cit. Del ValleC6bar. VIOLENCIA POLfTICAY PODERCOMUNITARIO. 
24 Una parte de la estrategia contrainsurgente, que consistlaen eliminar a todas las personas de una comunidad, sus 
cosechas. animales e inclusoarboles0 plantascercanas, (6p. Cit. MEMORIA, VERDAD Y ESPERANZA. Pag. 303) 
"QUITAR EL AGUAAL PEZ.Analisis del Terror en Tres Comunidades Rurales de Guatemala (1981-1984). Grupo de 
ApoyoMutuo(GAM). Guatemala. 1996. pag. 50 
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presion para que se esclarecieran los hechos de violencia cometidos por los 

gobiemos anteriores y ante esta petlclon, Cerezo prornetlo crear una comisi6n 

para investigar sobre los desaparecidos. 

A raiz de esta promesa las organizaciones populares y sindicales 

tuvieron mayor Iibertad de partlclpaclon y exigencia en la lucha de sus 

derechos. No obstante, la represlon que aun en esa epoca se vivia fue un 

obstaculo para concretar sus objetivos, porque Vinicio Cerezo justificaba esos 

actos como parte de la delincuencia comun, 

Por estas acciones anteriormente mencionadas, el ejercito mantenia 

cierto descontento con Cerezo pues aunque el y su gobierno hubieran ayudado 

a la estabilidad general del pais, el ejercito queria mantener et poder y el 

control, por 10 que hubo intentos de golpe de estado en su contra. Pero esto no 

lmpidlo continuar con los "Acuerdos de Esquipulas /I que establecfa la creaci6n 

de comisiones para la reconciliaci6n intema de los pafses centroamericanos,,26, 

los cuales representan el inicio de las negociaciones que lIevaron a la Firma de 

la Paz. 

Finalizado el periodo de gobierno de Cerezo, en 1991 lIego Jorge 

Serrano Elias a la presidencia de la Republica y retorno las negociaciones de 

paz. A pesar de esto, en mayo de 1993 el mandatario dio auto golpe de estado 

dejando incertidumbre en los acuerdos que se habian trabajado hasta ese 

momento. Asumlo entonces el poder Ramiro de Leon Carpio quien habia sido 

Procurador de los Derechos Humanos y manifesto desde un principio que la 

firma de la paz no lba ser uno de los temas principales para su gobierno, pero 

por la presion intemacional se logro que se continuara con el proceso de paz. 

Los resultados de las negociaciones del proceso de Paz tuvieron lugar 

en 1994 cuando se firmaron tres acuerdos de Paz: "el Acuerdo Global sobre 

26 Fundaci6n Myrna Mack.NUESTRAHISTORIA. Tomo III. Guatemala. 2001. pag. '1. 
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Derechos Humanos (Mexico), el Acuerdo Para el Reasentamiento de las 

Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado (Oslo, Noruega) y el 

Acuerdo Para el Establecimiento de la Comision para el Esclarecimiento 

Hist6rico de las Violaciones de los Derechos Humanos y los hechos que han 

causado sufrimientos a la poblaci6n Guatemalteca (Oslo, Noruega) y; en 1995 

el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas (Mexico),,27. A 

pesar de que existia presi6n intemacional y la firma de dichos acuerdos, en el 

pais aun se daban represiones contra la poblaci6n. 

En 1996, bajo el gobiemo de Alvaro Arzu se deshizo el grupo de los 

comisionados militares y en octubre se comenz6 a desarmar a las Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC). Fue durante este mismo periodo de gobiemo en que 

se terminaron de firmar los acuerdos previstos para lIegar a la paz firme y 

duradera. 

Los acuerdos firmados fueron: ''Acuerdos sobre aspectos 

socioecon6micos y situaci6n agraria (Mexico), Acuerdo sobre el fortalecimiento 

del poder civil y funci6n del ejercito de una sociedad oemocretice. (Mexico); 

Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego (Oslo, Noruega); Acuerdo sobre 

reformas constitucionales y regimen electoral (Estocolmo, Suecia); Acuerdo 

sobre bases para la incorporaci6n de la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca a la Legalidad (Madrid, Espana) y el Acuerdo sabre Cronograma 

para la Implementaci6n, Cumplimiento y Verificaci6n de los Acuerdos de Paz 

(Guatemala)"28. Cabe destacar que debido a la represi6n, el c1ima de violencia y 

la falta de respeto a los Derechos Humanos, la mayor parte de los Acuerdos de 

Paz fueron firmados fuera del pais y solamente el ultimo tuvo su 

representatividad frente a toda la poblaci6n guatemalteca e internacional. 

A pesar de haber dejado las armas, el cese al fuego y la firma de "la 

Paz", esta no lIeg6 a concretarse totalmente porque las violaciones a los 

27 Op. Cit. NUESTRA HISTORIA. Pag.20 
eeIbid. Pags. 24-25. 
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Derechos Humanos continuaron. Evldenclandose en la discriminaci6n y 

exclusi6n de la poblaci6n afectada por la falta de respeto hacia su diversidad 

cultural; la pobreza, la falta de atenci6n a los servicios basicos, la falta de 

justicia y aplicaci6n de la misma sobre los responsables de estos actos 

violentos, la poca 0 nula atenci6n psicol6gica, social, material, de salud, 

vivienda y educaci6n especialmente en los lugares mas rec6nditos del pais. 

Adernas no se ha reconocido Ja historia de las personas y sus comunidades asl 

como tampoco se han visto avancesen procesos de reparaci6n y dignificaci6n. 

Los efectos 0 consecuencias que la violencia polftica dej6 a 10 largo de la 

historia de Guatemala y mas aun el CAl en el pals, afectaron tanto directa como 

indirectamente a la poblaci6n de la ciudad capital como del interior. Muchos de 

ellos sin saber con exactitud el argumento con que el ejercito se presentaba, 

sufri6 las mas grandes atrocidades de las operaciones contralnsurpentes/? que 

incluian operaciones de aniquilamiento, tierra arrasada, desplazamiento de la 

poblaci6n, control de la poblaci6n, castigo, de inteligencia, encubiertas, 

operaciones psicol6gicas y actos de extrema crueldad entre otras. 

Todas y cada una de estas operaciones fueron dirigidas especialmente a 

degradar, desvalorizar y principalmente violar los Derechos Humanos de la 

poblaci6n. Los efectos son muchos y de gran magnitud; consecuencia de este 

conflicto son los miles de muertos y desaparecidos, personas torturadas, 

mujeres viudas, ninos huerfanos, hombres y mujeres discapacitados, 

desplazados, refugiados, repatriados, retornados y la ruptura del tejido social. 

Asi como dafios psicol6gicos tanto individuales como comunitarios, los cuales 

han conllevado a la aparici6n de enfermedades somaucas y psicosornaticas. 

"Asimismo, otras expresiones del sufrimiento, como alcoholismo, pesadillas 

recurrentes, graves enfermedades mentales, apatia y suicidios, sufrimientos de 

29 Aquellas operaciones planificadas con el objelo de destruir el enemigo Interne definido par el ejercito. (Gp. Cit. 
GUATEMALA MEMORIA DELSILENCIO. pag. 8) 
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coter« y soledad'30. Guardar silencio y ocultarse fueron recursos frecuentes 

tanto en las comunidades rurales como en los nucleos urbanos. 

Es importante mencionar que el CAl no solo dejo efectos negativos en la 

poblacion guatemalteca sino tarnblen otros efectos que pueden considerarse 

como positivos, en los cuales la poblacion logro enfrentar asi como superar 

esas consecuencias, guiadas en la sobrevivencia y protecclon no solo de ellos 

mismos sino tarnblen de sus seres queridos y de otras personas que formaban 

parte de la comunidad 0 de otros lugares cercanos. Unidos e identificados por 

las creencias, la cultura y el idioma, entre otros; se evidenciaron muchas 

manifestaciones de apoyo brindadas en diferentes regiones del pais; un 

ejemplo claro de esto son las Comunidades de Poblacion en Resistencia (CPR). 

Fue por eso que frente a la violencia y sus secuelas destructivas surgieron 

reacciones 0 respuestas de afrontamiento que Ie permitieron a la gente 

mantenerse viva y resguardarsu dignidad. 

Una de las respuestas mas importantes ante la violencia es la 

solidaridad, la cual slrvio como medio idoneo para la reconstrucclon de lazos 

comunitarios y de apoyo familiar. Poco a poco se conformaron movimientos de 

defensa de la vida y a favor de la restltuclon del tejido social roto por la 

represlon, La defensa de los Derechos Humanos, la busqueda de los 

desaparecidos, asi como la lucha contra la mllltarizaclon y la impunidad son 

esfuerzos surgidos del sufrimientode las victimas. 

Se puede decir entonces que el poder uti/izado por el gobierno y el 

ejercito durante el CAl, perrnitio mantener el control social no solo en la capital 

sino tarnbien en las regiones del interior del pais, especialmente la region nor

occidente y el area ixil. 

30 Op. Cil. GUATEMALA MEMORIA DEI. SII.ENCIO. pag. 26. 
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EI area Ixil esta comprendida por los municipios de Santa Maria Nebaj, 

San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, territorio con una altura entre 700 y 3000 

m.s.n.m. y una extension de 2,300 km2
, situado en la parte central del 

Departamento de Quiche. Los ixiles representan un 90% de la poblaclon total 

de la region. Poseen uno de los mejores terrenos agricolas, que en su mayoria 

pertenece a los terratenientes ladinos y la mayoria de la poblaclon Ixil se ha 

dedicado al trabajo en pequenas parcelas, sembrando maiz, frijol y otros 

cultivos de granos basicos como el cafe. Esto ha side acornpanado del trabajo 

que realizan en otras haciendas de la costa sur durante determinada epoca del 

ano, 

En el area Ixil se hablan los idiomas lxii, Quiche, Espanol y Kanjobal. Los 

grupos sociolingUisticos se localizan de la siguiente manera: los Quiches en las 

aldeas Chortis y Choatuj del municipio de Nebaj; Aldeas de Xix, Xolcua, Batzol 

en el municipio de Chajul, Villa Hortensia y Djo de Agua en el municipio de 

Cotzal. En esta area "ha sido evidente la pobreza y la marginaci6n, trutos del 

proceso hist6rico social por 10 que su interpretaci6n sociopolitica, militar, 

hist6rica y econ6mica, implica el analisis de la herencia colonial que tiende a 

agravarse debido sobre todo a la prolongaci6n del conflicto armado en el 

area"31. Situaci6n que en la actualidad se evidencia con mayor impacto en las 

comunidades mas apartadas del centro de la region. 

Santa Maria de Nebaj es el municipio mas grande de los tres municipios 

que conforman ellxil y el mas importante pues se ha constituido como el centro 

economico y politico de la region. Posee una extension territorial de 608 Km2
, 

con colindancias; al norte con Chajul, lxcan, Santa Eulalia, Quiche y 

Huehuetenango; al este con Chajul, Cotzal, Cunen, San Miguel Uspantan y 

Quiche; al sur con Sacapulas, Cunen, Quiche, Aguacatan y Huehuetenango; y 

al oeste con Aguacatan, Chiantla y San Juan Ixcoy. Ubicado a 246 Km. de la 

ciudad capital y a 81 Km. de Santa Cruz del Quiche. 

31 Palacios Arag6n, Marcia. LOS HILOS DEL GENOCIDIO IXIL EN GUATEMALA. Armar editores: Guatemala, 2005. 
Pag. 18. 
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Hasta el ana 2,007 en Nebaj existia un Hospital Distrital, 16 Puestos de 

Salud, 23 Centros Comunitarios y 225 comadronas (FUNCEDE, Soros, 2001), 

tamblen la presencia de medicos cubanos quienes han brindado atenci6n en 

salud tanto en el Hospital Nacional como en los Centros y Puestos de Salud. 

Respecto a la situaci6n de salud, puede decirse que "entre las pn'ncipales 

causas de morbilidad sobresalen las infecciones respiratorias, parasitismo 

intestinal, aisrree, aesnutrclon, arlritis, enfermedades pepiices y de la piel, 

infecciones urinarias y conjuntivitis; a nivel de las causas de morlalidad pueden 

mencionarse: neumonia y bronconeumonia, hemorragia gastrointestinal, 

tuberculosis, septicemia, desnutrici6n, sepsis y asfixia,,32. Estas enfermedades 

son el resultado de la falta de atenci6n por parte de las autoridades en cuanto a 

brindar atenci6n medica y ser mas persistentes en velar por el cumplimiento de 

programas de prevenci6n de enfermedades y sanidad en las comunidades, 

pues muchas veces la informaci6n lIega a los pobladores pero no completa, 0 

bien pegan afiches y no todas las personas saben leer y escribir. 

En Santa Maria Nebaj la educaci6n se ha brindado en los niveles de 

preprimaria, primaria, basica y diversificada; ademas el nivel de educaci6n 

superior, existiendo unlcarnente una extensi6n de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC, con la carrera de 

Pedagog/a. Es importante mencionar que un porcentaje de los j6venes 

nebajenses que aspiran a una formaci6n superior, han tenido que viajar los 

fines de semana a otros lugares en donde se imparte dicha educaci6n, por 

ejemplo EI Quiche, Quetzaltenango, la Capital 0 Antigua Guatemala. 

A nivel de servicios, el agua potable, la energia electrica y la telefonia 

celular ha favorecido en su mayoria al area urbana de este municipio; esto no 

quiere decir que todas las aldeas que estan en los alrededores cuenten con 

ellos. De igual manera sucede con el servicio sanitario y el desecho de aguas 

"6p. Cit.Palacios. LOSHILOS DEL GENOCIDIO IXILEN GUATEMALA. P~g. 22 
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negras porque en la mayoria de hogares de las aldeas s610 existen agujeros 

cavados en el suelo que funcionan como letrinas. 

"En la mayoria de comunidades hay alcaldes auxiliares; en mas de 30 

comunidades existen COEDUCAS y funcionaron aproximadamente 40 comites 

de mujeres y 500 comites de resarcimiento.. 33
• Tarnbien existe la presencia de 

los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) los cuales hasta el 2004 

sumaban 82 (Municipalidad, Nebaj Plan Estrategico Participativo, 2004). Es 

importante tomar en cuenta que al mismo tiempo se han conformado otras 

autoridades locales tradicionales tales como sacerdotes mayas, cofrades y los 

integrantes del poder municipal, entre ellos el alcalde, alcaldes auxiliares, 

regidores y mayores, por /0 que son conocidos y buscados por los pobladores 

de distintas comunidades de acuerdo a la funci6n que realizan. 

Respecto a la participaci6n politica, han existido distintos grupos 0 

partidos politicos en la regi6n siendo los mas mencionados el Partido Patriota 

(PP), Gran Alianza Nacional (GANA), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 

Encuentro Por Guatemala (EG), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG-MAIZ), Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y junto a ellos, un 

comlte civico lIamado Cornite Civico Todos Nebajenses (COTON). EI mando 

politico de la alcaldia municipal de Nebaj ha sido dirigido durante los atios 

1995-1999 por el Cornite Civico (COTON) y por el partido politico Frente 

Republicano Guatemalteco (FRG) desde el 2003 y que fue reelecto por un 

periodo mas de cuatro afios durante las elecciones del 2007. 

La distribuci6n del empleo es obtenida de diferentes sectores como 

salud, educaci6n, hoteles y restaurantes, organizaciones no gubemamentales, 

migraciones hacia la costa sur y otras fincas del interior del pais, asi como a 

Estados Unidos de Norte America, la construcci6n, la agricultura (Ia mayoria de 

"Op. Cit. Palacios. LOS HILOS DEL GENOC/DIO IXIL EN GUATEMALA pag. 24 
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la poblacion rural), carpinteria y la mayoria de mujeres como tejedoras 

especialmente en el area rural. 

Las creencias religiosas han sido profesadas y praeticadas de diferentes 

formas siendo las mas importantes la catolica, evanqelica y la presencia de 

practlcas de la Cosrnovision Maya. 

En el municipio se encuentran tamblen otros servicios publicos como el 

Ministerio Publico, Juzgado Municipal y Jueces de Paz; estaclon de Bomberos 

Voluntarios, una sub-estacion de la Pollcla Nacional Civil y algunos Polidas 

Municipales de Transite quienes se encargan del orden vehicular, del transporte 

urbano y de moto taxi (Tuc-Tuc). 

A raiz de las violaciones a los Derechos Humanos y todo el sufrimiento 

que ocaslono el CAl se hicieron presentes a esta area muchas Organizaciones 

No Gubernamentales (ONGs) asl como organizaciones estatales con el fin de 

brindar apoyo a las personas sobrevivientes entre ellos; Centro de Atencion 

Legal de los Derechos Humanos (CALDH), Movimiento de Desarraigados de la 

Region Norte del Quiche (MOVDES), Asociacion Movimiento de Vietimas Para 

el Desarrollo Integral del Norte del Quiche (ASOMOVIDINQ), Asociacion de 

Discapacitados Civiles de la Region Norte del Quiche, Asociaclon Justicia y 

Reconctliacion (AJR), Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Defensoria Maya, 

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), 

Procuraduria de Derechos Humanos (PDH), Programa de Paz lxll, Cornite 

Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), ASAUNIXIL, Asoclacion 

KUMOOL. Fundamaya, Comunidades de Poblaclon en Resistencia (CPR), 

Asociacion Donde estan los Niiios y la Niiias y el Equipo de Estudios 

Comunitarios y Acclon Psicosocial (ECAP). Asi como organizaciones 

gubernamentales (OG) como el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y 

de otras ONGs que tienen enfoque educativo tal como Save of The Children. 
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Para finales del siglo XX la regi6n del Ixil y su historia era desconocida 

pracficarnente para el resto del pais. Por tal raz6n, se retrocedi6 hist6ricamente 

a inicios de ese mismo siglo cuando lIegaron al municipio un grupo de 

espalioles expulsados luego de la Independencia de Cuba y de igual manera 

con la revoluci6n mexicana tarnblen lIegaron otros pobladores al territorio 

nebajense. Estos grupos aceptaron los espacios de poder politico y 

concentraron la riqueza por medio de los negocios, cultivos y comercializaci6n 

de cafe. 

La poblaci6n se fue dividiendo entre quienes se organizaban y apoyaban 

las demandas de la mayoria y entre los que daban su apoyo a un sector de 

comerciantes 0 contratistas, de acuerdo al poder politico y econ6mico que 

poseian. Fue por eso que en 1973 hubo una solicitud de los grupos dominantes 

(terratenientes, comerciantes ladinos e indigenas) quienes solicitaron tropas 

gubemamentales argumentando la presencia de comunistas, con el fin de 

erradicarlas. 

Conjuntamente al proceso de organizaci6n comunitaria se estaban 

implementando bases de apoyo del Ejercito GuerriJIero de los Pobres (EGP), 

provenientes del lxcan, "Los insurgentes buscaban expandirse hacia la zona 

Ixil. Fue entonces cuando se incrementaron las acciones violentas provenientes 

de grupos armados al servicio de terratenientes y los grupos poderosos 

solicitaron nuevamente la presencia del ejercito en Nebaj para acabar con los 

guerri/leros en el pueblo, justificando que eran cat6/icos y cUbanos,,34, pero no 

todos los pobladores sabian de que se trataba dicha organizaci6n, muchos 

desconocian el termino guerriJIero 0 anticomunista pero aun asi fueron 

castigados s610 por ser parte de la poblaci6n pobre e indigena. 

La represi6n estatal inici6 y continu6 a partir de esta situaci6n; en los 

alios setenta se instal6 en la regi6n un destacamento de la Policia Militar 

"6p. Cil. QUITAR EL AGUA AL PEZ. pag. 70 
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Ambulante (PMA), quienes realizaron ocupaciones militares dirigidas a la 

poblaci6n, asl como bombardeos en las rnontatias. Las operaciones se 

realizaban en gran parte del territorio nacional con el fin de identificar y eliminar 

a los presuntos enemigos del Estado quienes "eran" apoyados por pobladores 

de esta regi6n y grupos conservadores los cuales elaboraban y entregaban 

Iistas negras que contenian los nombres de supuestos guerrilleros. 

La violencia de Estado surgi6 entre 1975 y 1976 con secuestros y 

asesinatos, siendo su punto maximo entre los alios de 1982 y 1983 con la 

estrategia de tierra arrasada, dirigida por el presidente de aquel entonces, 

Efrain Rlos Monti, destruyendo casi todos los asentamientos rurales alrededor 

del area lxil, obligando a la poblaci6n sobreviviente a huir a los alrededores de 

las montanas 0 a Mexico. Las ofensivas contra el area Ixil destruyeron 

practlcamente 26 aldeas y 145 caserios que exlstlan en 1980. Adernas de los 

objetivos estrateqicos para lograr el control social y politico, se buscaba tarnbien 

inhibir la participaci6n de la poblaci6n en cualquier tipo de organizaci6n social. 

La cobertura de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se extendi6 y se 

crearon los polos de desarrollo que fueron "zonas en que el ejercito reuni6 a la 

gente y en la que promovi6 un desarrollo econ6mico, como de ganarse la 

confianza y la dependencia de los pobladores. Con esto aument6 el control 

militar,,35. EI ejercito form6 aldeas modelo en las cuales concentraba a la gente 

para controlarla, cambiarle las ideas y hacerla trabajar por la fuerza, para 

construir carreteras y mas aldeas modelo. Esto fue parte importante de su 

programa de contrainsurgencia ''fusiles y frijoles". 

Otra de las estrategias que utiliz6 el ejercito fue "La estrategia 

contrainsurgente de secar el estanque para capturar a los peces cuyo objetivo 

era traer a la poblaci6n que se ubicaba en las montafras para que lIegaran a 

Nebaj, estuvieran en el municipio viviendo por un tiempo para aespues ir por 

35 CONTRAINSURGENCIA Y POlOS OE DESARROllO EN LA REGION IXll OE GUATEMALA. Cullural Survival. 
1998. pog. 302. 
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sus demas familiares y asi, poco a poco lograr que no existiera poblaci6n en 

ella; edemes para que los guerrilleros creyeran que las personas que 

regresaban por sus familiares habian estado en el Ejercito 10 cual significaba 

tener nuevos ideales,36. Fue as/ como muchas personas de diferentes 

comunidades tuvieron que dejar las tierras que los vio nacer, sus familiares, 

cultlvos, cosechas y animales los que ya no pudieron recuperar porque muchos 

de ellos fueron asesinados y otros fueron reubicados en lugares diferentes. 

La gente concentrada en el municipio de Nebaj era poblaci6n desplazada 

a la que el ejercito Ie enseiiaba el Himno Nacional, el Himno del Soldado y la 

practica de izar la bandera nac/onal al amanecer y bajarla al atardecer. Ademas 

se les enseiiaba propaganda anti-guerrillera y a los hombres los ad/estraron 

como Patrulleros de Autodefensa Civil. "Despues de estar tres meses 

concentrados se reubic6 a la poblaci6n en aldeas pre-polo las que se 

encontraban situadas en los sitios de sus primeras viviendas 0 cerca de elias, 

podian continuar trabajando las tiertes pero tenian que viajar mas distancias 

para lIegar a sus tierras. A finales de 1986 el ejercito habia reubicado a los 

desplazados en aproximadamente 17 aldeas, 9 de elias terminadas 11 

pendientes de consiruir y otras 12 nuevas aldeas reubicadas,,37, pero no todas 

las personas fueron reubicadas cerca de sus tierras, muchos fueron alejados y 

aunque estuvieran cerca de las mismas, este desplazamiento represent6 

grandes cambios en sus vidas. 

"Los Polos de Desarrollo concluidos tueron Acul, Tzalbal, Pulay, Rio 

Azul, Ojo de Agua, San Felipe Chenla, Bichibala, Juil, Xolocuay; y los Polos de 

Desarrollo pendientes de construlr fueron Actzum'ba/, Salqui!, Palob, Santa 

Abelina, Chicel, Asich, Xix, 110m, Chel, Jua, Amachel. Asi mismo, hubo otras 

nuevas aldeas reubicadas como Xebitz, Janlay, Parramos Grande, Parramos 

Chiquito, Quejchip, Bica/ama, Xepiun, Bijolom, Cotzol, Sumalito, Ixtupil y Las 

"Op. Cil. QUITAR ElAGUAAl PEZ. Pogo 52
 
37 Op. Cil. CONTRAINSURGENCIA Y POlOS DE DESARROllO EN LA REGION IXll DE GUATEMALA. Pogo 10-11.
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Violetas·3B
• Las aldeas poco a poco se fueron incrementando debido a que la 

poblacion desplazada era numerosa, muchas de estas comunidades no se 

encuentran mencionadas dentro de informes 0 escritos que relatan la historia, 

tal es el caso de la comunidad de Xecotz. 

La comunidad de Xecotz es una aldea del Municipio de Nebaj, ubicada a 

dos horas de distancia del centro de Nebaj. Una hora del recorrido se hace en 

vehiculo sobre carretera de terraceria y la hora restante a traves de una 

caminata desde Xe Chulul atravesando veredas en la montana hasta lIegar a la 

comunidad. Las casas de esta comunidad conservan la caracteristica de las 

a/deas modelo pues estas las casas fueron ordenadas y ubicadas de forma 

lineal (una seguida de la otra), por 10 que cada casa de la comunidad se 

encuentra numerada de manera correlativa. 

La aldea cuenta con las instituciones bastcas que poseen la mayor parte 

de las comunidades de la region, entre elias una escuela, una Iglesia Catollca y 

dos Iglesias Evangelicas, dos tiendas que abastecen con alimentos y otros 

productos de uso diario; tambien recibe los servicios de serial de telefono, agua 

entubada y luz de panel solar. 

La poblacion de esta comunidad tarnblen fue victima del CAl, muchos de 

ellos son poblacion desplazada de sus comunidades originarias y algunos 

dejaron enterrados a sus familiares en lugares inapropiados, situacion que 

permitio el surgimiento de los cementerios c1andestinos los cuales han side 

localizados por las denuncias de los sobrevivientes y familiares de las victimas 

asesinadas y desaparecidas durante el CAl. 

