
Análisis de situación               Año 17, No. 98, 28 de mayo de 2025



ENFOQUE es una publicación de análisis de situación que 
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de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para 
la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual 
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sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la 
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social, organizaciones de la sociedad civil, medios de comuni-
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La USAC como proyecto popular de 
transformación social y las luchas 

históricas por su recuperación
- Segunda parte-

Gustavo Illescas Arita

Antropólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Investigador invitado de El Observador.

E n la primera parte de esta entrega se 
presentó un panorama de la lucha 
del gremio educativo secundario

y universitario que, a partir de la contra-
rrevolución de 1954, buscó recuperar los 
logros alcanzados durante el periodo de 
la llamada Primavera Democrática 1994-
1954 en materia de acceso a una educación 
pública de calidad; y, de cómo el cambio 
en la composición social de la población 
universitaria alimentó entre 1965 y 1975, 
la necesidad de orientar los contenidos 
educativos hacia la solución de los proble-
mas nacionales y desarrollar la extensión 
universitaria en las regiones del país más 
empobrecidas, es decir, en los territorios 
de mayoría indígena y/o campesina.

A su vez, se argumentó que desde 1960 los 
planes intervencionistas de Estados Uni-
dos contemplaban el establecimiento de 
un modelo educativo tecnócrata para los 
países latinoamericanos.

En esta segunda parte, y siguiendo el hilo 
conductor de la batalla ideológica que 
caracteriza la constitución del modelo

educativo a seguir para la población cir-
cunscrita a un Estado, se expone la posición 
ideológica de las primeras cuatro universi-
dades privadas que surgieron entre 1961 
y 1971, en reacción a este giro que tomó 
la educación superior pública en Guate-
mala, para caracterizar posteriormente, 
la ideología securitaria del capital que se 
manifestó desde la década de 1950 con la 
influencia del anticomunismo en el milita-
rismo de las elites económicas, que ya po-
seía tintes clasistas, racistas y patriarcales. 

El descabezamiento del liderazgo estu-
diantil, docente y profesional de la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala (USAC), 
así como el terror implantado de forma 
masiva en la población universitaria es 
producto de esta ideología securitaria del 
capital. Y, si bien fue la fuerza bruta el me-
canismo que detuvo el avance de la USAC 
como proyecto político social, existen 
otros elementos que desde la década de 
1980 ayudan a comprender la regresión 
educativa en la que está sumida la univer-
sidad estatal en la actualidad y que serán 
expuestos en la presente entrega.

Introducción
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Claves de la regresión educativa superior

Ideologías de las primeras empresas privadas universitarias

Entre 1961 y 1971 fueron creadas las primeras cuatro universidades privadas de Guate-
mala: una católica, una evangélica, una pro Estados Unidos y una neoliberal. Este pro-
ceso de privatización de la educación superior, incubado a las sombras del periodo de 
la Primavera Democrática 1944-1954, contó con la venía y hasta orientación del pacto 
oligárquico-militar que se renovó con la contrarrevolución y se cohesionó en torno al 
anticomunismo.

El conservadurismo católico en los orígenes de la Universidad Rafael Landívar (URL)

La Constitución Política de la República de 1945 no reconoció la personalidad jurídica 
de las iglesias, prohibió las actividades religiosas fuera de los templos y mantuvo vigen-
tes restricciones constitucionales que databan de los inicios de la dictadura liberal, tales 
como la educación oficial laica, la no devolución de los bienes expropiados a la iglesia 
católica y la no elección de jerarcas religiosos en cargos públicos. Estas disposiciones 
siguen vigentes en la actual Constitución Política de la República que se inauguró ofi-
cialmente en mayo de 1985.

Por otro lado, esa Constitución Política permitió la libertad de culto, y eso provocó un 
aumento considerable de misiones e iglesias evangélicas, muchas de ellas provenien-
tes de Estados Unidos. En reacción a dicha Constitución Política, desde el Arzobispado 
de entonces, Monseñor Mariano Rossell y Arellano fundó en 1945 el Instituto Indígena 
Santiago, la Juventud Obrera Católica (JOC), la Juventud Universitaria Católica (JUCA)1   
y, en 1947, la cadena Radio Pax.

El apoyo de la iglesia católica al franquismo en España y la presencia de religiosos es-
pañoles en Guatemala, la postura laica de un gobierno señalado de protestante por un 
Arzobispo cada vez más abiertamente anticomunista, y el cierre de Radio Pax meses 
después de su lanzamiento al aire2, fueron elementos de la coyuntura que zanjaron a 
la sociedad civil y política con acusaciones cruzadas de “ateos comunistas” y “católicos 
fascistas”, que llegaron a resonar a nivel internacional con un saldo negativo para el 
gobierno y sus simpatizantes, y que más temprano que tarde fueron utilizadas para re-
forzar la campaña de desinformación creada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, 
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El escenario político que antecedió al golpe de Estado en contra del gobierno revolucio-
nario de Jacobo Árbenz Guzmán, motivó a varias congregaciones religiosas para fundar 

1. Castro Gómez, Miguel. (2013). “El aporte de los emigrantes españoles a la cultura y educación de Guatemala en 
los años 1900-1968”. Tesis doctoral, Facultad de Sociología. Universidad Pontifica de Salamanca, España, página 
122.

2. El incumplimiento legal fue estar operando en un bien de la iglesia y no en una casa particular. En: Gómez Diéz, 
Francisco Javier. (1999). “La Iglesia Católica en Guatemala durante la década revolucionaria y la liberalización 
(1944-1954)”. Revista Hispania Sacra Volumen 21 Número 103, páginas 310-313.
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colegios católicos3, pero fue a partir de la contrarrevolución que realmente comenzaron 
a funcionar.

El papel clave que jugó Rosell y Arellano en la conspiración orquestada por la CIA y 
avalada por buena parte de las fracciones de la oligarquía industrial y comercial en 
ascenso junto a la terrateniente -que a la postre se fundían en un solo bloque- y que, 
además, era católica, fue determinante para que en la Constitución Política de 1956 se 
permitiera el derecho de asociación religiosa (CPRG, 1956: Artículo 54), se mantuviera 
la libertad de culto y se reconociera la adquisición y posesión de bienes a la iglesia para 
fines religiosos, de asistencia social o educación (CPRG, 1956: Artículo 50), así como la 
libertad de enseñanza religiosa de forma optativa en establecimientos oficiales. (CPRG, 
1956: Artículo 97).

A su vez, a pesar de mantener el respeto a la Autonomía Universitaria y la libertad de cá-
tedra, la nueva Constitución Política dispuso la libre creación y funcionamiento de otras 
Universidades en el país, aunque con la tutela de USAC, ya que los planes de estudio, 
exámenes y títulos debían ser aprobados por ésta (CPRG, 1956: Artículo 106), a la vez 
que los Colegios Profesionales estarían adscritos a la universidad nacional (CPRG, 1956: 
Artículo 105).

Colocación de la primera piedra para la construcción de la URL
Foto: https://www.facebook.com/groups/fotografiasantiguasdeguatemala/posts/2694475457385636/

3. En 1952, la Compañía de Jesús fundó el Liceo Javier; en 1953 la Congregación de las hermanas Maryknoll fundó 
el Colegio Monte María; la Congregación Bethlemita el Colegio Encarnación Rosal en Quetzaltenango, y los 
Maristas el Liceo Guatemala; y, en 1954, las Salesianas fundaron el Instituto María Auxiliadora.
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En abril de 1959, el Dr. Isidro Ma. Iriarte, S. J. convocó a un grupo de católicos secula-
res de la vieja y la nueva oligarquía para crear la asociación Amigos de la Universidad 
Católica, siendo un primer núcleo de intereses representados en esta asociación, la red 
conformada por las familias Castillo, Beltranena y Aycinena:

En reacción a dicha Cons-
titución Política, desde el 
Arzobispado de entonces, 
Monseñor Mariano Rossell 
y Arellano fundó en 1945 el 
Instituto Indígena Santiago, 
la Juventud Obrera Católica 
(JOC), la Juventud Universi-
taria Católica (JUCA)   y, en 
1947, la cadena Radio Pax.

Los intereses de Rosell y Arellano estuvieron presentes 
vía la Juventud Universitaria Católica (JUCA), que tuvo in-
cidencia en este articulado constitucional que venía pre-
parando el terreno para la fundación de una universidad 
privada católica4. De hecho, entre los diputados consti-
tuyentes de 1956 se encontraban varios de los que más 
tarde estarían vinculados a la fundación de la Universidad 
Rafael Landívar (URL), a saber: Luis Schlesinger Carrera, 
Eduardo Cáceres Lenhoff, Juan Fermín Valladares y Ay-
cinena, Jorge Skinner Klee;  José Falla Arís y Antonio Du 
Teil5, algunos de los cuales también eran integrantes de 
familias oligarcas.

• Arturo Castillo Beltranena. En ese entonces, Gerente y Represen-
tante Legal de la Cervecería Centroamericana. Era nieto de Mariano 
Esteban Castillo Córdova, cofundador de la Cervecería Centroame-
ricana.

• Juan Enrique Ibargüen Uribe. Casado con Julia Azmitia y Toriello, 
sobrina de Eliza Azmitia y González que a su vez era abuela paterna 
de Arturo Castillo Beltranena.

• Luis Beltranena Sinibaldi. Primo de María del Carmen Beltranena 
Urruela que, a su vez, era la madre de Arturo Castillo Beltranena. 
Fue el abogado defensor de Monseñor Rosell y Arellano en el caso 
del cierre de Radio Pax6. 

• Rafael Piñol y Batres. Heredero de la finca Las Charcas; era sobrino 
de Carmen Piñol Bailey que, a su vez, era esposa de Bernardo Beltra-
nena y Aycinena, el abuelo de Luis Beltranena SInibaldi.

