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I N T R o o u e e 1 o N . 

Esta investigación versa sobre el movimiento de liberación nacional -
guatemalteco, los sectores sociales que lo apoyan , sus contestatarios; así 
como un análisis político y económico donde se sustenta lo anterior; cen--
trando dicho análisis en la situación social guatemalteca durante los años 
de 1954 a 1980. Faltaban antecedentes para situar debidamente la problemáti_ 

ca social, por lo que decidí incluir un capítulo previo al marco cronólogi
co propuesto. Además, en relación a 1980 quedaba en forma parcial el análi
sis de la problemática social guatemalteca, por lo que fue necesario con--
cluir la investigación hasta el golpe de Estado de abril de 1982. Al ini--
ciar el proceso de investigación partí de los siguientes ocho supuestos.: 

1.- El rompimiento del carácter dependiente de la sociedad guatemalteca no 
puede darse a través de la burguesía nacional por las estrechas relaciones 
de esta con el capital estadunidense. La transformación social y económica 
de Guatemala requiere de una amplia alianza de clases capaz de enfrentar sj_ 
multáneamente a la reacción interna y externa. 

2.- La importancia del capital norteamericano en la vida económica y polí
tica guatemalteca es superior incluso al de la misma burguesía guatemalt.E:_ 
ca. 

Los dos anteriores supuestos están planteados a la largo del capítulo 
primero. La razón principal de iniciar el estudio del movimiento de libera
ción nacional guatemalteco desde 1900 radica en que durante ese gran perío
do cronológico se pueden determi.nar las causas inmediatas del surgimiento -
de los años de 1960 del descontento popular, que se reflejó en la organiza
ción de movimiento guerrilleros dirigidos por militares e intelectuales, -
en desacuerdo con el régimen militarista que se afianza en el poder desde -
1954. Algunas de esas causas: la desigual distribución de la tierra, la prQ_ 
ducción agrícola orientada hacia el monocultivo, el comercio monopoli
zado primero por Alemania, y a principios de este siglo por los Estados 
Unidos; la desigualdad y división en clases sociales antagónicas; --
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la oligarquía integrada a la burguesía agraria y a los militares. Esta oliga!_ 

quía contro 1 a di rectamente a 1 Es ta do y es tab 1 ece a 1 i anza con e 1 imperia 1 i smo 
estadunidense para saquear los recursos naturales y explotar al trabajador l.Q_ 
cal, sea incipiente obrero o trabajador asalariado del campo o de la ciudad, 
1 o que recrudece 1 a 1 u cha de el ases. Los gobiernos gua tema 1 tecos devienen en 
dictaduras como la de elanuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, los cuales impi-
dieron la libre expresión de los diferentes grupos políticos opositores y pe.r. 

miten la explotación de la clase trabajadora, obstaculizando el surgimiento 
de algún movimiento democrático. Sin embargo, un movimiento magisterial y es
tudiantil logró derrocar a la dictadura de Ubico en 1944, lo que permitió el 
surgimiento de un proceso político dirigido por los sectores medios. El re-

sultado fueron dos gobiernos reformistas. Brevemente ·analizo estos gobiernos, 
sobre todo el de Jacobo Arbenz que se caracterizó por su nacionalismo y anti
iÍnperialismo. Su gobierno impulsó la reforma agraria a través del reparto de 

las tierras, la organización de los trabojaciores del campo y de los obreros -
agrícolas; asimismo de los servicios públicos; también respetó los derechos 
consignados en la constitución. En cuanto a los monopolios de las compañías 
extranjeras, trató de emilinarlos. Los fines de Arbenz consistían en lograr 

una independencia económica para r.1antener equilibrado e 1 poderío de 1 as comp~ 
ílí as estaduni de ns es, y e 1 mej orami en to popular. Muchos de 1 os guatemaltecos a 

este periodo lo identifican como revolucionario, por los avances logrados y 

el respeto a sus derechos. 

Por lo tanto se puede afirmar: primero, en relación a su economía Guate

mala es una sociedad capitalista con foniaciones precapitalistas; segundo, el 
país es dependiente de 1 ca pi ta 1 i smo es taduni dense; entonces se puede llegar -
a la conclusión de que ese imperialismo al someter a países como Guatemala a 

una dependencia integral, favorece el surgimiento de movimientos de libera--
ción nacional; tercero, además la penetración del capitalismo estadunidense a 
determinado a Guatemala dentro de la división internacional del trabajo, du-

rante la primera mitad del presente siglo, como monoproductor de materias pri . -
mas, por lo que el sistema capitalista en los países dependientes como Guate
mala no se pueden desarrollar ampliamente. 
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3.- Uno de los supuestos principales consiste en demostrar que el movi--

miento de liberación nacional es una respuesta de los sectores populares -

guatemaltecos, ante las condiciones de vida, miseria y opresión, a que los 

tienen sujetos la burguesía local y la imperialista. 

4.- Otro ce mis supuestos. En relación a la problemática, que en socieda

des capitalistas periféricas, dependientes y subdesarrolladas se da con -

respecto al antagonismo de la lucha de clases, señalo que este se resuelve 

a través de la vía insurreccional. En fOrma más explícita: las contradic-

ciones sociales en una sociedad capital is ta dependiente se agudizan en fo!_ 

ma tal, que la diferenciación entre la extrema riqueza y miseria es la vi~ 

lencia a través de la guerrilla. Solo se resuelve mediante la violencia in 
surreccional y para que el statu quo se conserve tiene que derribar a un -

sis tema represivo. 

Los dos anteriores supuestos son planteados en el capítulo segundo, -

en donde analizo la sociedad guatemalteca de 1954 a 1980, con el estudio -

del problema de la tierra y el motivo que permanezca en poder de unos cua.12. 

tos. La agricultura continúa siendo de monoproducción; muchos de los pro-

duetos de primera necesidad se importan. La industria no se diversifica,ni 

se pretende de tipo pesado, por falta de inversiones de capitales locales 

y de tecnología propia. Esta situación económica presenta a una Guatemala 

más dependiente del imperialismo estadunidense. Con respecto a la situa-

ción social se estudia a la burguesía guatemalteca; asimismo, la forma -

en que es explotado y al icnado* el trabajador, su relación con los ladinos 

e indígenas, su grado de conciencia politica;también el avance de los movi 

mientas sindicales y huelguísticos.En lo que se refiere a la situación pol_í 

*En relación al grado de enajenac1on que sufre el trabajador en el proceso 
productivo, es decir entre más µroduce éste menos puede poseer, y en cam-
bio est6 bajo el dominio de lo que produce, o sea el capital. El objeto -
producido al no pertenecerle le es extraño; por lo tanto el trabajador al 
producir no se afirma sino que se niega; no es un trabajo voluntario sino 
forzado ya que lo realiza para el dueño de los medios de producción, el -
burgués. Marx, Carlos, ~an_u~~~itos económico-filosóficos de 1844, pp,69-73, 
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tica, a partir de 1g54 los gobiernos han sido en su mayoría de tipo militar, 

a excepci6n de la presidencia del licenciado Julio César Méndez Montenegro; -

se anal iza la política de cada gobierno; así como la participación de los pa.!:_ 

tidos políticos. 

5,- Otro de mis supuestos es que la lucha de clases se resolverá a favor de 

los trabajadores si se mantiene el sistema militarista en Guatemala, ya que -

la vigencia de la represión militar y de grupos paramilitares ocas hna que se 

radicalice a la población. 

6.- Tampoco debemos pasar por alto la importancia de· los indígenas, ya que -

constituyen la mayoría de la población representando la alternativa de la lu

cha a largo plazo del movimiento armado guatemalteco, y por lo mismo los ind.:!_ 

genas son.Jos que estlin en condiciones de impulsar la lucha; éstos grupos ét

nicos han sido cxploLados y discriuiintldus, lo que lla pcr111iLido su radicaliza
ción hasta convcrtirst1 en uno de los seclorcs sociales con m5s condiciones p~ 

ra continuar la lucha revolucionaria. 