En la cultura indigena y la Cosmovislon Maya, las personas de las 

comunidades lIevan a cabo actividades 0 rituales luego de encontrar a sus 

seres queridos, tales como ceremonias mayas que incluyen la quema de 

38 Op.Cil CONTRAINSURGENCIA Y POLOS DEDESARROLLO EN LA REGION IXIL DE GUATEMALA. pag. 16 
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candelas. Estos rituales son una representacion de sus creencias y su cultura, 

adernas que funcionan como sosten debido a que "las conmemoraciones y los 

rituales refuerzan las reacciones emociona/es y la movifizaci6n social. La 

posibifidad de celebrar ritos y ceremonias hace que la gente pueda expresar 

sus emociones y se encuentre menos bloqueada, pero no por ello van a 

demostrar menos sufrimiento emocionar3S• Es por eso que en la cultura maya 

se ha vuelto necesario lIevar a cabo estas conmemoraciones para asimilar las 

perdidas humanas, los cuales a su vez, permiten la particlpaclon, la solidaridad, 

la rnovilizaclon colectiva y la manlfestaclon de un soporte social, grupal y 

familiar en donde se brinda ayuda al que 10 necesita. 

La reconstruccion del tejido social no solamente requiere asumir la 

verdad, sino tambien necesila de medidas aclivas que ayuden a mejorar la 

situaclon de las viclimas, miligar el dafio, proporcionar un resarcimienlo 

econornico y moral. Habitualmente se habla de "reparacion psicosocial" y otros 

Iipos de reparaclon como compensaciones economlcas, educativas, proyectos 

de desarrollo, conmemoraciones 0 monumentos, etc. Sin embargo, "/a primera 

forma de resarcimiento es hacer que la gente pueda vivir sin miedo, el 

reconocimiento de los hechos por los autores y de la responsabifidad del Estado 

est como, las acciones que ayuden asumir la verdad como parte de la 

conciencia moral de la sociedad, son parte de la reparaci6n de la dignidad de 

las victimas y la mejora de la vida de los sobrevivientes,,40. Una medida que en 

la actualidad ha beneficiado a muchas personas a traves de recibir 

acompafiamlento Psicosocial, 10 cual les ha ayudado a poder hablar tanto 

individual como grupalmente acerca de 10 sucedido en la epoca violenta 10 que 

a su vez les ha permitido miligar el dolor y el sufrimiento no solo fisico sino 

lambien del corazon. 

Como medio de reparacion para los sobrevivientes del CAl, es necesario 

reparar la dignidad de las victimas y sus familiares, prevenir las causas para 

39 cp. Cil. Beristain. RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL. Pas. 108 
40 Op. Cil. Berislain. JUSTICIA Y RECONCILIACICN. Pas. 32 
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que no se repita la violencia (valor de la memoria colectiva), reconstruir los 

lazos familiares y vecinales (tejido social) as; como proporcionar seguridad y 

confianza. Ante esto se considera que las exhumaciones son un hecho politico 

porque son una afirmaci6n de verdad ante un Estado que ha querido negar y 

silenciar la historia. Asimismo, son una manifestaci6n de respeto a la memoria 

de los muertos y de la dignificaci6n de los supervivientes, ya que forma parte de 

las distintas actividades que implican enfrentar el dolor, expeetativas de 

encontrar los restos y formas de conocer el destino de sus familiares asi como 

el cierre de sus propios procesosde duelo. 

EI acompaiiamiento psicosocial brindado durante los procesos de 

exhumaci6n lIevados a cabo en esta comunidad ha sldo coordinado con la 

organizaci6n de base 0 de acompaiiamiento legal Asociaci6n Movimiento de 

Victimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiche (ASOMOVIDINQ) 

quien se encarga de contactar a los familiares que desean realizar una 

exhumaci6n. Esta organizaci6n ha tenido la funci6n de buscar en las diferentes 

comunidades del area a las personas que desean desenterrar a sus finados 

para que los familiares en compaiiia de estas organizaciones de base realicen 

la denuncia ante el Ministerio Publico y as; esta procede a dar la fecha para 

realizar la exhumaci6n. Adernas apoyan en la documentaci6n y dudas que 

surgen. 

EI acompaiiamiento psicosocial es un trabajo que requiere de mucha 

responsabilidad y respeto hacia las personas con quienes se esta trabajando 

porque a partir de la informaci6n obtenida y relacionada con los familiares de 

los finados, se realiza el primer acercamiento con los familiares denunclantes y 

la comunidad a la que pertenecen. Durante esa visita, los psicoloqos 

encargados de brindar dicho acompaiiamiento psicosocial, informan a las 

personas acerca de la instituci6n a la que pertenecen, quienes son y cual es el 

trabajo que realizan, esto con el fin de establecer confianza para que las 
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personas sepan qulenes son los encargados de darles el acompanamiento 

psicosocial. 

Los psic6logos fuego de haber contactado a los familiares, inician las 

visitas a toda la comunidad, realizan reuniones en donde no solamente 

participan familiares denunciantes, sino tarnblen otros integrantes de la 

comunidad, con el objetivo de que en conjunto puedan hablar de su historia, 

conocer los intereses, inquietudes, ideas de los familiares sobre las 

exhumaciones y aclaraciones sobre el mismo 0 bien de otros problemas que les 

afectan como comunidad. 

Este trabajo tambien se coordina con los antropoloqos de la Fundackin 

de Antropologia Forense (FAFG) quienes han side los encargados de realizar la 

exhurnaclon: juntos coordinan las visitas al laboratorio forense y la fecha de 

entrega de los restos. De esta manera, se trabaja en conjunto con los 

antropoloqos forenses 10 cual Ie perm/te al pslcolopo brindar el 

acompanamiento psicosocial para darles a conocer el proceso de la 

exhurnaclon. Tarnbien se analiza y se reflexiona con las personas, la 

posibilidad de no encontrar los restos y las implicaciones de esto para la gente, 

la posibilidad de no encontrar los huesos en buen estado (debido al tipo de 

terreno) 0 de encontrarlos con signos de tortura 0 en mala posicion. 

Todo este trabajo se hace con la finalidad de que la comunidad obtenga 

la mayor informacion posible de 10 que acontece en ella para contrarrestar los 

rumores y las desinformaciones. Por eso es necesario dar a conocer el 

procedimiento legal que implica la exhumaclon para que las personas y los 

familiares denunciantes sepan acerca del por que no es posible desenterrar por 

propia cuenta los restos y por que no se les puede enterrar inmediatamente 

despues de la exhumaelon. 
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Los profesionales encargados de IIevar a cabo una exhumaci6n cumplen 

con sus funciones; para los pslccloqos encargados de brindar acompaiiamiento 

psicosocial en procesos de exhumaci6n es necesario saber c6mo se sienten y 

que piensan las personas, si han existido sueiios 0 pesadillas para compartirlos 

con el grupo y ver que han hecho las personas ante esto. Eventualmente 

invitan a personas que han vivido la experiencia para que apoyen al grupo al 

contar sus experiencias, analizarlo con la comunidad, y con ello las distintas 

posibilidades que se abrian por la exhumaci6n: juicio, conocimiento de la 

historia de la comunidad. 

EI dia de la excavaci6n los antropoloqos realizan entrevistas ante mortem 

y el equipo de acompaiiamiento psicosocial acompaiia a los familiares en la 

exhumaci6n brindando apoyo psicol6gico al familiar y se Ie acompaiia en las 

manifestaciones culturales que el familiar IIeve a cabo. Despues de realizada la 

exhumaci6n se etectua una recapitulaci6n de 10 que ha side ese evento para los 

familiares, para la comunidad y las organizaciones. Tarnbien se habla acerca de 

c6mo se sentian despues de la excavaci6n, y saber su sentir respecto a si 

encontraron 0 no a sus familiares. De la misma manera se habla acerca de las 

acciones que se pretenden IIevar a cabo en el futuro tales como justicia, 

dignificaci6n, inhumaci6n, busqueda de resarcimiento, construcci6n la memoria 

del difunto y de la comunidad, monumentos, continuar con el trabajo de 

organizaci6n, entre otras. 

La modalidad de acompaiiamiento psicosocial requiere de un largo 

tiempo con los grupos, a 10 largo del mismo se pretende conocer y discutir la 

realidad de la comunidad. Para ello es necesario conocer c6mo es la 

comunidad, que actores existen, c6mo es el grupo de familiares en cuanto a sus 

relaciones con la comunidad, con que apoyos cuentan, que sabe la comunidad 

de la violencia polftica y que posicionamientos existen respecto a participar 0 no 

en las reuniones de acompaiiamiento psicosocial, con el fin de identificar a las 

personas que apoyan el proceso as! como de personas que estan en contra y 
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de que forma accionan, se deben de evaluar las amenazas y principalmente se 

deben identificar y aclarar los rumores. 

Es pertinente adernas, conocer las necesidades de la comunidad y del 

grupo, analizando con las personas como y por que ocurrieron estos hechos, 

todo esto con la idea de saber acerca de los efectos que dejo la violencia 

politica (pobreza, division comunitaria, entre otros) y sobre como ellos 10 

enfrentaron. Con ello, se puede iniciar el testimonio de las personas sobre 10 

vivido (antes, durante y despues del hecho violento) en la comunidad, su 

particlpacion, acciones, sobrevivencia, que personas los apoyaron y las 

relaciones que surgieron 0 se manifestaron a partir de /0 que paso en la 

comunidad. 

Como parte del acompaiiamiento psicosocial, el apoyo social es un 

elemento muy importante e interesante no solo por su estructura sino tarnbien 

por su funcionalidad. Evaluar dicho apoyo brindado dentro de /a comunidad, 

requiere saber como se manifiesta, como es percibido por quienes 10 brindan y 

quienes 10 reciben, asl como conocer cual es la motivacion de las personas al 

momenta de brindar 0 no apoyo, independientemente de cualquier sltuacion 

que afecte a la comunidad permite adernas, saber e interpretar un poco acerca 

de las relaciones que existen entre los miembros de una poblaclon, 

Para entender que es 10 que mueve a las personas a brindar apoyo ante 

una situacion, se debe conocer acerca del por que la gente actua 0 los motivos 

que res hacen actuar. Las creencias generalizadas "hacen referencia a los 

motivos 0 las creencias que mueven a las personas a parlicipar en movimientos 

colectivos,,41, los que en su mayoria y en distintos momentos estan guiados por 

la aparicion de rumores que desencadenan enseguida, con el surgimiento de 

otros elementos 0 sucesos individuales que tienden a tomarse colectivos tales 

como miedo, temor, panlco, frustracion, apatia y desgano entre otros. 

41 Smelser, Neil J. TEORIA DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO. Fonda de Cullura Econ6mica. Mexico. 1995. pag. 
86 
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Las creencias generalizadas tienden a manifestarse en distintos tipos 

tales como: creencias de histeria, de autocomplacencia, de hostilidad y 

normativas. Todas tienen como base 0 patron general la presencia de tres 

componentes: "una situacion ambigua que deriva de cualquier tipo de tension y 

cuya esencia es provocar ttustrecion, dane y destruccion; la ansiedad que surge 

como una respuesta de la situacion ambigua e implica una nueva vision de 

causalidades y, la reesiructuredon 0 redefinicion de la situacion que resulta ser 

la respuesta especifica de fuerzas generalizadas,,42. Los tres componentes se 

presentan en las personas que ante la proximidad de realizar un proceso de 

exhumaci6n, se sienten desconcertados e inseguros de participar, ser parte 0 

manifestar su agrado 0 desagrado ante este evento, pues el temor de ser 

atacados 0 de ser vistos como personas que saben acerca de 10 que pas6, les 

hace tomar sus precauciones personales y para sus familiares. 

Relacionando 10 anterior con la importancia del apoyo social, se pone de 

manifiesto la posibilidad de que ante una situaci6n de brindar 0 no apoyo a los 

familiares interesados en procesos de exhumaci6n, dignificaci6n, reparaci6n y 

busqueda de justicia, las personas pueden estar ante una situaci6n ambigua 

que les genera cierto grado de ansiedad dificultandoles la toma de decisi6n. Sin 

embargo, son necesarios estos componentes para que enseguida se haga 

presente el ultimo de ellos en donde luego de analizar la situaci6n que les 

genera ansiedad puedan reestructurarla y a partir de esta definirla, tomar una 

decisi6n y ser participes del apoyo tanto emocional, informativo como material 

que puedan necesitar en el momento de las reuniones 0 bien fuera de estes. 

"La revivificacion es un esfuerzo deliberado, organizado, conciente de los 

miembros de una sociedad para la consiruccion de una cultura mas 

satisfactoria,,43 10 que conlleva a considerar que el hablar y recordar no s610 es 

un hecho de traer al presente imaqenes, pensamientos y sentimientos del 

pasado, sino que permite la revivencia del hecho. Por eso es necesario hablar 

42 Op. Cit. Smelser, Neil J. TEORIA DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO. Pag. 89 
"Ibid. Pag. 128 

40 



con respeto y cautela para que las personas puedan construir sus narrativas y 

en conjunto con la comunidad a la que pertenecen, puedan identificar la 

importancia del apoyo social 0 de la organizaci6n comunitaria como una 

estrategia que favorece los procesos de busqueda de justicia y reparaci6n 

social en las victimas del CAl. 

Una de la citas de Beristain dice que "es necesario comprender la 

experiencia de las personas y su cultura ya que partiendo de estas se entiende 

como elias las viven, interpretan y reaccionan ante estos acontecimientos"44. No 

obstante, las personas a pesar del sufrimiento y cada una de las consecuencias 

que ha tenido que vivir como parte de las atrocidades provocadas por otro ser 

humane en ventajas mayores por su condici6n y posesi6n de recursos 

(entiendase, recursos productivos y econ6micos entre otros), ostentando el 

poder sobre los dernas: tuvieron una fuerza y valor para poner las denuncias 

con el fin de hacer visible ante los dernas su sufrimiento, sus necesidades de 

cambio, encarnlnandose a la busqueda de dignificaci6n y reconocimiento de sus 

seres queridos, de ellos mismos y de la comunidad a la que pertenecen. 

La guerra implic6 un gran impacto, sobre todo negativo en las personas y 

en la infraestructura de una comunidad, sin olvidar ni darle menor importancia a 

los efectos que estos IIevaron en el momenta en que ocurrieron, asl como luego 

de sucedido el hecho. Esta situaci6n empeor6 las condiciones de vida 

aumentando con ello la pobreza, problemas y la posible desestructuraci6n de la 

familia, desorganizaci6n social y cambios culturales, sin dejar de considerar que 

en el ambito psicol6gico estas situaciones IIevaron a la expresi6n de distintos 

sentimientos y emociones asl como el surgimiento de sintomas como tristeza, 

duelo intenso, desesperanza, sentimientos de injusticia, actitudes de silencio y 

pasividad aun cuando no estaban de acuerdo 0 no compartian una decisi6n, 

contribuyendo asl a la apatia y el conformismo. 

.. Op, Cit. Beristaln, RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL. pag.16 
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Las distintas emociones se manifestaron enseguida en conductas 0 

"comportamientos colectivos, cuyos efectos se manifiestan en reacciones 

corporales, perdida de sentido de la realidad, reacciones impulsivas y 

desorganizacion de la conducta, est como reacciones sociales que inhiben la 

comunicecion, desvinculan procesos organizativos, cuestionan los valores e 

inc/uso propician el ais/amiento social y la desconfianza comunitaria,,45, todo 

esto como parte de las estrategias de control social que el Estado lrnplanto, 

logrando asf que en la actualidad en las comunidades exista desconfianza, 

poca participaci6n y por ende falta de organizaci6n comunitaria. 

La desconfianza, el miedo, la inseguridad entre otros, permiten la 

aparici6n y desarrollo de rumores que influyen en los demas, no solo por su 

contenido sino tarnblen por la tension emocional que conllevan y que provocan 

una ambigi.iedad ante la situaci6n, en donde se cohfbe 0 impulsa el 

comportamiento. As! como aparecen condiciones negativas, tarnbien se 

evidencia la fuerza que las personas han manifestado en momentos de crisis y 

postcrisis, formas que se conocen como afrontamiento, las cuales consisten en 

la manera en como la gente enfrenta sus problemas pensando no s610 en 

planes de soluci6n sino tambien en la busqueda del significado del hecho y las 

acciones que se pudieron tomar. 

Una de las formas de afrontamiento de las personas que vivieron el CAl 

en Guatemala al ser atacados en sus viviendas, sus cultivos, animales y el 

verse en riesgo de perder la vida, fue salir de sus casas a refugiarse y vivir en 

las montaiias de la regi6n enfrentandose a las diversas condiciones 

ambientales (c1ima, hambre, falta de alimentos, peligro por los animales, las 

persecuciones) con el fin de resguardarse, protegerse y poner a salvo sus 

vidas. Aunque estas estrategias de afrontamiento surgieron de experiencias de 

las personas y de la cultura a la que pertenecfan, es importante observar que 

"Gp. Cit. Berislain. RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL. pag. 66 
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dicho afrontamiento se dio tanto individual como coleetivo. A nivel colectivo se 

obtienen datos que reafirman la existencia del apoyo y las redes sociales. 

Las redes de apoyo representan una manifestaci6n de las relaciones 

sociales en la comunidad debido a que "mantienen a la persona dentro de su 

entomo, proveyendolo de apoyo emocional basadas en la estime, la 

reciprocidad y la comunicecicn hOrizontar46, permitiendoles de esta manera la 

igualdad entre los miembros de la comunidad, evitando asi posiciones 

jerarqulcas que Iimiten el apoyo dentro de sus miembros. 

Las redes de apoyo estan conformadas por "redes formales y redes 

intonnstes:", las redes informales son las que estan conformadas por las 

relaciones intimas y de confianza, como de pareja, familiares, amigos, 

compaiieros, contacto con vecinos, miembros de la comunidad y otros. Las 

redes formales son las de caracter voluntario, aumentan la red de apoyo y 

adernas buscan informaci6n de un apoyo especifico, en elias se encuentran 

incluidos los centros de salud, servicios sociales, programas de prevenci6n y 

ayudas especificas. 

Por su funci6n y relaci6n, las redes son complementarias y necesarias 

una con la otra, debido a que las redes naturales 0 informales como fuente de 

bienestar tiene que interactuar con eventos relacionados con situaciones 

dificiles en tanto que las redes formales son mas necesarias en la facilitaci6n de 

recursos sociales para la soluci6n de los eventos no aceptados. 

La relaci6n social se da entre los seres humanos, por 10 tanto tarnblen se 

da entre los miembros de una comunidad "/a cual es definida como un conjunto 

de personas que habitan en un mismo tenitorio que mantienen lazos y cierto 

interes en comun"48 10 que les da un sentido de pertenencia y a la vez les 

"16 Neus. APOYO SOCIAL. EIApoyo Comunitario Como Propuesta de Intervenci6n con Refugiados. pag. 153. 
47 Idem 
"Ibid. Pogo 165. 
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perm/te sentirse identificados con las otras personas que tarnblen forman parte 

de su comunidad. Actualmente las comunidades se distinguen las unas de las 

otras de acuerdo a sus estilos de vida, sus tradiciones, costumbres y creenclas 

10 que influye en sus comportamientos hacia los dernas. 

Las relaciones comunitarias entendidas en su totalidad carecen de una 

definici6n concreta, por tal raz6n, se parte de las relaciones sociales y la 

comunidad, intentando profundizar en las relaciones comunitarias partiendo de 

que la comunidad es la "uni6n de vinculos naturales 0 espomeneosy objetivos 

comunes que trascienden los intereses particulares de cada individuo. EI 
. \ sentimiento, el pensamiento y las acciones de las personas, garantiza la , - ' 

cooperaci6n de cada miembro y la unidad del grupo. Es la totalidad organica 

donde la vida y el imeres de los miembros se identifica con la vida del 

conjunto,,49, 10 cual no implica que todos estos elementos sean parte 0 se 

presenten a la vez, muchas veces algunas de estas caracteristicas se 

encuentran debilitadas y otras son mas relevantes que opacan 0 Ie restan 

importancia a las mas debiles, 

Las necesidades y las situaciones criticas 0 sorpresivas, ponen de 

manifiesto el interes individual y particular de los miembros de la comunidad, 

acerca de brindar 0 recibir apoyo. EI cual se presenta de acuerdo a la 

posibilidad, la participaci6n y los distintos ritmos de vida que se muestren en la 

comunidad. Tal y como 10 menciona Beristain, el apoyo social "no consiste en la 

mera existencia de una red objetiva de relaciones sociales 0 personas, sino en 

que esa red sea tuncional y percibida por las personas como una fuente de 

epoyo y comprensi6n, ayudando asf a enfrentar los hechos treumeticos, 

conocerfos, entenderlos y darfes un sfgnificado,,5o, \0 cual lIeva a una mejora en 

la salud ya que se sienten parte de un grupo que comparte las mismas 

experiencias. 

49 op. Cil. Neus.APOYOSOCIALPag. 166.
 
"Op. Cil. aenstain, RECONSTRUIR EL TEJIDOSOCiAL. Pag. 123
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EI apoyo social se define a partir de sus niveles de analisis, sus 

perspectivas de estudio y la distinci6n que hace desde 10 objetivo y 10 subjetivo. 

En cuanto a 10 relacionado con los niveles de analisis resulta fundamental 

considerar que el apoyo social se presenta satisfactorio de acuerdo a la 

comunidad, a las redes sociales que en ella existen y adernas las transacciones 

que resulten de sus miembros. 

"Las redes sociales sirven como una estrategia de satisfacci6n de 

necesidades sociales que parten de un metodo de trabajo e intervenci6n en la 

comunidad, con el fin de aprovechar los recursos locales en una situaci6n de 

crisis 0 en una situaci6n que afecte a la comunidad,51, asl, las redes sociales 

existentes dentro de la comunidad son funcionales en cuanto a sus relaciones, 

la confianza y la comunicaci6n que puedan mantener entre sus miembros; estas 

no s610 son eficaces en un momento de crisis, sino tarnbien les ayuda a estar 

precavidos y en alerta ante cualquier situaci6n nueva que se presente en ella. 

Por otro lado, las perspectivas de estudio del apoyo social giran 

alrededor de la estructura de las redes y las relaciones sociales que el sujeto 

pueda mantener. Para ello es necesario tomar en cuenta que esta dependera 

en gran medida del tarnano de la red 0 del nurnero de miembros que en ella 

participen; su densidad, entendida como las relaciones que se manifiesten entre 

quienes forman parte de la red y, que la red sera funcional si existe reciprocidad 

entre sus miembros. Es decir, si los recursos, las relaciones y el apoyo 

existente entre ellos se manifiestan en doble via, asi sera la semejanza 0 

congruencia entre los miembros, pues un grupo que manifiesta homogeneidad 

entre ellos mismos tiene interacciones mas reforzantes. 

La funcionalidad del apoyo social considera tres funciones: apoyo 

emocional, material 0 instrumental e informativo. Por razones en cuanto a 

nuestra aplicaci6n profesional y del acompaiiamiento psicosocial brindado en 

" PSICOLOGIA SOCIALY V10LENCIA POLITICA. ECAP: Guatemala, 1999.P09. 205 
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las comunidades, resulta ser de identificacion y mayor aplicabilidad el apoyo 

emocional e informativo debido a que "manifiestan la posibilidad de alguien con 

quien hablar, permite fomentar sentimientos y vinculos afectivos asi como dar la 

senseclon entre las personas de ser alguien importante, alguien que interesa a 

los demes, se sienten con pnneccion y seguridad. Junto a este, el apoyo 

informativo resulta ser importante ya que permite transmitir a las personas 

informacion en beneficio de ellos, informacion que resulta ser veridica y que 

eaemes puede cumplir con la funcion de guiar y ayudar a comprender 

situaciones que existen en las personas y que posiblemente les esta afectando 

en sus vidas,,52 no solo por sucesos recientes sino sobre todo por 10 ocurrido 

durante la epoca del Conflicto Armado Interno. 

EI apoyo material por otro lado, ha ayudado a las personas a disminuir 

ciertas sobrecargas, no obstante esas acciones 0 materiales proporcionados no 

han ayudado a resolver todos los problemas especialmente los emocionales, 

pues no presta atencion al pensar y sentir de las personas y aunque reciban 

materiales podran construir una casa 0 un instrumento de utilidad perc no 

podran construir sus narrativas en cuanto a sus hechos y sus vivencias. Es aca 

en donde se remarca la importancia del hablar, escuchar y sentirse escuchado 

(apoyo emocional). 

EI apoyo social tiene adernas una dlstlnclon objetivo/subjetivo que crea 

posicionamientos, pues para algunos resulta ser de importancia el apoyo 

recibido y para otros el percibido. "EI apoyo social percibido resulta ser y darse 

a treves de procesos cognitivos que incluyen 10 que la persona cree 0 espera"53. 

Esta dtsnnclon subjetiva esta influida por la personalidad, pues el apoyo se 

percibe de acuerdo al como la persona se siente querida, se siente parte de una 

red de cornunlcaclon y de obligaciones que cuidan de el, que Ie hacen sentir 

valorado y estimado. 

sa Op, Cit. Barr6n.APOYO SOCIAL Pag. 17 
53 Ibid. pag. 34 
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La percepci6n es un proceso mental en donde se encuentran implicados 

todos los sentidos pero muy especialmente la vista, el oido y el gusto; "percibir 

que existe apoyo social disponible, aunque sea falso, aumenta el bienestar 

psicol6gico y aunque no se reciba ese apoyo como tal esa percepci6n puede 

crear efectos beneficiosos para las personas"54. Esta percepci6n de ayuda, 

pone de manifiesto la cantidad, frecuencia y calidad de las redes naturales asi 

como las formales dentro del marco de la intervenci6n comunitaria en funci6n 

del grade en el que la persona percibe el apoyo. Las redes seran percibidas 

como suficientes 0 insuficientes, adecuadas 0 inadecuadas y como proveedoras 

de apoyo. 

EI apoyo recibido algunas veces tiende a ser materializado sin embargo, 

este junto con el apoyo percibido son importantes y pueden incrementar el 

bienestar personal. En ocasiones ocurre que cuando se manifiesta apoyo 

dentro del grupo al que se pertenece, en este caso el grupo de 

acompaiiamiento psicosocial en exhumaciones, no se aprecia 0 no se percibe 

el apoyo del resto de la comunidad. Pero en situaciones en donde un miembro 

de la comunidad esta siendo afectado, la mayoria manifiesta apoyo aunque 

este no es el que se necesite en ese momento. 