• Luis Valladares y Aycinena. Su hermana Luz Valladares y Aycinena 
estaba casada con Luis Beltranena Sinibaldi.

• Pedro Aycinena Salazar. Sobrino de María Carlota Aycinena y Álva-
rez de las Asturias que estaba casada con Roberto Beltranena Sini-
baldi, hermano de Luis Beltranena Sinibaldi. Pedro Aycinena había

4. Medrano Valenzuela, Gabriel. (2001). Colaboración. “Cuarenta años de la Landívar”. Diario Prensa Libre, 
Columna de Opinión. Tomado de: https://www.prensalibre.com/opinion/colaboracionbrcuarenta-anos-landi-
var_0_40197106/

5. Constitución Política de la República de Guatemala. 1956.
6. Gómez Diéz, Francisco Javier. “La Iglesia Católica en Guatemala frente a la década revolucionaria y la liberaliza-

ción (1944-1954)”. Revista Hispania Sacra Volumen 21, Número 103, página 313.
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 sido abogado de Monseñor Rosell y Arellano7, y su hermano Luis Ay-
cinena Salazar fue el primer Decano de la Facultad de Humanidades 
de la URL.

• Juan Olivero Nelson. Era hermano de Humberto Olivero Nelson, que 
estaba casado con Carmen Aycinena y Álvarez de las Asturias, cuya 
hermana estaba casada con el hermano de Luis Beltranena Sinibaldi.

Otros miembros de los Amigos de la Universidad Católica eran los terratenientes: Ga-
briel de la Fuente López, dueño de fincas en Chimaltenango; y Roberto Berger Lehn-
hoff, dueño de fincas en la Costa Sur8. Roberto Berger era primo materno de Eduardo 
Cáceres Lehnhoff, también miembro de la Amigos de la Universidad Católica, y Director 
del Banco Granai & Townson.

Por último, aunque no menos importante, estaban Enrique Novella Camacho, de Ce-
mentos Progreso (CEMPRO), cofundador de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) 
y primer Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF) en 1956, cuando fue fundado; y Luis Schlesinger Ca-
rrera, primer Gerente del Centro de Fomento y Productividad Industrial (CFPI), creado 
en 1960 con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (AID, por sus 
siglas en inglés).

Tanto Novella Camacho como Schlesinger Carrera fueron parte activa del Patronato de 
Amigos de la Universidad Católica de Centroamérica, creado en octubre de 1959 y el 
cual fue autorizado por Acuerdo Gubernativo en 1960. Otros miembros activos de este 
Patronato fueron: Jorge Skinner Klee, primer Decano de la Facultad de Derecho de la 
URL y uno de los fundadores del Opus Dei en Guatemala; así como José Falla Arís, Presi-
dente del Patronato y primer Rector de la URL.

Falla Arís, además de ser socio fundador, Director y Gerente del Banco Agrícola Mercan-
til (BAM), fue uno de los fundadores del partido Democracia Cristiana Guatemalteca 
(DCG) en 1955, junto al ultraconservador Antonio Du Teil, que también fue miembro

7. Gaceta de los Tribunales. Año LXXXI, Julio-Diciembre 1958, Números del 7 al 12, página 14. Tomado de: http://
biblioteca.oj.gob.gt/digitales/6015.pdf

8. Sobre este último, vale decir que, junto a Manuel Ralda y el cubano exiliado Gerardo Sampedro, eran dueños de 
Empresas Pecuarias Centroamericanas, S.A., mejor conocida como “El Ganadero, S.A.”.

“Ésta cobró notoriedad por sus vínculos con la petrolera argentina ‘Bridas Exploraciones 
S.A.’, nexo tejido para dar cobijo a agentes militares argentinos para operar de manera en-
cubierta durante la guerra contrainsurgente librada en Guatemala en los años de la década 
de 1970 y 1980, y en la que se conjugaron intereses del crimen organizado y narcotráfico 
para financiar las guerras contrainsurgentes en Centroamérica”.

 Fuente: Solano, Luis. (2017). “El Estado guatemalteco, la Contrainsurgencia y el crimen organizado”. Informe 
Especial No. 8,16 de marzo de 2017, página 7.
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de la Asociación Amigos de la Universidad Católica y era de los diputados cercanos a 
Rosell y Arellano9. Tanto Falla Arís como Du Teil pertenecían a familias terratenientes del 
departamento de Sacatepéquez.

En octubre de 1961, el entonces Presidente de la República, general Miguel Ydígoras 
Fuentes, asistió a la sesión en la que se firmó el protocolo de fundación de la Universi-
dad Católica de Centroamérica y quedó inscrita bajo el nombre oficial de Universidad 
Rafael Landívar (URL).

Así pues, la URL representó en sus inicios los intereses de la Compañía de Jesús y del 
ala católica conservadora de la oligarquía, ambos intereses confluyendo en el discurso 
anticomunista.

La influencia presbiteriana en la Universidad Mariano Gálvez (UMG)

En términos generales, a partir de 1954 hubo un auge en la educación privada de pri-
maria y secundaria, tanto católica y laica, y en menor medida evangélica, ya que esta 
vertiente religiosa era percibida como más propensa al liberalismo por parte de los 
contrarrevolucionarios en el gobierno. 

Así pues, la URL representó en 
sus inicios los intereses de la 
Compañía de Jesús y del ala 
católica conservadora de la 
oligarquía, ambos intereses 
confluyendo en el discurso 
anticomunista.

Esta percepción cambió en el tablero político durante la 
década de 1960, experimentándose un auge de las igle-
sias protestantes, particularmente pentecostales prove-
nientes de Estados Unidos, y un aumento exponencial de 
los establecimientos educativos privados evangélicos.

Por ejemplo, en 1960 solo en el departamento de Chi-
maltenango comenzaron a funcionar oficialmente los 

siguientes colegios: Liceo Cristiano Hispanoamericano, Colegio Shalom, Colegio Evan-
gélico Virtud y Ciencia, Liceo Cristiano Monte Los Olivos, Colegio Mixto Evangélico Be-
thlehem, Colegio Cristiano Elim, Colegio Evangélico Mixto Getsemaní, Colegio Evangé-
lico Mixto Nazareth, Liceo Cristiano Jerusalén, Colegio Evangélico Mixto Bethesda, y el 
Colegio Mixto Cristiano Horeb.

Sin lugar a dudas, la creación de la universidad privada católica a finales de 1961 fue 
uno de los alicientes para crear una universidad privada evangélica, así como también 
lo fue el pulso que iba ganando el movimiento de la clase popular adentro y fuera de la 
USAC.

Si bien las iglesias protestantes eran las que venían en crecimiento, sobre todo en la 
clase popular, todo indica que fue en torno a los presbiterianos, con más seguidores en 
la pequeña burguesía, que cobró impulso la primera universidad evangélica del país. 

9. Véliz Estrada, Rodrigo. (2020). “Triunfo electoral y derrota política: Dilemas, ambigüedades y apuestas en la estra-
tegia política de la Democracia Cristiana de Guatemala (1955-1974)”. Tesis doctoral, CIESAS. México, página 72.



9

An
ál

is
is

 d
e 

si
tu

ac
ió

n

Desde 1956, la Iglesia Presbiteriana venia influenciando ideológicamente en estudian-
tes de secundaria y de la USAC a través de su campamento “Monte Sión” en Amatitlán, 
Guatemala, el cual realizaba conferencias y campamentos de verano en los que se mez-
claba la evangelización con la recreación. A su vez, en 1962, la misión de la Iglesia en 
Guatemala se nacionalizó con la creación de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana 
de Guatemala (IENPG) que reunió a los ministerios o congregaciones presbiterianas, 
fortaleciendo así su posición social.

En 1964, en el contexto de la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC),  el Director de la Asociación Cristiana de Universitarios (ACU)10, el misionero 
conservador Robert “Bob” Thorp, obrero fraternal de la Iglesia Presbiteriana Unida de 
Estados Unidos desde 194711, impulsó la idea de crear una universidad evangélica. 

Luego de varias reuniones, los miembros de la ACU decidieron a convocar a Adalber-
to Santizo Román para que dirigiera al grupo y les apoyara con la propuesta, a lo que 
accedió a principios de 196512. Santizo Román, además de ser Licenciado en Filosofía 
egresado de la USAC en 1962 y docente del departamento de Filosofía de la Facultad de 
Humanidades de la USAC, era pastor de la iglesia bautista Bethel desde 1946 y tesorero 
en la primera Junta Directiva del Instituto Teológico Bautista en 1948.

Primer edificio donde funcionó la UMG en la 7a Avenida “A” 6-70, zona 2 de la ciudad capital, en el año 1966.
Recuperado en: https://umg.edu.gt/historia

10. Asociación adscrita a la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos (WSCF, por sus siglas en inglés).
11. Gómez Diéz, Francisco Javier. (1999). “La Iglesia Católica en Guatemala frente a la década revolucio-

naria y la liberalización (1944-1954)”. Revista Hispania Sacra Volumen 21 Número 103, página 313.
12.  Armas Hernández, Norma. (2016). “La docencia tutorial aplicada en la impartición de los cursos prácticos del 

proceso formativo odontológico”. Tesis de maestría. Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Car-
los de Guatemala, página 14. Tomado de: https://www.postgrados.cunoc.edu.gt/tesis/19cd2b4bf6498a1ca04affa-
d12058986e9c76cef.pdf
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Entre marzo y noviembre de 1965, bajo la conducción de Santizo Román, el grupo creció 
sumando más docentes y profesionales evangélicos egresados de la USAC; se definió 
el propósito, los estatutos y se constituyó el “Patronato pro-Universidad Evangélica de 
Guatemala”, siendo él electo como Presidente de la Junta Directiva, y como Secretario, 
Hugo Morales y Morales.