Los tres planteamientos ennumerados antes los explico en el capítulo ter 

cero. En 1962, la guerrilla se inició con el Movimiento Revolucionario 13 de 

Noviembre (MR-13), mas tarde se agruparon en las Fuerzas Armadas Rebeldes 

(FAR), las cuales ponen en evidencia la corrupción política proimperialista -

del gobierno. Los orígenes de ambas organizaciones guerrilleras son resumidas, 

tanto sus acciones políticas como militares, así como su impacto entre los 

campesinos y su.relación con las agrupaciones políticas y estudiantiles de -

los años de lg6o a lg66, Asimismo se anal izan en mi trabajo las causas de su 

fracaso, debido a la implantación de tácticas guerrilleras equivocadas y de -

no implicar en la rebelión a diversos sectores sociales. Los gobiernos guate

maltecos, al ver en peligro su estabilidad política, recrudecen la represión, 

impulsando el terrorismo con grupos paramilitares, lo que aumen'ta la inestab! 

lidad social. El movimiento guerrillero urbano, los frentes"l2 de abril" y -
''20 de Octubre" se trasladaron al campo debido a la represión ejercida por -

los gobiernos militaristas apoyados por los Estados Unidos a través de la CIA. 

La guerrilla en ocasiones parece extinguirse, pero siempre resurgen nuevos 
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grupos, entre ellos el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), en 1972; se 

fortelece con la reorganización de las FAR, el Partido Guatemalteco del Trab~ 

jo, Núcleo de Dirección (PGT), y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), 

en 1978. En todas las organizaciones guerrilleras participan combativamente -

la mayoría de los indígenas, en todos los niveles. La guerrilla es la princi

pal sostenedora del movimiento de liberación nacional debido a su persisten-

cia en la lucha contra el sistema de gohicrno. En rst.r srnt.ido la trascenden

cia política de la guerrilla es obvia, ya que se constituye durante más de -

dos décadas en la principal opositora al régimen militarista. A pesar de ello, 

los mil ita res en el poder continúan manteniendo las condiciones de explota--

ci6n de los diversos sectores de trabajadores guatemaltecos. 

7.- Por último señalaré dos supuestos que considero indispensables. Las fuer 

zas armadas son garantes del orden de er.plotación, aunque cuenten con sus pr~ 

pios intereses corporativos, es decir, no son sólo 'gendarmes' sino que tam-

bién tienen sus propios intereses como institución. 

8,- En 1978 surgen las organizaciones de trabajadores y de sectores popula-

res, como los comités de unidad sindical, campesina y popular, y otras que -

han logrado a principios de los años de 1980 una política de unidad, que con 

la participación de las organizaciones guerrilleras impulsan acciones conjun

tas de protesta en contra del gobie1·no militarista. En ese orden de ideas, me 

parece que la génesis del movimiento de liberación nacional guatemalteco es -

una realidad, ya que las organizaciones de trabajadores y de sectores popula

res representan a la mayoría del pueblo. 

El seguimiento de los supuestos anteriores las planteo en el capítulo -

cuarto. En donde anal izo las condiciones que presenta el movimiento de líber~ 

ación nacional para resolver la situación de crisis, es decir, hasta dónde 6~ 

te movimiento es capaz de representar una alternativa real de solución. Hago 

un análisis global de la sociedad guatemalteca tratando de situar el origen y 

desarrollo de la crisis socioeconómica y sociopolítica. Resultado de esa cri

sis es la lucha que sostienen las organizaciones político-militares revolucio 
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narias contra el terrorismo y la contrainsurgencia gubernamentales. El .qbjetj_ 
vo principal del capítulo es tratar de precisar la génesis y el posterior --
avance del movimiento de liberación nacional guatemalteco; en lo posible de-
terminar si las condiciones objetivas y subjetivas plantean la 'resolución de 
la lucha de clases. También muestro el proceso de fortalecimiento político y 
económico de los militares en su afán por mantenerse en el poder gubernamen-
tal. Respecto a la intervención de los Estados Unidos, por la po5ición estra
tégica y los intereses de las compañías transnacionales y lo que significan -
para nuntcmílln. l.11 inri;tnhilirl,1c\ r.nr.iíll rn ri;t0 flílÍo:; r,p híl prolonqndo hasta -

la fecha, lo que derivó en un problema fronterizo con México, creando el pro
blema de los refugiados. Por último, una vez reconocido y ubicado el origen -
del movimiento de liberación nacional guatemalteco, menciono algunas conside
raciones sobre el avance o retroceso del proceso revolucionario. 

En resumen, la tesis principal consiste en explicar la forma como surge 
el movimiento de liberación nacional guatemalteco, con qué grupos, sus planes 
y sus perspectivas. Por lo tanto en Guatemala existe éste movimiento, no de -
grupos aislados como sucedió durante la década de los años de 1960 a 1970, si 
no impulsado por parte de la clase social productiva, es decir la mayoría -
de los campesinos y los trabajadores asalariados y semi-asalariados, así como 
también de grupos de estudiantes, profesionales e intelectuales de izquierda, 
a través de organizaciones sindicales, estudiantiles y populares en general -
para lograr su liberación de la clase dominante, los que están integrados por 
los diversos sectores de la burguesía tanto local como extranjera, aliados a 
los sectores de la oligarquía y a los militares. 

Una vez mencionados y ubicados los supuestos pasare a definir que es un 
movimiento de liberación nacional. Entiendo por este movimiento en Améri 
ca Latina al proceso revolucionario impulsado por los sectores de tra
bajadores tanto del campo como de la ciudad, unidos en un frente común con -
los sectores populares, con el objetivo de recuperar las riquezas locales en 
poder del bloque oligárquico-burgués intermediario, de la burguesía nacional, 
de sectores aliados con los militares y de las empresas transnacionales. 
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Los grupos y sectores sociales que representan la oposición a los gobiernos -
locales, en un principio carecen de un proyecto político para organizarse, -
una vez logrado el triunfo. En ese sentido el moviMiento de liberación nacio
nal en Centroamérica y en especial en Guatemala es el proceso revolucionario 
en el que participan los diversos ~rupos de trabajadores, sectores medios, i!l 
cluso burgueses agrupados en un solo frente unido en contra de la burguesía -
extranjera y sus aliados tanto externos como internos (burguesía intermedia-
ria, terratenientes, miembros del clero, militares, etc). La burguesía extra!]_ 
jera monopolista planifica para sus necesidades de producción acaparando re-
cursos naturales, materias primas, mano de obra barata, impulsando su propia 
industrialización y favoreciendo el mercado que controla. Entonces la inde-
pendencia adquirida por los p<1íscs latinoamericanos durante el siglo XIX, se 
ve amenazada y hasta suprimida porque todo un pueblo carece de los derechos -
que le permiten ejercerlos libremente. Por lo que el movimiento de liberación 
nacional guatemalteco debe recuperar a i111pulsar su independencia política: la 
que no es respetada por el saqueo qu<' cjl!rcen las e111pr!'sas i111perialistas. 

Sin embargo, el movimiento de liberación nacional en América Latina, y -
sobre todo en Guatemala, parecería inapropiado, fuera de tiempo y lugar; por
que estos países logran su independencia a principios y a lo largo de todo el 
siglo XIX; después de las luchas que inician los criollos, los mestizos, las 
castas y los indígenas, las que fueron muy prolongadas y que terminaron en su 
mayoría, siendo consumadas por aquc 11 os grupos que en un pri ne i pi o se oponían 
a tales moviMientos independentistas; por afectar sus intereses de grupo o de 
clase. Como sucedió en México, en donde los criollos ligados a los peninsula
res, Agustín de Iturbide y su grupo, encontraron la coyuntura para lograr una 
alianza con los insurgentes criollos de ideas liberales de carácter social, -
herederos de la lucha iniciada por Miguel Hidalgo, los Aldama e Ignacio Alle.!)_ 
de, entre otros; y continuada por Jasó María Morelos en el sur de la Nueva E~ 
paña e impulsada por muchos años por Vicente Guerrero. Ese acuerdo entre los 
criollos conservadores y los criollos liberales fue propicio para consumar la 
independencia política.A pesar de todo no se at~ndieron las demandas que los 
insurgentes tenían como banderas políticas, sino los propósitos que perse---
guían el oportunismo de los criollos vinculados a los peninsulares, o sea ma!)_ 
tener el sis terna semi feudal y algunas formas de produce ión ca pita 1 i stas que -
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sujetaran al pueblo trabajador en condiciones de explotación a través del pe~ 

naje y algunas formas de repartimiento en las minas y en las haciendas. Por -

lo que aquellas demandas que habían planteado los trabajadores del campo y de 

la ciudad, y que habían ampliado los horizontes de un movimiento independen-

tista a una revolución de independencia con todas sus implicaciones sociales, 

políticas y económicas, en demanda de mejores condiciones de trabajo, disminu 

ción de tributos y de impuestos y la satisfacción de la tierra a los campesi

nos; casi todas habían quedado pospuestas. El movimiento impulsado por Hidal

go un d11111c.111du de Ller·r..is y t:u11Li11uut..lu pul' Murulu~ t:Ull un pruyromu 111~s umµl lu 

para cumplir con ese propósito y la satisfacción de las necesidades de un nu~ 

vo país, ya independiente de España había resultado inútil; al lograr los --

criollos y los peninsulares acaudalados convertir al movimiento de independe!!. 

cia en su etapa de consumación en un movimiento revolucionario abortado. 