EI apoyo social se define entonces como un proceso dinamico en el que 

se intercambiaban recursos (fisicos y emocionales) entre las personas de una 

comunidad, grupo 0 red y este como parte del acompaiiamiento psicosocial 

proporciona muchos beneficios tanto a nivel individual, familiar como 

comunitario en las distintas regiones, lugares 0 comunidades en donde ha sido 

posible lIevar y proveer el acompaiiamiento a los familiares interesados en 

procesos de exhumaci6n. 

En Guatemala, la desigualdad de bienes ha sido una constante desde la 

epoca colonial, caracterizada por la concentraci6n de bienes productivos, 

54 Op. Cit. Barron. APOYO SOCIAl..Pag.34 
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materiales y econ6micos a un sector minoritario de la poblaci6n, 10 cual ha ido 

configurando un Estado excluyente, racista y autoritario. Como resultado de 

esta problernatica, surge la violencia politica, la cual es ejercida por el Estado y 

que utiliza como principal mecanisme el abuso de poder, manifestado a traves 

de violaciones a los Derechos Humanos, que causan en las personas 

degradaci6n fisica como emocional. 

EI grupo social mas afectado han side pobladores indigenas, quienes 

han sufrido niveles extremos de pobreza, discriminaci6n, analfabetismo y 

trabajo mal remunerado, pero esta exclusi6n social se agudiz6 fuertemente 

durante los 36 anos de Conflicto Armado Intemo (CAl) que vivi6 el pais, en los 

cuales el Estado por medio del ejercito cometi6 atrocidades dirigidas a la 

aniquilaci6n de comunidades enteras. 

Uno de los departamentos mas afectados por la guerra fue el 

departamento del Quiche, en esta area se perpetuaron las mayores ofensivas 

contrainsurgentes con el fin de mantener el control y provocar terror en la 

poblaci6n. Las violaciones consistieron en ejecuciones extrajudiciales, tortura, 

violencia sexual, desaparici6n forzada, desaparici6n de nlnos, masacres, 

desplazados forzados extemos e internos, refugiados entre otros; estos 

horrores anormales vividos, asi como experiencias traumaticas provocaron 

diversas reacciones, a nivel individual, social, como comunitario, como 10 

demuestra el principio de interdependencia. 

EI principio de interdependencia menciona que "/a relaci6n entre los 

elementos de un ecosistema (personas, relaciones, roles, ambientes y reglas) 

es tal que cuando ocutte un cambio en cualquiera de estos componentes se 

alteran los otros elementos del ecosistema"55. Es entonces como se dana de 

manera permanente los patrones de la vida cotidiana de las personas, que no 

55 PROTOCOLO PARA LA ATENCION EN SALUD MENTAL A POBLACIONES QUE SUFRIERON VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS HUMANOSY VIOLENCIA pOLfTICA, DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO. Minlsterio de 
Salud Publica y Asistencia Social. Guatemala, MalZo 2,007. pag. 32. 
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se deben de entender como enfermedades sino como resultado del sufrimiento 

pslcosoclal, 

A consecuencia de la represlon estatal, marcada principalmente por la 

guerra frla, centenares de familias se vieron afectadas directa e indirectamente, 

con perdldas materiales e irreparables perdldas de sus familiares, existen 

centenares de mujeres viudas, nifios y nlrias buerfanos, mujeres y hombres 

discapacitados ademas la apariclon de enfermedades somaticas como 

psicosornaticas. 

La resistencia de los sobrevivientes hacia estos hechos sin dignidad, es 

un elemento necesario de resaltar debido a que estan basados en su historia 

personal y tienen que ver con la manera en que interpretan 0 dan significado al 

sufrimiento, asi son capaces de afrontar situaciones estresantes que les permite 

una adaptaclon adecuada, que depende de factores biol6gicos, pslcoloqlcos y 

sociales de cada individuo. 

EI afrontamiento que cada una de las personas manifest6 durante esta 

epoca es la que les permite actualmente ser parte de procesos de busqueda, 

reparaci6n y dignificacion de sus familiares desaparecidos durante la guerra 0 

los que fueron enterrados en cementerios c1andestinos. Es por tal situacion que 

"en 1988, en Guatemala se iniciaron procesos de exhumscion lIevados a cabo 

por bomberos, jueces de paz, medicos torenses y tecnicos asistentes de 

depositos de cedevere« departamentales,66 pero por la inseguridad que se 

vivla, estas exhumaciones no fueron registradas debidamente, pues solo se 

desenterraba y se entregaban los restos a los familiares por 10 que no era 

posible dar a conocer los que paso y estas evidencias fueron descartadas. 

EI interes por recuperar la historia, buscar la justicia, dar tranquilidad a 

las personas, a los difuntos, cerrar los procesos de duelo individual y 

56 Sales.Pau Perezy Susana NavarroGarcia. RESISTENCIAS CONTRAEL OLVIDO. EITrabajo Psicosocial en 
procesos de Exhumadones. Gedisa. Espana. 2007. pag. 62 
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comunitario sequn las creencias y la cultura del lugar, asi como dar a conocer 10 

que pas6, permiti6 que las exhumaciones se impulsaran desde las poblaciones 

afectadas quienes fueron los encargados de poner la denuncia ante el 

Ministerio Publico (MP) y los juzgados de paz, acornpatiados de organizaciones 

de base 0 de acompanamiento legal y organizaciones de Derechos Humanos. 

EI trabajo de exhumaci6n no ha side una tarea facil, es un proceso que 

requiere de mucho tiempo y junto a esto se remarca la importancia de brindar 

acompanamiento psicosoclal el cual fue incorporado a partir del ano 1997 con el 

fin de acompatiar las personas involucradas en estos procesos, no solamente 

durante la exhumaci6n sino antes y despues de lIevado a cabo el mismo, pues 

las personas se sienten mejor, cuando reciben este acompanamiento que les 

ayuda no s610 a nivel personal sino tambien familiar, social y comunitario; 

debido a que la mayoria de hechos violentos ocurridos se dieron de manera 

colectiva. 

EI apoyo psicosocial es un factor importante visto y brindado desde 

organizaciones externas a la comunidad, pero tamblsn es importante el apoyo 

social en sus manifestaci6n emocional, material e informativa que pudiese 

manifestarse entre las personas de la comunidad, pues son elementos que Ie 

hacen sentir bien al familiar involucrado en estos procesos, Ie hacen sentir 

querido, estimado y perteneciente a la comunidad. 
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CAPiTULO II
 

TECNICAS E INSTRUMENTOS
 

2.1 Descripcion de la Poblaci6n 

Para lIevar a cabo esta investigaci6n se tom6 en cuenta a la poblaci6n de 

Xecotz; una comunidad que pertenece al Municipio de Santa Maria Nebaj, 

ubicada en el Departamento de Quiche, habitada por aproximadamente 80 

familias las que en su mayoria se han dedicado al cultivo y producci6n de cafe, 

maiz, frijol, banano, naranjas y ayotes, entre otros productos de consumo. EI 

idioma predominante es el lxii, pero existen personas que adernas hablan otros 

idiomas por ejemplo el espafiol y el Mam. Las personas de esta comunidad 

viven en casas construidas a base de madera y lamina, el piso de tierra y se 

dividian en dos cuartos, una cocina ya unos metros de la casa la letrina. 

Esta poblaci6n tarnblen fue victima del Conflicto Armado Interne (CAl), 

sufrieron persecuciones, bombardeos y muchos de ellos son poblaci6n 

desplazada de sus comunidades originarias tales como Sumal Grande, 

Sumalito, Tzalbal, Huehuetenango, entre otras. Algunas de estas personas 

dejaron enterrados a sus familiares en lugares inapropiados y no destinados a 

tal fin, independientemente de la causa de muerte debido a la persecuci6n que 

vivian. Los dejaban enterrados en el lugar en que murieron y solamente 

colocaron una serial en algun arbol cercano para mas adelante recordarse del 

lugar en donde los deja ron. Fue por tal raz6n que surgieron los cementerios 

clandestinos los cuales han side localizados por las denuncias de los 

sobrevivientes y familiares de las vietimas asesinadas y desaparecidas durante 

el CAl. 

En la comunidad exist/an seis familiares57 que denunciaron ante el 

Ministerio Publico (MP) la necesidad de exhumar a sus finados; de ellos 

57 En los procesos de exhumaci6n, un familiar as aquella persona que S8 encuentra relacionada par vineulos 
consanguineos. politicos 0 de amistad con quienes S8 encuentran enterrados en cementerios clandestinos. 
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solamente dos personas ya lIevaron a cabo la exhumaci6n de sus familiares 

perc aun se encuentran a la espera de los restos para poder darles la 

ceremonia asl como el reconocimiento que las creencias y la cultura del lugar 

permiten, para asl poder enterrarlos en el lugar que ellos han elegido como el 

adecuado; en tanto que las otras cuatro personas aun se encuentran en el 

proceso para realizar la excavaci6n. 

La informaci6n recabada durante este proceso de investigaci6n fue 

intencional pues se tom6 en cuenta las experiencias de un grupo de personas 

de la comunidad pertenecientes al grupo de Acompaflamiento Psicosocial en 

Procesos de Exhumaci6n y adernas se entrevist6 a 4 personas de la comunidad 

ajenas a este grupo, quienes estaban comprendidas entre las edades de 25 a 

70 aries de edad, no contaban con atenci6n a sus necesidades basicas tales 

como alimentaci6n, seguridad, vivienda, salud, salubridad, trasporte entre otros 

y muchos de ellos no tuvieron la posibilidad de recibir educaci6n escolar. Los 

oficios a los que se dedican son la siembra de distintos granos, frutas y 

verduras en tanto que las mujeres adernas de estas actividades se ocupan de 

los oficios de sus casas y a recolectar lena en la montana la cual utilizan para 

coser sus alimentos. 

2.2 Estrategia Metodol6gica 

EI equipo de investigaci6n estuvo conformado por un pslcoloqo activo 

que realiz6 la funci6n de asesoria en el proceso de investigaci6n. Un maestro 

en Psicologia Social y Violencia Politica designado por el Centro de 

Investigaciones en Psicologia CIEPs, posterior a el fue asignado un Iicenciado 

en Psicologia quienes realizaron la revisi6n y aprobaci6n del proyecto. Y dos 

estudiantes de psicologfa que realizaron la investigaci6n. 

AI tener establecido el tema de investigaci6n, se procedi6 a realizar el 

trabajo de la siguiente manera: 
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• Etapa I: Contacto con la Asociaci6n Equipo de Estudios Comunitarios y 

Acci6n Psicosocial (ECAP) y posterior reuni6n con los Iicenciados encargados 

del proyecto de Exhumaci6n: La asociaci6n ECAP ha trabajado con victimas 

del Conflicto Armado Interno desde el ano 1996 y tiene como principios baslcos 

la busqueda de la verdad, la justicia y la reparaci6n de las violaciones a los 

Derechos Humanos cometidas por el Estado durante el Conflicto Armado 

Interno, que siguen impunes y contlnuan ocurriendo despues de la Firma de la 

Paz. 

EI acercamiento con dicha asociaci6n se dio en el ano 2006 debido a que 

se acompafiaban procesos de acompanamiento psicosocial que ellos lIevaban a 

cabo. No obstante, el contacto con los encargados del proyecto de 

exhumaciones se realiz6 en el mes de febrero del 2007. Luego de determinado 

el contacto, se tuvo una reuni6n con los Iicenciados en Psicologia Susana 

Navarro y Franc Kernjak quienes brindaron informaci6n acerca del trabajo de 

Acompanamiento Psicosocial en Procesos de Exhumaci6n que ellos, junto con 

otro grupo de pslcoloqos estaban realizando en comunidades del municipio de 

Santa Maria de Nebaj, del departamento del Quiche. 

• Etapa II: Presencia en Nebaj e integraci6n con los miembros del sub

equipo de Acompanamiento Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las 

Exhumaciones en Guatemala en el area Ixil. En el mes de abril del ano 2007, se 

lIeg6 a Nebaj en donde se encuentra ubicada la casa que funciona como sede 

del ECAP y en /a cual se encontraban los integrantes de dicho equipo, con 

quienes se comparti6 informaci6n acerca del trabajo que se pretendia realizar y 

ellos brindaron informaci6n sobre los procesos que estaban acornpariando en 

ese momento, tanto en comunidades de Nebaj como de Chajul. Fue a partir de 

este enlace del cual se tuvo acercamiento con las personas de las distintas 

comunidades que recibian acompanamiento psicosocial por parte de este sub 

equipo. 
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• Etapa III: Integraci6n al trabajo que el sub-equipo de Acompanamiento 

Psicosocial del ECAP realizaba en la comunidad de Xecotz. EI ECAP a traves 

del sub-equipo de Acompanamiento Psicosocial e Investigaci6n en el marco de 

las Exhumaciones en Guatemala en el area lxii, ha estado brindando mes a 

mes acompanamiento psicosocial a un grupo de habitantes de la comunidad de 

Xecotz, desde noviembre del afio 2005. Fueron ellos quienes facilitaron el 

acercamiento con la poblaci6n y el grupo de familiares que empez6 a reunirse a 

partir del interes comun de denunciar y realizar la exhumaci6n de sus familiares 

victimas del CAl. 

En el mes de abril del ano 2007, el equipo de investigaci6n se integr6 al 

trabajo que el sub-equipo de Acornpafiarniento Psicosocial del ECAP realizaba 

en la comunidad de Xecotz, para que conjuntamente con el proceso que ellos 

estaban trabajando se insertara en la comunidad. A partir de esta primera visita 

se fueron estableciendo los espacios de confianza entre la comunidad y el 

equipo de investigaci6n pues se acornpafiaba las reuniones del grupo de 

familiares en el espacio que el sub-equipo trabajaba, pero se requiri6 de un 

momenta aparte para trabajar la informaci6n relacionada con el estudio 

planteado. Fue por eso que se les consult6 a los participantes la decisi6n de 

continuar con el grupo para dicho estudio, estableciendo de esta manera un 

nuevo horario para trabajar con el grupo de familiares de la comunidad. 

• Etapa IV: Documentaci6n acerca de los procesos de exhumaci6n e 

historia de la comunidad de Xecotz. Paralelo a las visitas que se realizaban a la 

comunidad, se document6 acerca del proceso de acompanamiento psicosocial 

en exhumaciones a traves de los informes que el sub equipo realizaba y 

tamolen, por medio de reuniones planificadas en donde se compartia 

informaci6n acerca de los avances y dificultades del mismo. Asimismo, se 

document6 acerca de la historia de Nebaj y en especial de Xecotz, con el fin de 

estar mayor informados y a su vez retransmitir la informaci6n. 
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• Etapa V: Reuniones con el grupo de familiares de la comunidad. En las 

reuniones que el sub equipo realizaba se obtenfa informaci6n valiosa, pero las 

reuniones que enfatizaron con el tema de investigaci6n se lIevaron a cabo 

precisamente durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2007. En 

dichas reuniones se aplicaron tecnicas de educaci6n popular, tales como 

presentaci6n de figuras y anallsls de las mismas. 

• Etapa VI: Aplicaci6n de entrevistas estructuradas. Las entrevistas fueron 

aplicadas a cuatro personas de la comunidad ajenas al grupo de familiares con 

quienes se estuvo trabajando, con el fin de ampliar la informaci6n y tomar en 

cuenta las experiencias de las otras personas ajenas a los procesos de 

exhumaci6n. Dichas personas fueron seleccionadas al azar, tomando en cuenta 

el rol que representaban en la comunidad 

• Etapa VII: Sistematizaci6n, anallsis e interpretaci6n de la informaci6n. 

Una vez obtenida la informaci6n tanto de las reuniones grupales como de las 

entrevistas, se procedi6 al vaciado de la misma en donde se requiri6 la ayuda 

de otras personas hablantes ixiles, quienes colaboraron con la traducci6n de las 

grabaciones hechas. Posteriormente, se digitaliz6, analiz6 e interpret6 la 

informaci6n con el fin de redactar un informe final del proceso de investigaci6n. 

2.3 Tecnicas, Procedimientos e Instrumentos de Recolecci6n de Datos 

La ejecuci6n de dicha investigaci6n utiliz6 instrumentos no 

estandarizados. En primer lugar se realiz6 una observaci6n espontanea 0 no 

estructurada; "este tipo de obsetvecton recoge los datos que se producen de un 

modo esporneneo en la naturaleza aunque ateni{mdose a unos canones de 

exactitud, completitud y fiabilidad. Cuando el observedor enfrenta el fen6meno 

tal y como se manifiesta, sin control, sin planificaci6n, sin inteNenci6n del 

investigador en cuanto cualquier interferencia que afecte 0 distorsione el 
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fen6meno observado,li8. EI uso de esta tecnica se realiz6 con el fin de obtener 

las primeras impresiones del lugar, conocer a las personas de la comunidad, 

identificar al grupo de acompafiamiento psicosocial en procesosde exhumaci6n 

e interpretar la dlnarnlca que tenian las personas en el grupo y la comunidad en 

general. 

Posterior al uso de esta tecnlca se realiz6 una observaci6n directa y 

estructurada definida como "aquelJa que requiere de una pauta 0 guia de 

observaci6n para precisar el tema, fen6menos y aspectos a observar; se centra 

en 10 esencial del tema y no en 10 accesorio,li9. Los fen6menos que se 

observaron fueron las distintas conductas 0 actitudes de las personas con 

quienes se trabaj6. En el grupo se obtuvieron las impresiones a partir de las 

preguntas iC6mo eran las relaciones entre los integrantes del grupo?, 

iQuienes eran las personas que mas participaban en las reuniones?, iCuales 

eran las muestras de apoyo que se manifestaban dentro del grupo? Con el 

resto de las personas de la comunidad se observe a partir de las preguntas 

iC6mo se relacionaba el resto de la comunidad con el grupo y el grupo con la 

comunidad? Y iCuales eran las muestras de apoyo hacia el grupo y c6mo se 

manifestaban? (Ver anexo 1). 

La informaci6n tarnbien fue obtenida de reuniones grupales 0 grupos de 

enfoque "que consisten en reuniones de grupos pequenos 0 medianos en los 

cuales los participantes conversan en tomo a uno 0 varios temas en un 

ambiente relajado e informal, bajo la conducci6n de un especialista en 

dinamicas grupales. Generalmente se trabaja con el grupo de personas en 

relaci6n con los conceptos, las experiencias, emociones, creencies, categorias, 

sucesos 0 los temas que interesen en el planteamiento de la investigaci6n,lJo. 

En dichas reuniones se trabajaron actividades basadas en tecnlcas de 

sa Documento de Apoyo.LA TECNICADE LA OBSERVACION. Universidad de San Carlosde Guatemala. Escuelade 
Ciencias Psicol6gicas. Guatemala. 2002. pag. 6 
59 Idem
 
58 Hernandez Samplerl, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 2da.Edici6n, EditorialMcGraw-HilI. Mexico.
 
1998. Pag.605-606.
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educaci6n popular tales como la presentaci6n de figuras y anahsls de las 

mismas. 

Con la presentaci6n de estas figuras 0 irnaqenes se trabajaron los temas 

relacionados con la historia de la comunidad, la que a su vez incluia la historia 

de las personas durante el CAl (efectos y afrontamientos); los procesos de 

exhumaci6n y apoyo social: percepciones, manifestaciones de la ayuda recibida 

o brindada por la comunidad y otras organizaciones extemas durante el proceso 

de exhumaci6n. La mayor parte de la informacion fue recabada gracias a la 

facilitaci6n de varias personas bilingues qulenes apoyaron en la traducci6n del 

idioma Ixil al castellano y viceversa, entre elias cornpafieros de la regi6n 

pertenecientes al equipo de trabajo y tres senores de la comunidad quienes 

asistieron a las reuniones. 

EI resto de la informaci6n se complement6 a traves de entrevistas y 

visitas domiciliares a personas de la comunidad ajenas al grupo. Tales como la 

maestra de la escuela quien impartia por la manana los tres ultirnos grados de 

primaria y por la tarde de lunes a rniercoles los tres grados de educaci6n 

basica: un representante del Cornite Educativo Comunitario de Autogesti6n 

(COEDUCA) quien ha side el encargado de coordinar la escuela, controlar a los 

maestros, comprar la refacci6n para los alumnos, participar en capacitaciones 

entre otras actividades y, dos habitantes de la comunidad una mujer y un 

hombre quienes tienen por aparte el negocio de tienda que surte alimentos y 

otros productos de primera necesidad a la comunidad. 

La informaci6n obtenida de las personas de la comunidad ajenas al 

grupo de enfoque, fue a partir de la aplicaci6n de una entrevista 

semiestructurada 0 abierta que consiste en un instrumento a traves del cual el 

entrevistador recoge informaci6n directa con el entrevistado acerca de un tema 

definido, "se basa en una guia de asuntos 0 preguntas y el entrevistador tiene la 

Iibertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 
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mayor informaci6n sobre los temas deseados. Se fundamentan en una gu{a 

general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para 

manejarla,61. La entrevista utilizada estaba diseiiada con 12 preguntas 

generadoras (ver anexo 2) que recogian informacion acerca de la historia de la 

comunidad, los procesos de exhurnaclon y el apovo social brindado hacia el 

grupo de familiares y la forma en como ellos los han ayudado. 

Las preguntas a las que se les dio mayor enfasis para identificar las 

percepciones asl como las manifestaciones del apoyo recibido y brindado por la 

comunidad durante el proceso de exhurnacion fueron: ",Esta usted enterado de 

que en la comunidad hay un grupo de personas que pusieron una denuncia 

para la realizaci6n de una exhurnacion y que ya la lIevaron a cabo?, ",Que opina 

usted de que se rea/icen exhumaciones en la comunidad?, ",Cree usted que 

brlndo algun apoyo al familiar interesado en la exhurnaclon y entierro de sus 

familiares?, ",Como 10 apoyo?, ",Cree usted que la comunidad apoyo al familiar 

para la realizacion de la exhumacion? ",Como? por ultimo ",Que cree usted que 

necesitan 0 esperan los familiares de la comunidad para sentirse mejor? 

Es necesario aclarar que se pretendia entrevistar a representantes de la 

Iglesia Catolica y Evanqelica, pero en el caso del representante de la Iglesia 

Catollca no se encontraba debido a que no era un habitante de la comunidad 

sino que este rea/izaba visitas esporadlcas. Por otra parte, el representante de 

la Iglesia Evanqelica no fue posible localizarlo tanto en la iglesia como en su 

casa. Adernas se intento entrevistar al presidente del Cornite de Desarrollo 

Comunitario (COCODE) y al alcalde auxiliar quienes al momento de buscarlos 

en sus casas sus familiares comentaron que no estaban y en otras ocasiones 

se encontraban en estado etilico. 

" Ibid. Pag. 597 
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Una vez recabados los informes, se procedio a la slstematizacion 

identificando las frases significativas de los instrumentos aplicados, 

principalmente de los grupos de enfoque y de las entrevistas semiestructuradas. 

Dicha identitlcacion de frases se realize a traves de una lectura profunda y 

posterior seleccion al azar de las expresiones de las personas acerca de como 

perciben las manifestaciones de apoyo y como este proceso de percepclon 

influye en la dinamlca que permite las relaciones comunitarias, manteniendo 0 

no los vinculos entre los miembros de la comunidad. Posteriormente se 

relacionaron las expresiones con la informacion que se obtuvo de las 

observaciones, con ello se realize la interpretacion y descripcion, 

Toda esta informacion en conjunto condujo a la realizacion de un analisis 

global sobre el tema cuyo objetivo principal fue la identitlcacion de las 

percepciones de dicho apoyo por los pobladores y otras organizaciones 

durante los procesos de exhurnaclon. Finalmente se realize el informe final del 

proceso de investiqacion el cual fue presentado a la asoclaclon ECAP y a la 

Escuela de Ciencias Psicoloqlcas. 
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CAPiTULO III 

PRESENTACION,ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

3.1 Presentaci6n 

A continuaci6n se presenta la informaci6n obtenida durante la realizaci6n 

del trabajo de campo, se inicia con una descripci6n de los resultados de la 

observaci6n espontanea 0 no estructurada lIevada a cabo en la comunidad de 

Xecotz. Posteriormente se exponen los detalles de la observaci6n directa y 

estructurada la que analiza a profundidad las manifestaciones de apoyo entre 

las personas y sus relaciones a partir de esta, Seguidamente, se muestra la 

informaci6n obtenida de los pobladores por medio de las reuniones lIevadas a 

cabo en los grupos de enfoque y de las entrevistas semiestructuradas 0 

abiertas aplicadas a miembros de la comunidad ajenos al grupo, en donde se 

inciuyen las frases significativas de las personas. Enseguida del vaciado de la 

informaci6n, esta es analizada e interpretada para ser expuesta en un analisis 

global que integra e induye la informaci6n de los instrumentosaplicados. 

EI analisls e interpretaci6n de la informaci6n inici6 con la definici6n de 4 

categorias principales, las cuales estaban relacionadas entre si y conducian a 

la informaci6n deseada. Las categorias definidas fueron: historia de la 

comunidad, la que a su vez incluia la historia de las personas durante el 

Conflicto Armado Interno (efectos y afrontamientos); los procesos de 

exhumaci6n; el apoyo 0 acompanamiento psicosocial que incluia el apoyo 

social: percepciones, manifestaciones de la ayuda recibida 0 brindada por la 

comunidad y otras organizaciones extemas durante el proceso de exhumaci6n 

y, por ultimo las relaciones comunitarias a partir de dichas percepciones de 

apoyo. 
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3.2 Vaciado de Datos Obtenidos 

3.2.1 Observaci6n Espontanea 0 no Estructurada 

L1evar a cabo una observaclon espontanea durante las primeras visitas a 

la comunidad permitio la obtencion de las primeras impresiones del lugar, las 

que se presentan de la siguiente manera: La comunidad de Xecotz es una 

aldea del Municipio de Nebaj, ubicada ados horas de distancia del centro de 

Nebaj. Una hora del recorrido se hace sobre carretera de terraceria en vehiculo 

de doble tracclon 0 bien en camion, pues las condiciones del camino no 

permiten el ingreso de vehiculos pequefios: la hora restante se hace a traves de 

una caminata desde Xe Chulul atravesando veredas en la montana hasta IIegar 

a la comunidad. Tiene otro camino de acceso que tambien es de terraceria y es 

utilizado durante la epoca de verano, pero se encuentra en mal estado 10 cual 

dificulta su acceso durante la epoca IIuviosa. 