En noviembre de ese año, el Patronato presentó los estatutos de la Universidad Mariano 
Gálvez (UMG) al Consejo Superior Universitario (CSU), que conoció la solicitud a prin-
cipios de enero de 1966, y el 29 del mismo mes resolvió aprobarlos, autorizando así el 
funcionamiento de la UMG.

Ese mismo 29 de enero de 1966, el CSU aprobó los estatutos y autorizó el funcionamien-
to de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), de la cual se hablará más adelante. 
Por ahora, basta decir que ese día en el Congreso de la República se aprobaba la Ley de 
Universidades Privadas como parte de la nueva Constitución Política, por lo que la USAC 
dejaba de ser el ente rector de la aprobación y funcionamiento de las universidades 
privadas en el país13.  

Lo anterior denota que los miembros del Patronato Pro-Universidad Evangélica de Gua-
temala se encontraban en buenos términos con el Rector saliente de la USAC, Jorge 
Arias de Blois, y no querían que la decisión recayera también en las manos de la URL.

Entre los miembros del Patronato destacan varias redes de parentesco que se han man-
tenido ocupando los principales cargos administrativos y académicos de la UMG hasta 
la actualidad. 

• Familia Santizo Román. Pastor bautista, Adalberto Santizo Román. 
Fue el primer Rector de la UMG. Una de sus hijas, Rosa Eunice San-
tizo Rosales, ha fungido como Vicerrectora Administrativa, en tan-
to que otra de sus hijas, Rubi Melisandra Santizo Rosales, también 
ha ocupado la Secretaria General. El esposo de Rubi Melisandra es 
Víctor Hugo Hernández Ordoñez, quien fue Decano de la Facultad 
de Arquitectura hasta que fue relevado por su hijo, Julio Ernesto 
Hernández Santizo, quien ha fungido como Decano de la Facul-
tad de Arquitectura. Otro hijo de Rubi Melisandra y Víctor Hugo es 
Hugo Adalberto Hernández Santizo, y es el actual Secretario de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información y Ciencias de la 
Computación, a la vez que Director del Programa de Doctorado de 
Ingeniería en Sistemas.

• Familia Torres Moss. Álvaro Rolando Torres Moss, Rector de la UMG 
desde 1984, pertenece a la Iglesia Evangélica Presbiteriana Central. 
Su esposa, Delia Salazar García-Salas, es la propietaria de la Libre-
ría Mariano Gálvez. El hijo de este matrimonio, Rolando Estuardo 

13. Ibidem, página 17.
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 Torres Salazar, es el actual Vicerrector de Investigación. Su hermano, 
el abogado Clodoveo Torres Moss, fue Director General de Registro 
y Control Académico. 

• Familia San José. Dr. Aníbal Alfredo San José González, fue Vicerrec-
tor Académico, y es Presbítero de la iglesia “Más Qué Vencedores”, 
que hace parte del distrito central de la Iglesia Los Nazarenos. Su es-
posa, Estela Álvarez, ha sido Vocal del Concilio de la Iglesia Los Na-
zarenos. El Cargo de Vicerrector Académico actualmente lo ostenta 
su hijo Ricardo Alfonso San José Álvarez, que también es predicador 
en la iglesia “Más que Vencedores” y Director del Instituto de Investi-
gaciones Químicas, Biológicas Biomédicas y Biofísicas de la UMG. La 
esposa de Ricardo es Karla de San José, quien ha sido del Comité de 
Compasión y Cuidado Pastoral de la Iglesia Los Nazarenos. Otra hija 
de Aníbal Alfredo y Estela es Emma Virginia San José Álvarez, quien 
ha sido Secretaria Académica de la Facultad de Derecho. 

Vale decir que, aunque el primer Decano de la Facultad de Teología fue el pastor bautis-
ta, Adalberto Santizo Román, desde hace 20 años el Decano de esta facultad es el pres-
bítero Federico Meléndez, que fue Rector y profesor del Seminario Teológico Nazareno. 

Así pues, la UMG puede caracterizarse como una empresa educativa privada de clanes 
familiares evangélicos que inculca los valores del cristianismo y el nacionalismo en sus 
aulas, las cuales están abiertas para la pequeña burguesía y la clase popular en ascenso, 
de distintas denominaciones evangélicas basadas en la cristología. 

Así pues, la UMG puede ca-
racterizarse como una em-
presa educativa privada de 
clanes familiares evangélicos 
que inculca los valores del 
cristianismo y el nacionalis-
mo en sus aulas, las cuales 
están abiertas para la peque-
ña burguesía y la clase popu-
lar en ascenso, de distintas 
denominaciones evangélicas 
basadas en la cristología. 

Los intereses de Estados Unidos en la Universidad del Valle 
de Guatemala (UVG)

Los antecedentes de la Universidad del Valle de Guatema-
la (UVG) se hallan en la Asociación del Colegio Americano, 
creada en 1945 como una junta de fiduciarios con el ob-
jetivo fundar el Colegio Americano de Guatemala (CAG). 
El CAG fue concebido para proveer un modelo educativo 
bajo el modelo estadounidense, con laboratorios tecno-
lógicos y clases bilingües para atender la demanda de los 
hijos e hijas de extranjeros viviendo en Guatemala, así 
como para los hijos e hijos de la burguesía afines con este 
enfoque.

Los fundadores del CAG fueron: el Dr. Carlos Federico Mora, efímero Rector de la USAC 
en el periodo de diciembre de 1944 a abril de 1945; el abogado Manuel Soto Marroquín, 
Gerente del Banco Agrícola Mercantil (BAM); y los personajes vinculados a la United 
Fruit Company (UFCO): Minor René Keilhauer Ferrer, William Lloyd Taillon, y Jay Herbert 
Wilson Quirós.
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• William Lloyd Taillon. Fue Gerente General de la División Guatemala 
de la United Fruit Company (UFCO), al menos entre 1945 y 1960. En 
1953 regresó a Estados Unidos, tras el cierre temporal de operacio-
nes de la UFCO en Guatemala, pero luego de la contrarrevolución 
regresó a dicho puesto, donde falleció en 1974.

• Jay Herbert Wilson Quirós. También conocido como J.H. Wilson Jr., 
fue Gerente General de Pan American World Airways en Guatema-
la (Pan Am), al menos desde 194114. Su padre, Jay Herbert Wilson 
Bronson, fue Superintendente de la UFCO en Costa Rica a principios 
del siglo XX15, donde se casó con Florinda Quirós Fonseca16. En la 
década de 1930 aparece como Vicepresidente de la International 
Railways of Central America (IRCA) en Guatemala17, y en la década 
de 1940 como Gerente general de la IRCA en El Salvador, de donde 
fue expulsado por la Junta de Gobierno en el contexto de una huel-
ga de trabajadores18.  

• Minor René Keilhauer Ferrer. Nacido en El Salvador en 1912; hijo 
de René León Keilhauer, quien era originario de Francia, y Carolina 
Ferrer de España. René León Keilhauer fue Representante de Minor 
Cooper Keith, uno de los propietarios de la UFCO, logrando en 1908 
un contrato con el gobierno de El Salvador para finalizar la cons-
trucción de la línea férrea hasta la frontera con Guatemala19. Años 
más tarde, como representante de la UFCO, en noviembre de 1910 
mantuvo comunicación por correspondencia con el Departamento 
de Estado de Estados Unidos para asesorarles sobre el candidato 
presidencial más proclive a sus planes, Manuel Araujo, quien efecti-
vamente tomó posesión en marzo de 191120. En las siguientes déca-
das, se dedicó al negocio de la explotación de minerales metálicos 
y a su exportación hacia Estados Unidos, el cual continuaba vigente 
en la década de 195021.  

14. Time magazine. (1941). Art Hands across the Gulf. Tomado de: https://time.com/archive/6770200/art-hands-
across-the-gulf/

15. Rowlee, W. (1919). Synopsis of the genus Ochroma, with description of new species. Journal of the Washington 
Academy of Sciences, Vol. 9, No. 6, página 165.

16. Árbol genealógico tomado de: https://ancestors.familysearch.org/en/GW98-PJB/jay-herbert-wilson-bron-
son-sr.-1885-1963

17. Gasparico Asabá, Octavio. (2003). “Historia del telégrafo en Guatemala y la participación del telegrafista en su 
funcionamiento, 1873-1945”. Tesis de Licenciatura, Escuela de Historia, USAC. Tomado de: http://biblioteca.
usac.edu.gt/tesis/14/14_0335.pdf

18. Central Intelligence Agency. (1949). Weekly contributions. 31 May 1949. Tomado de: https://www.cia.gov/rea-
dingroom/docs/CIA-RDP79-01090A000200020009-9.pdf

19. CEPA. (2024). “Guía Archivo periférico Ex FENADESAL”. San Salvador, El Salvador. file:///C:/Users/metasta-
sis/Downloads/GUIA_ARCHIVO_PERIFERICO_ex_FENADESAL_2024--1.pdf

20. Universidad de El Salvador. (2014). Revista Humanidades. V Época, No. 3, enero-abril 2014, página 102. Tomado 
de: https://humanidades.ues.edu.sv/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/revhum2014_no_03.pdf

21. Propietario de las minas San Juan, El Tejado y Casimiro, en el departamento de Santa Ana; y también propietario 
de la mina de oro Montecristo en el departamento de Morazán, junto a E.P. Thompson. En: Irving, Earl & Roberts, 
Ralph. (1957). Minerals Deposits of Central America. U.S. Department of State. Tomado de: https://pubs.usgs.
gov/bul/1034/report.pdf
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 Respecto a su hijo Minor René Keilhauer Ferrer, era miembro del 
Club Interamericano de Universitarios fundado en enero de 1944, y 
el que cambió su nombre en julio de 1944 a Aeroclub Guatemala, a 
propuesta de Keilhauer Ferrer, justo luego de la caída del gobierno 
de Jorge Ubico Castañeda, y meses antes de la Revolución de Octu-
bre de 1944. Fue hasta la contrarrevolución que fue constituido por 
Decreto Dubernativo en 1955.