Me he detenido en esl.is consider.iciones porque l.i indeµendencia de Méxi

co está directamente vinculada al proceso independentista de Guatemala; los -

criollos y el grupo gobernante en la Capitanía General del Reino de Guatemala 

aprovecharon la coyuntura que se les presentaba para lograr su separación -

con res¡iecto a Espaiia, sin tener que recurrir a la organización de un movi--

miento armado, que quizá se prolon,;¡aría por algunos arios, por lo que decidie

ron la separación, pero España decadente y exhausta por los aiios de lucha con 

tra la ílueva España, el Virreinato de Perú y las capitanías sudamericanas no 

deseaban una nueva empresa de reconquista. Esto que fue logrado fácilmente -

por las Provincias Unidas de Centroamérica,nombre que recibió la nueva repú-

blica, no lo valoraron los gruµos en el poder, inr11ediatamente establecieron -
compromisos con los que entreJaron los recursos naturales del país, a gobier

nos extranjeros capital is tas como a la Gran Bretaña, la cual reemplazó a Esp~ 

ña, durante los años de lü21 a 1371, para ser sustituida por Alemania hasta -

1939; y, al mismo tiempo destaca la presencia de los Estados Unidos,desde pri_n 

cipios de siglo hasta el presente.* Por lo que hoy Guatemala no dispone de sus 

riquezas naturales, ni del trabajo de sus habitantes para darse una economía 

propia;entonces no la puede implantar para resolver sus necesidades como na-

ción, lo que la perjudica considerablemente ya que carece de una independen-

cia econó~ica, y al no disponer de fista, la independencia política resul--

*Guzmán ilockler, Carlos, Crepús~.ll_l_C?__~ora de Cuatemala, pp, 19-27. 
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ta relativa, muchas veces ineficaz. En realidad así planteada la situación -
económica guatemalteca, marca el inicio de una nueva dependencia. Recordemos 
que se inicia con la etapa colonial por parte de España, después con la neoc~ 

lonial representada por la Gran Bretaña; también neocolonial y además imperi~ 

lista ejercida por Alemania; y actualmente, la dominación imperialista de los 
Estados Unidos. 

Haremos una reflexión más, con respecto a la dependencia económica. Du-
rante la mayor parte del siglo XIX y principios del XX en América Latina han 
sido impulsa~os movimientos políticos con el objetivo de recuperar el poder o 
mantenerlo; ha sido el caso de las rebeliones militares sostenidas entre los 
liberales y los conservadores para controlar el poder; así como los movimien
tos refonnistas; y, ade111ás las invasiones y guerrds sostenidas contra las po

tencias europeas y neocolonialistas; así como los Estados Unidos que han tra

t.~~o de someter y de hecho en muchos casos lo hicieron du1·ante cierto tiempo 
a uno que otro país latinoamericano. Estos movimientos han escondido algunos 

propósitos de tipo económico para mantener, y algunos casos lograr por parte 

de las oligarquías, las burguesías locales, europeas y estadunidenses el mono 

polio de las economías latinoamericanas. 

Los gobiernos de los países imperialistas, Gran Bretaña, Francia, Alema
nia y los Estados Unidos, se han valido de la alianza con los grupos económi

cos autóctonos; todo tipo de acuerdos y tratados en que la independencia del 
país respectivo es lesionada; así han ejercido constantemente la manipulación 
de los gobiernos latinoamericanos. Y por otra parte, representan la imagen de 
gobiernos responsables, patriotas e independientes. Cuando los grupos en el -

poder han protestado por la influencia externa, sobreviene un movimiento para 
desestabilizar, provocar la renuncia del jefe político y de su gabinete, o -
hasta ocasionar un golpe de estado; y entonces cambiar de gobierno para conti 
nuar la intromisión en la economía del país latinoamericano dependiente. 

En el caso guatemalteco, como ya lo indiqué, el control económico de su 

agricultura, industria y comercio lo han determinado, primero Gran Bretaña, -
después Alemania, y hoy lo ejercen los Estados Unidos en alianza con los gru-
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pos de poder,· oligarquía y bu~guesía local. Entre las empresas transaaciona-

les más importantes estadunidenses, la United Fruit Company ha mantenido el -

control de las materias primas, en cuanto a los recursos mineros la EXMIBAL, 

Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izlibal; por lo que se refiere a los 

recursos de energéticos, la Standard Oil; otras han explotado la industria, -

como la Gold Meda!, la Irta, International Railways of Central America; en r!!_ 

laci6n al espacio aéreo, la Pan American Airways, etc., para señalar algunas 

industrias norteamericanas que apoyadas por gobiernos dictatoriales, ··pero con 
disfraces democráticos, desde principios de siglo han mantenido el control -

económico para estas empresas extranjeras~ Entonces, 1 a mayoría de 1 os gua te

ma l tecos no han podido tener acceso a planificar su propia economía ,ya que c~ 

recen de una independencia económica; lo deseable serla que así lo hicieran -

de acuerdo a las necesidades que planteen las clases sociales de la sociedad 

guatemalteca; por lo que resulta que su independencia política no es efectiva, 

sino relativa. Quizl en algunas decisiones pollticas o determinadas políti--

cas, que no afecten los intereses de las compañías transnacionales las pue-

dan determinar el gobierno guatemul teca; pero en ociuellas en que se afecten -
los intereses industriales, comerciales y financieros de sus aliados, éste no 

puede tener una decisión propia, sino que necesariamente debe obtener el aval 

correspondiente. Cabe mencionar que la burguesía local guatemalteca si tiene 

acceso a la riqueza natural del país, sin embargo, su interés por mantener y 

elevar su acumulación de capital no permite el beneficio colectivo en que mí

nimamente participe el pueblo trabajador. 

Entonces para lograr una verdodera indcpendencio, lodos los guatemalte-

cos deben superar sus contradicciones sociales y culturales de atraso y sacu-

. dirse la dominación economica, la cual en parte no les ha permitido disfrutar 

de las riquezas de su país y del producto de su trabajo, y así lograr impul-

sar la independencia pal ítica en todos sus alcances; en esa forma ejercerían 

los derechos concedidos constitucionalmente, y no que unos cuantos se consti

tiyan en el grupo hegemónico aliado a la burguesía extranjera. 

En el presente siglo los movimentos de 1 iberación nacional se han prese!!_ 

tado en la mayor parte del mundo. Uho de los primeror,, el más significativo -

*Guzmán Bockler, C., op,_ cit., pp. lGl-162. 
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China, el cual tuvo un proceso largo para consolidarse en sus condiciones ta!!. 
to objetivas como subjetivas, sucesivamente el grado máximo de explotación de 

los trabajadores derivando en una situación de miseria extrema y la aplica--
ción por parte del partido chino de la teoría ~eneral del rnarxismo-leninisr.10 
de acuerdo a la realidad que representaba la sociedad china, para llevar al -

campesinado al triunfo en contra de los países imperialistas. 