Este lugar se encuentra ubicado en la montana y durante el recorrido 

para su IIegada se observan diferentes paisajes que incluyen otras rnontanas, 

casas de otras comunidades, siembras y cultivos de las personas en la 

montana, rlos y riachuelos as; como diversidad de aves que entonan sus cantos 

durante las distintas horas del dia, 

Las casas de esta comunidad se encuentran construidas de madera, 

lamina y piso de tierra, algunas de estas casas tienen paredes de block, pero 

son escasas. Posee la caracteristica de las aldeas modelo debido a que las 

casas fueron ordenadas y ubicadas de forma lineal (una seguida de la otra), por 

10 que cada casa de la comunidad se encontraba numerada de manera 

correlativa. 

La comunidad esta habitada aproximadamente por 80 familias las que se 

han dedicado al cultivo y produccion de cafe, maiz, frijol, banano, naranjas y 
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ayotes. La mayor parte de las familias esta integrada por un papa, una mama y 

en promedio por 4 0 5 hijos por familia. Los hombres y los nlnos visten con 

pantal6n de tela, playeras 0 camisas de tela, zapatos de hule y los adultos 

lIevan sombrero; ellos se dedican a la siembra y cultivo, mientras que las 

mujeres visten el traje tipico de la regi6n, corte de color cafe, rojo 0 corinto, un 

gOipil, una faja que sostiene el corte y usan sandalias 0 zapatos de hule. Las 

mujeres se ocupan de las tareas de la casa, ayudar en la siembra y cultivo asi 

como tarnoien se encarga de buscar lena en la montana la que les sirve para 

cocer sus alimentos. 

Las personas de la comunidad cuentan con una escuela con paredes de 

block y techo de lamina, aunque tlene algunos salones que son de madera. 

Junto a estos salones se encuentran pequefios cuartos en donde los maestros 

de la escuela se quedan a dormir, pues dichos maestros son del centro de 

Nebaj y viajan semanalmente para impartir las clases a los ninos de esta 

comunidad. La escuela funciona a nivel primario por la manana y por las tardes 

a nivel secundario durante los dias lunes, martes y rniercoles, la educaci6n 

impartida ha side bilingOe, pero el Ixil urucarnente es ensefiado en conversaci6n 

y no de manera escrita. 

En la comunidad se pudo observar que existe una Iglesia Cat6lica la que 

estaba construida con block, cementa y techo de lamina, ademas habia dos 

iglesias evanqelicas de diferentes ministerios, como ellos Ie lIaman. Cuenta 

tamblen con dos tiendas que abastecen con alimentos y otros productos de uso 

diario. 

Debido a la cercania de esta comunidad con una torre de telefonia, Ie 

permite contar can sefial de telefono, recibe tarnolen los servicios de agua 

entubada y luz de panel solar que beneficia aproximadamente a 30 familias. Los 

pobladores de esta comunidad cuentan adernas con un Centro de 

Convergencia equipado pero con el inconveniente de que no brinda atenci6n 
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medica debido a que la mayor parte del tiempo se mantiene con las puertas 

cerradas, atendiendo unicamente una vez al mes cuando el medico designado 

al area lIega. 

EI poder local, es atribuido a las autoridades presentes: alcalde auxiliar, 

regidor, Cornlte Educativo Comunitario de Autogesti6n (COEDUCA), Cornlte de 

Desarrollo Comunitario (COCODES), comadronas y otros Iideres comunitarios 

como los representantes de las Iglesias Cat6lica y Evangelica. Alrededor de 

ellos giran muchas de las actividades que se dan en la comunidad, como por 

ejemplo el mando, la toma de decisiones, el servicio de motor de nixtamal, velar 

por el cumplimiento del trabajo de los maestros en la escuela, entre otras 

actividades. 

3.2.2 Observaci6n Directa y Estructurada 

La toma de decisiones, la participaci6n, la organizaci6n, entre otros, son 

parte de los elementos de la informaci6n que se obtuvo de la observaci6n 

directa y estructurada la cual se realiz6 en dos momentos. EI primero fue en el 

grupo, en donde la relaci6n entre los miembros del grupo era muy estrecha, 

pues cada uno de ellos estaba muy identificado con el otro por el hecho de ser 

"victimas" del Conflicto Armado Interno como ellos se identifican, ademas 

porque todos son parte del mismo grupo y tienen motivos 0 un fin esencial de 

su participaci6n en el grupo: el encontrar los restos de sus familiares y poder 

exhumarlos. Esta relaci6n se daba tanto entre hombres y mujeres pero se 

remarcaba mas en las mujeres debido a que eran en su rnayoria las que 

conformaban el grupo. 

A pesar de la estrecha relaci6n, no todas las personas participaban 

dando sus opiniones pues quienes mas participaban eran un senor y cinco 

senoras de las cuales solamente dos de ellos hablaban tanto el idioma Ixil como 

el espanol, Esta situaci6n es una de las que reducia la participaci6n de las otras 
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personas debido a que en su mayoria solamente hablaban el lxii, sin embargo, 

esto no quiere decir que entre elias no se comunicaran, habia ocasiones en que 

primero hablaban entre si y luego una de las senoras que hablaba espafiol 

transmitia el mensaje 0 la opini6n que Ie habian comentado. 

Los momentos que las personas utilizaban para comunicarse en su 

idioma y luego un representante transmitia sus opiniones, es una de las 

muestras de apoyo que se manifestaban dentro del grupo; otra mas fue que los 

participantes escuchaban en silencio prestando atenci6n a 10 que se contaba, 

otros mas se unian al sentir de las personas mientras se contaban pequefios 
,,	 relates de sus historias, pues se identificaban diciendo que eran vfctimas "pero 

ahara can todo 10 que paso, no recuerdan ellugar en donde fueron enterrados 

sus familiares". Mientras esto ocurria se murmuraban entre si y tarnblen se 

colocaban las manos sobre los hombros, dichas actitudes y comportamientos 

son parte de las manifestaciones de apoyo emocional e informativo que se 

daban dentro del grupo. 

Ademas, como parte de la ayuda y la uni6n del grupo se manifestaba el 

interes por parte de las personas en avisarles a los otros miembros que no 

habian podido asistir a la reuni6n, poniendose de acuerdo en quien seria el 

encargado de avisarles de 10 que se habia tratado y para cuando habria una 

mas. Tarnbien las personas se colaboraban entre sf en el momenta en que 

alguien del grupo ponfa un espacio de su casa a disposici6n de los dernas para 

que fuera alii en donde se lIevara a cabo la proxima reuni6n. Pero fuera de este 

espacio eran escasos los encuentros entre los integrantes del grupo. Y mas 

escaso aun, el contacto con otros pobladores de la comunidad. 

Por otra parte, se observ6 como se relacionaba el resto de la comunidad 

con el grupo y el grupo con la comunidad, ante 10 cual las relaciones eran 

cotidianas es decir que cada quien se ocupaba de sus actividades ir a la 

escuela, comprar alimentos, encuentros ocasionales en la calle 0 iglesia. Una 
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relaelon 0 cornunlcaclon catalogada como buena para los demas pues 

solamente se habla ante una necesidad, porque alguien se encuentra enfermo, 

hay que comprar algun articulo de consumo en la tienda, por las condiciones 

del camino de acceso a la comunidad 0 simplemente alguna situacion que esm 

afectando sus intereses 0 alguna persona ajena a la comunidad se encuentra 

presente en ella y se sienten en peligro 0 amenaza. 

La obssrvaclon no solamente se centro en las relaciones entre las 

personas, sino que tambien se entatlzo en cuales eran las muestras de apoyo 

hacia el grupo y como se manifestaban. Generalmente estas muestras 

provenian de las personas que eran familiares cercanos y de confianza cuando 

preguntaban como iban con sus procesos de exhumacion, de que habia tratado 

la reunion 0 bien cuando preguntaban qulenes eran las personas que habian 

lIegado a hablar con las personas encargadas de dar acompaiiamiento 

pslcosoclal. 

EI grupo recibia el apoyo del alcalde auxiliar en el momento en que este 

les prestaba el salon de la comunidad para que pudieran realizar alii las 

reuniones contempladas, pero transcurrido los dias y meses el alcalde se 

ocupaba de sus actividades 0 bien se encontraba en estado etilico por 10 que se 

tuvo que recurrir a los miembros del grupo para lIevar a cabo la reunion en otro 

espacio. 

3.2.3 Reuniones Grupales 0 Grupos de Enfoque y Entrevistas 

Semiestructuradas 

Esta investiqaclon se realize en el area lxii, formada por los Municipios 

de Santa Maria de Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, region que el 

ejercito llamo Trianqulo lxil, como estrategia planificada en la cual se 

cometieron actos en contra de la dignidad humana que fueron perpetuados 

exclusivamente por otro ser humano. 
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En Nebaj existen otras comunidades entre elias la aldea Xecotz, Esta 

comunidad se encuentra ubicada sobre una montana, es por esc que 

unicamente se puede IIegara ella a traves de una vereda. La comunidad estuvo 

habitada inicialmente por diez familias aproximadamente asi 10 comentan los 

ahora pobladores de esa comunidad 

", .xecotz era una comunidad abandonada antes alii eran parajes, eran 
caserios que habian antes eran cafetales", (Maestra de la escuela, Xecotz
Nebaj, septiembre 2007). 

Con el transcurrir de los afios, los habitantes con un gran esfuerzo 

lograron adquirir terrenos para poder dedicarse a la siembra, porque el terreno 

perrnite la cosecha de milpa dos veces al afio, adernas de la siembra de cafe, 

bananos, frijol, entre otros cultivos de consumo propio 0 para la venta 

". .equl la tierra es buena para sembrar cualquier cosa". (Miembro del 
COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007), 

Los terrenos de esta comunidad son muy fertiles, pero las condiciones en 

las que viven los habitantes son sumamente precarias, 10 cual no les ha 

permitido cubrir las necesidades baslcas para sobrevivir, evldenclandose con 

extrema pobreza, marginacion, exclusiones etnlcas laborales y economlcas. 

". .cuenoo pues yo me vine para aqui solo habia este pues solo tenia nylon y 
algunas mis laminas y viviamos abajo del nylon y asi es siempre cuesta, no hay 
escuels". (Miembro del COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007), 

Junto a estas condiciones precaJias, la falta de atenclon par parte de las 

autoridades, la falta de orientacion para el desarrollo y la falta de atenci6n a los 

servicios basicos, esta comunidad al igual que las otras tarnblen fue afectada 

por el CAl provocando muchas victimas de persecuciones, asesinatos, 

masacres y torturas; pero otros mas sobrevivieron porque huyeron hacia la 

montana, alii se refugiaron durante mucho tiempo. Las condiciones de vivir en 
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la montana provoco la muerte de mas personas porque no contaban con 

medicinas para curar enfermedades, no tenian abrigo y adernas porque la 

comida se acababa muriendo entonces por falta de alimentos. Todas estas 

condiciones provocaron muchos dafios fisicos asi como en la subjetividad de 

las personas. 

"...yo fui afectada de la guerra, es por mis hijos que tambien se murieron 
durante la guerra, no es que solo murieron nada mas asi sino que es a causa 
de la guerra, sufrimos mucho durante el tiempo con ellos sufrimos mucho, 
sufrieron hambre, viviamos muchos eiioe debajo de las montanas, no 
comiamos, murieron mis hijos... murieron mis hijos por hambre porque nos 
perseguia mucho el Ejercito y no tenemos Iibertad de sembrar y trabajar un 
poco de maiz, estamos escondidos directamente dentro del bosque, las 
montenss, en las momenes murieron mis hijos por enfermedad y hembre". 
(Habitante de Xecotz, mujer, reunion grupal, septiembre, 2007). 

EI sufrimiento y el dolor expresado par la perdida de familiares generan 

reacciones a nivel individual que se "desarrol/an en sentimien/os, pensamien/os 

y actitudes de miedo, ira, culpa, desconfianza e impotencia, ante las practicas 

vio/entas,,62 por no haber podido hacer nada para evitar su muerte. La lucha por 

sobrevivir hizo que las personas se escondieran en las rnontanas, pero por la 

condicion clirnatica, el no tener un lugar seguro para habitar, no contar con un 

espacio para sembrar y la poca alirnentacion trajo como resultado la muerte de 

algunas personas. EI derecho a la vida fue violentado, el derecho a elegir donde 

vivir fue alertado y el derecho de ser Iibre fue reprimido. 

EI ejercito a traves de la estrategia de tierra arrasada creada en los afios 

ochentas destruyo viviendas, cultivos y animales, provocando terror, dolor, 

tristeza, nostalgia y confusion en las personas por medio de amenazas a la vida 

o del ataque directo a la integridad del cuerpo, encuentro personal violento 0 

incluso hasta la muerte. 

".. .muchas cosas se perdieron se quemaron casas, cosechas, lena, maiz y 
tantas cosas que habian, fue triste la vida es ese entonces. EI dia de hoy pues 

ea Op. Cil. PROTOCOLO PARA LA ATENCI6N EN SALUD MENTAL A POBLACIONES QUE SUFRIERON 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOSY V10LENCIA pOLITICA, DURANTE EL CONFLICTO ARMADO 
INTERNO, Pag, 75. 

67 



10 traje tambien 10 platicamos y estamos tnste con luto, nos dejaron mas malos 
sin animales, sin comida, sin nada, con tristeza, frio, viento". (Habitante de 
Xecotz, mujer, reunion grupal, septiembre, 2007). 

AI recordar estos hechos, las personas aun reviven 0 sienten el dolor y la 

tristeza generada por la perdida de sus casas, cosechas, documentos 

personales y animales que tarnblen poseen un valor representativo para la 

poblaci6n Ixil debido a que forman parte de su cotidianidad y estan 

representados par el trabajo, la subsistencia, y la cornpafila de un ser vivo. 

Como resultado de estas violaciones la poblaci6n huy6 hacia los alrededores, 

carnlnaron dias enteros para poder encontrar un lugar seguro en las rnontanas, 

por la persecuci6n constante del Ejercito. 

".. .yo estaba embarazada cuando nos retiramos en la montana y el ejercito nos 
persiguio, todo nos destruyo nuestras viviendas, todo se quemaron nuestra ropa 
documentos de terrenos y documentos personales como cedula, todo se quemo 
y me acuerdo que teniamos maiz sembrado cuando el ejercito, todo 10 cortaron 
y dejaron destruido". (Habitante de Xecotz, mujer, reunion grupal, septiembre, 
2007). 

La falta de respeto hacia la vida y mas hacia la concepci6n y el desarrollo 

de la misma fue evidente, pues no importaba la edad de las personas para ser 

atacadas, es mas era mejor si no quedaba ninguna "semilla" como el ejercito 

decia. Ante tal situaci6n y con el fin de proteger sus vldas y la de sus familiares, 

los habitantes de la comunidad fueron victimas de desplazamiento forzado 

masivo que "encama la ruptura del tejido social su forma mas directa y 

desgarradora. Implica el desmembramiento de familias y comunidades, asf 

como el debilitamiento de los lazos culturales que conformaban con su 

cohesi6n,,63 estas eran algunas de las implicaciones de desplazarse 

constantemente dentro del pais para huir de las operaciones militares de 

aquella epoca. 

La persecuci6n militar, el constante movimiento y la amenaza de muerte 

dificultaban enormemente la subsistencia; la vida en intemperie, la desnutrici6n 

"6p. Cil. GUATEMAlA MEMORIA DELSILENCID. Conclusiones y Recomendaciones. Pag. 36 
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y los severos traumas emocionales por haber presenciado muertes grotescas, 

ocasionaron dafios en el psiquismo de los pobladores. 

".. .donde muri6 mi hijo es de la comunidad de Amajchel y alia estabamos 
refugiados, ahi en esas montaiias, pero el ejercito lIegaron a perseguir toda la 
poblaci6n alia, cotteron toda la producci6n de maiz, todo 10 perdimos, todos 
nuestras viviendas, herramientas, rope todo 10 destruyeron, diez aiios estuve 
entre las montaiias". (Habitante de Xecotz, hombre, entrevista hecha por 
Santos Castro, septiembre, 2007). 

EI susto, lIamado popularmente tiene gran significado psicoloqlcarnente 

hablando porque son reacciones normales ante una situacion estresante que 

se esta viviendo 0 que se teme se vivira, son acontecimientos que implican 

amenaza en contra de la vida 0 la seguridad personal 0 familiar ante combates 

y catastrofes de guerra. Esto es el resultado de la persecucion constante a la 

que la poblacion fue sometida, porque la victima pudo ser directamente 

afectada por un trauma 0 ser testigo de muertes 0 abuse en contra de otras 

personas. Pero la fe en sus creencias religiosas era la unlca esperanza a la que 

muchos se aferraron y fue 10 que loqro mantenerlos con vida. 

"...yo soy Ai Kij 0 guia espiritual, entonces yo la cure varias veces con 
medicinas naturales y tsmbien sus ceremonias y se Ie quitaba la enfermedad 
pero todo fue cuando se intensific6 la violencia pues ella ya se puso mas 
enferma y mas el susto fue la que se lIev6 y la persecuci6n del ejercito y como 
ya no tenlamos comida, comiamos ralces, hierbas sin sal y cree que tambi{m 
eso Ie afect6 a mi pobre mujer y muri6" (Habitante de Xecotz, hombre, 
entrevista hecha por Santos Castro, septiembre, 2007). 

Durante los afios de represlon ocasionados por el CAl, la comunidad de 

Xecotz fue conforrnada por el ejercito como aldea modelo, cuyo objetivo 

principal fue concentrar a la gente para controlarla, cambiarle las ideas y 

hacerla trabajar por la fuerza para construir carreteras y mas aldeas modelo. La 

gente fue capturada y otros lIegaron par cuenta propia a Nebaj, estando ya en 

el municipio les ensefiaban el himno nacional y del soldado, ademas les 

ensefiaban propaganda anti guerrillera y los hombres fueron adiestrados como 

Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). 
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". .pero hubo un tiempo que ya no se podia vivir ya no se encontraba comida es 
alii donde nos rendimos y nos presentamos en el pueblo ya en el pueblo habian 
muchas cosas en fin pero se nos dificulta porque ya no teniamos dinero y si 
sufrimos mucho por la guerra y no habia donde trabajar", (Habitante de Xecotz, 
mUjer, reunion grupal, octubre, 2007). 

Hasta el dia de hoy la aldea presenta las caracteristicas que la catalogan 

como tal, por ejemplo las viviendas se encuentran ubicadas en forma lineal una 

tras otra. Actualmente, la comunidad esta integrada por familias, que debido al 

desplazamiento forzoso vivido son provenientes de aldeas cercanas tales como 

Sumal Grande, Sumalito, Tzalbal, Huehuetenango, entre otras y que han ido 

poblando poco a poco ellugar. 

".. .un poco de gente son que viven aqui los aemes este son de otro otra 
comunidad". (Miembro del COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007). 

Los ataques contra la poblacion eran constantes, la aldea de Xecotz fue 

territorio que durante la guerra fue bombardeada por el ejercito, dejaban caer 

bombas desde el aire y otras eran colocadas ocultas en la tierra y entre los 

arboles, dejando como consecuencia la muerte de muchos y muchas personas 

inocentes. 

".. .la gente se qued6 sin nada, en ese tiempo mi esposo habia salido a buscar 
algo para comer y como el ejercito acababa de pasar en el lugar donde el 
camin6 y habian dejado una bomba pegado en el tronco de un arbol y yo ya no 
vi como se muri6, solo me contaron las personas que mi esposo paso moviendo 
los alambres de la bomba y estal16 y segun 10 que me contaron la gente que no 
muri6 en el momento porque solo 10 hiri6 la bomba y que estaba gritando 
mucho eso paso como a las ocho de la maiiana y hasta como a las tres de la 
tarde muri6 y 10 encontraron hasta los tres dias esperaron primero que se 
retiraran los soldados del lugar y tampoco participe en el entierro ya solo me 
contaron despues de la violencia el dueiio del terreno donde 10 habian 
enterrado el vino a sembrar miJpa y dijo que no es bueno que el finado estuviera 
en su terreno porque los restos se iban a perdet". (Habitante de Xecotz, mujer, 
entrevista realizada por el Equipo de Acompaiiamiento Psicosocial e 
Investigaci6n en el marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 
2007). 

La violencia vivida, el miedo, la amenaza, la impotencia, provoco que en 

ocasiones los familiares de las victimas no buscaran a sus seres queridos por 
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temor a represalias, porque ellos tarnbien podian ser asesinados, esto 

ocaslono daiios a las personas porque no podian ver a sus familiares, no 

podian estar con ellos, no podian velarlos ni liorarlos, situacion que permltio 

que sus procesos del duelo fueran alterados y quedaran inconclusos. 

La inseguridad, el temor 0 simplemente la simpatia por la guerrilla, por 

las nuevas ideas que les eran compartidas asi como el abrirles los ojos y el 

pensamiento al explicarles las condiciones en que ellos vivian mientras otras 

pocas personas lejos de las comunidades vivian bien y con beneficios que les 

eran quitados a ellos, permitieron que las personas se aliaran con la guerrilla 

, ;	 
brindandoles su apoyo para que les ayudaran a salir de las condiciones en que 

se encontraban, luchando por una mejor calidad de vida y porque les fueran 

otorgadas tierras propias para el cultivo y vivienda digna. 

".. .la guerrilla se instal6 aqui cerca de la comunidad era porque los ricos pues 
siempre nos estaba explotando nos tenian debajo de sus zapatos a todos 
nosotros los pobres, entonces la guenilla nos organiz6 nos comenzaron a dar 
char/as, buenas onemeciones y como era buena la orientaci6n que elias nos 
compartian y par eso nos unimos a elias para buscar un camino, una salida 
para nuestra situaci6n. La opresi6n, la explotaci6n que viviemos los campesinos 
ya era demasiado 10 que nos hacian los ricos y cuando nos ibamos a trabajar 
en las 'Incas par la necesidad que teniamos, pero muchas veces no se nos 
pagaban nuestros salarios no solo eso sino que era injusto, siempre nos 
explotaban par eso nos unimos a la guerrilla como poblaci6n civil y 10 que 
haciamos nosotros era apoyar/es can una minima cantidad de alimento como 
agradecimiento, pero esto era voluntad de cada qui{m no era obligatorio porque 
como elias estaba ayudandonos para buscar una soluci6n a nuestros 
problemas". (Habitante de Xecotz, hombre, reuni6n grupal, septiembre, 2007), 

EI ejercito percibfa entonces que las comunidades mayas estaban 

aliadas a la guerrilla, percepclon que incremento y aqravo las violaciones a los 

Derechos Humanos evidenciandose por medio del racismo y extrema crueldad 

a traves del exterminio masivo. La comunidad de Xecotz sufrio esta 

devastaclon, porque sequn pobladores se efectu6 una masacre, pero no se 

tienen los datos exactos de la fecha en que ocuni6 y cuantas personas 

fallecieron en el lugar. 
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U"" .cuando el tiempo de la violencia pues juntaron toda la gente, los torluraron 
los masacraron los juntaron todos y los quemaron alii donde esta la escuela, 
entonces los dejaron que agarraran fuego y dejaron quemar a las persones" 
(Maestra de la escuela, Xecotz-Nebaj, septiembre 2007). 

Los hechos violentos fueron realizados en su mayoria por el ejercito, no 

obstante, es importante mencionar que en la comunidad se cometieron actos 

violentos por parte de la guerrilla aunque son menos los registros que se 

obtuvieron, pero fueron perpetuados con suma crueldad que aterrorizaron a los 

pobladores. "Fueron las ejecuciones arbitrarias, sabre todo las cometidas frente 

a familiares y vecinos, las que agudizaron el clima de miedo, arbitrariedad e 

indetension ya generalizado en la poblacion,,64, dirigidas especialmente a 

miembros de la poblaci6n civil a de particulares, comisionados militares y 

miembros de las PAC. 

".. .ella y su esposo se encontraban en Xecotz y 10 que los fueron a sacar fueron 
los de la guerrilla y 10 mataron". (Habitante de Xecotz, mujer, reunion grupal, 
septiembre, 2007). 

".. .escapamos de la violencia que se vivie en Nebaj y se fueron a vivit a Xecotz 
donde tenian un pequeno terreno con su esposo.... su esposo ayudaba a la 
guerrilla en recolectar y lIevar alimento a los buzones, pero un dia se golpeo la 
pierna y no pudo seguir apoyando a la guerrilla, entonces los de la guerrilla 
pensaron que el ya estaba involucrado con el ejercito que el ya era uno de las 
personas que Ie decian oreja y como nunca faltaba alguien que les cayeramos 
mal... y entonces todo eso contribuyo a que 10 lIegaran a buscar al ranchito en 
donde se 10 lIevaron eso fue 10 ultimo que vi y no se sabe como 10 mataron y 
porque contaron de que aparecio muerlo en uno de los buzones guerrilleros 
acribillado con lazo, estuvo dos alios mas en el lugar y se regreso a Nebaj". 
(Habitante de Xecotz, muier, entrevista hecha por Santos Castro, septiembre, 
2007). 

Los actos de tortura perpetuados por el ejercito y la guerrilla fueron 

estrategias dentro de la politica contrainsurgente, la Convenci6n Naciones 

Unidas Contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y 

degradantes (1984), establece que "se entendera par tortura todo acto par el 

cual se infrinjan a una persona dolores 0 sufrimientos graves, ya sean fisicos a 

mentales, can el fin de obtener de ella a de un tercero informacion a una 

.. 6p. Cit. GUATEMALA MEMORIA DEL SILENCIO. Conclusiones y Recomendaciones. pag. 26 
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confesi6n, de castigarfa por un acto que haya cometido 0 se sospeche que ha 

cometido, 0 de intimidar 0 coaccionar a esa persona 0 a otras, por cualquier 

raz6n basada en cualquier tipo de discriminaci6n, cuando dichos dolores 0 

sufrimientos sean infringidos por un funcionario publico u otra persona en el 

ejercicio de funciones publicas, a investigaci6n suya 0 con su consentimiento 0 

aquiescencia,,65. Muchos de los familiares fallecidos durante la represi6n, 

fueron torturados asi 10 comentan las personas de la comunidad. 