 En los archivos desclasificados por la CIA en torno a la operación 
PBSUCCESS, aparece mencionado en una lista negra a principios de 
marzo de 1954 acusado de “pro-comunista oportunista”22, siendo 
esta una de las clasificaciones más laxas de todas23. Meses más tar-
de, en otro reporte que trata sobre la salud mental del entonces 
Presidente de la República, Jacobo Árbenz Guzmán, a menos de un 
mes del golpe de Estado, la inteligencia de Estados Unidos afirmó 
que:

“Tal vez Keilhauer tenga información sobre el estado de ánimo actual de 
Árbenz que quiera transmitir.24”  

 A pesar de la aparente cercanía con Árbenz Guzmán, todo indica 
que Minor René Keilhauer no fue afectado por ello. En 1957, aparece 
como dueño de la finca Los Cerritos en Escuintla, ganando una de-
manda en contra de un trabajador25. Su padre, René Keilhauer, com-
pró a Julio Samayoa la finca Cerritos en Escuintla, junto con su plan-
ta de producción de plantas esenciales; negocio que fue heredado 
a su hijo Minor Keilhauer Ferrer26, y que posteriormente transformó 
para fundar la empresa Industria Papelera Guatemalteca, valorada 
en US$ 1 millón de la época, la cual entró en operaciones en 194827. 
Ese mismo año, Land Rover comenzó a funcionar en Guatemala gra-
cias a las negociaciones de Minor Keilhauer con Rover Company de 
Gran Bretaña, que fundó para tales fines KEPACO S.A., en asociación 
con William Pagram28. 

22. Central Intelligence Agency. (1954). PBSUCCESS, Secret Classification. 9 march 1954. Tomado de: https://www.
cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000923852.pdf

23. Ibidem. 1. Comunistas jactanciosos, 2. Comunistas silenciosos, 3. Comunistas demagogos, 4 Comunistas asesi-
nos, 5 Comunistas militares. 6 Pro Comunistas oportunistas, 7. Comunistas no denominados.

24. Central Intelligence Agency. (1954). Memorandum, Secret. 31 may 1954. Tomado de: https://www.cia.gov/rea-
dingroom/docs/DOC_0000922993.pdf

25. Gaceta de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social. Volumen II, Época IV. Enero 1956-Diciembre 1957, pági-
na 56-57. Tomado de: http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/42901.pdf

26. Pineda Muñoz, Werner. (2005). “Comparación del rendimiento y caracterización del aceite esencial crudo de la ci-
tronela (Cymbopogon Winterianus), variando el tamaño de muestra y el contenido de humedad aplicando el méto-
do de extracción por arrastre con vapor a nivel laboratorio”. Tesis de Licenciatura en Ingeniería Química, Facultad 
de Ingeniería, Universidad de San Carlos, página 2. Tomado de: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0961_Q.
pdf

27. Chevez, Abelardo. (2021). “Reseña histórica de la gran industria papelera guatemalteca ‘La Papelera’”. El Heral-
do Guatemala. Tomado de:  https://www.facebook.com/elheraldo.guatemala/posts/1970619056426710/

28. Land RoverGT. (2015). “Feria del automóvil”. Tomado de: https://issuu.com/estefaniacamposm/docs/trabajo_fi-
nal_land_rover
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En 1966, la Asociación del Colegio Americano, creó los estatutos de la Universidad del 
Valle de Guatemala (UVG), la cual fue aprobada en enero de ese año en la polémica Se-
sión del CSU en la que también se aprobó la UMG, previo a que entrara en vigencia el 
Consejo de la Educación Privada Superior (CEPS).  

La UVG fue concebida como una universidad liberal burguesa enfocada en el conoci-
miento técnico que fomenta la competitividad y el progreso, con un fuerte componente 
de investigación y trabajo de campo.

En 1972 se disolvió la Asociación del Colegio Americano para dar paso a la Fundación 
Universidad del Valle de Guatemala (FUVG), la que se hizo cargo del colegio y la univer-
sidad, siendo su primer Presidente, Jay Herbert Wilson Quirós, hasta su fallecimiento en 
1980. Durante su gestión se creó, en 1977, la U.S. Foundation of the University of the 
Valley of Guatemala, y en 1979 la UVG recibió la primera donación de USAID.

 A continuación, un listado de los posteriores Presidentes de la FUVG:

La UVG fue concebida como 
una universidad liberal bur-
guesa enfocada en el conoci-
miento técnico que fomenta 
la competitividad y el progre-
so, con un fuerte componen-
te de investigación y trabajo 
de campo.

• 1980-1986: Frederick William Owen Smith. De 
ascendencia inglesa y propietario de la finca 
Panamá en San Lucas Tolimán (Sololá) entre 
1933 y 1985. En 1941, inició los primeros en-
sayos para la plantación de hule hevea debi-
do a su comunicación del U.S. Departament of 
Agriculture (USDA) y la posterior cooperación 
de éste. F.W. Owen fue parte de la Gremial de 
Huleros de Guatemala.

• 1986-1991: Julio Vielman Pineda. Licenciado en Economía e Historia 
por la Universidad de Harvard. Fue escritor en varios periódicos y 
en el Seminario de Integración Social de Guatemala. Fue Gerente 
General del BAM, la Financiera Industrial y Agropecuaria (FIASA), y 
del Banco Internacional, así como parte de la Junta Monetaria por 
25 años.

• 1991-1994: Michael E. Ascoli Girón. Propietario del Grupo Solid de 
Guatemala, S.A.

• 1994-1997: Johann Dieter Nottebohm. De ascendencia alemana, 
propietario de la finca Nueva Granada Montecristo en San Marcos, y 
Presidente de Transcafé S.A.

•  1997-2002: Gabriel Biguria Ortega. Miembro fiduciario de la FUVG 
desde 1991. Uno de los fundadores, socio y Gerente General de Gru-
po Monolit, productora de materiales para la construcción, y una 
de las empresas del conglomerado Corporación Multi Inversiones 
(CMI). También dirigió la empresa Monolit de El Salvador. También 
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 dirigió la empresa Monolit de El Salvador. También se desempeñó 
como uno de los directores de la Asociación de Exportadores de Pro-
ductos No Tradicionales (AGEXPORT). Fue representante del Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF) ante la Junta Monetaria (JM) en el período 2004-
2010. Fue Director del BAM, de la Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG), de la Asociación Amigos del País, y fundador de la Asocia-
ción de Agroexportadores de Guatemala (AGEXPORT). Fue uno de 
los principales socios de MAYASAL/AQUAMAYA, el cual constituye 
el segundo grupo de importancia en Guatemala en la producción 
camaronera, y que está integrado por las empresas MAYASAL, S.A. 
y ACUAMAYA, S.A., cuyas granjas camaroneras se encuentran en las 
playas del departamento de Santa Rosa y Retalhuleu, respectiva-
mente29.

• 2002-2005: Carlos Manuel Paiz Andrade. Fue miembro fiduciario 
de la FUVG desde 1994. Presidente de Grupo Delta, S.A., Presidente 
Emeritus del Grupo La Fragua S.A., y ex Presidente de Central Ame-
rican Retail Holding Co. (CARHCO, por sus siglas en inglés).

• 2005-2012: Eduardo Portocarrero Herrera. Propietario de inmobilia-
ria POMASA, S.A.

• 2012-2016: Sofía Papahiu Vienna de Zaror. Heredera de la fábrica de 
dulces y chocolates La Grecia S.A.

• 2017-2022: Nicholás Dorión. Miembro fiduciario de la FUVG desde 
2009. Fundador de Marcas Mundiales S.A. en 1994 junto a su herma-
no Robert, en asociación con Bacardí Latinoamérica, S.A. para dis-
tribuir en Guatemala su portafolio de bebidas alcohólicas. 10 años 
más tarde, los hermanos Dorión compraron la totalidad de acciones 
y ampliaron su mercado a otras marcas como Absolut  Vodka, Chivas 
Regal, entre otras. A través de su división de vinos “Bodegas Gour-
met” Guatemala S.A., cuenta con el portafolio de Concha y Toro30.

• Otros miembros del FUVG son Juan Luis Bosch Gutiérrez, quien ha 
sido Presidente Chairman de CMI Capital, la división de negocios 
de la Corporación Multi Inversiones (CMI); José Miguel Torrebiarte 
Novella, quien ha fungido como Presidente del Grupo Progreso (Ce-
mentos Progreso) y directivo de la Fundación para el Desarrollo de

29. Solano, Luis. “Recuadro I. La compleja telaraña de poder detrás de las empresas que controlan la producción de 
camarón en Guatemala”. En: Melendreras, Paulo. “El hombre y el mar en el Puerto de Iztapa, Escuintla: El sector 
artesanal de la pesca y el impacto de las empresas industriales que operan en el Océano Pacífico de Guatemala”. 
Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “Territorio: posiciones contrapuestas”. 
Año 6, Nos. 28 y 29, diciembre 2010-marzo 2011, páginas 61 y 62.

30. Revista Industria & Negocios. (2021). “Marcas Mundiales”. Tomado de:  https://revistaindustria.com/2021/12/
marcas-mundiales/
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 Guatemala (FUNDESA); Jorge Roberto Leal Pivaral y su esposa Yo-
landa Toledo, integrantes de la familia propietaria del Ingenio Mag-
dalena; y Ramón Campollo Codina, Director del Grupo Campollo 
propietario del Ingenio Madre Tierra, Compañía Petrolera del Atlán-
tico (CPA) y Corporación de Energías de Guatemala.