Después de la Segundn Guarríl Mundial, los movimientos de liberación nu-

cional continuan presentándose con más frecuencia, como fueron los casos de -
los países de Medio Oriente: Egipto y Siria; en /\frica: Federación Malaya, -
Chana, Túnez, r.~arruecos Camerún, Togo y Somalia;y en /\sia: India e Indonesia. 
Estos países han obtenido su independencia política, pero el imperialismo en 
alianza con la ~urgucsía local continúa dominando su economía, por lo que su 
lucha se mantiene vi[;cnlc, a través de la labor combativa constante de obre-
ros y campesinos auxiliados por los intelectuales, la pequeña burguesía y la 
burgues.ía nacional; que en algunos de éstos países han logrado integrar un -
frente unitario de lucha permanente; entre las banderas políticas que propug
nan son: los derechos democráticos ejercidos, la recuperación de las tierras, 

el dar por terminada la discriminación rar.ial y el acceso de los miembros de 
los partidos de oposición a los óroanos legislativos.* 

La liberación del pueblo vietna,1ita fue un proceso sumamente difícil an

te 1 a has til i dad de japones es, franceses y es tadun i den ses que mantuvieron des
de la Segunda Guerra Mundial hasta 1975 en forma alternada, finalmente logró -

un triunfo decisivo para avanzar al socialismo. El caso del pueblo palestino -
tadavía ha sido más penoso, s1i lucha la sostiene contra el pueblo judío antes 

y después de la creación del Estado de Israel el 15 de mayo de 1940; el pro--
blema se agudizó al expulsar los israelíes una parte del pueblo palestino, -
los que han pl'rmanecido en el exilio; y otra en Israel constantemente hostili

zados por los israelíes, que poco¡¡ poco los continúan expulsando y ha-
ciéndoles la guerra en los países 5rabes donde se i1an refugiado. Por supuesto 

*Revista Internacional, El movimien_t:_ci __ contemporáneo de liberación y la burgue
sía nacional, pp. 45-60. 
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los isralíes t.ienen el apoyo del imperialismo estadunidense; en tanto los pa

lestinos sellan organizado y sostenido innumerables enfrentamientos para recu 

perar su territorio nativo.* 

En América Latina el más representativo de los movimientos de liberación 

nacional ha sido el cubano; la lucha fue por obtener su independencia económj_ 

ca y recuperar la política en poder del imperialismo estadunidense. Este no -

estaba dispuesto a gue recibiera la isla ninguna ayuda del exterior por lo -

que recurrió al boicot económico, al aislamiento político y cultural; además 

estableció un cerco militar que estaba destinado a derrotar al pueblo de Cuba; 

sin embargo, la ayuda exterior provino de la Unión Soviética, en tal forma -

que el boicot fue anulado. El movimiento de liberación cubano derivó en la -

implantación del sistema socialista. 

A partir de entonces, los Estados Unidos mantienen una constante vigila~ 

cia para impedir procesos similares al cubano. En Sudamérica, uno de estos h~ 

cia la implantación del socialismo fue el del presidente Salvador Allende en 

Chile, que por todos los medios detuvieron los gobiernos estadunidenses, has

ta llegar al golpe de Estado, colocando en su lugar un gobierno incondicional 

y dictatorial. En otros casos, sujeta a los pueblos mediante gobiernos de ca

rácter militarista, como ha sucedido en países como Uruguay, Argentina y Bra

sil, para citar algunos casos representativos. En relación al Caribe, las lu

chas por su liberación han sido de la República Dominicana y Granada. 

En Centroaméricd el cslallamicntu de los confl iclu~ µucdc µreducir una -

guerra más general, y sus repercusiones involucrar a México, por la similitud 

de sus problemas sociales con los nuestros; también por la cercanía de esa r!O. 

gión de Cuba y de los Estados Unidos. La mayoría de los países del área pre-

sentan movimientos de liberación nacional, algunos estiln más desarrollados -

que otros; los más representativos por su problemática son: el nicaragUense, 

el salvadoreño y el guatemalteco. El primero es el más conocido, debido al -
apoyo incondicional de los gobiernos de Estados Unidos a la dictadura de los 

Somoza, por fortuna la oposición al gobierno logró aglutinar a diversos gru-

pos sociales y partidos políticos en un frente unitario para oponérsele a la 

*Rocha y Alvarado, Raúl íidel,Céncsis de.l_conflict:_~_r~e_~t:.!.~E.· caps.1-IV. 
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familia de los Somoza; obteniendo un triunfo decisivo.* 

El proceso salvadore~o lo ma.ntienen vigente los guerrilleros que no han 

cedido en su empeño por desestabilizar a los gobiernos local es apoyados por 

la potencia imperialista del norte. Esta última trata de presentar a la opi

ni6n pública latinoamericana y mundial a los regír.1enes de El Salvador como -

auténticos gobiernos democráticos, que no violan los derechos humanos,como ha 

sucedido constan temen te. De ahí la protesta de los combatientes salvadoreños. 

El menos difundido y poco conocido es el movimiento de liberación guat! 
malteco, más del 50X de su poblución esl<Í integrada por indígenas explotados 

y discriminados; también con problemas sociales comunes a los nuestros, por 

lo que decidí seleccionar ese movimiento de 1 iberación. Guutemala reúne la -

mayor parte de los rasgos GUe presentan los otros movimientos de liberación 

ya citados, incluso el problema de los refugiados, pero con la diferencia que 

no es otro pueblo el que los ha expulsado de su territorio, sino que son los 

militares guatemaltecos quienes con la estrategia contrainsurgente de tierra 

arrasada, los expulsan hacia el Estado de Chiapas, frontera con Guatemala.La 

crisis política por la que atraviesa ese país es reflejo de la crisis socioe 

conómica, lo que ha ocasionado la <1parición de sectores comprometidos única

mente con sus propios intereses aliados a la burguesía extranjera. La explo

tación que ejercen sobre el pueblo guate111al teco lo mantienen en condiciones 

de miseria, analfabetismo y enajenación en general, proliferando las condi-

ciones objetivas para el surgimiento de movimientos de carácter popular, los 

cuales se perfilan como el enfrentamiento entre los diversos grupos sociales, 

al quedar corno modo de producción predominante el capitalista,con formaciones 

precapitalistas. En Guatemala esta lucha de clases "mpieza a entrar en una -
fase de aguda crisis en la segunda mitad del siglo XX. 

La historia de Guatemala con respecto a los movimientos de liberación -

en este siglo no se han presentado hasta el año de 1960.Antes han sido más -

bien protestas populares, co1110 la de 1944, en contra de la dictadura de J.U

bico,que derivó en un proceso reformista,111al reconocido por algunos guatema_l_ 

tecas debido a su trascendencia política y por tratarse del primer movimiento 

*Ver Bibliografía General. 
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organizado de protesta de algunos grupos populares que derribaron a un régi-

men opresor. Casi siempre los gobiernos y dictaduras en Guatemala han menten.1_ 

do estricto control sobre el pueblo para evitar posibles desequilibrios soci!!_ 

les que trastoquen 1 a producción de materias primas y 1 a estabilidad po 1í ti ca 
indispensable para la inversión extranjera y local. 

El proceso político de los años de 1944 a 1954 durante los gobiernos del 

!:r. Juan José Aré val o y el coronel ,Jacobo /\rbenz r.uzmiin plantearon reformas -

constitucionales que permitieron por primera vez en Guatemala que los trabaj!!_ 

dores se organizaran en agrupaciones y partidos políticos; también les otorgó 

derechos y seguridad social. Incluso, el gobierno de Arbenz trató de impulsar 

el proceso de industrialización y fortalecer a la burguesía nacional y a la -

pequeña burguesía; lo que ocasionó que el gobierno de los Estados Unidos al -

afectar a las compañías de su país viera un peligro de carácter comunista. P.!O 
ro el gobierno guatc111alt0co no logró Crt'ar un frente unitilrio popular par,1 r~ 

peler la agresión norteamericana, cedió ante las presiones de la alianza en-

tre los militares y la burguesia extranjera y local apoyados por los gobier-

nos hondureño y nicaraguense. Sin embargo, varios factores contribuyeron a -

que todavía no surgiera un incipiente movimiento de liberación nacional: de-

sorganización de las agrupaciones políticas, el partido de izquierda,el Guate 

malteco del Trabajo, fue incapaz de impulsar el movi]IJiento, debido a la caren
cia de dirigentes para consolidarlo y a la falta de conciencia política de la 

situación que se presentaba en ese momento por parte de los sectores de traba 
jadores y de los sectores populares. 

