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Comunidad, con!icto armado y globalización
Marco Polo Álvarez*

Los procesos identitarios de la comuni-
dad de Guadalupe Victoria, Guatemala
El presente artículo re!exiona sobre los 
procesos identitarios de la comunidad de 
Guadalupe Victoria, Guatemala, la cual se 
funda en 1999 por cien familias mayas de 
las etnias mam, popti y jacalteca, quienes 
también fueron refugiados de guerra en 
Guatemala.1 Es importante subrayar que 
su identidad étnica maya los ha mantenido 
como subordinados en los diferentes es-
cenarios histórico–políticos caracterizados 
por la imposición de ordenamientos socia-
les, políticos, culturales y económicos de 
origen occidental.

La identidad de dicha comunidad se con-
forma a partir de diferentes procesos entre 
los cuales destacan: su identidad étnica 
maya, el antecedente histórico del con!ic-
to armado guatemalteco, la doble nacio-
nalidad mexicana y guatemalteca adqui-
rida por su condición de refugio, su nueva 
adscripción como retornados a Guatemala 
y su integración a la globalización por me-
dio de la migración a Estados Unidos. Por 
tanto, la re!exión gira en torno a analizar la 
conformación de la identidad de dicha co-
munidad en un país con un Estado de corte 
militarista, excluyente de los grupos étnicos 
mayas y con fuertes expresiones de xenofo-
bia y clasismo social. 

En el contexto contemporáneo, carac-
terizado por una geografía de poder de la 
globalización y el régimen de fronteras del 
Primer Mundo,2 el conocer los contextos 
históricos, políticos, económicos, sociales 
y culturales nos permite entender el surgi-
miento, las diferencias y diferentes adscrip-
ciones a la migración hacia Estados Unidos. 
Es de suma importancia la realización de 
este análisis porque nos permite analizar las 

formas de dominación y desigualdad social 
que han formado parte de la vida de las co-
munidades mayas guatemaltecas. 

En principio, cabe señalar que Guatema-
la es un país que proviene de un contexto 
histórico colonial en donde las poblaciones 
mayas han sido marginadas históricamente 
y excluidas socialmente. Haberse cuestio-
nado el orden social hegemónico plantean-
do la posibilidad de una vida digna tuvo 
como consecuencia un con!icto armado de 
36 años (1960–1996):

En el informe de la CEH,3 patrocinado por 
la ONU, se llegó a la conclusión de que du-
rante la guerra civil guatemalteca habían 
sido asesinadas o desaparecido 200,000 
personas, 93% de ellas a manos de las fuer-
zas del Estado y los grupos paramilitares 
relacionados con ellas; hubo más de 600 
masacres, más de la mitad en la provincia 
del Quiché; y durante el periodo más inten-
so de los ataques de los militares, de 1981 a 
1983, hasta un millón y medio de personas, 
de una población guatemalteca de ocho 
millones de personas, fueron desplazadas 
internamente o huyeron del país.4 

La comunidad de Guadalupe Victoria es 
producto de dicho proceso histórico. Es 
una aldea que se ubica en el municipio de 
El Palmar, Quetzaltenango, conformada por 
personas que fueron víctimas del con!icto 
armado guatemalteco, principalmente de 
la Aldea Coya, cantón Tuzlaj, municipio de 
San Miguel Acatán, departamento de Hue-
huetenango, muy cerca de la región de los 
Cuchumatanes:

En los años ochenta hubo el con!icto ar-
mado aquí en Guatemala y es por eso que 
fuimos obligados a refugiarnos en México, 
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para que no nos puedan matar los ejércitos, 
ni los guerrilleros, aunque fuimos parte de 
la organización, según de la organización 
de la guerrilla estaba a favor de los pobres, 
pero siempre tuvimos que defendernos, en-
tonces por eso nos fuimos y pedimos refu-
gio en México.5

Los acuerdos de paz de 1996 trajeron 
consigo la posibilidad de que los refugia-
dos pudiesen regresar a Guatemala. Una de 
las consecuencias de dichos acuerdos fue la 
fundación de la comunidad de Guadalupe 
Victoria, la cual data del 25 de febrero de 
1999, señalando que su nombre se debe a 
“Guadalupe”, la virgen, y “victoria”, por ha-
ber conseguido las tierras con la Comisión 
de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Agen-
cia de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), y el gobierno guatemalteco. Otro 
importante signi"cado que dio la comuni-
dad a su nombre radica en que Guadalupe 
Victoria fue el primer presidente de México, 
agregando que dicha comunidad está muy 
agradecida con México, por ser el país que 
fungió como refugio durante el periodo del 
con!icto armado.