• Ramón Campollo Codina donó gran parte de los terrenos que en 
1995 sirvieron para abrir el Campus Sur de la UVG en Santa Lucia 
Cotzumalguapa (Escuintla), en donde operan, entre otros, el Cole-
gio Americano del Sur, el Instituto Tecnológico de la UVG, y la Facul-
tad de Ingeniería con una Licenciatura y Maestría en Producción y 
Gestión Avícola y Pecuaria.

Así pues, en sus inicios la UVG estuvo fuertemente vinculada a la UFCO y a los intereses 
de Estados Unidos en Guatemala. Aunque la influencia estadounidense continua, desde 
hace décadas existe una fuerte presencia de los propietarios de grandes corporaciones 
industriales, comerciales y agroindustriales que buscan ampliar los márgenes de ga-
nancia de sus respectivos negocios, a través de la inversión en laboratorios especializa-
dos para la investigación y desarrollo de procesos más eficientes, así como para la ca-
pacitación de cuadros técnicos que sepan manejar tales innovaciones en sus empresas.

Así pues, en sus inicios la UVG 
estuvo fuertemente vincula-
da a la UFCO y a los intereses 
de Estados Unidos en Guate-
mala. 

El neoliberalismo de la Universidad Francisco Marroquín 
(UFM) 

Los antecedentes de la Universidad Francisco Marroquín 
(UFM) se hallan en el Centro de Estudios Económicos y 
Sociales (CEES), fundado a finales de 1959 por Manuel 

Ayau Cordón y Antonio Aycinena Arrivillaga, al que se sumaron: Ulysses R. Dent, Hilary 
Arathoon, Estuardo Samayoa y Félix Montes Córdoba, todos ellos miembros fundadores 
del Comité Patrocinador de la UFM en 1970 junto a personajes como Luis Beltranena 
Valladares, Carlos Montes Córdoba y Enrique Novella Camacho.

• Manuel Ayau Cordón. Se le atribuye ser el motor ideológico y or-
ganizativo del CEES y de la UFM. Fue Rector de la UFM desde 1972 
hasta 1988, cuando pasó a ser nombrado Rector Emeritus. Profe-
sor del liberalismo clásico e impulsor de políticas neoliberales en 
Guatemala. Fue Gerente General del grupo Fabrigas, fundador de la 
empresa de pisos Samboro en 1989, y en 2005 fundó la asociación 
civil ProReforma. Falleció en agosto de 2010.

• Enrique Novella Camacho. Directivo del grupo oligárquico CEMPRO. 
Fue accionista junto a Ayau Cordón en la empresa Basic Resources 
en la década de 1970, para explotar petróleo en la Franja Transversal 
del Norte (FTN) a la altura de Rubelsanto, Alta Verapaz. Novella Ca-
macho fundó, junto a los hermanos Carlos y Félix Montes Córdoba 



17

An
ál

is
is

 d
e 

si
tu

ac
ió

n

 en 1980, la empresa Mayaquímicos, S.A. (MAQUISA), en la que tam-
bién participaban militares como el coronel de ingenieros, Ricardo 
Alfonso Pons Rodas.

• Carlos Montes Córdoba. Fue miembro de la Junta Directiva de la 
Corporación Granai & Towson (G&T), y estaba casado con Lucrecia 
Granai, hija de Mario Granai Andrino, uno de los fundadores del 
Banco G&T.

• Félix Montes Córdoba. Fundador de la empresa FEMCO, S.A., dedica-
da a la importación y venta de equipo para la industria y la agricul-
tura. Está casado con Margarita Beltranena Valladares, hermana de 
Luis Beltranena Valladares.

• Luis Beltranena Valladares. Primer Decano de la Facultad de Dere-
cho de la UFM.

Los antecedentes de la Uni-
versidad Francisco Marro-
quín (UFM) se hallan en el 
Centro de Estudios Económi-
cos y Sociales (CEES), funda-
do a finales de 1959 por Ma-
nuel Ayau Cordón y Antonio 
Aycinena Arrivillaga, al que 
se sumaron: Ulysses R. Dent, 
Hilary Arathoon, Estuardo 
Samayoa y Félix Montes Cór-
doba, todos ellos miembros 
fundadores del Comité Pa-
trocinador de la UFM en 1970 
junto a personajes como Luis 
Beltranena Valladares, Car-
los Montes Córdoba y Enri-
que Novella Camacho.

Previo a la fundación de la UFM, el CEEM había traído a 
Guatemala a conferencistas como Ludwing Von Mises 
(1964) y Fredrick Von Hayek (1965), principales exponen-
tes de la escuela austriaca de economía y fieles defenso-
res de la competencia perfecta y contrarios a la Economía 
del Bienestar; así como a Ludwing Erhard (1968), de la 
corriente ordoliberal alemana que propuso la economía 
social de mercado para mantener a flote el monopolio 
industrial y bancario. Dichos autores, sumado a Miltron 
Friedman, que visitó la UFM en 1978 para recibir un doc-
torado honoris causa, son los principales representantes 
de las corrientes de pensamiento burgués más retrogra-
das que configuraron lo que pasó a llamarse ideología 
neoliberal durante la década de 197031.  

Posiciones políticas en el CEPS en torno a la creación de la 
UFM

La Constitución Política de 1965 creó el Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS) 
con la facultad de aprobar el surgimiento de nuevas universidades privadas, previo dic-
tamen de la USAC, pero le quitó la tutela para la aprobación de los planes de estudios, 
exámenes y títulos de las universidades privadas. (Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala 1965: Artículos 101 y 102). A su vez, a pesar de tratarse de empresas 
privadas, quedaron exoneradas de impuestos, contribuciones y arbitrios (Constitución 
Política de la República de Guatemala 1965: Artículo 103).

31. Susani, Bruno. (2022). “El Neoliberalismo Ultra”. 11 de septiembre de 2022, página 12 Tomado de:  https://www.
pagina12.com.ar/480050-el-neoliberalismo-ultra
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Aunque con el pasar de los años, universidades como la URL se deslindaron por un 
tiempo del conservadurismo católico, prácticamente las cuatro universidades privadas 
fundadas entre 1961 y 1971 tenían en común el anticomunismo como argumento para 
contrarrestar el giro de la USAC hacia las clases populares y sus proyectos políticos de 
cambio social.

Fundación de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) en 1970.
En la foto, sentados, de izquierda a derecha: Jorge Lamport Rodil; Carlos Arana Osorio, presidente de Guate-

mala; Alejandro Maldonado Aguirre, ministro de Educación; y Julio Lowenthal Foncea.

Parados, de izquierda a derecha: Félix Montes Córdoba, Carlos Springmühl Silva, Luis Canella Gutiérrez, Luis 
Beltranena Valladares, Mario Ribas Montes, Estuardo Samayoa Bramma, Antonio Carrera Molina, Roberto 

Cordón Méndez, Manuel F. Ayau Cordón, Ulysses R. Dent Sáez, Fernando Linares Beltranena, Rigoberto Juárez-
Paz, Jorge Molina Sinibaldi, Leonel Samayoa Bramma, Arturo Melville Zabala, Roberto Sánchez Lazo, Carlos 

Montes Córdoba, Enrique Murillo Delgado, Pedro Cordón Schwank, Arturo Bianchi Argüello, César Borjes 
Urrutia, Ramiro Castillo Love y Enrique Batres.

Fuente: https://muso.ufm.edu/fundacion-de-la-ufm/

Cuando fueron redactados los estatutos de la UFM en 1970, ya existía el Consejo de la 
Enseñanza Privada Superior (CEPS), por lo que la decisión de su aprobación recaía no 
solo sobre la USAC, sino también sobre la URL, UMG y UVG. Este contexto permite visua-
lizar cual era el debate ideológico, los intereses económicos y las posiciones políticas de 
las dirigencias de tales instituciones.

Para finales de la década de 1960, la URL tenía una posición más moderada respecto 
al conservadurismo católico que marcó sus inicios. Entre los factores que provocaron
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este corrimiento se encuentran la muerte del Arzobispo, Monseñor Rosell y Arellano en 
1964, y la culminación de los dos periodos de José Falla Aris al frente de la Rectoría en 
el periodo 1961-1967, ambos integrantes del Opus Dei, fundado en 1954 en Guatemala.

A su vez, entre 1962 y 1965 se había llevado a cabo el Concilio Vaticano II que reforzó los 
planteamientos del liberalismo católico tales como el voto de pobreza y la obra misio-
nera, así como ya no pensar la iglesia desde las monarquías sino desde las repúblicas, 
y reconocer que Cristo, además de divino, había sido humano en un contexto social, 
económico y político. En 1967 fue emitida la Carta Pastoral “el Progreso de los Pueblos”, 
dedicada a las personas empobrecidas de Latinoamérica, y en 1968 se llevó a cabo el 
encuentro “Medellín 68” convocado para socializar los resultados del Concilio Vaticano 
II, pero que finalmente sirvió para realizar una relectura aplicada al contexto latinoame-
ricano y que dio como resultado el surgimiento de la “teología de la liberación” como 
una tercera tendencia, que cuestionaba al liberalismo católico por “elitista” y al conser-
vadurismo católico por “reaccionario”32. 

Aunque a finales de la década de 1960 el liberalismo católico era el que predominaba 
en la URL, también había personajes como el propio hijo del Rector, Ricardo Falla Sán-
chez, que había ingresado a la Compañía de Jesús en 1951 y en 1961 había empezado a 
estudiar en la iglesia jesuita de Innsbruck (Austria), en donde conoció a Ignacio Ellacu-
ría33 junto a otros jesuitas como Juan Hernández-Pico, fundaron en Francia el Centro de 
Investigación y Acción Social (CIAS). Luego de estudiar antropología en Estados Unidos, 
regresó a Guatemala y en 1969 se convirtió en el primer Director del Instituto de Cien-
cias Políticas y Sociales de la URL. 