En la década de 1960, co1110 ya 111encioné, el 111ovir11iento de liberación gua

temalteco empieza a perfilarse con grupos aislados de militares y del partido 

de izquierda, (el PGT}, pero desvinculados de las organizaciones políticas de 

1 os trabajadores y de 1 os sectores populares, el primer 1 evantami ente que d!!_ 

rá como resultado la organización de los primeros grupos guerrilleros que de

sestabilizarán a los gobiernos militaristas, pero, que con la ayuda eficaz e 
incondicional de los gobiernos de Estados Unidos les ocasionaran fracasos mi

litares y políticos. Por lo tanto, en las primeras organizaciones guerrille-

ras guatemaltecas del MR-13 y de las FAR podemos identificar al primer movi--
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miento de liberación, no de carácter nacional sino local y parcial. PosterioE. 

mente la guerrilla se reorganiza impulsando nuevos grupos como el EGP, la OR
PA, las FAR y el PGT, estas empiezan a aglutinar a diversos grupos sociales -
inconformes con el sistema e impulsan la lucha de liberación en alianza con-
junta con las organizaciones de trabajadores. 

En relación a la solidaridad internacional; un aspecto que se encuentra 

directamente relacionado con el movimiento de liberación nacional guatemalte
co fueron las conferencias Tricontinental y la de Solidaridad de los Pueblos 
de América Latina, respectivamente en 1966 y en 1967 celebradas en Cuba, en -
donde se reconoce a los movimientos de liberación nacional y la necesidad de 

recurrir a la lucha armada para lograr sacudirse la dominación ejercida por -
las potencias imperialistas.* 

Por otra parte, han sido varios los factores para fortalecer la alianza 

entre los militares guatcr:1altecos y los gobiernos de estados Unidos: la cons
tante hostilidad hacia cualquier forma de implantación del comunismo en algu
na región y país latinoamericano; preferentemente a Guatemala se le ha acusa

do de tratar de lograrlo desde los años de la década de 1950 hasta la fecha; 
mantener la· política en Centroamérica y el Caribe de unu estrategia de segur.!_ 
dad, para impedir el avance del comunismo en sus fronteras naturales, ya que 
considera a esta región latinoamericana como parte de sus fronteras próximas, 
y por tanto irrenunciables; además Centroamérica está enclavada en '"su mar t~ 
rritorial" y en ese sentido los Estados Unidos ubican a Guatemala dentro de -
los límites económicos y geográficos que debe sujetar para que sus operacio-

nes comerciales estén debidamente garantizadas; también Guatemala, como el -
resto de los países latinoamericanos forman parte con sus recursos naturales 
y la disponibilidad de su mano de obra de una reserva que en cualquier momen
to puede disponer. 

Por lo que se refiere al proyecto de organización social y político, una 

vez que el movimiento de liberación nacional guatemalteco logre el triunfo, -
veremos lo que proponen las organizaciones revolucionarias. En un principio -
los dirigentes guerrilleros de las primeras FAR y el MR-13 planteaban que las 

*Blanco Ramírez, Lilia Eloisa, El movimiento de liberación nacional mexicano, 
pp, 83-92. 
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luchas conducirfan a la derrota del gobit>rno militarista, una vez desplazado 

del poder, podría en su lugar funcionar un gobierno democrático-burgués para 

cumplir con la etapa de la revolución burguesa que señala la teoría del mar

xismo-leninismo, y entonces establecer el socialismo en todo el país. Por su 

parte, los dirigentes de las organizaciones guerrilleras actuales: FAR, OR-

PA, PGT y EGP plantean primero la 1 iberación por regiones territoriales del 

país, en donde podrían impulsarse práctic.is democrátic.is y procesos de pro-

ducción social is tas; sin dejar de lado una educación que fomente la partici

pación de la comunidad en todas las actividades; también, los combatientes -

consideran que los guatemallccos deben suprimir etapas sociales que no son -

necesarias, atender al tipo de capitalismo que les ha correspondido vivir y 

que los ha llevado al subdesarrollo, a 1 a dependencia y al atraso cultural; 

lo que no se debe convertir en un obstáculo para lograr edificar las condi-

ciones productivas e ideológicas que conduzcan directamente al socialismo, -

al que consideran el n_,jor sistema de vida para sus compatriotas. 



CAPITULO PRIMERO. 

GUATEMALA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 

Para introducirnos en la realidad social de GJatomala y comprender su pro-
blemática, mencionaremos brevemente, en el aspecto económico: el problema de la 
tierra, la agricu1tura, la industria, el comercio y la penetración extranjera. -
Lo que relacionaremos con el aspecto social identificando el papel que desempe
ñan los diferentes grupos sociales. Asimismo en el aspecto político señalaremos 
cuáles de esos grupos sociales integran la oligarquía e impulsan gobiernos dict! 
toriales para proteger sus intereses en alianza con la burguesía extranjera. Lo 
anterior resumido de 1900 a 1944, Un aspecto importante es que en los siguientes 
diez años, de 1944 a 1954, las clases medias integradas por profesionales e inte 
lectuales intentaron un proceso reformista que planteaba la democratización en -

el gobierno y en los comicios electorales.pretendiendo solucionar el atraso y la 

dependencia econornica del país. 

Guatemala tiene los sig.iientes limites geográficos y extensiones, al noroe~ 

te con México 962 km; al oeste 200 con Belice y con el mar de las Antillas 170 -

km; al suroeste 47 km. con honduras, y al sur con el Oceáno Atlántico 240 km. 1 

(Ver Mapa !). 

El problema social básico de Guatemala lo constituye la propiedad de la ti~ 

rra. En 1926 sólo el 7.3% de la población poseía tierras.El 2.2% de los propiet~ 
rios detentaban el 707. de la tierra cultivable, y el 117% era dueño del 19% de -
las mismas. El 98% del total de fincas tenían menos de una caballería* y apenas 
abarcaban el 28% de la tierra fértil; el 22% de las grandes fincas acaparaban el 
72.2 de las mejores tierras. 2 La tierra continúa concentrándose en pocas manos. 

Siendo la agricultura la base ue la eco110111iu 9uaLema\leca, puesto que uw·a!.!. 
te el periodo estudiado, observamos que produce principalmente café y banano, los 
cuales han desplazado a otros cultivos: frijol, cacao, maíz y algodón; sobre to
do al maíz,base de la alimentación del pueblo; por lo que Guatemala se afirma ce 
me un apéndice de la economía capitalista obligada a la monoproducción agrícola~3 
A partir de 1o!!_icho podemos afirmar que quienes poseen la tierra detentan el pe-

*Medida agraria de la Colonia, en Guatemala equivale a 4 279 áreas. 
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der en Guatemala. 4 En los años de 1900 a 1944 no se impulsa ningún tipo de in-

dustrialización, los capitales apenas son suficientes para aumentar el poder de 
compra de las élites agrarias,su acumulación es limitada, lo que impide reinver
tir, pero si transfieren a las metrópolis los excedentes que son acumula dos por 
la burguesía agraria. 5 El país dependía de la importación de productos indus--

triales salvo .las manufacturas artesanales.Ningún rico guatemalteco se aventura 
ba en la industria. No había n~rcado, el 98% de la población se encontraba sin 

medios de producción, carente de poder adquisitivo, aún en las clases medias U.!: 

banas. No existía una de las bases de un proceso de industrialización: la ener
gía eléctrica; ésta pertenecía desde la producción hasta la venta al consumi--

dor, a la Empresa Eléctrica de Guatemala,filial de la Electric Bond and Share. 6 

Guatemala, como país monoexportador de café, se ·vincula e integra al mere!!_ 

do capitalista. No resuelve la contradicción interna de las relaciones de pro-
ducción precapitalistas basadas en formas de trabajo forzado, de sujeción a la 
tierra, el pago en especie, etc. 7 f\ µrincipios de siulu, en Guatemala el capitQ_ 
lismo penetra en el campo. El crecimiento de las fuerzas productivas se incre-
mentan cuando se crean las condiciones para la formación de una economía agra-
ria de exportación. Las empresas extranjeras penetran a través del capital co-

mercial internacional. El mozo-peón y el peón-inmigrante símbolos de la nueva -

fuerza de trabajo en que se apoya la economía cafetalera en su existencia so--
cial, reflejan su condición de semi-asalariados. Existían suficientes tierras -
con abundante mano de obra indígena, obediente y barata. En ese sentido pobreza 

e ignorancia fueron indispensables para crear la gran propiedad. A pesar de to
do no se produjo el desarrollo del capitalismo en el campo. 8 

1.- La penetración extranjera en Guatemala. 