".. .al parecer el se preocup6 por sus hermanasporque ya la violencia ya estaba 
muy fuerte y se sentia solo y triste en el pueblo y decidi6 lIegar en la aldea en 
busqueda de sus hermanaspara traer/as al pueblo pero paso que ya la guerrilla 
10 estaban ya esperando en el camino y 10 golpearon muy fuerte y 10 
secuestraron 10 tuvieron durante un mes escondido y cuando lIegabamos a 
preguntar en donde 10 tenian y ellos decian que no saben nada de el pero al fin 
como a la tercera vez nos 10 entregaron ya bastante deteriorado y con un ojo 
tuere, ya solo tard6 como quince dias y (alleci6." (Habitante de Xecotz, mujer, 
entrevista realizada por el Equipo de Acompaiiamiento Psicosocial e 
Investigaci6n en el marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 
2007). 

Esta estrategia planificada minuciosamente es una amenaza vital dirigida 

hacia el dana fisico social y politico. Hechos que dejan secuelas psicol6gicas 

que consisten en la aparici6n de sintomas caracteristicos despues de un 

acontecimiento psicol6gicamente desagradable, que se encuentran fuera del 

marco normal de la experiencia habitual. Sintomas como: "re experimentaci6n, 

del acontecimiento treumeiico, evitaci6n de los estimulos asociados al trauma 0 

bien una falta de respuesta general, y aumento de activaci6n, depresi6n, 

ansiedad, conducta impulsiva y sintomas de trastomos mentales orgfmicos"66 

provocan repercusiones psicosociales a largo plazo, porque el dario no es solo 

a nivel individual sino tamblen dana el vinculo social debido a que perturba la 

forma de comunicaci6n y los estados de animo que se prolongan con el paso de 

los afios, 

65 Paz. Olga Alicia. LA TORTURA EFECTOS Y AFRONTAMIENTOS. ECAP. Guatemala. 2.004. P~g. 14. 
'"'bid. P~g. 29. 
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Las secuelas de la opresi6n y represi6n de la guerra ocurridas en el pais 

reperculen en el comportamienlo psicol6gico individual y comunilario, con el 

surgimienlo de nuevas problernaticas denlro la comunidad como el alcoholismo, 

la pobreza, las migraciones, la desintegraci6n familiar, la descontianza a 

organizaciones, poca participaci6n comunitaria, problemas sociales que han 

atacado y siguen atacando fuertemente a la sociedad guatemalteca 10 cual no 

ha perrnitido el desarrollo del pais y por ende el desarrollo de las personas, 

especialmente de los ninos quienes ante la falta de una tigura paterna se yen 

obligados a realizar y atender actividades que ayuden al sustento de sus 

familias impidienocles vivir su nlriez, como 10 menciona una de las maestras 

reconocidas de la comunidad. 

".. .muchos se han ido y otro problema que trae eso tembien que emigran de 
los Estados Unidos abandonan la familia, abandonan los hijos y que pasa que a 
veces los padres no esf{m y no quieren seguir estudiando solo quieren alii hacer 
unas cositas y luego pasa el tiempo entonces la mama ya no tiene apoyo en 
casa por ejemplo a rajar lena, 0 a veces mandan a los gOiros a trabajar, ya viola 
el derecho del nino que a veces ya de ocho, diez siios ya estan trabajando la 
milpa y tambien rajando la lena porque muchos tiene la capacidad de ese 
trabajo pues como Ie digo por culpa por culpa de la violencia es que ya los 
indigenas ya no tiene una protesion." (Maestra de la escuela, Xecotz-Nebaj, 
septiembre 2007). 

Otro factor importante de mencionar es el miedo y la verguenza que 

influyen fuertemente, adernas obligan a las personas a callar sus sentimientos y 

emociones reprimiendo la rabia en contra de los victimarios, creando asi una 

cultura del silencio, "pero la gente no puede reconciliarse con sus experiencias 

mientras estas no sean aceptadas y reconocidas como ciertas por los 

responsables directos de los hechos violentos y la sociedad, porque esto seria 

un paso inicial para hacer/as parte de su vida,,67 , porque a veces se niega el 

sufrimiento y los derechos de las victimas 0 se construye una historia oticial que 

se transmite de generaci6n en generaci6n, basada en la negaci6n de 10 que la 

gente ha vivido. 

"Institulo Interamericano de Derechos Humanos. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACI6N. Edilorama. Bogota, Colombia. 
2006. pag. 35. 
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".. .uno se siente triste de volver en eso porque siempre Ie da un dolor de 
discutir eso se queda uno pues amargado porque pues par los dolores y todo 
esos sucesos que fueron y espero ya no volver a caer en eso par que no es 
buena porque no trae beneficia para la poblaci6n para todas las aldeas" 
(Maestra de la escuela, Xecotz-Nebaj, septiembre 2007). 

Es importante entonces, hablar del pasado y denunciar los actos 

violentos esto ayudara a prevenir la violencia, para que se convierta en una 

memoria colectiva con el fin de que la historia no se repita. "La justicia es un 

elemento esencial para romper con un pasado de violencia y evitar que qui(mes 

han side responsables de las violaciones puedan seguir controlando la 

situaci6n, si no hay sanaci6n judicial y moral sobre los crimenes del pasado, los 

antiguos lideres represores pueden controlar la nueva situaci6n,,68. Esto es un 

proceso lento porque la verdad consiste en investigar las atrocidades 

cometidas, el reconocimiento de las victimas, y la identificaci6n de los 

responsables. Muchos actos no se pueden reparar porque nada puede 

remplazar a las personas muertas 0 desaparecidas, ni borrar las experiencias 

vividas, el desarraigo 0 los arios de sufrimiento. 

La historia debe reconstruirse de manera que esta evidencie con 

sinceridad los dafios ocasionados por el CAl no solamente a nivel personal, 0 

familiar sino tamblen a nivel comunitario. EI lnteres por conocer la historia de la 

comunidad y muy en particular la historia de cada uno de los pobladores de la 

actual Xecotz, asi como el lnteres de los familiares sobrevivientes por encontrar 

a sus finados enterrados en cementerios c1andestinos, hizo que se iniciaran los 

procesos de exhumaci6n en busqueda de dichos familiares y seres queridos 

fallecidos durante esta epoca y enterrados en lugares no apropiados para este 

fin. 

Las exhumaciones iniciaron en esta comunidad en el ano 2001 cuando 

se hizo la primera y mas grande exhumaci6n. En esta ocasi6n participaron la 

mayor parte de la poblaci6n de la comunidad debido a que fue un suceso nuevo 

que involucraba 0 en cierta medida afectaba a todos y todas, pues los restos 

.. Op.Cil. Beristain. JUSTICIA Y RECONCILlACI6N. pag. 38 
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encontrados estaban en los terrenos en donde ahora se encuentra ubicada la 

escuela. 

".. .en el eno 2001, cuando yo estuve de auxiliar habian unos restos alii en el 
tetreno de la escuela y cuando nos fuimos a hacer el plan para empezar la 
escuela alii encontramos unos restos, alii". (Miembro del COEDUCA, hombre, 
Xecotz, octubre 2007) 

u •• .pues aqui arriba en la escuela se juntaron todos y la gente temoien lIego, 
porque como ahi sacaron un monton de huesos de la gente que mataron y ahi 
los estaban arreglando y eran un monton". (Habitante de Xecotz, mujer, 
septiembre 2007) 

La intension inicial no era buscar restos, por el contrario, se buscaba la 

construccion de las instalaciones de la escuela perc fue el asombro, la 

preocupaclon, la incertidumbre, la indignidad y ofensa a los muertos, el deseo 

de saber 10 que paso, el por que 0 como fue que esos restos se quedaron alH, 

entre otros, 10 que hizo que las personas tomaran en conjunto una decision 

acerca de /0 que debian de hacer con los restos encontrados. 

".... y por eso nos preocupamos y luego yo pregunte a la gente y que es bueno 
vamos a hacer, vamos a dar aviso al Ministerio Publico; Y nos vamos a hacer el 
aviso en el Ministerio, eso fue hace como 5 a 6 etios, si ya hace tiempo, en el 
2001 0 2002 algo si". (Miembro del COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007) 

De esta manera lnicio el descubrimiento de la verdad, la evidencia de los 

dafios y atrocidades cometidos por el ejercito en contra de la poblaclon 

permitieron la recuperacion de alrededor de 50 0 60 restos de familiares de 

muchas personas que no solamente eran de la comunidad sino de otros lugares 

aledahos, 

"....y aespuee sacamos cincuenta y siete parece, si cincuenta y siete restos, si 
eran bastantes. Y yo como auxiliar daba las aetas comunales a los que 
desenterraron para el informe". (Miembro del COEDUCA, hombre, Xecotz, 
octubre 2007) 

Esta primera exhurnacion fue un suceso que lrnpacto a todas las 

personas que presenciaron la rnisrna, todas tuvieron sentimientos en cornun y 
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se identificaban con /0 que sucedi6 en el pasado, sin embargo, esta situaci6n 

por ser parte de todos permiti6 ademas atribuir las responsabilidades a las 

autoridades locales quienes se encargaron de los trarnites 0 la papeleria que 

debia ser extendida. Fue asl como se inici6 el reconocimiento de los restos por 

parte de los familiares y de esta manera se los lIevaron al lugar donde 

pertenecian para dignificarles, enterrarlos en un lugar aproplado y tenerlos 

cerca de ellos. 

",..los que tenian dueiio se los lIevaron al pueblo a Tzalbal y se los lievaron, los 
que tiene su dueiio se los Ilevaron, los que eran del pueblo para el pueblo". 
(COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007) 

Pero no todos los restos fueron identificados, muchos no eran de esa 

comunidad y por /0 tanto no existia ningun pariente, familiar 0 amigo que 

reconociera los restos. Ante tal situaci6n y debido a que se tenia querestaurar 

la relaci6n vivos-muertos, la comunidad recibi6 y adopt6 los restos encontrados 

que no tenian duefio, como si fueran de ellos, enterrandolos en el cementerio 

de la comunidad y dandoles asl el ritual 0 ceremonia que se merecian. Estos 

rituales son merecedores porque se manifiestan como una necesidad de 

enterrar adecuadamente a los difuntos, haciendo los rituales de la muerte que 

marca la cultura y que no se pudieron hacer en su momento debido a la forma 

violenta en que murieron. 

"., ,.hay unos que tienen dueiio y hay otros que no, si saber de donde vienen y 
que podemos hacer. Esa vez en la exhumaci6n los restos que no tenian dueiio 
se los lIevaron y cuando vienen esos la comunidad los recibe, Si esa vez parece 
que treinta que te comunidad Ie toc6 enterrar porque no tenian dueiio y Ie taco 
a la comunidad recibir y enterrarlos equl". (Miembro del COEDUCA, hombre, 
Xecotz, octubre 2007) 

Los pobJadores comentaron que hasta la fecha en ese lugar aun existen 

restos que no fueron sacados y que siguen alii debido a que no hay qulen los 

reconozca. Esta situaci6n les preocupa y les hace sentir mal porque sus 

creencias y su cultura no permiten que aun sabiendo de su existencia las 

personas esten sin hacer nada y que pasen encima de estos restos faltando asi 
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el respeto hacia los difuntos. As! mismo, las personas ahora ya conocen de 

estes procesos y saben que no pueden simplemente desenterrar los cadaveres 

porque si 10 hacen esto les trae alguna complicaci6n 0 algun mal, visto no solo a 

nivel juridico legal si no tarnbien porque sequn la cultura, los finados pueden 

enojarse. 

".. .pues si yo estuve alii y vi sacar los restos y otros que se qued6 alii y pues
 
pobre gente porque se quedo alii. As! como en la escuela los niiios se
 
encuentra alii y nosotros pensamos que es 10 que paso alii". (Miembro del
 
COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007)
 

".,.y otros que todavia esten ahi enterrados, pero ya no los sacaron como no
 
habia quien los viniera a conocer entonces alii se quedaron, ah! cabal en la
 
escuela". (Habitante de Xecotz, mujer, septiembre 2007)
 
"Todo alii en el cerrito que estaba alii en la escuele, alii estan los cuerpos
 
todavia, y nadie de los tamiliares se ha preocupado en sacar los restos".
 
(Maestra de la escuela, Xecotz-Nebaj, septiembre 2007)
 

Este proceso de exhumaci6n, fue un suceso que "podia alterar el orden 

imemo establecido, reabrir las heridas, la relaci6n de perpetradores con 

victimas y el inicio de acciones legales contra los autores intelectuales y 

materiales de dichos hechos,,69 por tal raz6n se inici6 unicamente con las 

pretensiones y la preocupaci6n por parte de los pobladores, el alcalde y los 

comites de esta comunidad, aunque no todos estaban de acuerdo en participar 

o verse involucrados fue asl como se hizo sequn 10 comentan las personas. 

". ..si, s6l0 nosotros, como comites y el alcalde auxiliar, si solo nosotros pusimos 
la denuncia". (Miembro del COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007) 

La preocupaci6n se present6 como un sentimiento generalizado entre las 

personas de la comunidad, esa inquietud fue 10 que despert6 el interes por 

participar 0 bien la inquietud de saber por que unos si y otros no. Este suceso 

creaba entonces malestar y ansiedad, motivos que tambien formaron parte del 

lnteres de expertos en brindar acompaiiamiento legal y psicosocial a las 

personas afectadas. "En situaciones muy esporedice« se produjeron intentos de 

abordaje psicosocial en estas primeras exhumaciones, particularmente en el 

.. Op, Cit. Sales, PauPerez y Susana Navarro, RESISTENCIAS CONTRAEL OLVIDO. Pag. 64 
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departamento de Quiche, aunque nunca de manera integrada. Este 

acercamiento fue realizado antes y durante las exhumaciones pero no hubo un 

trabajo posterior,,70 que se preocupara por el sentir de las personas luego de 

que se lIevaban a cabo las exhumaciones, c6mo quedaban ellos y sus 

familiares al finalizar el proceso. 

EI trabajo de acompaiiamiento psicosocial de manera constante no fue 

integrado a los procesos de exhumaci6n sino hasta 1997. En Xecotz luego de 

lIevado a cabo el desentierro en la escuela en el ana 2001, fue hasta 

aproximadamente cuatro anos despues en que el Equipo de Acompaiiamiento 

Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones en Guatemala, del . ) 

ECAP, se hizo presente en la region lxii, y fue precisamente a partir del mes de 

noviembre del 2005 en que se inici6 el proceso de Acompanamiento Psicosocial 

en Exhumaciones en esta comunidad. 

La informacion acerca del inicio, los avances y cada una de las 

exhumaciones realizadas asl como el acompanamiento brindado a los 

familiares, ha sido un trabajo realizado par el equipo antes mencionado, 

quienes han participado en las diferentes reuniones con las personas y otras 

organizaciones. Se han dirigido a la comunidad en donde hasta la fecha se 

realizan reuniones de acompanamiento psicosocial que han dejado resultados 

positives en las personas. 

EI Acompanamiento Psicosocial es importante porque ha permitido que 

las personas puedan hablar acerca de su historia, han disminuido la tristeza y el 

dolor del corazon, la reconstruccion de sus historias les ha permitido enfrentar 

la realidad, les ha ayudado a darse cuenta de sus capacidades y fortalecerse no 

s610 como personas sino como seres capaces de influir en sus comunidades, 

restableciendo de esta forma si integridad e identidad, es por eso que el equipa 

10 Ibid. P~g. 63 
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ha side el encargado de recoger y documentar la infonnaci6n de estos 

procesos. 

Como parte de la metodologia de esta investigaci6n se plante6 recabar 

infonnaci6n de los procesos previos a nuestra lIegada a esta area, los cuales 

fueron obtenidos de los informes y la documentaci6n escrita realizada por ellos. 

Es a partir del 7 de noviembre del ano 2005 en que este equipo realiz6 la 

primera reuni6n con los familiares del caso Xecotz, la cual fue programada para 

las ocho de la manana en la oficina de la Asociaci6n Movimiento de Victimas 

Para el Desarrollo Integral del Norte del Quiche (ASOMOVIDINQ). En dicha 

reuni6n estuvieron presentes dos personas entre elias una de las senoras que 

habia puesto la denuncia para exhumar y encontrar los restos de su esposo, 

gracias a la colaboraci6n de otras personas quienes Ie dieron infonnaci6n de 

donde se encontraba enterrado. 

".. .ella comenz6 con su denuncia hasta que se realizaron unas exhumaciones 
en ese lugar ya que la gente del lugar Ie comentaron por donde estaba 
enterrado su esposo, porque al principio ella no tenia certeza donde estaba 
enterrado". (Habitante de Xecotz, mujer, entrevista realizada por el Equipo de 
Acompafiamiento Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones 
en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

En esa primera reuni6n, el representante de la Asociaci6n Movimiento de 

Victimas Para el Desarrollo Integral del Norte del Quiche (ASOMOVIDINQ) 

explic6 el por que de la reuni6n y c6mo se coordina con otras instituciones para 

lIevar a cabo ese trabajo. La infonnaci6n brindada fue importante para todos, 

especialmente para los familiares debido a que en esa reuni6n se dijo la fecha 

en que debia realizarse la excavaci6n. Como todo proceso, este implica 

establecer la confianza la cual esta basada en el conocimiento mutuo y la 

capacidad de respuesta ante una situaci6n. 

Las personas encargadas de brindar acompafiarniento psicosocial deben 

establecer la confianza con las personas de las comunidades 10 cual no ha sido 

una tarea facil, es un proceso que ha lIevado mucho tiempo porque en el 
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transcurso del mismo se han encontrado muchas dificultades, entre elias el 

idioma que no les permite tener el contacto directo, sino que necesitan de un 

traductor que les apoye, es por eso que "el que hacer de un psic61ogo 0 

psic610ga en estas regiones es totalmente desconocido y las personas no 

buscan la Figura del psic61ogo sino que en la mayoria de comunidades existen 

figuras locales a las que las personas se remiten para atender problemas de 

orden psicoeoctet" tales como lideres comunitarios, sacerdotes mayas 0 guias 

espirituales. 

Teniendo en cuenta 10 anteriormente descrito, los psic6logos se 

encargaron de tomar la palabra ante los familiares para presentarse y explicar 

qulenss eran y el trabajo que realizan. Este momento fijo el enlace con los 

familiares y se ernpezo a establecer la confianza entendida como una situaclon 

que permite que las personas se sientan seguras de sl mismos y manifiesten 

seguridad en la otra persona que Ie esta brindando ayuda. Este paso permltio 

ademas que se pusieran de acuerdo con una de las personas para que el dia 

22 de noviembre se reuniera y salir juntos para Xecotz a realizar la exhurnaclon. 

Este primer acercamiento 0 contacto con los familiares no solo tuvo su 

importancia en un espacio fisico y en un horario establecido sino como se tiene 

registrado, ese dia una de las personas denunciantes no pudo lIegar a tiempo a 

la reunion por 10 que fue el interes por informarse y conocer a las personas que 

Ie apoyarian 10 que 10 lIevo al equipo en las instalaciones del ECAP. 

"...don Miguel expres6 sentirse contento de que ya se tenia contacto con elias 
(hace referencia al contaclo enlre el equipo y las olras senoras denuncianles) 
ya que el habia comenzado la denuncia con dona Maria y que Ie habia costado 
mucho por la distancia que tenia que viajar para lograr recuperar a su esposa 
que se encontraba enterrada en Xecotz. Asi mismo pregunt6 que deseaba tener 
una idea de c6mo se inicia una excavaci6n y con que se iba a encontrar". 
(Habitante de Xecotz, hombre, entrevista realizada por el Equipo de 
Acompanamiento Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones 
en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

" Ibid. pag. 76 

81 



, / 

Los pasos 0 fases del proceso de exhumacion deben proporcionar 

informacion detallada 10 cual es parte del trabajo psicosocial el cual no solo se 

hace en el momento requerido sino que se realiza desde antes cuando se tiene 

el contacto con los familiares. Pasados los dias y por fin lIegada la fecha 

establecida para realizar la excavacion, el equipo junto con una de los familiares 

se dirigieron a Xecotz; pero la familiar no conocla muy bien el lugar en donde 

habia sido enterrado su finado, porque quien Ie dijo fue una persona de Xecotz 

que conocla el finado, pero al parecer este senor ya rnorto y por eso solo los 

hijos de este senor fueron a ensefiar ellugar. 

".. .segun 10 que Ie comentaron a doiia Marla que 10 dejaron en un buzon. Era el 
lugar en donde se almacenaba productos alimenticios, tnsiz y otras cosas por 
parle de los guerrilleros, pero el dla de la exhumacl6n s610 se encontr6 un 
crsneo. (Habltante de Xecotz, mUjer, entrevista realizada par el Equipo de 
Acompaiiamiento Psicosocial e Investigacl6n en el marco de las exhumaciones 
en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

La exhurnaclon es un proceso que generalmente se entiende en dos 

momentos "Ia excevecion arqueologico forense y la innumeoton de los restos 

ossos de las viciimes. Sin embargo, desde el trabajo psieosoeial se ha 

entendido a las exhumaeiones mas en la logiea de proeeso que remite a la 

imagen de trabajo eontinuado para lograr un fin, en el que puede haber 

momentos muy signifieativos, remite a la imagen de exeavacionlfnhumaeion 

sobre la que giran las aeeiones de familiares, organizaeiones y sociedad,,72 en 

donde la exhumaclon no solo es vista como el desentierro, encuentro 0 

ldentltlcaclon e inhurnacton de los restos, sino un proceso en donde se trabaja 

el sentir de las personas en relaelon al mismo 0 bien otros problemas resultado 

de la violencia politica. 

EI dia 23 de noviembre se hizo una exhumacion en busca de los restos 

de la esposa de uno de los senores denunciantes, asi mismo los dias 24 y 25 

del mismo mes se realizaron exhumaciones para buscar los restos del papa y 

del hermano de otra senora. Mientras se realizaban las exhumaciones fue 

72 Ibid. Pag. 67 
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evidente e interesante observar las practicas a los rituales que forman parte de 

las creencias y la cultura de las personas respecto a la vision de la muerte y de 

los muertos, "Ia arqueologia documenta la practica de acompafiar a los 

ceaeveree emetredoe con alimentos, dinero, pertenencias, utensilios 0 atributos 

personales, todo ello para ser usado en la otra vida,,73 estas practices refuerzan 

el sentimiento acerca de la continuidad de la vida luego de la muerte del cuerpo. 

' .. .cuando se desenterro a la finada fue evidente que ellos la enterraran como 
debla de ser s610 que no en el cementerio, porque Ie pusieron sus cositas ya 
que en la osamenta se encontraran una taza y una escudilla. Aqui en el area a 
todos los finados 0 finadas se Ie ponen las cosas que usaba, una taza, un plato, 
su ropa debajo de su cabeza, y toda sus pertenencias". (lnforrnes del Equipo de 
Acompafiamiento Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones 
en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

' ...y como el finado habia sido sacerdote maya junto a la osamenta se encontr6 
un collar que el utiJizaba para sus trabajos espirituales". (lnforrnes del Equipo de 
Acompafiamiento Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones 
en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

Para la poblaclon maya guatemalteca, es muy importante lIevar a cabo 

esta serie de rituales, porque les permite estar bien consigo mismo y les 

permiten a los difuntos continuar con su trabajo, es decir, que la concepcion 

respecto a la muerte no es un fin absoluto sino que los difuntos estan presentes 

pero en la otra vida. Existen informes acerca de exhumaciones realizadas en 

distintos Jugares del pais en donde las personas no encuentran los restos de 

sus finados en los lugares que consideraban estar. "Cuando en una 

exhumaci6n no se logra obtener los resultados esperados, la aceptaci6n de que 

se van a quedar sin la personas desaparecida para siempre es muy dificil 0 

imposibie de aceptar para los familiares,,74 Situacion que los coloca en un 

estado emocional de preocupacion, angustia, temor, desconsuelo entre otros 

por no encontrar a sus finados. 

73 Ibid. P~g. 73 
" Ibid. P~g. 78 
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Las personas de la comunidad de Xecotz no son la excepclon, debido a 

que luego de la exhumaci6n se present6 cierta incertidumbre por 10 que iba a 

pasar. En los familiares habla angustia, frustracion e impotencia por no haber 

encontrado a sus familiares 0 bien por no haberlos encontrado completos, pero 

a la vez se mantenian perseverantes y con la esperanza de seguir buscando 

hasta encontrarlos. 

u •• •ahora ella esta pensando buscar los restos pero que ella iba a buscar un 
mozo para que leayude a buscarlo y tambien ella va a investigar un poco mas 
en donde pudiera estar su finado". (Habitante de Xecotz, mujer, entrevista 
realizada par el Equipo de Acompaiiamiento Psicosocial e Investigaci6n en el 
marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

La poca 0 nula informacion que las personas tenian acerca de los 

procedimientos que debian lIevarse a cabo al realizar una exhurnacion, se 

evidenciaron en el momento en que hubo confusion por 10 que se hace y como 

debe procederse para no tener problemas legales por sacar los huesos, 0 por 

enterrarlos sin dar aviso a las autoridades. Estas inquietudes estaban presentes 

no s6/0 en los familiares sino tarnblen en las otras personas de la comunidad. 

"...ella pregunt6 (,que se puede hacer por si encuentran los restos de mi 
finado? (,Seril que 10 puedo lIevar solo asi, 0 ellos vienen de nuevo? Y los 
antrop610gos dijeron que si ella lIegaba a encontrar los restos avisara a ECAP 
para hacerles lIegar la informaci6n para que ellos vuelvan al lugar ya que ella 
no podria sacar los restos 0 cualquier persona porque puede ser que se pierda 
alguna parte". (Habitante de Xecotz, mujer, informes del Equipo de 
Acompaiiamiento Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones 
en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

u •••y el dijo que inici6 este proceso para sentirse tranquilo, ya que el no podia 
sacar los restos de su finada solo, porque eso traeria problemas". (Habitante de 
Xecotz, hombre, entrevista realizada por el Equipo de Acompaiiamiento 
Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones en Guatemala, 
ECAP, Nebaj, 2007). 