Personajes como Falla Sánchez y Hernández-Pico, que también impartía clases en la 
URL, fueron de los principales representantes de la teología de la liberación. Sin embar-
go, debido a las constantes fricciones con las autoridades, salieron en 1973 de la casa 
sacerdotal de los trabajadores de la URL para abrir la sede del CIAS en la zona 5 junto a 
otros jesuitas. Luego de obtener su doctorado en antropología en Texas, Ricardo Falla 
dejó de impartir clases y rompió todo vínculo con la URL34.  

Así pues, eran años en que la Compañía de Jesús en Centroamérica se debatía entre el 
liberalismo católico, más allegado a la política de los partidos socialdemócratas, y la 
Teología de la Liberación, más cercana a la política de los movimientos socialistas y co-
munistas, debate que llegó hasta la URL, pero, a pesar de las confrontaciones internas, 
ambas corrientes rechazaban las posturas individualistas y retrogradas representadas 
en el neoliberalismo.

Según Manuel Ayau, a finales de la década de 1960 había sido invitado por los estudian-
tes de la URL varias veces a dictar conferencias en donde exponía la visión del CEES. 

32. Poitevin, René. (1990). “La Iglesia y la democracia en Guatemala”. Anuario de Estudios Centroamericanos, Uni-
versidad de Costa Rica, páginas 89-91

33. Representante latinoamericano de la Teología de la Liberación. Mártir de la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, asesinado en 1989.

34. Sandoval García, Carlos. (2011). “Ricardo Falla Sánchez, un viaje de toda la vida”. Anuario de Estudios Centro-
americanos, Universidad de Costa Rica, páginas 366-367.
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n En diciembre de 1970, el Rector, Arturo Dibar S.J. (1967-1973), en representación de 
las autoridades de la URL y seguramente también de varios fiduciarios de la burguesía 
liberal, envió una carta al CEPS que entonces estaba presidido por el Ministro de Educa-
ción, Alejandro Maldonado Aguirre, en la que fijaban su postura negativa a la creación 
de la UFM, siendo un argumento recurrente que cualquier universidad privada que se 
aprobase debía contribuir a la defensa del bien común y del integracionismo regional y, 
por ende, debía promover el Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN) al que se 
oponían abiertamente Manuel Ayau y los otros integrantes del CEES.

Pero, el argumento velado más importante de los representantes de la URL era que:

Esto disgustó a las autoridades de esa universidad porque, como resultado 
de mis conferencias, me había hecho muy conocido como un crítico de 
las teorías de la justicia “social” y teología de la liberación, entonces en 
boga35. 

“…las actitudes clasistas por razones económicas o por ideologías liberales 
trasnochadas que conduzcan a anacrónicas concepciones de Universida-
des que preparan profesionales alienantes y no liberantes de las grandes 
mayorías, son un signo negativo en el panorama de la evaluación de la 
enseñanza superior.36” 

En el caso de los representantes de la USAC, los argumentos iban en la misma línea, 
teniendo especial preocupación la falta de concursos de oposición para ejercer la do-
cencia, la influencia del consejo de fiduciarios en las decisiones académicas, y el posi-
ble financiamiento de la empresa Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL) a la UFM, 
siendo Alfonso Bauer Paiz, Roberto Valdeavellano, y el representante estudiantil los que 
más abiertamente se opusieron37. 

Llegado el día de las votaciones en el CEPS, Augusto Cazali, representante de la USAC, 
votó en contra de la creación de la UFM, mientras que Fernando Quezada Toruño, en 
representación de los colegios profesionales, se abstuvo de votar38. 

El resto votó a favor, incluido el otro representante de la USAC ante el CEPS, Tulio Ar-
mando Vargas Ortega, quien más tarde sería Subsecretario General de la Jefatura del 
Estado, encargado del Despacho del Presidente de facto, general Humberto Mejía Víc-
tores (agosto de 1983-enero de 1985); el representante del Colegio de Profesionales, 
Filadelfo Parada Tobar, hermano del dirigente san carlista de las jornadas de marzo y 
abril de 1962, Arnulfo Parada Tobar; así como los dos representantes de las universida-
des privadas en el CEPS, siendo estos: el abogado Ernesto Viteri Bertrand, y el arquitecto 
Jorge Montes Córdoba, quienes una década atrás habían participado en la fundación 
de la URL. En el caso de Viteri Bertrand, llegaría a ser Decano de la Facultad de Derecho 
de la URL en el periodo 1985-1989); y, en el caso Montes Córdoba, sus hermanos Félix y 
Carlos eran del Consejo de Fiduciarios que buscaba la aprobación de la UFM.

35. Ayau Cordón, Manuel. (1992). Memories and comments on the founding of Universidad Francisco Marroquín and 
ITS antecedents. Universidad Francisco Marroquín, página 14.

36. Ibidem, página 56.
37. Ibidem, página 22.
38. Ibidem, página 23.
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En el caso de los representan-
tes de la USAC, los argumen-
tos iban en la misma línea, 
teniendo especial preocu-
pación la falta de concursos 
de oposición para ejercer la 
docencia, la influencia del 
consejo de fiduciarios en las 
decisiones académicas, y el 
posible financiamiento de la 
empresa Exploraciones Mine-
ras de Izabal (EXMIBAL) a la 
UFM.

Cabe decir que el entonces Rector de la UMG, Adalberto 
Santizo Román, había hecho su tesis en la USAC bajo la 
supervisión de Rigoberto Juárez-Paz en 1962, para quien 
trabajaba como asistente de cátedra en el Departamento 
de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Juárez-Paz 
fue de los principales ideólogos en la creación de la UFM.

Finalmente, en agosto de 1972 fue emitido el decreto mi-
nisterial que aprobó la UFM y, a la fiesta de celebración 
en la casa de Manuel Ayau Cordón, asistieron personajes 
como el entonces Presidente de la República, Carlos Arana 
Osorio, y el Ministro de Educación, Alejandro Maldonado 
Aguirre, Presidente interino en el periodo septiembre de 
2015 a enero de 2016, tras la renuncia y encarcelamiento 
de 

La ideología securitaria del capital

Previo a que el neoliberalismo estuviera boga en las elites económicas de Guatemala 
y fuera tomando forma en la década de 1990 con políticas de desregulación bancaria, 
privatización de empresas públicas, atracción de inversión extranjera directa, etc.; en la 
década de 1970 el contenido ideológico de las elites económicas en el poder del Estado 
se fundamentaba en el anticomunismo y el militarismo, ambos amalgamados por el 
clasismo, el racismo y el patriarcado, que ya destilaban las elites dominantes desde la 
fundación del Estado. 

Y, si bien, hoy por hoy se escuchan trasnochadas posiciones anticomunistas y milita-
ristas, en ese entonces lo que imperaba era el predomino de una especie de ideología 
securitaria. El anticomunismo surgió en el marco de la guerra fría, y más que una ideo-
logía, es una reacción emocional, originalmente burguesa, que se fundamenta en el 
rechazo al comunismo y, por tanto, su función es descalificadora y su expresión gene-
ralmente es estigmatizadora, llegando a ser difamatoria o falsificadora de los principios 
ideológicos que lo sustentan y su sistema de gobierno: el socialismo. Precisamente, fue 
utilizado del ejército como fundamento principal del proyecto de la contrainsurgencia 
para justificar la existencia de un enemigo interno que atentaba contra el Estado auto-
ritario y militar, y reprimirlo.
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Benedicto Lucas García
Foto: https://www.google.com/search?q=La+pol%C3%ADtica+de+seguridad+nacional+en+Guatema-

la+aplicada+por+el+ejercito&sca_esv=18271ee19c8fd584&rlz=1C1CHBF_esGT1069GT1069&udm=2&-
biw=1366&bih=641&sxsrf=AHTn8zrh7JBBX2nOByuXX-P8M2ZWi2VfUg%3A1747533039782&ei=7zw
paMTFL8uWwbkPvrq2iAc&ved=0ahUKEwiE-cbw86uNAxVLSzABHT6dDXEQ4dUDCBE&uact=5&o-

q=La+pol%C3%ADtica+de+seguridad+nacional+en+Guatemala+aplicada+por+el+ejercito&gs_lp=EgNp-
bWciSExhIHBvbMOtdGljYSBkZSBzZWd1cmlkYWQgbmFjaW9uYWwgZW4gR3VhdGVtYWxhIGFwbGljYWRhI-
HBvciBlbCBlamVyY2l0b0j-QFDnBFjdPHALeACQAQGYAYkCoAGnHaoBBjI0LjkuMrgBA8gBAPgBAZgCAKA-

CAJgDAIgGAZIHAKAHpwyyBwC4BwDCBwDIBwA&sclient=img#vhid=zqaD9z-6BO13BM&vssid=mosaic

En paralelo, surgió el militarismo moderno que consistió en ocupar las funciones de la 
“sociedad política” para subordinar a la “sociedad civil” a valores militares tales como la 
obediencia a las jerarquías, la no deliberación, la disciplina, el orden, el nacionalismo y, 
en el caso particular de Guatemala, el racismo, tanto por sus políticas de ladinización 
y de apropiación cultural de los símbolos mayas, como por los criterios utilizados para 
deshumanizar a las tropas que reprimieron extrajudicialmente a población civil en terri-
torios y comunidades mayas.

A continuación, se describirá el desarrollo de esta sinergia anticomunista y militarista 
en la constitución del pacto oligárquico-militar que condujo la política y la economía 
país desde la contrarrevolución de 1954 y sus implicaciones para la USAC.
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El periodo del segundo gobierno de la Revolución de Octubre

Durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954), el anticomunismo cobró 
realce en la USAC, abanderado por estudiantes como Mario Sandoval Alarcón y Leonel 
Sisniega Otero, que dirigían el Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas, y 
que contaba entre sus filas con personajes como Luis Valladares Aycinena que, como ya 
se dijo, media década más tarde sería unos de los fundadores de la URL. 
 