A finales del siglo XIX se estableció el capital alemán en Guatemala, los 
gobiernos locales les proporcionaron toda clase de facilidades, empezaron a pr!!_ 
ducir café explotando tierras y habitantes. El volumen de producción cafetalera 

creció por lo que se construyó el ferrocarril de /\lta Verapaz hasta el Atlánti
co para embarcar la producción hacia los puertos alemanes de Hamburgo y Bremen. 
En ese sentido, el mencionado capital alemán controlaba la mayor parte de la -
economía del café, la producción, el beneficio, la exportación y el crédito, -

en Alta Verapaz, la bocacosta de Quezaltenango y San Marcos. En 1914 
más de la mitad de esta producción era producida por los 
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alemanes, representaba el 90~ d~ los. in~rcsos poi· exportación y el 60% de la misma 
1 a rea 1 izaban 1 os alenian~s. La Gur¡;.ues í a. a 1 emana era. dueña de empresas a 1 tamente -' ' " - ---- ·-- -.. ·-· --- -·· •' .. - - ' - . - -- .... 
competitivas; éstas·se'consolidarori aJ'.:beneficiarse.de exención de impuestos, así 

;,• L,' ,, ',•' • •' C 9 ,-::··,. ,,.'-:'!,,: :· • 

como el uso de tecnología ren6váda. ,e'{· ;;. < 
· · .~:~ :'~-~: :;i ·'.<~·: -i:).,_,

1 

;~~+:.:.:1~_:-i-,:ri:'~;f~_;::~;j~\~r~<:\~/- ·-·· .·: 

En 1901 se re~liz6 ~Lp~i~¿~ c~ntr~to de embarque de la United Fruit. Las tie 

rras, los férrocariles, los puertos y la energía eléctrica empezaron a caer en po

der de los norteamericanos. En 1089 surgió esa compañía como resultado de la fu--
sión de la Boston Fruit con la Tropical Trac!in9 and Transport, su dueño era Minar 
C, Keith. En 1904 se construyó el primer ferrocarril bananero. A esa compañía le -
concedió el gobierno guatemalteco exención de impuestos, derecho de importación, -
tonelaje, faros y pilotaje; ad¿mfis despacho rápido de los barcos fruteros. El der~ 

cho de establecer un puerto en donde quisiera la concesionaria. Más tarde el go--
bierno guatemalteco concedió tierras a la Unlted Fruit (UFCO) en el Oriente y en -

la costa sur-occidental del país. La expropiación de tierras se realizó por medio 
de una indemnización, o bien con el empleo de las fuerzas represivas, las que rec!:!. 
rrieron incluso al asesinato. En lnZ la empresa International Rail Way Of Central 
America (IRGA) se apoderó C:e los ferrocarriles. Sl ~obierno de Manuel Estrada Ca-

brera transfiere una pequeGa e~:presa eléctrica alemana a la Electric Uond and ---
Share Cor,1pany. La IRCA oilti~ne concesiones en tierras y maderas con un contrato -
por 99 aílos. En 190éi se le entregaron a la üFCO, ó!l 000 hectáreas para la produc-

ci ón de banano, con exención cie impuestos y utilidades ilimitadas; también Puerto 

Barrios y el correo internacional C:e Guatemala. Hasta ln4 se legalizaron las ope
raciones del inmenso trust. La UFCO se apoderó de tierras y plantíos en las férti

les márgenes del río Motagua. Mediante la concesión del 3 de marzo de 1936 se le-

galizó la marcha hacia el Pacífico de la United Fruit donde la conocieron como la 
Compañía Agrícola de Guatemala, el capital de giro de 1a empresa era de 2UU n1illo

nes de dólares. En el aílo citaC:o el 9obierno c~el aeneral Jor9e Ubico consolidó, 
amplió y mejoró las concesiones i1 la frutera. Y en 1Y37 entregó el monopolio de 
los transportes ejercido por la IRC/\ y la UFCO. iü 

Los intereses de 1 as compaílí as es tadun i denses requerían en Gua tema 1 a de go-
biernos de orden, debido a las necesidades geopolíticas del imperialismo. Manuel -

Estrada Cabrera se instala en el poder <le le98 hasta 1920, estableció un gobierno 

de terror, con un sis tema po 1 i cí aco ce represión a 1 os opas iteres. En 1 os Departa
mentos y nunicipios existían jefes políticos y los mayores de la plaza que eran --
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otros tantos dictadores locales. Este gobierno emitió decretos-leyes para asegu

rar el trabajo forzado en las' plantaciones de café, También impulsó el sistema -

de "habilitaciÓn"para que los colo1ios se endeudaran con los terrateniente. Su PE. 
der se expresó a través de una estructura política burocrática. El dictador era 

apoyado por el ejército y tolerado poÍíticamente por los liberales y los conser
vadores. Este gobierno fue paternalista, arbitrario y mezquino. Estrada Cabrera 
se reeligió a base de oscuras farsas plebiscitarias. El Estado liberal oligarquj_ 

co, * como el de Manuel Estrada Cabrera se expresa a través de un gobierno extre

madamente autoritario, La corrupción gubernamental durante la dictadura alcanzó 
el clímax, por lo que existía asfixia social y descontento popular. En 1921 se -

produce un fuerte movimiento de oposición dirigido por estudiantes y obreros:'-

que fue manipulado hábilmente por los antiguos conser.vadores, los "unionistas", 
el movimento fue cada vez más difícil de controlar por lo que el dictador di:mi-
tió. Estrada Cabrera fue encarcelado. Le sucedió Carlos Herrera. 11 

2.- La crisis de 1929. 

la crisis de 1929 a 1933 produjo en Guatemala una considerable baja en los 
precios del café y una disminución en su exportación, repercutiendo en las impo!_· 
taciones de productos fabriles y manufacturas procedentes del exterior, lo que -
provocó una declinación del mercado exterior. 12 

De 1931 a 1944 se estableció la dictadura de Jorge Ubico, era un régimen de 
excepción, puso a la defensiva los intereses de la oligarquía. Su meta fundamen
tal era mantener el poner de la burguesío agroexportaclora y estimular la inver-
sión de capitales extranjeros./\dem5s prohibió todo tipo de organizaciones polítj_ 
caso gremiales. También la política electoral. El ubiquismo fue una estructura 
piramidal de poder.Este gobierno fue la respuesta inmediata a la crisis del co-
mercio de exportación,por lo que protegió al terrateniente rentista, la producción 
extensiva,el trabajo servil y la ganancia mercantil.llsí perpetuó el analfabetis

mo, la desorganización gremial y la política de bajos salarios. La política ext~ 

*En relación a la forma de ese este estado, presenta un gobierno con una repre-
sentación de poderes,prevalece el ejecutivo sobre el legislativo y el judicial; 
ostenta una base de apoyo popular a través de una elección libre y gobiern;: con 
una constitución. En realidad es apoyado por una élite enriquecida,es decir la -
oligarquía terrateniente y la burguesía agraria cafetalera aliadas a la burgue-
sía extranjera; los que mantienen un férreo control sobre los demás sectores de 
la población. Entonces ese gobierno lo diriQen la oligarquía, aunque éste apare_I! 
temente en sus acciones se presente como democr5tico. Los grupos dominantes man
tienen su independencia en relación a los trabajadores .v los sectores medios. 
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rior de la dictadura estaba subord·inada a los rstados Unidos.El .dictador Ubico -

aplicaba la ley de vagancia a los campesinos que se ponían rebeldes. Durante cu~. 

tro años suspendió el pago de sueldos a los burócratas,no les permitió aumentos. 

La alianza que existía entre la dictadura y los capitalistas yanquis impidió que 

se incrementaran los salarios devaluados de los traba.iaclorcs. Los efectos de la 

crisis económica de 1929 a 1933 "n las fincas tic café rec.iyeron sobre los lraba

jadores,sus salarios fueron disminuidos y a los campesinos les pagaron precios -

ínfimos por sus productos. Por otra parte, para mantener la situación deflaciona 

ria los monopolios limitaron la producción y el comercio de numerosos artículos. 