En la mayoria de los casos, durante la exhumaci6n los familiares 

interesados en encontrar los restos tuvieron a su lado a otros familiares 0 

amigos cercanos, 10 que los hacla sentirse acompafiados de seres que 

84 



compartian sus sentimientos. Estas personas lIegaron para ver, reconocer y 

adernas conocer 0 corroborar la historia contada por sus familiares. 

"...a dona Maria la acompanaron su hija y dos de sus nietos, indicando que los 
traia tanto para que la acompanaran ademas porque ella ya les habia contando 
un poco del trabajo que se reaJizaria y del por que ella esta buscando a su 
esposo". (Informes del Equipo de Acompanamiento Psicosocial e Investigacion 
en el marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

"...y como es normal en cada excavacion siempre los famiJiares lIegan para 
ayudar a sacar la tierra con los antropologos, hasta que se encuentran los 
restos del finado/a solo en este caso los famiJiares ayudan". (Informes del 
Equipo de Acompanamiento Psicosocial e Investigacion en el marco de las 
exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

Como se mencionaba anteriormente, muchas veces no todo sale como 

se planea. Por eso es necesario que antes de realizar la exhurnacion se les 

hable a los familiares acerca de la posibilidad de encontrar 0 no los restos y del 

estado 0 las condiciones en que pudieran estar porque muchos piensan que por 

fin lIego el momento de reencontrarse con su ser querido. 

".. .al inicio de la excevecion dona Maria esperaba encontrar a su finado entero 
pero solo se encontro el creneo. Ella insistia que se revisara en otro lugar mas 
abajo en donde Ie comentaron que pudiera estar". (Informes del Equipo de 
Acompanamiento Psicosocial e Investigacion en el marco de las exhumaciones 
en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

Los dias de la exhumacion y los siguientes dias permitieron observar, 

entender y respetar los rituales 0 ceremonias que las personas realizan. Para 

ellos es importante hacer y respetar los rituales no solo antes, sino durante y 

despues de la exhumaclon. Estas actividades corroboran las afirmaciones de 

Beristain respecto a este tema los cuales parten de las creencias culturales y 

una muestra de respeto hacia la naturaleza. Asi por ejemplo, en la Cultura 

Maya se acostumbra realizar una ceremonia maya, quemar candelas, poner 

flores, hacer oraciones a la tierra y la naturaleza para pedir el consentimiento 

sobre 10 que se va a hacer. 

".. .don Miguel por su parte habia hecho una ceremonia en la tumba de su 
finada esposa un dia antes de fa excevscion ya que el es guia espiritual. Esto 10 
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hizo para pedirfe permiso a la madre naturaleza y para ponerfe sus flares 
porque como el dice, siempre que se hace un trabajo asi se tiene que pedir 
permiso a la tierra, a los espititus, del par que van a sacar de ahi a la finada ya 
que hay espiritus que afectan a la salud de los familiares a de los seilores que 
van a tocar los huesos. Par eso es muy impor/ante pedir antes para que no 
haya ninguna enfermedad 0 algun accidente en el camino a desouee". 
(Informes del Equipo de Acompailamiento Psicosocial e Invesfigaci6n en el 
marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

".. .se les ha dado el espacio de manifestar su espiritualidad, comunicaci6n can 
su familiar, pedirfe permiso al Ajaw, la madre naturaleza y a los cuatro puntas 
cardinales. Ya estando todo eso ya se podia sacar 0 desenterrar a sus finados". 
(Informes del Equipo de Acompailamiento Psicosocial e Investigaci6n en el 
marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

La importancia de estos rituales no solamente reflejan el lnteres hacia 

ellos mismos y sus finados, sino tarnbien la preocupaci6n porque quienes se 

encuentran realizando este trabajo puedan estar bien y no se yean afectados 

par las rna/as vibrar 0 los espiritus. Todo el trabajo realizado durante cada una 

de las exhumaciones es importante y 10 es mas el acompanamiento posterior 

que Ie es brindado a los familiares tanto por si han encontrado a sus finados 

como por si no 10 hubieran hecho. Es por eso que los miembros del equipo de 

Acornpanarniento Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones 

en Guatemala de ECAP, ha realizado reuniones posteriores para continuar 

brindando acompanamiento psicosocial. Por tal raz6n se menciona una de las 

situaciones con las que han trabajado y en la que se pretende mantener el 

contacto con los familiares para no perderlos de vista por 10 menos hasta que 

ellos se sientan mejar 0 bien hasta que ellos asi 10 decidan. 

Por tal motivo durante el 2006 y en ausencia de una de las primeras 

senoras en iniciar el proceso y ser acornpanada, el equipo realiz6 visitas 

domiciliares a esta senora quien continuaba con la inquietud de seguir 

buscando los restos de su esposo debido que para ella eso es 10 mas 

importante y a su vez hasta podria ser considerado como un motivo que Ie da 

sentido a su exlstencla, mas alia del deseo de justicia. 

u••.y que Ie he preguntado al muchacho pero me ha dicho que el no sabe nada; 
pienso que el no quiere decir nada tal vez par temor de que yo 10 denuncie 0 
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algo est, pero yo no tengo ninguna intenci6n de nada ya que 10 unico que quiero 
es encontrar los restos de mi finado". (Habitante de Xecotz, mujer, entrevista 
realizada por el Equipo de Acompafiamiento Psicosocial e Invest/gaci6n en el 
marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

Las exhumaciones son procesos que se lIevan a cabo uno por uno, no se 

realizan en serie 0 varios a la vez, sino que se hacen de acuerdo a la orden del 

Ministerio Publico pues esta entidad realiza previamente sus investigaciones. 

Tampoco son procesos acelerados, cada uno tiene su particularidad e involucra 

a diferentes personas y por 10 tanto deben de contemplarse el contexte politico, 

social y cultural en donde se este lIevando a cabo. Como se mencion6 

anteriormente, las exhumaciones son un procedimiento prolongado debido a 

que requiere de muchos procedimientos legales que a su vez conllevan a la 

coordinaci6n entre instituciones locales. Es por tal motivo que luego un tiempo 

sin realizar exhumaciones en esta comunidad, se retoman nuevamente en el 

ario 2007. Fecha en donde se lIevaron a cabo las exhumaciones de otras 

personas. 

"...el 17 de mayo del 2007 se hizo la exhumaci6n del finado esposo de dona 
Catarina, pero ya no se encontraron cabales los restos del finado, debido a que 
se encontraba en un tetteno en donde se cultiva milpa y por el trabajo que esta 
siembra /leva, se removla la tierra. Fue por eso que los antrop610gos sOlo 
recuperaron slete partes: el creneo, no se encontraron huesos de los pies, ni de 
las manos, ni las costillas. EI 18 de mayo tambien se hizo otra exhumaci6n 
hasta abajo de la comunidad en la orilla del rio la cual pues no se encontr6 pues 
los familiares piensan que se 10 /levo el ri6 cuando crece en el invlerno". 
(Informes del Equipo de Acompanamiento Psicosocial e Investigaci6n en el 
marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

Luego de haber realizado cada una de las exhumaciones, los restos 

fueron lIevados por los antropoloqos al laboratorio forense en donde se les 

realizaron las pruebas necesarias para verificar la identidad del fallecido. Esto 

lIev6 mucho tiempo y fue por eso que los familiares esperaron a que se los 

devolvieran, pero a la vez esto les producia intranquilidad e incertidumbre por el 

tiempo de espera. 
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"...Mis hijas tienen un poco de duda de que el creneo que se encontrc no sea el 
de mi finado pero yo se que ese es porque Ie reconoci la dentadura y mis hijas 
han pensado visitar ellaboratorio de la FAFG para hacerle una visita aunque 
sea el crtmeo pero queremos ir a vet'. (Habitante de Xecotz, mujer, entrevista 
realizada pot el Equipo de Acompanamiento Psicosocial e Investigacion en el 
marco de las exhumaciones en Guatemala, EGAP, Nebaj, 2007). 

".. .sus fami/iares fallecieron durante la guerra y ya los mandaron allaboratorio, 
ella se preocupa mucho de cuando ya van a mandar los testes", (Habitante de 
Xecotz, mujer, reunion grupal, septiembre 2007). 

La espera de los restos y el transcurrir del tiempo hicieron que la gente 

se preocupara, junto a ello los rumores tambien aparecieron como un incidente 

que facilmente concretiza la ansiedad en un miedo especffico y genera una 

. ; conducta desorganizada "provocando fen6menos negativos como la 

inseguridad en el grupo,,75 los que pueden manifestarse en conductas colectivas 

de division, perdida de apoyo 0 conflictos. Los rumores son un fenorneno social 

que surgen de una atmosfera de incertidumbre general, adquieren valor en el 

momento en que son retransmitidos, obtienen importancia y credibilidad y "se 

transmiten no s610 por el desconocimiento 0 la ambigOedad de la situacion, sino 

que tambitm expresan tensiones emoctonetes'"; los cuales estan en proporelon 

al numero de sujetos que han influido en la retransrnlsion del mismo; creando 

de esta manera una serie de dificultades tanto persona/es, familiares, 

econorrucas y comunitarias. 

"... ella solo estaba esperando el resto pero y yo Ie dije pues que al exhumar eso 
pues que talvez ya no va a regresar pues que talvez ellos 10 vende 0 ganan 
pisto solo por los huesos". (Habitante de Xecotz, mujer, septiembre 2,007). 

".. .entonces estoy pendiente del resto de mi madre porque hay que ir a emerrer 
hasta Sumalito pero yo no estoy de acuerdo de eso, yo quiero que la 
emertemos en Xecotz ... el problema es que ya no tengo fuerza de caminar ya 
soy anciana no tengo dinero para viajar a Sumalito para alTeglar alia con mi 
familia y es dffici/ para mi y son cuatro las personas que exhumaron alia en 
Sumalito y entre los 4 estsn mi finado esposo son dos personas ya ancianas y 
dos ninos que ya se fueron los restos y nos los han mandado todavia". 
(Habitante de Xecotz, mujer, entrevista realizada por Santos Gastro, 
septiembre 2007). 

75 Op. Cit. Beristain. RECONSTRUIR EL TEJiDO SOCIAL. pag. 72
 
'·Ibid. pag. 71
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Escuchar a las personas de manera atenta y con respeto, es parte del 

acompafiamiento psicosocial pues no solamente se trata de oir 10 que ellos 

cuentan, sino tener una escucha responsable que les haga sentirse 

preocupados por el psic6logo y que permita la confianza entre ambos, esta 

situacion perrnitio continuar con las reuniones mensuales en la comunidad con 

el fin de informar a las personas acerca de estos procesos, ademas se les 

escucho respecto a como se sintieron en la exhumaclon y como estaban hasta 

ese momento. 

Cada uno de estos procesos de exhurnaclon tuvo su partlcuiaridad, el 

parentesco 0 la relacion con el finado, las condiciones antes de rnorir, la forma 

como rnurieron, el lugar en donde se encontraban, los productos 0 restos 

encontrados, entre otros. Lo cual significa, que existlo algo en comun, ese algo 

radicaba en el motivo principal de cada uno de los familiares por hacer este 

trabajo y encontrar a sus flnados. Estos motivos se encontraban estrechamente 

relacionados con las creencias y costumbres de la cultura, el respeto a la vida, 

a la muerte y la dignidad de ser humane 0 persona valiosa. 

".. .el motivo principal de iniciar este proceso es lIevar los restos de su esposo a 
un cementerio" (Informes del Equipo de Acompanamiento Psicosocial e 
Investigaci6n en el marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAp, Nebaj, 
2007). 

u •• •este trabajo se inici6 porque ella dijo que ellugar en donde estaba enterrado 
su esposo no era el adecuado y que en fechas especiales ellos no pueden ir a 
dejar flores porque no era un lugar digno". (Habitante de Xecotz, mujer, 
entrevista realizada por el Equipo de Acompanamiento Psicosocial e 
Investigaci6n en el marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 
2007). 

La realizacion de estos rituales y conmemoraciones son los motivos fines 

de las personas y son tarnblen parte de sus procesos de duelo porque les 

ayuda a enfrentar la perdida, expresan sus emociones, desarrollan formas de 

recuerdo de sus familiares para mantenerlos en la memoria, les da tranquilidad 

y expresan de manera slmbouca la perdida, Pero esto no significa que su 

sufrirniento desaparece por el contrario crean un sentimiento de solidaridad 
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porque les ayuda a elaborar un duelo comunitario que "contribuye a que las 

personas en procesos de duelo se reincorporen en su comunidad y satisfagan 

su necesidad de recibir un apoyo social adecuado de su entomo..77 confirmando 

de esta manera la muerte de su ser querido para ser un soporte familiar y 

social. 

": .10 que 10 ha motivado a hacer este trabajo es que su difunta esposa no esta 
en un lugar digno; ... pero cuando 10 traigan de regreso de la capital pues Ie 
dare sepultura en el cementerio de Xecotz y est Ie padre /levar flores y 
cande/itas y tambien hacerle sus ceremonias Mayas". (Habitante de Xecotz, 
hombre, entrevista realizada por el Equipo de Acompanamiento Psicosocial e 
Investigaci6n en el marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 
2007). 

Estos motivos se mantienen hasta la fecha no s610 en las personas que 

ya exhumaron sino tarnblen en las personas que aun no 10 han hecho por 

diversas razones. La raz6n mas mencionada por los familiares es que no han 

podido hacer la exhumaci6n debido a que no recuerdan con exactitud el lugar 

en donde fueron enterrados sus familiares 0 bien porque el lugar 0 la sefia que 

habian dejado se perdi6. 

": .Ia mayoria de las personas que asiste a la reunion son senoras viudas, sus 
esposos 0 hermanos fueron desaparecidos. Estas personas sienten un vacio al 
no conoeer donde esten sus finados, las senoras dieen: "si al menos 
conocieremos en donde estan, pues nuestros corazones estuvieran tranquilos y 
Ie /levariamos flores 0 sus candelitas no importando cual es nuestra religion 
pero como no sabemos, entonces para nosotros es muy triste"". (Informes del 
Equipo de Acompanamiento Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las 
exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

".. .en el caso mio no se bizo la exhumaci6n de mi finado esposo porque ya casi 
no se encontr6 en que lugar esta enterrado, en que lugar se qued6. La verdad 
estoy un poco preocupada porque ya no se en donde se encuentra". (Habitante 
de Xecotz, mujer, reuni6n grupal, septiembre, 2007). 

Como se mencionaba anteriormente, las personas que contorman la 

actual Xecotz, son personas desplazadas de sus lugares de origen por 10 que 

provienen de diferentes comunidades de la regi6n. Todas elias han vivido en 

carne propia las dificultades y problemas que han marcado la historia del pais, 

n Op, Cil. Sales.Pau y Susana Navarro.RESISTENCIAS CONTRAELOLVIDO. pag. 72 
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especialmente per ser desposeidos de recursos econ6micos; tales como 

pobreza, hambre, falta de educaci6n, falta de vivienda adecuada, falta de 

servicios de salud e inseguridad, entre otros. 

Parafraseando al psiquiatra Beristain, puede confirmarse entonces que 

"los connictos del pasado no han desaparecido sino que han tornado otra 

fonna"78. Todos estos problemas, fueron parte de las causas que dieron como 

consecuencia el conflicto armado interno del pais. Hoy dia, los procesos de 

exhumaci6n y las reuniones lIevadas a cabo en torno a esta sltuacion, pusieron 

de manifiesto las dificultades de las personas, asi como la existencia de 

problemas personales, familiares y comunitarios, que existian desde antes que 

se diera la guerra. 

Los problemas de mayor relevancia manifestados actualmente par la 

poblaci6n fueron pobreza, alcoholismo, machismo, falta de informaci6n 0 

educacion sexual, descontentos entre familiares, problemas de tierra, baja 

autoestima, sentimientos de inferioridad, impotencia, violencia intrafamiliar, 

desintegraci6n familiar, emigraci6n hacia otros paises, division y descontentos 

entre la comunidad, entre otros. 

".. .yo soy una persona de escasos recursos econ6micos y como tengo que salir 
a trabajar porque mi esposo casi no trabaja, no me ayuda mucho porque tengo 
solo hijas con el, pues eJ siempre me esta ree/amando que yo tengo la culpa y 
que es por eso que tengo que ver como salir ade/ante con mis hijas ya que solo 
he podido darle ninas y no nltios". (Habitante de Xecotz, mUjer, entrevista 
realizada por el Equipo de Acompaflamiento Psicosocie; e Investigacion en el 
marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, NebaL 2007). 

".. ./Ieg6 a la ofieina para hacer algunas preguntas de como la podiamos apoyar 
para solucionar su problematica de un terreno que Ie pertenecia a su papa pero 
que Ie fue aunedo por un primo durante la epoce de la violeneia. La 
problematica de tierra que sufre dona Petrona de Xecotz, es una de las tantas 
consecuencias que dejo la violencia politica en el area ixil y en esta se 
desarro/lan una setie de conflictos comunitarios, como 10 son las distintas 
amenazas que sufre dofla Petrona cuando busca recuperar el terreno de su 
padre". (lnformes de/ Equipo de Acompanamiento Psicosocial e Investigacion 
en el marco de Jas exhumaeiones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

76 6p. Cil. BeJistain. RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCiAL. pag. 126 
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' ...ella nunca tubo familia can su primer esposo ni con este otro senor, y es por 
eso que ella Ie ha tenido que aguantar porque no tiene a donde ir y como ella 
depende mucho de ai, entonces ella se acata a 10 que este senor Ie dice, 
inc/usa dice que el Ie ha pegado". (Informes del Equipo de Acompanamiento 
Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones en Guatemala, 
ECAP, Nebaj, 2007). 

' .. .por CUlpa de 11'1 violencia que hubo entonces 11'1 gente esta en pobreza, estan 
comprando metz, comprando frijol y comprando un monton de cosas que no 
solo 11'1 canasta Msica esta muy cara y los campesinos pues no estan ganando 
mucho sino un salario de quince 0 veinte quetzales y algunos tiene diez u ocno 
hijos y teniendo un sueldo asi yo digo que es insuficiente para mantener una 
familia". (Maestra de 11'1 escuela, Xecotz-Nebaj, septiembre 2,007). 

•...en 11'1 comunidad siempre haydiVisionismo... el problema es que se destruyo 
el Comite de Desarrollo y I'll comne del agua desde hace como cuatro alios y 
ahora existe I'll COCODE, alii es donde surgieron los problemitas porque no Ie 
dan libertad de grupo que participen en cualquier cosa". (Maestra de 11'1 escuela, 
Xecotz-Nebaj, septiembre 2,007). 

' .. .hay familiares que han emigrado a otro pais en los Estados Uakios y es par 
falta de dinero y dejan de comports can sus familiares y ettos emigran, 
abandonan a 11'1 familia, abandonan a los hijos y entonces pasa que los niiios 
como los padres no estan no quieten seguir estudiendo". (Maestra de 11'1 
escuela, Xecotz-Nebaj, septiembre 2,007). 

Compartir las experiencias es una forma de enfrentar los hechos 

traumaticos porque permite conocer, entender y darles un significado, pero 

compartir no siempre disminuye 11'1 tension. Esta situacion influyo de manera 

directa e indirecta en 11'1 comunidad, en su dinamlca y en las relaciones entre las 

personas debido a que "en situaciones dificiles las personas tienen necesidad 

de eompartir las notieias negativas y positivas, esto puede Ilevar a 11'1 

amplifieaeion y distorsion de 11'1 realidad,,79. Las exhumaciones fueron un ejemplo 

en 11'1 creaci6n de opiniones que expresaban el acuerdo porque se reaUzaran 

estos procesos, una de las razones se basaba en que podian estar igualmente 

afectadas y tener experiencias similares, otras estaban en desacuerdo porque 

podian representar una amenaza para ellos 0 bien porque sus ritmos de vida 

eran diferentes. 

".. .las exhumaciones son buenas para busear los restos que se quedo 
enterrados. Es bueno que vamos a sacar los restos porque es el mismo de 

79 6p. Cit: Beristain, RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL. pag. 126 
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nosotros y si no se queda alii, en cambio si 10 vamos a sacar vamos a... vamos 
a estar bien". (Habitante de Xecotz, mujer, reuni6n grupal, septiembre 2007). 

".. .yo digo que si es bueno porque los huesos tienen que estar en el 
cementerio, en cambio estaban regados como que fueran saber que, entonces 
es mejor que los saquen de ah/ y los entierren en donde se debe". (Habitante 
de Xecotz, mujer, septiembre 2,007). 

".. .pues todos fuimos ah/ pero no todos estsbemoe diciendo que era bueno 
hacer eso porque unos dec/an que para que sacar/os si ya estan muertos, en 
cambio otros dec/an que si hab/a que sacar/os para que descansaran en paz y 
ellos estuvieran tranquilos". (Habitante de Xecotz, mujer, septiembre 2,007). 

Las creencias religiosas entendidas como procesos subjetivos que 

permiten a las personas mantener un vinculo abstracto y de fe con una fuerza 

superior que luego se manifiestan objetivamente de distintas formas, son un 

factor determinante en la manifestaclon de apoyo hacia las personas que 

realizan estos procesos. Cada religion tiene su particularidad e ideologia acerca 

de la concepcion de la vida y la muerte del ser humano, 10 que les impulsa a 

participar 0 no en estas actividades debido a que en cada una de sus acciones 

sienten sobre sl las repercusiones de estar actuando bien 0 mal ante los olos de 

"Dios" que es vista como una Figura patemalista y castigadora, que por medio 

de la obediencia y del pecado instala de manera inconsciente la culpa, temor y 

verguenza ante la "justicia divina". 

".. .entonces habian unos que si estaban de acuerdo y otros que no estaban de 
acuerdo, porque hay unos que dicen que por que los sacan, para que quieren 
los restos si ya estan muertos... por ejemplo, por la religi6n, los cat6licos 
estaban de acuerdo para hacer las exhumaciones, dec/an "es pecado porque 
esien so/itos alii y hay que sacar los restos y pasar/os al cementerio". Ahora los 
evangelicos dicen otra cosa, "no porque eso es pecado, c6mo los vamos a 
sacar si ya esten muertos, entonces no estamos de acuerdo de eso", ese es el 
caso que estaba en la aldea". (Maestra de la escuela, Xecotz-Nebaj, septiembre 
2,007). 

".. .las otras iglesias evangelica cuando se hizo eso alii, dice que no, porque es 
hueso alii y la gente saber d6nde se 10 lIeva y son huesos alii se muri6 se 
muri6.... Hay unas personas que no quiere a sacar los restos, pero no muchos 
sino la mayor/a, la mayor/a si quiere si esta de acuerdo". (Miembro del 
COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007). 
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Beristain hace referencia en uno de sus postulados que la dimensi6n de 

solidaridad y compromiso supone la base de la confianza y reconstrucci6n de 

las relaciones. Pero, las opiniones de las personas de la comunidad 

evidenciaron cierto desacuerdo, debido a que a pesar de haber estado 

informados no todos apoyaban la realizaci6n de las exhumaciones. Lo que 

provocaba en los familiares interesados en este proceso a sentirse poco 0 no 

apoyado por su comunidad y por sus familiares. 

"...ella eslaba muy lriste porque solo ella es la que se ha preocupado para que 
los restos de su papa sea dignificado, ella tiene otras hermanas pero elias no 
quieren saber nada del asunto. Elias no han estado acompaiiando muy 
cercanamente a este proceso y tampoco en la excevecion". (lnformes del 
Equipo de Acompaiiamiento Psicosocial e Investigacion en el marco de las 
exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

Las motivaciones que lIevan a los grupos e instituciones a actuar para 

denunciar las exhumaciones 0 apoyarlas, presentan creencias generalizadas, 

que se basan en los motivos 0 razones que mueven a los individuos a participar 

en movimientos. Y poseen como base principal situaciones ambiguas, primero 

por la ansiedad que representa el lIevar a cabo una exhumaci6n, marcada por 

sentimientos de inseguridad en ser participes del acto significativo, temor por 

desenterrar la historia 0 ser atacados por los victimarios, y segundo el agrado 

que representa el reencontrarse nuevamente con sus familiares. 

Con la aparici6n de estas actitudes que generan ansiedad, las personas, 

pueden reestructurarla para definirla, tomar una decisi6n y ser participes del 

apoyo emocional, informativo 0 material que puedan necesitar en el momenta 

de las reuniones 0 bien fuera de estas, Pero es importante tomar en cuenta que 

los familia res, al momenta de hablar y contar sus experiencias, vuelven a vivir 

los hechos violentos, trayendo al presente imagenes, pensamientos y 

sentimientos de las atrocidades del pasado. 

Es por eso que los encargados de escuchar y los exponentes de sus 

vivencias deben tomar el encuentro con suma cautela porque el hablar permite 
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la construcclon de las narrativas de sus hislorias. Para que en conjunto se 

retome la importancia que tiene el apoyo social as; como el trabajo comunitario, 

el cual favorece la busqueda de justicia, y reparacion social hacia las victimas 

de guerra. Se ha hablado de los efectos surgidos con el CAl, asl como los 

problemas que se agudizaron mas, con los 36 alios de violencia, se daM 

infraestructura, se cambiaron patrones de vida, ademas se altere el 

funcionamiento familiar, la desorqanizacion social y hubo cambios culturales 

importantes. 

Pero estos dartos no rompieron los lazos estrechos con los familiares 

)
,	 

desaparecidos 0 asesinados, sino que las familias denunciantes han tornado 

valor para reclamar por la dignificacion de sus seres queridos, fuerza de la vida 

que les ha permitido buscar y desenterrar la historia. Y que se han visto en la 

necesidad de buscar en quien apoyarse dentro como fuera de su comunidad, 

A traves de las redes de apoyo, las cuales estan dotadas de condiciones 

emocionales, basadas en la eslima, reciprocidad, pero mas importante aun, en 

la comunlcaclon horizontal, porque permite la igualdad de todas y lodos. Es que 

los sobrevivientes se acercan a los grupos e instituciones para buscar soporte 

emocional e informativo asi como beneficios economicos, Para lograr la 

realizacion de las exhumaciones. 