En la oligarquía agrícola e industrial, considerada la más conservadora, el sentimiento 
anticomunista vino a suplantar y llenar el vacío de su falta de identidad nacionalista, 
por lo que no les fue difícil asentir a la política exterior de Estados Unidos para Latinoa-
mérica en materia de seguridad, y aceptarla como política de Estado a partir de la Cons-
titución de 1956, la cual prohibió las organizaciones partidistas de ideología comunista 
y consideró punible “toda acción comunista individual o asociada” (Constitución Políti-
ca 1956, Artículo 62).

De esa cuenta, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) 
fue cancelado en 1954, al tiempo que sus militantes y co-
rreligionarios encarcelados por tener una ideología comu-
nista. Mientras que el Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN), autodefinido como anticomunista y formado en 
1954 con el apoyo de Estados Unidos para darle legiti-
midad política al golpe militar de Estado, fue legalizado 
como partido en 1960 con Sandoval Alarcón a la cabeza.

El abismo económico entre la oligarquía y las clases des-
poseídas, el cierre de espacios político-partidistas, la es-
tigmatización a ideologías alternativas al statu quo, la 
persecución y prisión política, la represión extrajudicial
selectiva y, en suma, la interpretación de la oposición política como enemiga política y 
enemigo interno, generó las condiciones para que en países como Guatemala, Perú, Co-
lombia, El Salvador y Nicaragua, se formaran insurgencias revolucionarias -comunistas 
y no comunistas-, con el objetivo de tomar el poder a través de las armas.  
 
Entre 1960 y 1966 aconteció el primer ciclo de insurgencia revolucionaria en Guatemala 
con el surgimiento de organizaciones como el Movimiento Revolucionario 13 de no-
viembre (MR-13), el Destacamento 20 de octubre y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), 
las cuales fueron aplacadas por una ola terror dirigida por los altos mandos del ejército 
con el apoyo de Estados Unidos en la ciudad capital y el oriente del país. A su vez, en 
las filas anticomunistas se promovió la formación de aparatos clandestinos de terror 
como los “escuadrones de la muerte”, tales como el Movimiento de Acción Nacionalista 
Organizado (MANO), fundado en 1966 con el apoyo de las elites empresariales y milita-
res y sus representantes políticos de extrema derecha: el MLN, el Partido Institucional 
Democrático (PID) y el Partido de Unificación Anticomunista (PUA).
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Para 1966, el MLN alcanzó el tercer lugar en las elecciones presidenciales y para los co-
micios de 1970 se alió con el PID, ganando las elecciones presidenciales con el general 
Carlos Arana Osorio como candidato presidencial, y el banquero Eduardo Cáceres Le-
hnhoff como candidato vicepresidencial. Se validaba así que el anticomunismo sí tenía 
derechos para tomar el poder por la fuerza en defensa de la democracia, al tiempo que 
se invalidaba al comunismo y otras expresiones que buscaban subvertir el orden esta-
blecido y tomaran el poder por la fuerza de las armas39.  

Este fenómeno no era exclusivo de Guatemala, ya que formaba parte de la política ex-
terior de Estados Unidos que, durante las décadas de 1960 y 1970, se fundamentó en la 
Doctrina de Seguridad Nacional que impulsó, entre otras medidas, la militarización de 
los aparatos de gobierno en Latinoamérica para hacerle frente a la amenaza “global” del 
comunismo. Ese es el contexto geopolítico en el que países como Guatemala, Chile y 
Argentina, fueron gobernados mediante dictaduras militares.
 
Pero, a diferencia de Chile y Argentina, en Guatemala se logró desarrollar un movimien-
to armado revolucionario de largo aliento. Fue así como, entre 1972 y 1983, aconteció 
el segundo ciclo de insurgencia revolucionaria con más fuerza y despliegue territorial, 
entre ellas, las propias FAR reconstituidas, y otras que surgieron como el Ejército Guerri-
llero de los Pobres (EGP), la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), el 
PGT-6 de Enero, la Comisión Militar del PGT (COMIL), el Movimiento Revolucionario del 
Pueblo Ixim (MRP-Ixim), entre otras.

En ese contexto internacional y nacional, entre 1963 y 1985 los militares en activo no 
solo gobernaron mediante fraudes y terrorismo de Estado, sino que gestaron y consti-
tuyeron un proyecto político40 sobre su visión del país, e implementaron políticas desa-
rrollistas y de militarización mediante las cuales acumularon capital, de forma corrupta 
y fundaron lo que se conoce en la historia política reciente como los Cuerpos Ilegales y 
Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).

39. Un símil de los argumentos lockianos que la burguesía en Europa occidental había utilizado dos siglos antes para 
ejercer la violencia en contra de las monarquías, pero ya en el poder de las nuevas repúblicas, recalcar que el 
monopolio de la violencia estaba en manos del Estado oligárquico, reprimiendo así a las resistencias y cualquier 
intento de insurrección de las clases populares despojadas, pero también justificando el mantenimiento y amplia-
ción de las colonias francesas y británicas.

40. Rosada Granados, Héctor. “Soldados en el Poder: Proyecto militar en Guatemala (1944-1990)”.

Muchas de esas estructu-
ras de inteligencia militar 
se “capacitaron” en Francia, 
Estados Unidos y Taiwán en 
técnicas de guerra “contra-
subversiva” desde la década 
de 1950, a la vez que recibie-
ron asesoría de los gobiernos 
militares Israel, de Argentina 
y Chile, y entre los que desta-
can personajes como Bene-
dicto Lucas García.

En este momento histórico, los intereses del pacto oligár-
quico-militar giraron en torno a permitir la consolidación 
de los altos mandos militares como una elite que se ha 
denominado como Burguesía Burocrática, a cambio de 
mantener los privilegios fiscales, judiciales y de seguridad 
del régimen de explotación, exportación y monopolio de 
las elites conservadoras terratenientes e industriales. 

El gran enemigo a vencer para el pacto oligárquico-mili-
tar fue toda aquella expresión que se les interpusiera en 
el camino. Para ello, fue de gran relevancia la formación 
de estructuras de inteligencia militar y los escuadrones
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de la muerte que conformaron como aparatos paramilitares que ejecutaron el trabajo 
de seguimiento y control. Muchas de esas estructuras de inteligencia militar se “capaci-
taron” en Francia, Estados Unidos y Taiwán en técnicas de guerra “contrasubversiva” des-
de la década de 1950, a la vez que recibieron asesoría de los gobiernos militares Israel, 
de Argentina y Chile, y entre los que destacan personajes como Benedicto Lucas García.

Hablar de contrasubversión en vez de contrainsurgencia no era un simple cambio de slo-
gan. Era el fundamento estratégico sobre el que se desplegaban las tácticas de guerra, 
puesto que el concepto insurgencia hace referencia a grupos armados y el de subver-
sión hace referencia a grupos que están contra el orden establecido, ampliando así el 
margen de acción contra la población civil. Es acá cuando tomó sentido el concepto de 
enemigo interno para denominar a la oposición política del pacto oligárquico-militar.

Ello se puede ver reflejado en la Constitución 
Política de 1965 diseñada por el ejército durante 
el gobierno de facto del coronel Ricardo Peralta 
Azurdia, y que ampliaba el margen de acusación 
y persecución de la Constitución Política de 1956 
al decretar que:

“Toda acción individual o asociada de ca-
rácter comunista, anárquica o contraria a 
la democracia, es punible.” (Constitución 
Política 1965, Artículo 49).

Desde entonces, no hizo falta hablar sobre la 
necesidad de socializar los medios de produc-
ción para ser considerado comunista; bastaba 
con tener ideas relacionadas a la protección del 
mercado nacional, a la defensa de las empresas 
públicas, al pago de impuestos en función de 
los ingresos económicos de cada clase social, al 
respeto del derecho laboral, etc., como ideas o 
narrativas que perfectamente podían convertir-
se en programas políticos de los partidos social-
demócratas o democratacristianos. 

Vale enfatizar que la Constitución Política de 1965 que estuvo vigente hasta 1985, 
consideraba que el sistema socioeconómico comunista y el sistema socioeconómico 
anarquista, son contrarios a la democracia, quedando como única alternativa el siste-
ma socioeconómico capitalista. Por homologación, el sistema de gobierno socialista 
es contrario a la democracia, mas no así el sistema de gobierno liberal. De esa cuenta, 
se ha llegado a entender que democracia es sinónimo de liberalismo y de capitalismo, 
cuando en términos formales y básicos la democracia se define por el sufragio directo, 
el multipartidismo, la alternancia en el poder y la separación de poderes. 
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De manera que, así como puede ser conce-
bida una democracia liberal, puede ser con-
cebida una democracia socialista; así como el 
poder político puede estar en manos del pro-
letariado, puede estarlo en manos de la bur-
guesía. Por tanto, el partido comunista pue-
de ganar las elecciones en representación del 
pueblo y el partido anticomunista puede ha-
cerlo en representación de las elites.

En síntesis, en términos ideológicos el pacto 
oligárquico-militar se fundió al calor del sen-
timiento anticomunista, la ideología milita-
rista y el racismo estructural para definir las 
políticas de Estado, siendo el pilar de ellas, la 
política de seguridad que permeó al resto de 
políticas de Estado, a través del concepto de 
enemigo interno para negar cualquier otra 
forma de pensar que no fuera afín al pacto 
oligárquico-militar y, desde una perspectiva 
geopolítica, afín a la Doctrina de Seguridad 
Nacional cuya referente mundial ha sido Es-
tados Unidos.

El proyecto político popular de la USAC como enemigo interno del pacto oligárqui-
co-militar

La represión 1975 - 1985

Llegado este momento, hay que decir que la educación superior ha sido, es y será un 
campo de disputa ideológica que, en el caso de Guatemala desde el siglo XVII, siempre 
estuvo en manos de las elites y las fracciones económicas oligarcas de turno y sus repre-
sentantes políticos, con excepción de la década de 1960, pero, fundamentalmente, de 
la década de 1970 y los primeros años de la siguiente década, cuando se constituyó un 
proyecto político popular en la orientación académica de la USAC. Nunca en la historia 
de la universidad nacional y estatal hubo tanta sangre derramada como en esos años, 
justo cuando la educación superior no fue de y para esas elites económicas del país y 
que arreciaba la crítica política en su contra.