Los negocios que continuaron funcionando fueron acaparados por los funcionarios 

del gobierno,principalmente con productos como la pannla,la carne y rl a9uardier.i. 

te. En los estratos inferiores de la clase media se observó un crecimiento vege

tativo. En la capital se produjo una concentración en busca dn oportunidades de 

trabajo y de educación. El gobierno limitaba el número de bachilleres,maestros y 

profesionistas.Los que lograban obtener un título encontraban obstruidos casi t~ 

dos los caminos, a menos que pertenecieran a familias pudientes. Con la su1nlsión 

incondicional el acceso al ~obicrno era libre.Después de 13 aílos de vigencia de 
la dictadura, las nuevas generaciones pugnaban por participar en la vida nacio-

nal y ejercer sus profesiones. El ma9isterio, la oficialidad profesional del --

ejército,los artesanos,los emplcados,los con1erciantes y los pequeílos agriculto-

res deseaban mejorar sus condiciones de vida.Por lo que corresponde a los campe

sinos,su aislamiento cultural los mantuvo al margen.La dictadura estableció una 

censura total ,existía una nómina de libros prohibidos y las librerías sometían a 

la autorización de la policía las listas de libros nuevos. La información al pú

blico es taba caneen trada en 1 a presiden e i a. En 1 a misma forma, 1 a prensa . no pub 1 !.. 
cabalo que no fuera del agrado dL•l ~obierno.Entre caledráticos y conferencistas 

se practicaba la autocensura.Sin cmbargo,las medidas expropiatorias en cuanto al 

petróleo y la puesta en práctica de la reforma agraria del gobierno de Lázaro -

Cárdenas,los discursos de Roosevelt y las victorias del ejército rojo soviético 

influeron para sacar a flote el anhelo de libertad. 13 

En los anos de 1942 a 1948 los cambios sociales en la producción y en las -

formas de acumulación de capital mantienen un 20.4:1, en la formación de capital -

agrícola, y un 26.8% en la formación de capital fijo en maquinaria,en ésta se ir.i. 

cluye equipo para transporte,maquinaria eléctrica y mecánica.La maquinaria y eq!!_i 

por eléctrico para diversas actividades industriales presentaron un crecimiento de 
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52.8%14 

La penetración del capitalismo en el campo favorece la identidad y algunas 
veces la conversión del terrateniente propietario con el capitalista productor, 
éste último resulta m5s rentista que inversor, confía más en las fluctuaciones 
del precio que en las ganancias de la productividad. En esta forma la burguesía 
mantenía una doble y contradictoria situación, por un lado su condición de te-
rrateniente rentista y por otro de burgués inversor. 15 A esta burguesía le era 
indispensable la exµropiación de lus bienes alemanes, con el objelivo de forta
lecerse en el terreno de las finanzas, el comercio y la agricultura sustituyen
do a sus antiguos propietarios. El precio del café significó un incremento en -
los ingresos de los finquerus, debido a que no µodian comµrar artículos indus-
triales de importación, acumularon sumas considerables en los bancos. Muchos de 
los finqueros querían ampliar sus cultivos, tales como la quina, el hule, el -
azúcar, etc., por lo que las necesidades de expansión de la economía y los int~ 

reses de la burguesía agrícola entraron en contradicción con las restricciones 
del régimen del general Ubico. 16 Por otra parte, los trabajadores no tenían de
recho a asociarse para defender sus intereses, ni existía una ley normativa de 
las re 1 aci ones obrero-patrona les. Durante 1 a década de 1920 l O> sectores labora 
les habían disfrutado de relativa libertad de organización con los gremios o en 
sociedades mutualistas. Pero con la dictadura de Ubico todo vestigio de organj_ 
zación laboral se había esfumado. Durante esa dictadura fueron fusilados un gr.!!_ 
po de artesanos y obreros por ser marxistas, y a otros trabajadores se les en-
carceló a diez años por simples sospechas de que fueran comunistas. 17 

En relación a la pequeña burguesía urbana, ésta la constituían los grupos 
que no tenían posibilidades de ascenso social y económico; este ascenso estaba 
1 imitado por la alta burguesía poseedora de ti erras y por los monopolistas ex-
tranjeros. La población indígena fue convertida en reserva de mano de obra más 
o n~nos proletarizada para el mercado mundial. El dictador Manuel Estrada Cabre 
ra pertenecía a la pequeña burguesía; y el dictador Jorge Ubico a la burguesía 
agroexportadora. 18 

2.- La Revolución de 1944 a 1954. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la nueva situación política en América 
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Latina para los alemanes fue el retroceso de sus inversiones y el avance para 
las empresas norteamericanas. La propaganda estadunidense contra el fascismo y 
la difusión de los ideales de libertad y democracia chocaban con la realidad -
guatemalteca. Con esa situación coyuntural.favorable se inició la movilización 
popular contra la dictadura de Ubico, la que comenzó con una rebelión universi 
taria sin ideología revolucionaria. Las clases medias y proletarias que parti
ciparen fueron los maestros, los obreros, los pequeños comerciantes, 1 os prof! 
sionistas y finqueros; éste último grupo estaba en contradicción con los inte
reses de la dictadura; porque el dictador favorecía a los grupos oligarcas y -
burgueses. Al renunciar Ubico surgió la organización sindical. Existían varias 
corrientes ideológicas, una de ellas, la de los sobrevivientes del primer par
tido comunista, proponían que los sindicatos fueran escue1as de fonnación pol í 
tica, de donde salieran los militantes del futuro partido, los que fonnarían -
la vanguardia de la clase trabajadora. Otros, los anarcosinclicalistas, pregon~ 
ban la eliminación de toda actividad política para concentrarla en reinvindic2_ 
cienes de tipo económico. Otro grupo de oposición, los que habían sido el Par
tido Laborista, opinaban que el movimiento obrero debía actuar como organiza-
ción sindical para las luchas económicas, y como partido político para las lu
chas electora les. Todas las corrientes pe líticas eran minoritarias, estaban -
formadas por trabajadores de pensamiento liberal y neoliberal. El general Fed! 
rico Ponce Vaidez ocupó el lugar de Ubico, era su antiguo aliado, por lo que -
el movimiento popular continuó,al que se sumaron oficiales jóvenes del ejérci
to, las masas rurales y el campesinado de los pueblos del interior.El movimien
to se convirtió en nacional y a las 13:00 horas del 20 de octubre de 1944 un -
impacto de artillería en el fuerte de San José derrotó a los soldados de la ti 
ranía.Al triunfar el movimiento se integró una junta revolucionario con el te
niente Jacobo Arbenz, el mayor Francisco Arana Osario y el civil Jorge Toriello. 

Al principio la junta se rt'sistió a t·ecibir al ropresentante del preside~ 

te de los Estados Unidos,Nelson Rockefeller.Las relaciones con el régimen esp"ª
ñol de Franco se rompieron el 1 ºde marzo de 194S. Los c0nstituyentes entregaron 
a la junta la nueva constitución, cuyo contenido jurídico otorgaba y protegía 
los derechos del pueblo, al mismo tiempo que defendía los recursos del país, -
en especial los del subsuelo. Tambi6n se establecieron relaciones diplomáticas 
con la Unión Soviética. Uno de los propósitos de la política diplomática con-
sistía en diversificar los mercados de exportación. Por otra parte, entre los 
muertos del 20 de octubre se encontraban los campesinos indigenas pobres, 1os -
mismos que ocho días antes hab'lan desfilado por la 6a.ilvenida r·n apoyo al gene-
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ral Ponce Vaidez.Los campesinos' indíaenas habían pelando en ambos bandus sin sa 

ber las causas:El gobierno Jos había alojado .en los cuarteles de San José Pata

moros y en la Guardia de'Hcinor,Cuando estalló la lucha armada el gobierno los -
,_ •, ., ::-'. __ :-'>-:-:~·,'::·'(-, .';_ . '. 

armó y los dispuso ·a luchar a suJavor. Desde el día en que Ubico abandonó el -
. : ··- --,- ,J ->--·<'O".,'!-.---.,_, ... '.·'- . 

poder salió a flote eliesp,irjtu'.discriminatorio,se culpaba íl los indígenas do -

las dictadurás antedó'r~s,Clie~cont~arse al lado de Ponce.Se afirmaba que eran 

un lastre para.el.pafs,el mayor obstáculo para la democracia.La junta revoluci~ 
naria masacró a'.los indígenas en Patzicia, y el congreso constituyente les negó 

el votO.La .1tÍntn provisioníll ~uhr1 r11¡1f".iv,1 r.nnvnc:ñ ,, Pl1•r.r.i11n"'" c•l l!i do m.1r10 <ir 
. 19 

1945,resultó electo presidente el Dr.Juan José Arévalo,con el 85% de los votos. 