Acorde con el contexto histórico de la 
comunidad, es relevante establecer que 
las consecuencias del con!icto armado de-
rivaron en la activación de su dimensión 
política para posibilitar condiciones justas y 
dignas de vida, lo cual les permitió acceder 
a ciertos derechos, como la doble naciona-
lidad guatemalteca y mexicana; el retorno a 
Guatemala; y el acceso a la tierra, señalando 
que las tratados de paz tuvieron como con-
secuencia el retorno y el derecho a adquirir 
nuevas tierras donde se asienta actualmen-
te la comunidad.6 

La migración: un referente en la comunidad
El siguiente aspecto propone entender 
cómo se desarrolla la comunidad en el 
proceso contemporáneo de globalización 
a través de la migración a Estados Unidos, 
considerando que su doble nacionalidad, 
mexicana y guatemalteca, es una importan-
te característica que dota de identidad ju-

rídica a la comunidad, concediéndole dere-
chos en territorio mexicano, lo que signi"ca 
una importante ventaja en lo que respecta 
a movilizarse hacia el país del norte, pues 
pueden circular libremente por territorio 
mexicano a diferencia de otras migraciones 
centroamericanas que transitan por México. 

La migración de la comunidad es mayor-
mente masculina, razón por la que la "gura 
paterna se encuentra simbolizada en el mi-
grante que envía dinero, el que está lejos y, 
en algunos casos, el borracho que causaba 
muchos problemas en su familia. Hay que 
mencionar, además, que la migración ha 
transformado a la comunidad: por un lado, 
a raíz de la actividad migratoria las familias 
de la comunidad logran consolidar la cons-
trucción del patrimonio; la oportunidad de 
estudiar; la generación de un ingreso eco-
nómico importante para la familia; por el 
otro, también ha representado problemas 
de desintegración familiar; alcoholismo; y 
un consumo cultural de corridos y cancio-
nes que aluden a la astucia de narcos, pan-
dillas y migrantes. 

No todas las historias son de éxito. Las 
personas que han tenido la experiencia de 
viajar cuentan que existe la posibilidad de 
perderse en el norte y no hacer nada. Otro 
dato sustancial reside en la percepción de 
niños y jóvenes en torno a la migración, 
pues no queda ninguna duda de que, al 
existir la oportunidad de migrar, regresar 
para construir un hogar y alcanzar una cier-
ta estabilidad económica, no se consideran 
los estudios como una opción signi"cativa. 

Es importante destacar que, gracias al tra-
bajo, producción y vínculo con la tierra, así 
como la capacidad de laborar arduas jorna-
das de trabajo, los habitantes de la comuni-
dad cuentan con un capital laboral que les 
facilita insertarse “exitosamente”, por medio 
de la migración, en el sector terciario de la 
economía norteamericana, permitiéndoles 
generar redes en Estados Unidos que em-
plean a sus amigos y familiares. 
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Por tanto, la migración de esta comuni-
dad es percibida como parte de las dinámi-
cas sociales, económicas y culturales, ya que 
mediante esta actividad se logra subsanar 
la marginación y la proscripción social a la 
cual han sido sometidos históricamente por 
parte del Estado guatemalteco, mismo que 
mantiene una hegemonía política y social 
que invisibiliza a las comunidades mayas. 

De esta manera, la comunidad ha hecho 
frente a los diferentes escenarios que se le 
presentan. La migración, en consecuencia, 
es la vía por la que se plantea la generación 
de ingresos económicos que permita el ac-
ceso a los bienes materiales y culturales que 
son negados por un Estado colonialista que 
margina. Si bien hay que reconocer que los 
miembros de la comunidad migran para 
mejorar su vida y la de sus familias, también 
hay que hacer una crítica hacia las formas 
de organización política y económica del 
Estado guatemalteco que obligan a las per-
sonas a migrar. 

Re!exión "nal
Cuando se han cuestionado a las estructu-
ras de poder del Estado guatemalteco sobre 
la pobreza y la marginación de las comuni-
dades mayas, las respuestas se han dado 
mediante criterios militaristas que han con-
tenido las demandas de justicia y reivindi-
cación social, lo que se muestra a lo largo 
de los casi 36 años de con!icto armado. Las 
comunidades mayas se han reinventado a 
partir de vivir los diferentes escenarios his-
tóricos en los que han protagonizado el pa-
pel de los subordinados a la hegemonía del 
poder, subrayando que, actualmente, uno 
de estos escenarios es la inserción a la mi-
gración contemporánea. 

La comunidad de Guadalupe Victoria es 
una muestra que contiene la historia de 
cien familias que han sido parte de dichos 
procesos, su surgimiento nos remonta a la 
Guatemala postcon!icto, recalcando que es 
una comunidad que logró visibilizar su lu-
cha política contra un Estado que masacró a 
sus familias, amigos y seres queridos en pos 

de mantener las estructuras de dominación 
que sostienen la desigualdad social. Ahora 
los habitantes de la comunidad aportan 
al proceso de globalización hegemónica 
un brazo laboral mediante sus migrantes y 
continúan siendo marginados por el Estado. 

La salida de México y la fundación de la co-
munidad Guadalupe Victoria. 
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