Como ya se dijo en la primera parte de esta entrega, entre 1965 y 1975 hubo reformas 
en varias unidades académicas y, en general, en la USAC, que le dieron una proyección 
más social al contenido educativo, así como a la labor de extensión universitaria. Se 
había logrado cierta hegemonía sobre la visión social de la educación superior, y en eso 
confluían socialdemócratas, democristianos, socialistas y comunistas, ya fuere haciendo 



27

An
ál

is
is

 d
e 

si
tu

ac
ió

n

trabajo de extensión universitaria en odontología, en asesoría legal, etc. Este fue un mo-
mento histórico importante de retroalimentación, ya que la propia sociedad civil de las 
clases populares que había logrado encauzar la universidad hacia su proyección social, 
ahora se veía beneficiada generaciones más tarde con la labor que realizaban estudian-
tes y profesionales fuera de las aulas. 

A consecuencia del terremoto que en 1976 destrozó cientos de comunidades empo-
brecidas, en su mayoría indígenas y campesinas, miles de estudiantes, tras la fundación 
del Comité Nacional de Reconstrucción (CNR), participaron en programas y proyectos 
de descombramiento, atención primaria en salud, reconstrucción, etc., permitiendo un 
mayor nivel de organización, pero también de conocimiento sobre la realidad nacional.

Para ese entonces, las y los representantes de las asociaciones estudiantiles protagoni-
zaban debates ideológicos y no meramente retóricos, entre las corrientes y posiciones 
que defendían. El motor de esta riqueza fue la interacción de estudiantes y profesiona-
les con sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, así como con 
las organizaciones armadas revolucionarias que estuvieron presentes en el segundo 
ciclo guerrillero, particularmente, para el caso de la USAC: el PGT y el EGP, como orga-
nizaciones que más influencia tuvieron en los liderazgos universitarios más avanzados. 

Hacia finales de la década de 1970, puede afirmarse que ya se había constituido en la 
USAC un proyecto político hegemónico con un alto enfoque de proyección social de la 
educación superior que, a nivel organizativo contaba con la participación de estudian-
tes, docentes y profesionales, y que impactaba, tanto en las aulas como en las estructu-
ras político-administrativas, así como en el trabajo profesional que desempeñaban las 
y los egresados.

Así pues, el reconocimiento de la USAC como la “Casa del Pueblo” tardó décadas en ges-
tarse, así como también han sido décadas las dedicadas por el pacto oligárquico-militar 
para desmantelar el proyecto político social de la única universidad pública de Guate-
mala. El gran paraguas de la regresión educativa en la que está sumida la USAC en la 
actualidad, es la ideología securitaria -renovada y redefinida bajo el viejo enfoque del 
enemigo interno y la alianza oligárquico-militar- que se describió en el apartado an-
terior, pero que se operativizó a través de técnicas de la guerra contrasubversiva para 
desmantelar el proyecto político popular de la educación superior pública, particular-
mente con la aprobación del Plan de Formación 1975.

Así pues, el reconocimiento 
de la USAC como la “Casa 
del Pueblo” tardó décadas en 
gestarse, así como también 
han sido décadas las dedi-
cadas por el pacto oligárqui-
co-militar para desmantelar 
el proyecto político social de 
la única universidad pública 
de Guatemala. 

Las técnicas constrasubersivas incluían la represión ex-
trajudicial: vigilancia, seguimiento, hostigamiento, se-
cuestro, tortura, violación sexual, desaparición forzada 
y ejecución arbitraria, de estudiantes, docentes y profe-
sionales, pero, también, otras como la estigmatización, la 
desinformación, la infiltración, el bloqueo de recursos y la 
corrupción.

La desaparición forzada fue la técnica insignia de la inteli-
gencia militar, ya que se utilizaba para ocultar los casos de 
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secuestro de estudiantes, profesionales y docentes, que eran torturados con el objetivo 
de extraerles información durante los interrogatorios clandestinos, o bien que, en lugar 
de ser encarcelados por supuestos delitos contra el orden público, eran ejecutados ex-
trajudicialmente. clandestinos, o bien que, en lugar de ser encarcelados por supuestos 
delitos contra el orden público, eran ejecutados extrajudicialmente.

Gráfica 1
Asesinatos y desapariciones de universitarios en el periodo de 1956 a 1996

Fuente: Kobrak, Paul. “En Pie de Lucha, Organización y Represión 
en la Universidad de San Carlos, Guatemala, 1944-1996”.

Recuperado en: https://www.gazeta.gt/wp-content/uploads/2022/07/En-pie-de-lucha.pdf

Sobre la represión política en contra de estudiantes, docentes y autoridades universi-
tarias, se ha escrito en obras como la de “En Pie de Lucha”, que va hilando el contexto 
político nacional con las luchas encauzadas por la USAC y la respuesta del Estado. Tanto 
a nivel de historias de vida y homenajes de la posguerra, como de las propias tesis de 
la época, existen referencias para hacerse a la idea de la magnitud de la represión y el 
terror que dejó impregnado.

Por ahora, solo basta con señalar que la base de esta represión fue ideológica, pero 
más adelante se hará referencia al caso específico de la desaparición de estudiantes en 
varios periodos de la década de 1980 en adelante, particularmente a partir del golpe de 
Estado de 1982 encabezado por el general José Efraín Ríos Montt (marzo 1982-agosto 
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1983) en adelante, cuando tiene lugar la constitución del proyecto político-militar del 
ejército y se ejecuta la política de tierra arrasada, de los polos de desarrollo, el genoci-
dio, y se continúa el ataque voraz contra la dirigencia estudiantil de educación media y 
universitaria, docente y administrativa de la USAC, así como contra el liderazgo social y 
sindical que había arrancado con el gobierno militar del Romeo Lucas García a finales 
de la década de 1980, para ejemplificar la desgarradora historia de quienes se atrevie-
ron a pensar diferente. 

Traición en las filas ideológicas del pacto oligárquico-militar

Aunque la represión política en contra de estudiantes, docentes y profesionales de la 
educación superior, fue mayoritariamente en contra de aquellas y aquellos que repre-
sentaban a la USAC, también hubo varios casos en los que fueron cegadas las vidas de 
estudiantes y docentes de las universidades privadas que también se atrevieron a pen-
sar diferente al pacto oligárquico-militar y el régimen de terror y represión impuesto.

• El 2 de febrero de 1980 murieron ametrallados en una biblioteca 
comunitaria del barrio La Democracia, Chiquimula, dos estudiantes 
universitarios: el dirigente estudiantil Carlos Arnoldo López Nufio, 
del Centro Universitario del Oriente (CUNORI), y Mynor Cerón, pro-
motor social de la URL. El hecho sucedió apenas cinco días después 
de que las instalaciones del CUNORI fueron allanadas por hombres 
armados, vestidos de civil, supuestamente de la zona militar de Za-
capa, quienes pintaron las paredes con amenazas de muerte (Ver: 
“Siete Días en la USAC: 31 de marzo 1980; Guatemala 80”).

• El 27 de febrero de 1980 murió ametrallado Jorge Américo Girón 
Quintanilla, estudiante de la UFM (Amnesty International 1980b: 4; 
AAAS 1986: 43).

• En septiembre de 1980 fue asesinado José Roberto Mertins Murúa, 
profesor en la URL, ex Secretario General de la Federación de Uni-
versidades Privadas de América Central y Presidente del Instituto de 
la Cultura Hispana (Central America Report: 8 septiembre 1980). Ha-
bía sido candidato a diputado por el partido Democracia Cristiana 
Guatemalteca (DCG) para las elecciones de 1978. Su posicionamien-
to en la Televisión Española luego de la quema de la Embajada de 
España criticando al régimen, le valió para ser declarado enemigo 
interno.

• El 30 de mayo de 1985, miembros del ejército detuvieron a cuatro 
estudiantes de Agronomía de la URL, todos trabajadores del Centro 
de Capacitación de Promoción Social de la misma casa de estudios. 
Las víctimas: Felipe García Colop, Carlos Sincal Ajuchán, Francisco 
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Alberto Mucea Raquec y Lázaro Antonio Mucea Raquec (AAAS 1986: 55; 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- 1999: caso 394).

• El 15 de mayo de 1981 es desaparecida Judith Marlene Gularte Pa-
redes, estudiante de Pedagogía en la UMG. Días antes, su esposo 
Jorge Roberto Paz Asencio, estudiante de Derecho en la USAC, ha-
bía corrido la misma suerte (diario elPeriódico: 15 mayo 1997). Ella 
era militante de la Organización Revolucionaria del Pueblo el Armas 
(ORPA) y parte del movimiento magisterial41. 

• En 1984 es desaparecido Juan Carlos Gómez, estudiante de la UMG 
(Revista Noticias de Guatemala 101, febrero de 1984).

• El 6 de noviembre de 1989, Francisco Humberto Sánchez Guir es 
asesinado de un tiro en la cabeza mientras abordaba su vehículo, en 
el campus de la UFM donde estudiaba (Archivos de la Comisión de 
Derechos Humanos de Guatemala (CDHG).

• El 17 de junio de 1994 fueron localizados cuatro cadáveres con heri-
das de bala y las manos atadas en las cercanías de Villa Nueva, Gua-
temala. Dos son estudiantes de la UFM: Francisco Lacape Acevedo y 
Claudio Riley Merat (Archivos del CDHG).

41. Recuperado en: https://gazeta.gt/desaparecido/judith-marlene-gularte-paredes/