".. .en cuanto a la comunidad pues nos apoyaron nada mas las ramilias que 
tienen algun muerto". (Habitante de Xecotz, mujer, reunion grupal, octubre 
2007). 

u •• •algunos se ayudaron unos a otros, los que estan aqui cerca. Siempre los que 
ayudaron los auxiliares, las autoridades sacaron veinte y se los lIevaron a 
levantar los muertos... solamente el apoyo de las comisiones que lIego aqui, 
ahora los que esten aqui cerca siempre ayudan un poco, pero no mucha, un 
poco, es un apoyo que se hace entre la gente". (Habitante de Xecotz, mujer, 
reunion grupal, octubre 2007). 

Por medio de las relaciones sociales se conforman las redes formales e 

informales, las primeras se caracterizan porque son de caraeter voluntario 
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porque se refieren a la busqueda de un apoyo especifico, mientras que las 

informales se conforman por relaciones intimas 0 de confianza. 

Las redes deben ser complementarias ademas necesitan una de la otra, 

para interactuar, en este caso los eventos relacionados con situaciones dificiles 

como 10 fue, el sufrimiento de la guerra fria. "Para desarrollar procesos de 

rearticulaci6n social comunitaria, de reconstrucci6n de las relaciones sociales, 

del grupo y de la comunidad,aD. Porque estas manifestaciones les permite a las 

personas tener sentido de pertenencia e identificaci6n con los otros. 

Pero tamblen hay que tomar en cuenta que las relaciones sociales 

dependeran de los objetivos que posea cada persona tal y como la menciona 

Beristain en su libra Reconstruir el Tejido Social; "no consiste en la mera 

existencia de una red objetiva de relaciones sociales 0 personas, sino en que 

esa red sea funcional y percibida por las personas como una fuente de apoyo y 

comprenskm, ayudando asi a enfrentar los hechos traumaticos, conocerlos, 

entenderlos y darles un significado"s1, para que el grupo comparta las mismas 

experiencias. 

En esta investigaci6n el apoyo social fue investigado a partir de su 

aspecto funcional 10 que permiti6 identificar el valor 0 la importancia que 

representa tanto el apoyo material. el informativo, as! como el emocional. EI 

cual fue valorado de acuerdo al momento, la necesidad 0 la situaci6n cotidiana 

y por 10 tanto debia satisfacer una 0 varias necesidades inmediatas. Asi como la 

forma en que se brindaba, ya sea de manera concreta y objetiva (recibir 

alimentos, ropa, entre otros), tal y como se presenta el beneficio material 

praporcionando de esta manera bienestar a las personas. Es a partir de esta 

situaci6n en que la distinci6n objetivo-subjetiva del apoyo social se evidenci6 

so 6p. Cit. PROTOCOLO PARA LA ATENCI6N EN SALUD MENTAL A POBLACIONES QUE SUFRIERON 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOSY VIOLENCIA POLITICA, DURANTE EL CONFLICTO ARMADO 
INTERNO. Pag. 37. 

" 6p. Cit. Beristaln. RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL. Pag. 123 
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debido a que cre6 distorsiones y posicionamientos respecto a la importancia del 

apoyo recibido. 

".. .Ia comunidad pues no tiene mucha conciencia de que se presentan a esta 
reunion pero hay unos que no todos pues pero si hay unos que dicen que para 
qua venir si solo viene y se cansan". (Habitante de Xecotz, mujer, reunion 
grupal, octubre, 2007). 

La subjetividad de cada una de las personas reconfigurada a partir de 

sus vivencias durante el CAl y posteriormente por el desplazamiento que 

tuvieron que pasar de sus lugares de origen hasta donde se encuentran ahora, 

puso de manifiesto la percepci6n que tenian en cuanto al apoyo social y sus 

manifestaciones, pues expresaron que no se ha recibido ninqun tipo de 

beneficio, ninguna ayuda por parte de la comunidad, de organizaciones 

inclusive ninguna ayuda por parte del Estado, es as! como 10 denuncian los 

pobladores de la comunidad de Xecotz. 

".. .perdimos muchas cosas y no hay ningtJn epoyo que hemos recibido de 
nadie". (Habitante de Xecotz, mujer, reunion grupal, octubre, 2007). 

".. .si hemos reafizado ya la exhumecion pero no hemos recibido ningtJn apoyo 
en cuanto algunas organizaciones ni proyectos". (Habitante de Xecotz, mujer, 
reunion grupal, octubre, 2007). 

".. .fa comunidad no nos apoy6, ni el alcalde solamente los famifiares trabajamos 
pero no recibimos ninguna ayuda de la comunidad". (Habitante de Xecotz, 
mUjer, reunion grupal, octubre, 2007). 

".. .estamos abandonados por el Gobierno y otras instituciones". (Habitante de 
Xecotz, mujer, reunion grupal, octubre, 2007). 

".. .aqui no nos han venido a ayudar, aca solo nos ocasionaron danos y despuas 
se olvidaron de que existiamos". (Habitante de Xecotz, mujer, reunion grupal, 
octubre, 2007). 

".. .pues aqui la verdad el dana no se calcula a las famifias, ninguno nos apoya 
y no hay nada pues, asi como animal nos abandonan". (Habitante de Xecotz, 
hombre, reuni6n grupal, octubre, 2007). 

".. .pues hasta hoy fecha no sa que hacer porque tampoco he recibido ayuda de 
otra organizaci6n 0 el gobierno y me rechazaron mi papeleria y no sa que 
hacer, simplemente me queda con las manos cruzadas y estoy desesperado". 
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(Habitante de Xecotz, hombre, entrevista hecha por Santos Castro, septiembre, 
2007). 

La negligencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones ha 

generado sentimientos de rabia, derivados de la mala atenci6n y olvido de las 

comunidades los cuales provocaron dafos en las personas que repercuten en 

su comportamiento con la aparici6n de sintomas como tristeza, duelo intenso, 

desesperanza, sentimientos de injusticia, actitudes de silencio y pasividad aun 

cuando no estaban de acuerdo 0 no compartian una decisi6n, contribuyendo asi 

a la apatia y el conformismo. 

EI enfrentamiento armado culmin6 con la firma de la Paz en el ana de 

1,996, con ella se crearon acuerdos destinados al resarcimiento, dignificaci6n, 

rehabilitaci6n y reparaci6n psicosocial, pero que lamentablemente hasta el dia 

de hoy estes no han cubierto con las necesidades de los sobrevivientes, que 

con su testimonio tratan de manifestar su descontento por violaciones a los 

derechos humanos. 

•...verdaderamente la gente ninguno aqui ha recibido nada ningun proyecto ... 
Muchas gentes perdieron la vida y el Gobiemo que tue el que firma la paz y 
Berger que hasta ahora no ha cumplido con el Programa de Resarcimiento, no 
ha cumplido". (Habitante de Xecotz, hombre, reunion grupal, octubre, 2007). 

"...nuestra solicitud es para los de resarcimiento que hoy en dia no nos han 
tomado en cuenta y eso queremos que nos tomen en cuenta". (Habitante de 
Xecotz, mujer, reunion grupa/, septiembre, 2007). 

".. .pedimos entonces pues que cumplan pues su compromiso el Estado, por 
todos los danos que pasamos". (Habitante de Xecotz, hombre, reunion grupal, 
septiembre, 2007). 

' ..Pero yo 10 que quiero es que nos reconozca algo el gobierno de todo 10 que 
pasamos. Pues mucho tiempo es 10 que suitimos y es triste, 10 peor es que nos 
dejaron por un lado del programa, la verdad tambien los representantes 0 los 
tecnoos que trabajan en el programa de resarcimiento no nos apoyan nada, no 
recibieron nuestra papeleria, pero entonces algunos pape/erias son las que nos 
hacen falta pero no se si nos aprueban todavia 0 no". (Habitante de Xecotz, 
hombre, entrevista hecha por Santos Castro, septiembre, 2007). 

98 



Estas opiniones infJuyeron en gran medida en los familiares, pues 

adernas de los procesos que se estaban trabajando, tarnblen en ese tiempo de 

estudio y permanencia en la comunidad, el tema relacionado con el 

resarcimiento y el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) estaba muy 

mencionado y acaparaba la atenclon de los familiares, quienes en su mayoria 

no eran beneficiados per este programa, 10 cual hizo que se sintieran excluidos, 

no apoyados, no tornados en cuenta e incluso desvalorizados en cuanto a su 

condlclon de ser humane y ser viviente. 

EI hecho de estar interesados y ser tornados en cuenta por el Programa 

Nacional de Resarcimiento no significaba que las personas estuvieran 

esperando solamente la cornpensacion econornica por 10 daiios ocasionados. 

Por el contrario, las personas referian que aunque se les diera una cantidad de 

dinero esto no iba a sanar las heridas, curar el dolor 0 revivir a sus seres 

queridos. 

•...van a pagar a nuestros finados, pero sabemos que un ser no tiene precio es 
invaluable porque si contamos cuanto tiempo vive una persona y cuanto gana 
por eno, para 10 que estan dando es muy poco 6 sea que no /lena el vecio de 
las personas", (Habitante de Xecotz, mujer, entrevista reaJizada por el Equipo 
de Acompeiiemietito Psicosociel e Investigaci6n en el marco de las 
exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

•...no son los muertos los que van a pagar directamente sino que es un apoyo 
para las famiJias que perdieron sus seres queridos, es decir, como si es un 
hutto, es un hurto 10 que pagan. La verdad las personas que mur/eron son 
personas, no animales, tendr/an que pagar y reconocer todo esto, porque 
tembien perdimos nuestras viviendas, bienes, an/males, nuestros terrenos", 
(Habitante de Xecotz, hombre, entre vista hecha por Santos Castro, septiembre 
2007), 

La reparacion debe de ser dirigida principalmente a vietimas y 

sobrevivientes perc tarnbien a comunidades que han sido afeetadas y es 

entendida como "el conjunto de medidas y politicas on"entadas a restituir los 

derechos y mejorar la situacion de las victimes, esi como promover reformas 
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po/iticas que impidan la repetici6n de la violencia,82, a traves de 

compensaciones econ6micas, programas de salud, educaci6n para victimas, 

conmemoraciones y expresiones de memoria colectiva, asl como peticiones de 

perd6n a la poblaci6n. 

"...ahora estamos como viudas pero no hay ninguno que nos apoya que nos 
ayuda a causa de la violencia somos pobres, somos nada, somos nadie". 
(Habitante de Xecotz, mujer, reunion grupal, octubre 2007). 

".. .10 que dicen las mujeres, nosotros somos pobres, no tenemos rope, los 
patojitos de las mujeres no tienen ropa, los viejos no tenemos ropa, somos 
pobres, nosotros estamos como en la guerra, somos pobres, nosotros estamos 
perdidos pero como hace mal, que hacemos estamos en la montana cuando va 
a salir de la montana, igual es ahora para nosotros, es como estar alia pero 
nadie se ecom« de nosotros, pues estamos sufriendo mucbo". (Habitantes de 
Xecotz, mujeres, reunion grupal, octubre 2007). 

".. .nosotros aca necesitamos pero estamos olvidados". (Habitante de Xecotz, 
hombre, reunion grupal, septiembre, 2007). 

u • ..estoy aqui porque por causa de la guerra que no tenemos nada, no tengo 
nada pues no tengo terrene" (Habitante de Xecotz, hombre, reunion grupal, 
septiembre, 2007). 

".. .pues me pongo triste por toao 10 que deja la guerra. Pues la gente que pues 
reunimos de 10 mal que estamos porque no nos pueden dejar as! el Estado no 
podemos manifestar, tal vez no vamos porque no esta becho". (Habitante de 
Xecotz, hombre, reunion grupal, sept!embre 2007). 

Cada uno de estos sentimientos expresados por los integrantes del grupo 

en la comunidad, puso de manifiesto las condiciones en las que han vivido y 

que actualmente estan viviendo. Estas condiciones han permitido que las 

personas se sientan desprotegidas y por 10 tanto, esa situaci6n no les permite 

percibir el apoyo brindado por otras personas, que especialmente se ha 

manifestado en su funci6n emocional e informativo. 

Debido a que el proceso de percepci6n es diferente en cada ser humano 

y cada quien integra los estimulos transformandolos en experiencia utll de 

acuerdo a sus necesidades, algunas de las personas, estaban de acuerdo en 

que si han recibido beneficios. Otros manifestaron haber recibido ayuda pero 

"Op. Cil. Inslitutolnteramencanc de Derechos Humanos. VERDAD. JUSTICIA Y REPARACION. pag.24. 
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que necesitaban mas de esta 0 que fuera de otro tipo, para que de esta manera 

ellos supieran que hacer 0 saber c6mo organizarse no s610 en los procesos de 

exhumaci6n sino tambien a nivellocal comunitario. 

EI apoyo emocional que puede brindarse por profesionales de la 

psicologia por medio del acompaiiamiento psicosocial, por instituciones, 0 por 

personas de la misma comunidad porque permite "Ie manifestaci6n, la 

posibilidad de alguien con quien hablar, pennite fomentar sentimientos y 

vinculos afectivos asi como dar la sensaci6n entre las personas de ser alguien 

importante, alguien que interesa a los demes, se sienten con protecci6n y 

seguridad. Junto a este, el apoyo infonnativo resulta ser importante ya que 

pennite transmitir a las personas infonnaci6n en beneficio de ellos, infonnaci6n 

que resulta ser veridica y que ademas puede cumplir con la funci6n de guiar y 

ayudar a comprender situaciones que existen en las personas y que 

posiblemente les esta afectando en sus vidas"B3. Este soporte emocional no se 

evidenci6 como importante, para el grupo pero si se expres6 especialmente 

entre las seiioras, culturalmente las mujeres poseen mayor posibilidad de 

expresar sentimientos pero esto no quiere decir que los hombres no se 

interesaran en saber c6mo estaban las otras personasdel grupo. 

•...algunas mujeres se comunican y algunas se apoyan, se platican y ven como 
esien, se preguntan como estsn ustedes, c6mo amaneci6, preguntar y apoyar. 
Tal vez no apoy6, tal vez si apoy6, entre todos se preguntan como estan. estes 
triste 0 no, c6mo amaneciste 0 c6mo vas en 10 que estas haciendo, verdad, asi 
dice ella que no todos pero si habia quienes les preguntaban como estaban". 
(Habitante de Xecotz, mujer, reuni6n grupal, octubre 2007). 

' .. .yo, la gente no me conoce y yo tampoco, pero gracias a la comunidad me 
pude abrir y por eso es que estoy aqui". (Habitante de Xecotz, hombre, reuni6n 
grupal, octubre 2007). 

"...ahora estoy viviendo aca en Xecotz gracias por la poblaci6n la comunidad 
me recibi6 y yo sembre un mi poco de maiz". (Habitante de Xecotz, hombre, 
entrevista realizada por Santos Castro, septiembre 2007). 

".. .ella agradecla el hecho de que iniciaramos este camino juntos, ya que para 
ella era imporlante saber que en este camino no se encuentra sola". (Habitante 

ea Op. Cit. Barron.APOYOSOCIAL pag. 17 
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de Xecotz, mujer, entre vista realizada por el Equipo de Acompaiiamiento 
Psicosocial e Investigaci6n en el marco de las exhumaciones en Guatemala, 
ECAP, Nebaj, 2007) . 

•" .ya lIegaron otra vez pues gracias aDios y bienvenida a elias que vinieron 
hoy, entonces dice que gracias a elias que ya lIeg6 entonces Ie vamos a dar la 
bienvenida a elias". (Habitante de Xecotz, mujer, reuni6n grupal, octubre 2007). 

•" .gracias a elias, porque elias vienen aqui, sufren frio, sufren al caminar y 
tambi{m sufren hambre; asi como ahorita en este tiempo sufren porque no se 
puede pasar en el derrumbe. Entonces yo les agradezco su presencia y que se 
preocupen de nuestro sufrimiento ya que aqui antes no se han preocupado y 
tampoco sabiamos de los tn!lmites porque ahora nadie 10 habia hecho, entonces 
ojala elias lIeven nuestras palabras para que el Estado asi cumpla por los daiios 
ocasionados". (Habitante de Xecotz, hombre, reuni6n grupal, octubre 2007). 

": .asi como hacen y dicen ustedes, nos vienen a animar pues, nos dan ideas, 
nos vienen a alegrar, a calmar la tristeza. Nos vienen a enseiiar a hablar de 
cosas que nos sirven, pues nos tienen contentos, y asi son las cosas que 
ustedes vienen a animar a uno pues, porque uno pues necesita y no todos 
hacen eso verdad y ustedes vienen a ayudarnos, a acompaiiar y ayudar a 
nosotros". (Habitante de Xecotz, mujer, reuni6n grupal, octubre 2007). 

Estos escuchas lIamados tarnblen confidentes deben proporcionar redes 

y ambientes seguros de empatia y desahogo, porque se sabe que las personas 

que cuentan con por 10 menos alguien a quien contar sus experiencias, que 

posiblemente fueron sometidas a presiones iguales, presentan menos 

perturbaciones psicol6gicas. 

Por otro lado, el apoyo material el cual los pobladores Ie han dado mayor 

importancia, debido a las carencias que los habitantes presentan, fue el que 

menos se ha brindado durante los procesos de exhumaci6n y el que sequn las 

personas es el que mas necesitan. 

": .10 que me apoya aCB es mi nuera y s610 ella es la que a veces me apoya en 
dinero, en pasajes cuando yo voy a Nebaj". (Habitante de Xecotz, mujer, 
entrevista realizada por Santos Castro, septiembre 2007). 

•...yo siempre estoy necesitada pues soy directamente victima y viuda del 
confficto armado y necesito algo, algiJn apoyo para mis hijos. Hay muchas 
necesidades que tenemos yo he escuchando que hay algunas instituciones que 
apoyan en construcciones de vivienda, me gustaria pues contactar estas 
instituckmes, de repente nos pueden apoyar en nuestra comunidad con una 
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vivienda porque no tenemos vivienda, no podemos nosotros construir una 
vivienda formal porque no tenemos dinero". (Habitante de Xecotz, mujer, 
entrevista hecha por Santos Castro, septiembre 2007). 

Los proyectos productivos 0 los proyectos dotados de beneficios 

econ6micos han sido, los Que menos han mostrado apoyo debido a Que 

muchas de las instituciones no se dedican a esto no han tomado en cuenta a la 

comunidad de Xecotz 

EI soporte infonnativo tarnbien se ha presentado pero sobre todo ha sido 

expresado por organizaciones extemas a la comunidad qulenes han lIegado a 

trabajar con ellos y les han lIevado infonnaci6n certera, de c6mo se hace una 

exhumaci6n, el tiempo de espera de los finados, aclarar rumores respecto a las 

osamentas, con el fin de disminuir la ansiedad de los familiares y adernas de 

presentarles nuevas alternativas de organizaci6n comunitaria. 

".. .tenemos un grupo organizado a treves de la institucion ECAP que ellos estan 
dando tsmbien capacitacion, y estamos organizados por el momento. Tuvimos 
una reunion y asi fue como organizamos el grupo pues nos explicaron como 
trabajan ellos y tenemos algunas informaciones". (Habitante de Xecotz, mujer, 
entrevista realizada por Santos Castro, septiembre 2007). 

".. .nos vienen a visitar aca por paTte de ECAP, por medio de ellos, de la 
organizacion, nos traen informacion 0 algun apoyo de otra institucion para que 
nos puedan apoyar de algun proyecto". (Habitante de Xecotz, mujer, entrevista 
realizada por Santos Castro, septiembre 2007). 

".. .gracias a estos consejos de que podriamos hacer, la verdad no tenemos un 
comiie organizado pero podriamos organizar y a trsves de ese comite 
podriamos trabajar". (Habitante de Xecotz, mujer, entrevista realizada por 
Santos Castro, septiembre 2007). 

u •• •deberia de haber algun apoyo de cuando vienen los restos, seris pues de 
ver alguna insiitucion que puedan apoyar, entonces ellos sabran que actividad 
pueden realizar". (Habitante de Xecotz, mujer, reunion grupal, octubre 2007). 

"...a traves del programa movimiento de desarraigados que nos trajeron la 
informacion, ojala que haya alguien que nos apoye en cuanto al tramite de 
nuestra papeleria, nosotros tenemos necesidad, asr como hablaban otras 
senoras, no tenemos nada de un buen desarrollo de nuestra comunidad y de 
nuestras familias porque no tienen algun responsable 0 algun comite que 
trabaja sobre el grupo". (Habitante de Xecotz, hombre, entrevista realizada por 
Santos Castro, septiembre 2007). 
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Esto indica que sl se han existido expresiones de apoyo, pero no todos 

los que las recibieron, las percibieron pues en ese momenta no lIenaban las 

expectativas de sus necesidades. Esta distinci6n subjetiva esta influida por la 

personalidad, pues el apoyo se percibe de acuerdo al c6mo la persona se 

siente querida, se siente parte de una red de comunicaci6n y de obligaciones 

que cuidan de aI, que Ie hacen sentir valorado y estimado. Por medio de 

procesos cognitivos acerca de 10 que la persona cree 0 espera. "percibir que 

existe apoyo social disponible, aunque sea falso, aumenta el bienestar 

psicol6gico y aunque no se reciba ese apoyo como tal esa percepci6n puede 

creer efectos beneficiosos para las personas"84. EI apoyo recibido algunas 

veces tiende a ser materializado, pero junto al apoyo percibido son importantes 

y pueden incrementar el bienestar personal. 

Por este motivo se busco las experiencias de otras personas de la 

comunidad ajenos al grupo de denunciante, acerca de las manifestaciones de 

apoyo que han brindado en la comunidad, especialmente durante los procesos 

de exhurnaclon, ante 10 cual se obtuvieron comentarios de que si se ha ayudado 

no solo en las ultirnas exhumaciones sino desde que se hizo la primer y mas 

grande exhumaclon, 

"...y los que no tenian dueno se los lievaron y cuando vienen esos la 
comunidad los recibe... esa vez parece que treinta que la comunidad Ie toc6 
enterrar.... los que no tienen dueito les toeD a la comunidad recibir y enterrar/os 
aqui". (Miembro del COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007). 

".. .como COEDUCA se ha apoyado a los fami/iares, se abri6 un espacio en la 
escuela para que se hablara del tema. EI alcalde auxiliar en grupo juntaba a la 
gente, 0 les da char/as a la gente para que trabajen bien pues, como van a 
hacer 0 van a comprar una estufa que 10 estan ofreciendo unas organizaciones 
alii, asi hace el auxi/iar Ie transmite a la gente para que asi sepan, si asi es". 
(Miembro del COEDUCA, hombre, Xecotz, octubre 2007). 

"".fa gente les colabora cuando tienen deseos que se exhumen el restos y 
encontrar las osamentas, si les gusta la gente. 0 sea que si se da un apoyo Si, 
si se da siempre un apoyo, siempre se colabora". (Miembro del COEDUCA, 
hombre, Xecotz, octubre 2007). 

.. 6p. Cit. Barron. APOYO SOCIAL. pag. 34 
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u•••como ser humano uno recuerda todo eso pues si no que uno diga esto y con 
esto uno ve una forma asi senci/la de calmar a la gente, animar a la gente a 
trsves de las motivaciones, la gente despierla poco a poco alii es donde la 
gente razona un poco". (Maestra de la escuela, Xecotz-Nebaj, septiembre 
2007). 

U •••yo /Ievo cuatro enos de trabajar con bBsico, pero no es simplemente de tocar 
este tema, en el libro aparece ese tema como fue el conflicto armado, en que 
ano empezo, que gobiemo empezo eso y al terminar la guerra quien firma la 
paz... entonces se aprovecha ese tema pues hay que meterle otro poquito pues 
para que eso pueda agregarse. Y nosotros Ie dejamos un trabajo de como fue 
la guerra aqui en esta aldea, como fue si estuvo bien 0 que cosas Ie dejo 
buenas 0 malas a su papa 0 a su abuelito, que consecuencias daba la guerra 
para ver como 10 trabajan". (Maestra de la escuela, Xecotz-Nebaj, septiembre 
2007). 

U •• .10 primero que se hizo fue informar a los fami/iares de 10 que les iban a 
solicitar en la entrevista, de forma general resaltando que no hay ningun 
problema si no recuerdan algo". (Informes del Equipo de Acompanamiento 
Psicosocial e Investigacion en el marco de las exhumaciones en Guatemala, 
ECAP, Nebaj, 2007). 

"...y como es normal en cada excevscion siempre los fami/iares /Iegan para 
ayudar a sacar la tierra con los antropologos, hasta que se encuentran los 
restos del finado/a solo en este caso los familiares ayudan, ya despues Ie toca 
que trabajar a los experlos limpiar y tomar fotos al lugar". (Informes del Equipo 
de Acompanamiento Psicosocial e Investigacion en el marco de las 
exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 2007). 

u•••este dia dona Maria Marcos se hizo presente para acompanar a don Miguel 
aunque sea solo un momento, ya que decia que juntos habian puesto la 
tienuncie". (Informes del Equipo de Acompanamiento Psicosocial e 
Investigacion en el marco de las exhumaciones en Guatemala, ECAP, Nebaj, 
2007). 

Estas expresiones ponen de manifiesto que en la comunidad sl han 

existido personas que han colaborado y brindado ayuda en diferentes 

momentos; por ejemplo: compartir de la historia con los alumnos de la escuela, 

el cual representa transmitir de generaci6n a generaci6n los hechos que han 

marcado a la comunidad de Xecotz, para que estos hechos violentos no se 

repitan nuevamente, preguntar y apoyar a las personas para que sigan en sus 

procesos de exhumaci6n, porque como se ha mencionado anteriormente, las 

exhumaciones suelen ser procesos lentos y desgastantes para los familiares 

denunciantes. 
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Asimismo, ha existido apoyo por parte de otras organizaciones, entre 

elias del Equipo de Estudios Comunitarios y Acci6n Psicosocial ECAP quienes 

son los mas mencionados y conocidos en el lugar al igual que uno de los 

integrantes de Asociaci6n Movimiento de Victimas Para el Desarrollo Integral 

del Norte del Quiche ASOMOVIDINQ. 

Es necesario mencionar ademas que durante la estancia y el trabajo 

realizado en la comunidad, se comparti6 con el grupo y se reflexion6 acerca de 

la importancia del apoyo social, sus manifestaciones y percepciones 10 que 

propici6 que las personas se sensibilizaran acerca de las ventajas que se tiene 

el trabajo en equipo, el apoyo de unos con otros y las muestras de solidaridad 

entre el grupo de victimas. 

". ..para mi si es importante porque aprendemos muchas cosas experiencias 
aunque no haya ningCtn apoyo es importante para mi aprender muchas cosas y 
compartir experiencias con el grupo". (Habitante de Xecotz, mujer, reuni6n 
grupal, septiembre 2,007). 

".. .dona Maria decia que esta de acuerdo con hacer las reuniones en otra 
ocasi6n porque reunir y compartir otras experiencias con los compeneros y con 
ustedes que viene a visitarnos y apoyamos con consejos para salir adelante". 
(Habitante de Xecotz, mujer, reuni6n grupal, septiembre 2,007). 

".,.es importante participar en la reuni6n para dejar algunos consejos y que la 
verdad nuestra comunidad tiene mucha necesidad y que ustedes puedan /Ievar 
el mensaje a otras instituciones y que nos apoyen pues en algo porque aqui y 
gracias a la organizaci6n que nos vienen a visitar y que esta de acuerdo en 
seguir reuniendonos". (Habitante de Xecotz, mujer, reuni6n grupal, septiembre 
2,007). 

". ,.agradecerles a ustedes que viene a visitarnos y a compartir experiencias y 
ver pues la necesidad que tiene la comunidad y del grupo pues necesitamos 
mucha ayuda y queremos saber un poco de c6mo vamos en el Programa de 
Resarcimiento como va nuestra situaci6n y ver como va el trabajo de e/los 
porque ya tenemos mucho tiempo de ir a preguntar". (Habitante de Xecotz, 
mujer, reunion grupal, septiembre 2,007). 

Las reuniones pennitieron la apertura de espacios para obtener 

infonnaci6n necesaria para la realizaci6n de la investigaci6n. tarnbien penniti6 

que ellos se identificaran como grupo de victimas, asl mismo se les motiv6 para 

que solos pudieran seguir reunlendose y platicar acerca de sus dificultades 
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durante los siguientes procesos de exhumaci6n y de esta manera trabajar 

como comunidad, que es "es definida como un conjunto de personas que 

habitan en un mismo territorio que mantienen lazos y cierlo interes en comun"B5 

10 que les da un sentido de pertenencia y a la vez les permite sentirse 

identificados con las otras personas que tarnblen forman parte de su comunidad 

para mantener una red de apoyo, que funcione para que puedan resolver sus 

propios problemas a traves del fortalecimiento, la comunicaci6n aumentando los 

vinculos y las relaciones con los otros miembros de la comunidad. 

".. .esta bien que el grupo toma la decision y ya 10 hicieron y estan bien aqui y 
gracias pot venimos a compartir la reunion y las experiencias y que estamos 
plat/cando un poco a cerea de nuestros problemas". (Habitante de Xecotz, 
mujer, reunion grupal, septiembre 2, 007). 

EI apoyo social se define entonces como un proceso dmamlco en el que 

se intercambiaban recursos (fisicos y emocionales) entre las personas de una 

comunidad, grupo 0 red y este como parte del acompaiiamiento psicosocial 

proporciona muchos beneficios tanto a nivel individual, familiar como 

comunitario en las distintas regiones, lugares 0 comunidades en donde ha side 

posible lIevar y proveer el acompaiiamiento a los familiares interesados en 

procesos de exhumaci6n. 

3.3 Analisis Global 

EI Conflicto Armado Intemo (CAl) ocurrido en el pais, sumado con la falta 

de atenci6n proveniente especialmente del Estado, han sido parte de la 

opresi6n dirigida principalmente hacia los pueblos indigenas, manifestado a 

traves de la violencia pollnca, actos discriminatorios, violaciones y exclusiones 

sociales, cuyo objetivo principal es beneficiar a un sector minoritario, pero que 

poseen mayo res recursos econ6micos y que a traves del abuso de poder, han 

marcado la historia de Guatemala, dejando huellas imborrables en la memoria 

de las y los guatemaltecos. 

"Cp. Cit. APOYO SOCIAl. EI Apoyo Comunitarto Como Propuesta de Intervendon cen Refugiados. P~g. 165. 
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Muchas han sldo las comunidades afectadas por las atrocidades de 

guerra, creadas intencionalmente para dafiar la dignidad humana, planeadas 

estratepicarnente para perjudlcar a las personas. En este caso se tom6 en 

cuenta las experiencias de vida de una comunidad lxll, lIamada Xecotz; en ella 

habitan alrededor de 80 familias, que subsisten principalmente de la agricultura, 

pero que lamentablemente no logran satisfacer completamente las necesidades 

basicas que necesita toda persona para sobrevivir. Las condiciones de vida de 

los pobladores son precarias; no existen servicios de salud y la infraestructura 

de vivienda es minima. 

Los problemas mencionados anteriormente, se agudizaron aun mas 

durante el periodo de enfrentamiento armado, en el cual se cometieron muchas 

violaciones a los Derechos Humanos, entre elias se pueden mencionar; 

masacres, tortura, persecuci6n, asesinatos, desplazamiento forzoso, entre 

otros. Estas operaciones militares dejaron dolor y sufrimiento en los corazones 

de las personas, que fueron obligadas a huir hacia las montaiias para 

resguardarse y poder sobrevivir. No obstante, la huida, fue un mecanisme de 

afrontamiento que las personas utilizaron para salvar sus vidas, pero esto 

represent6 el desprendimiento de los lazos familiares y comunitarios, pero mas 

importante aun la muerte de personas, debido a que las condiciones sociales, el 

clima, la pobreza, el hambre, la tristeza, el miedo, el susto y las distintas 

enfermedades flsicas no permitieron que muchos pudieran mantenerse con vida 

en las montaiias. 

Es importante mencionar que esta aldea fue creada como Aldea Modelo, 

estrategia planeada por el ejercito para mantener controlada a la poblaci6n. 

Dicha estrategia consistia en concentrar a la poblaci6n de distintos lugares en 

una 0 varias aldeas, hacerlas trabajar por la fuerza y cambiarles las ideas 

acerca de 10 que la guerrilla denunciaba, por ejemplo distribuci6n equitativa de 

la tierra, oportunidades para los pueblos indigenas, igua/dad, bienestar 
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econorntco y social. Es por ello que la comunidad de Xecotz se encuentra 

habitada por personas originarias de comunidades aledafias. 

Las violaciones a los Derechos Humanos no fueron perpetuadas 

unicarnente por el ejercito, sino hay que tener en cuenta que la guerrilla tamblen 

tuvo partlcipacion en estas violaciones. Pero son escasos los datos que se 

tienen registrados acerca de los mlsrnos. Aun aSI, no dejan de tener el tinte 

atroz y cruel que tarnbien lograron aterrorizar a los habitantes. 

Todos estos aetos violentos perjudicaron la subjetividad de las personas 

ocasionando dafios a nivel individual, familiar, comunitario y social, que se 

muestran como resultado normal ante situaciones estresantes a las que fueron 

sometidas. Son muchas las secuelas psicosoclales debido a la prolonqacion 

que se tuvo de opreslon y represion, efectos como violencia intrafamiliar, 

alcoholismo, machismo, migraciones hacia otros palses, especiticamente los 

Estados Unidos de Norte America, deslnteqracion familiar, duelos alterados 0 

inconclusos, asl como sentimientos de culpa, impotencia, descontianza, poca 

partlclpaclon comunitaria e injusticia ante la catastrofe vivida, son las que en la 

aetualidad preocupan a las y los habitantes de esta comunidad porque se 

preguntan para que paso todo esto si ahora estan igual 0 peor que antes de la 

guerra. 

Hasta el dla de hoy muchas personas no han podido expresar sus 

sentimientos de rabia e indignacion por 10 vivido, debido a que temen 

represalias por parte de los vietimarios, 10 que genera, que Guatemala se viva 

una cultura del silencio, apoyada fuertemente por los distintos gobiemos de 

tumo que crean y fomentan historias oticiales, que niegan 10 verdaderamente 

ocurrido y sufrido en este pais. Por 10 que es importante hablar y denunciar los 

actos violentos para que la historia no se repita, porque el que no conoce su 

historia, tiende a repetir1a. 
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La tiona de los Acuerdos de Paz trajo consigo muchas consecuencias 

que para cierta poblaci6n trajo ventajas 0 bien desventajas. Inicialmente no se 

observaban los avances ni los beneficios que estos acuerdos ofrecian 

especialmente para la poblaci6n afectada 0 vfctimas directas del CAl, pues no 

habra avances en el tema de justicia, las personas responsables de tantas 

muertes segufan y siguen impunes. 

Ahora, transcurridos ya 12 aiios de tal evento, pueden apreciarse 

beneficios tales como la realizaci6n de procesos de exhumaci6n de las victimas 

enterradas en cementerios clandestinos en distintas regiones del pais. Estos 

procesos de exhumaci6n son de caracter juridico, politico y social debido a que 

representan la evidencia de los daiios y atrocidades cometidas en contra de 

mucha poblaci6n inocente. 

Las personas sobrevivientes del CAl que dejaron enterrados a sus 

familiares en las montaiias y en distintos lugares, sufrieron no s610 fisica sino 

tarnblen emocionalmente, debido a que no pudieron realizar los rituales, 

atendiendo a su cultura y a las creencias religiosas de la cosmovisi6n maya, 

dando como resultado procesos de duelo abiertos 0 inconclusos. Dichas 

personas continuaron con sus vidas, debieron salir adelante no s610 por sf 

mismos sino tambien por sus otros familiares sobrevivientes (hijos, hermanos, 

padres, entre otros), pero aun asl pasado el tiempo la busqueda de sus seres 

queridos se convirti6 en una necesidad, un motivo que Ie daba sentido a sus 

vidas, pues no se encontraban bien consigo mismos, ni con los difuntos con 

quienes mantenian comunicaci6n a traves de los sueiios. 

EI sufrimiento, la preocupaci6n, el respeto par la dignidad humana, el 

deseo de realizar los rituales que giran en tome a la muerte para restablecer la 

relaci6n vivos-muertos, enterrar adecuadamente a los difuntos, asi como el 

interes y el deseo por saber 10 que pas6, son algunos de los motivos principales 

por los cuales los familiares sobrevivientes se encuentran interesados en lIevar 
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a cabo procesos de exhumaci6n. Pero junto a estos sentimientos, tarnbien se 

encontraban otros; vergiienza, malestar, miedo y ansiedad por participar 0 

colaborar con dichos procesos porque les hacia recordar 10 que pas6 y por 

ende les producla temor de que la historia se volviera a repetir. 

Los procesos de exhumaci6n representaban a su vez un suceso que 

despertaban la desconfianza, desconsuelo, ansiedad, confusi6n inquietud, 

intranquilidad y hasta cierto punto desesperaci6n ante la presencia de rumores, 

los cuales tomaban importancia en la medida en que estes eran repetidos 

generando incertidumbre por la cantidad de tensi6n emocional que provocaba 

en las personas y la validez que ellos Ie daban como parte de un significado 

cotidiano al no encontrar respuesta a su situaci6n. 

Ante tal situaci6n fue necesario brindar y resaltar la importancia del 

acompaiiamiento psicosocial como un elemento que permite a las personas 

hablar acerca de sus experiencias, disminuir el dolor 0 el sufrimiento, buscando 

una reparaci6n no s610 personal sino tambien familiar y comunitario. Este 

acompaiiamiento permite el fortalecimiento y la identificaci6n de valores en las 

personas para que puedan conocerse, empoderarse, buscar mejoras, as! como 

tarnblen reconocer la organizaci6n, la participaci6n, la creaci6n de redes 

sociales que fomentan el desarrollo, crecimiento, identidad y sentido de 

pertenencia. 

EI Acompaiiamiento Psicosocial, es un proceso que requiere el 

establecimiento de la confianza entre las personas encargadas de brindar dicho 

acompaiiamiento y las personas que 10 reciben. A su vez, es necesaria la 

empatia para comprender 10 que las personas estan sintiendo y expresando 

luego de muchos aiios de silencio por 10 que este trabajo implica, 

responsabilidad y respeto para escuchar con responsabilidad las experiencias 

de las personas afectadas con el fin de lIevar a un 6ptima reparaci6n 

psicosocial en la cual se encuentran implicados el apoyo social como una 
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herramienta que proporciona el soporte tanto emocional, informativo como 

material. Las manifestaciones de apoyo se encuentran relacionadas con las 

necesidades que las personas puedan tener en el momento en que se brinda el 

acompafiamiento, 10 que a su vez Ie da importancia a la forma en que es 

brindado y recibido dicho apoyo. 

Con el fin de encontrar apoyo, desahogarse 0 bien recibir una 

compensaclon economlca 0 material, las personas se acercan a distintas 

instituciones, porque estas dotan a la poblacion de distintos medios que esten 

necesitando en ese momento, por ejemplo; beneficios economicos, soporte 

emocional 0 simplemente busqueda de informacion referente a un tema 

especifico, en este caso los procesosde exhumaclon, es de esta manera, como 

surge las redes de apoyo. 

Las relaciones sociales son necesariamente principales para la 

sobrevivencia del ser humano, conformadas por redes formales en las cuales la 

poblacion busco voluntariamente un apoyo, ser acompafiados en la busqueda 

de sus finados y por medio de las relaciones informales buscaron confianza, 

empatia, entre amigos 0 familiares que compartian vivencias similares, como 10 

fue las reuniones de grupo de vfctimas del Conflicto Armado Interno. 

Por eso se hace importante mencionar que aunque el soporte emocional 

"no se ve", porque no deja resultados que la gente pueda palpar 0 tocar, si 

permite la manifestaclon de sentimientos y emociones. Este combinado con el 

soporte informativo que es brindado tanto por organizaciones que trabajaban en 

la comunidad asi como por personas de la misma comunidad quienes 

comparten el mismo idioma, cultura 0 creencias similares, hizo que las 

personas se sintieran mas protegidas y seguras porque se les expllco en que 

consisten los procesos de exhurnaclon y se aclararon rumores. No obstante, la 

mayorfa de pobladores no manifestaron mayor importancia hacia este apoyo 

debido a que no cubrla sus necesidades inmediatas. 
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Por otro lado, los beneficios econornlcos que los habitantes han recibido 

a traves de proyectos productivos, han side mejor aceptados debido a que han 

solucionado problemas a corto plazo, perc este apoyo es el que menos se ha 

brindado durante los procesos de exhurnacion, porque este no es el fin de estos 

eventos significativos pero por las condiciones de vida y el olvido del Estado, 

sumado a la actitud patemalista dirigidas hacia las comunidades, logra que este 

sea el mas importante para ellos, ocasionando sentimientos de abandono, 

soledad y rechazo. 

Las personas de la comunidad mantienen la esperanza de que el 

Gobierno les pueda brindar un sustento material por los daiios causados por el 

conflicto, a traves del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), msntucton 

creada para resarcir a las victimas del CAl, creada con la firma de los Acuerdos 

de Paz y de la cual la poblaclon afectada no se ha beneficiado hasta el dia de 

hoy, 10 cual ha provocado desllusion y confusion entre los pobladores, a causa 

de que no se les traslada la informacion corrscta 0 veridica acerca del objetivo y 

del por que es importante el resarcimiento para los sobrevivientes. 

Adernas, los procesos para evidenciar que un familiar fue vietima de la 

guerra son lentos y en ocasiones se solicita informacion que es dificil de 

comprobar por medio de acta de defunclon, cedula de vecindad, entre otras. 

Esta sltuacion ha propiciado incertidumbre, pues una vez que ellos han 

presentado sus documenlos a la oficina, les dicen que tiene que esperar cuatro 

meses para que les puedan dar informacion acerca de sus papeles. Las 

personas enlonces no tienen la seguridad de aplicar a esle proceso porque si 

falta algun papel, tienen que esperar hasta que les den aviso, obtener 10 que les 

hace falta, lIevarlo nuevamente y esperar por tiempo indefinido. 

La informacion recolectada ha puesto de manifiesto que si se ha 

brindado acompaiiamiento emocional e informativo, en este caso, al grupo de 
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familiares del CAl, por parte de instituciones y de familiares 0 representantes de 

la comunidad, pero dependera de c6mo la poblaclon 10 perciba y 10 reciba. 

Cada proceso de percepcion acerca del apoyo social es diferente en cada 

persona, es decir, que cada quien integra los estimulos trastormandolos en 

experiencias Utiles de acuerdo a las necesidades que presenten y necesiten, 

para aliviar la tension y el sufrimiento. 

Se debe de considerar tarnblen, que en los espacios de reflexlon con el 

grupo, se motlvo, para que ellos continuaran con las reuniones, fornentandose 

asi la importancia de exigir por sf solos sus derechos como personas y 

comunidad para poder trabajar en union y en conjunto, permitlendoles sentirse 

pertenecientes a la aldea de Xecotz, por medio de la comunlcaclon, para 

aumentar los vfnculos y relaciones sociales dentro de la comunidad. 

Hay que tomar en cuenta que el dana fue provocado socialmente 

desestructurando y romplendo las relaciones sociales, entonces, el dane social 

debe de ser elaborado y reconstruido de la misma manera, valorando todos los 

recursos sociales, culturales y religiosos que son importantes para lIevar a cabo 

abordajes psicosociales. Para reparar y dignificar a los sobrevivientes de las 

atrocidades ejercidas por un ser humane en contra de la dignidad de otro ser 

humano. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

•	 La estrategia contrainsurgente de aldea modelo creada durante el 

Conflieto Armado Interno causa datios psicosociales en la poblaci6n de 

Xecotz. 

•	 Los pobladores de la comunidad se encuentran afectados por el olvido y 

la indiferencia de los gobiernos de tumo, pero esta situaci6n no les ha 

impedido reconocer sus capacidades y mecan/smos de afrontamiento 

que les permitieron sobrevivir ante situaciones dificiles. 

•	 Las exhumaciones son procesos largos que provocan desanlrno y 

desgaste emocional en los familiares involucrados en estos aetos de 

dignificaci6n ante la espera de sus finados. 

•	 Los factores que hacen que los procesos de exhumaci6n sean 

prolongados generalmente son el clima y el contexto comunitario; 

adernas de la coordinaci6n entre el Ministerio Publico, forenses, 

comunidad e instituciones involucradas. 

•	 Los familiares que partie/pan en los procesos de exhumaci6n, en su 

mayoria no encuentran los restos de sus finados debido a que no saben 

el sitio exaeto en donde estan enterrados, puesto que han olvidado el 

lugar 0 la sefia que les permitia recordar en donde estaban. 

•	 EI Acompaliamiento Psicosocial como proceso de reparaci6n a las 

victimas del CAl aun es poco conoc/do, pero actualmente ha tomado 

importancia a partir de los beneficios personales, familiares y 
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comunitarios que ha dejado como parte del acompafiamiento a familiares 

en procesos de exhumaci6n. 

• En la comunidad existen manifestaciones de apoyo psicosocial que 

involucran soporte emocional e informativo, pero estos son percibidos 

con mayor importancia cuando cubren 0 satisfacen una necesidad 

inmediata. 

• La funcionalidad de las redes de apoyo informal se manifiestan a traves 

de las relaciones cotidianas y de confianza entre familiares 0 amigos en 

la comunidad. 

• Las relaciones interpersonales entre quienes participan en los procesos 

de exhumaci6n se hacen mas ernpatlcas si se comparte idioma, cultura y 

creencias. 

• EI Programa Nacional de Resarcimiento no ha cumplido con las medidas 

de reparaci6n psicosocial ofrecidas a los pobladores de Xecotz, 10 que 

provoca incomodidad y decepci6n en las personas. 
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4.2 Recomendaciones 

• A las instituciones que trabajan dentro de la Aldea de Xecotz: 

Propiciar la apertura de espacios que involucre la participaci6n de niiios, 

j6venes y adultos, para que juntos conozcan, construyan y transmitan la 

historia de la comunidad. 

• A las organizaciones que trabajan en procesos de exhumaci6n: 

Coordinar actividades que puedan informar a las personas acerca de la 

implicaci6n del tiempo y particularidades del proceso general de 

exhumaciones. 

Ampliar el trabajo con los familiares que no han encontrado a sus finados 

para reparar los daiios emocionales que provocan estas atrocidades 

derivadas del enfrentamiento armado. 

• A los profesionales de la psicologia: 

Conocer y analizar con mayor lnteres las experiencias de vida de los 

pobladores que fueron concentrados en Aldeas Modelo. 

• AI Estado, a traves del Programa Nacional de Resarcimiento: 

Cumplir con los Acuerdos de Paz firmados en 1996, con el fin de reparar 

los daiios ocasionados por la guerra y dignificar a las victimas 

sobrevivientes del enfrenlamienlo armado. 
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Cumplir las medidas de reparaci6n psicosocial a las victimas del conflicto 

annado interno, agilizando los tramites de resarcimiento econ6mico y 

cultural. 

Brindar infonnaci6n peri6dica acerca de los avances del proceso de 

documentaci6n para dignificar a la poblaci6n afectada, a traves de 

beneficios econ6micos y culturales. 

•	 A las instituciones que apoyan a estudiantes en procesos de 

Investigaci6n: 

Continuar con los espacios que pennitan desarrollar el interes en el 

campo de la psicologia social, incrementar el conocimiento y obtener la 

experiencia basica en los profesionales en fonnaci6n. 

Brindar asesoria constante que favorezca el proceso investigativo del 

estudiante y la instituci6n. 
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Anexo 1 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencias Psicologicas 
Equipo de Estudios Comunitarios y Accion Psicosocial -ECAP
Nebaj, Quiche, 2007 
Investigadoras: Mery Hernandez y Rocio Roman 

OBSERVACION PARTICIPANTE
 

EN CONTEXTO DE EXHUMACIONES Y APOYO A PERSONAS DE LA
 

COMUNIDAD DE XECOTZ
 

Con las personas del grupo de Acompaiiamiento Psicosocial: 

1. l.C6mo son las relaciones entre los integrantes del grupo? _ 

2. l.QuiEmes son las personas que participan mas en las reuniones? _ 

3. l.Cuales son las muestras de apoyo que se manifiestan dentro del grupo? 
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Con las personas de la comunidad: 

4. l.C6mo se relaciona el resto de la comunidad con los miembros del grupo? 

5. l.C6mo se relacionan los miembros del grupo con la comunidad? _ 

6. l.Cuales son las muestras de apoyo hacia el grupo y c6mo se manifiestan? 
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Anexo 2 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencias Psicologicas 
Equipo de Estudios Comunitarios y Accion Psicosocial-ECAP
Nebaj, Quiche, 2007 
Investigadoras: Mery Hernandez y Rocio Roman 

ENTREVISTA DE ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN 

CONTEXTO DE EXHUMACIONES Y APOYO A PERSONAS DE LA 

COMUNIDAD DE XECOTZ 

1. l.Cuanto tiempo tiene de vivir en la comunidad? _ 

2. l.Que sabe usted acerca de como se forma la comunidad de Xecotz? 

3. l.Que sabe usted acerca del Conflicto Armado Interno? _ 
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4. l,C6mo enfrentaron el Conflicto Armado Intemo? _ 

5. l,Que consecuencias trajo el ConflictoArmado Interno a Xecotz? _ 

6. l,Sabe usted que es un proceso de exhumaci6n? _ 

7. l,Que opina usted de que se realicen exhumaciones en la comunidad? 

8. l,Esta usted enterado de que en la comunidad hay un grupo de personas 

que pusieron una denuncia para la realizaci6n de una exhumaci6n y que 

ya la lIevaron a cabo? _ 
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9. l.Por que cree usted que los familiares exhumaron a sus finados? l.Que 

opina de eso? _ 

10. l.Cree usted que brind6 algdn apoyo al familiar interesado en la 

exhumaci6n y entierro de sus familiares? l.C6mo 10 apoyo? _ 

11. l.Cree usted que la comunidad apoy6 al familiar para la realizaci6n de la 

exhumaci6n? l.C6mo? _ 

12. l.Que cree usted que necesitan 0 esperan los familiares de la comunidad 

para sentirse mejor? _ 
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, ,
 

RESUMEN
 

La investigaci6n titulada las Relaciones Comunitarias a partir de las 

percepciones del apoyo psicosocial brindado durante los procesos de exhumaci6n, 

tuvo como objetivo conocer la historia vivida de pobladores sobrevivientes del Conflicto 

Armado Interne en Guatemala, adernas permiti6 el conocimiento de los beneficios 

emocionales, econ6micos e informativos, que las personas han recibido a partir de 

estes procesos dignificantes. 

Este acompaiiamiento se lIev6 a cabo en la comunidad de Xecotz, ubicada en 

el area Ixil. Por medio del acercamiento que se tuvo con un grupo de familiares que 

han denunciado procesos de exhumaci6n, para buscar a sus finados desaparecidos 

durante el enfrentamiento armado y asl poder enterrarlos, conforme a sus creencias y 

rituales religiosos, propios de su cultura. 

A traves del usc de la palabra, manifestada en reuniones grupales 0 grupos de 

enfoque, entrevistas semiestructuradas y abiertas, acompaiiada de la observaci6n 

espontanea, directa y estructurada, las personas compartieron el sufrimiento, el dolor 

que las atrocidades de treinta y seis afios de violencia dejaron en sus corazones y se 

hacen evidentes en su cotidianidad actual, asi como la manera en que lograron 

afrontar las distintas situaciones surgidas a partir de estos anos en que los gobiernos 

han side represores de sus derechos. 

Las violaciones que el Estado ha cometido han repercutido fuertemente en la 

suojetlvldad de las personas ocasionando efectos a nivel individual, comunitario y 

social; duelos no resueltos 0 inconclusos, impotencia, tristeza, miedo, e incertidumbre, 

ademas una total negligencia en los servicios de salud y educalivos, los cuales no han 

side abordados pertinentemente, 10 que evidencia la falta de cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz, destinados a dignificar a las personas victimas del Conflicto Armado 

Interno. l.Hasta cuando podran ser reparados los daiios sufridos por las y los 

guatemaltecos durante los aiios de enfrentamiento armado? 
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