El gobierno de Arévalo permitió la organización de parti¿os,también aprobó 

las leyes que concrrlííln líl lihrrtnd rlr rrrnsñ ,la íl11tonnrni11 11nivrrsit11riíl y mP.io 

ró las condiciones de trabíl.io. Fn 19~7 el Códi~o d!'l lríl\Ja.io rstahlecía los de

rechos fundamentales de los trabajadores: la seryuridad en el empleo,lil or~anizQ. 

ción de sindicatos y la \Juel~a; así como el establecimiento de los salarios mí

nimos y el seguro social .Sin embargo,los beneficios no alcanzaron a los campesj_ 

nos y trabajadores agrícolas indigcnas,que representaban el 90X. de los trabaja

dores, el Dr. Arévalo no estaba preparado para impulsar una reforma a~raria. 20 

La inversión de capitales se fomentó para que conLrfbuycran a industrializar al 

país. Por lo que se refiere a los privilegios que tenían la ~nited Fruit, la e'!'_ 

presa eléctrica y la IRCA, Arévalo eludió tomar medidas restrictivas. La burgu!:, 

sía conservaba sus privilegios y la oligorquía mantenía su poder económico. El 

gobierno al principio cedió a la presión de las fuerzas reaccionarias otorgando 

varias concesiones: prohibió el derecho de sindicalización a los trabajadores -

asalariados del campo, dispuso la disolución de la primera e>cuela sindical y -

de capacitación, fomentó a través de los lideres sindicales de derecha la divi

sión de la Confederación de Trabajadores Guatemaltecos creando la Federación -

Sindical de Guatemala para restarle fut'rza a la clase obrera y campesina; con -

la complacencia de los principales lideres del partido Frente Popular Libertador 

expulsaron a un grupo de dirigentes sindicales de la CGT. ror su parte, la bur

guesía se organizó en la Asociación rle Agricultores y en las nuevas cámaras -

de industria y otras empresariales. Esta burguesía estableció fábricas para 

producir bienes de consumo. ror supuesto, las nuevas fuentes de trabajo hicieron 

disminuir los indices de dr.semplco. La importancia del sector empresarial aume!)_ 

tó, por lo ·que comenzaron a demandar la div .. •rsi ficación de la rroducción agríc.2_ 
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la1de materias primas e iniciaron cultivos como el del algodón; los que determj_ 
naron' relaciones de producción típicamente capitalistas. Incluso se fomentó el 

mercado int~rno. 

El gobierno creó el Instituto Nacional Indigenista para corregir la dolor,q_ 
sa situación de los indígenas, los cuales constituían cerca del 60% de la pobl!I., 
ción. los indígenas sufren un sistema de explotación y discrimación injusto.Las 
primeras medidas del instituto fueron la abolición de las disposiciones legales 
que los esclavizaban: las leyes contra la vagancia, la del libreto de jornale-
ros, la del boleto de vialidad, etc; asimismo trataba de suprimir las formas de 
explotación del labriego que utilizaba tierras ajenas, en aparcería o arrenda-

miento. Sus comunidades fueron respetadas y recibieron asistencia del Estado. 

El 28 de septiembre de 1949 se rea 1 izó semi-e landes ti namente el congreso -

constituyente del Parlido Gualen1altcco del Trabajo (PGT), y al año siguiente la 
Confederación Nacional Campesina (CNC). También se creó el Uanco CentNl con f!I., 
cultades exclusivas para la emisión monetaria; se le asignó el cometido de tra
zar la política económica y bancaria del país. El Estado tenia mayoría de votos 
en la junta monetaria y bancaria. El gobierno robusteció la capacidad crediti-

cia del Cfedito Bancario Hipotecario Nacional, que financiaba programas de pre
paración y recolección de cultivosJn esa forma contribuyó a la ampliación de -
las extensiones sembradas y a la diversificación de los cultivos. El gobierno -
creó el Instituto de Fomento a la Producción (INFOT) para financiar el desarro
llo de las actividades industriales, agrarias de la producción artesanal y de -

la vivienda. El INFOT impulsó el desarrollo de la producción de algodón, desde 
la fase de la preparación y habilitación del terreno hasta la construcción de 
fábricas desmontadoras, los laboratorios de análisis y de calidad de las fibras. 
También se dedicó a la producción y comercialización del chicle; asimismo defeD_ 
d1a a los productores nacionales de los abusos de la transnacional Adams. Otro 
de los institutos importantes ·fue el del petróleo, éste pretendía regular todo 
lo relativo a yacimientos de hidrocarburos, exploraciones, explotación, refina
ción y otras actividades. El petróleo sólo podía ser explotado µor el Estado. -
El gobierno trató de integrar una marina mercante nacional y establecer una em
presa petrolera, pero la intromisión yanqui impidió el objetivo. 21 

Todas las reformas del gobierno de Arévalo estaban dirigidas a establecer 
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una democracia formal y la m~dernización de la economía.También construyó e.?_ 
cuelas ,hospitales y viviendas con ayuda de la ONU y del gobierno de los Estados 

Unidos.En 1950 los trabajadores bananeros ferrocarrileros y urbanos habían lo-
grado convenios colectivos.En general .durante ese gobierno las medidas fUeron -

tfaidas y moderadas.Arévalo ·rechazaba el marxismo por plantear el materialismo, 
afirmaba que su sistema era un 'socialismo espiritual" ,ya que se inspiraba en -
la dignidad humana y el bienestar de todo el puebla. 22 

Jacobo Arbenz Guzmán triunfó con el 63% de los votos en las elecciones de 
1950.23 Su gobierno trataba de convertir a Guabemala en un pois económicamente 

independiente y capitalista ; asimismo elevar ül nivel de vida de las 
grandes masas ,del pueblo.Arbenz pasó de la palabra a los hechos inmediatos. La 

política económica de su gobierno se basaba en dos principios: 1 .- lo que come 
el pueblo; y 2.- lo que necesita comer como mínimo el rueblo.Este gobierno e.?_ 
taba de preservar los recursos y riquezas naturales.exnlotarlos con recursos f_i_ 

nancieros propios.utilizando las reservas monetarias acumuladas durante el pe-
riada de la Seílunda Guerra Mundial y la capacidad de présta1ro del Banco Cen·
tra 1 . También pretendía diversificar e 1 comercio exterior es tab 1 eci en do rel aci e

nes comerciales con todos los paises.Al principio impulsó la industrialización .. 

tratando de sustituir importaciones. La empresa privada fue respetada y desarrQ_ 
llada;lo mismo sucedió con la propiedad privada.Sin embargo, no se loará romper 
con 1a cconu111Í¡1 mor10Px.pol'lo1dor.1. lru:l1l'~o 1•11 l'J~? <•1 ílO'f. d1• lar¡ 1•xpnrl.11c:io111·~ -

eran de café, aunnue 1os finqul'ros t.ríldicionl!les quedaron rcle~ados en el senti 

do de controlarlo todo. 

Las política más importante del nobierno de Arbenz fue la ley de Reforma -
Agraria de 1952.De acuerdo al sistema canitalista.se trataba de nodernizar la -
producción agrícola.Para acelerar el proceso de reforma se establecieron los CQ. 

mités anrarios,pequeíios nrupos a nivel municipal ,éstos evaluaban la aplicabili
dad de la ley de reforma agraria.Estos cor1ités se convirtieron en nrave amenaza 
para los grupos poseedores de tierras.También participaron en la aplicación de 

la reforma aqraria la CNC y la CGT.Las fincas nacionales se entregaron a los mQ_ 
zas colonos los que.!!_abian pertenecido a los alemanes radicados en Guatemala.Los 
comités anrarios de todo el oaís denunciaban las tierras afectables,las cuales 
eran equitativamente repartidas entre los camnesinos.General111ente se repartie-

ron tierras que no eran cultivables.En 1954 las lierras renartidas a particula-
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res eran 332 150 hectáreas, de las cuales 89 959 correspondían a la Compañia Agri 

cola de Guatemala (CAG), subsidiaria de la UFCO. Durante el primer semestre de -
ese año el proceso expropiatorio había avanzado, incluso a la división del norte 

de la UFCO y favoreció a miles de campesinos. Hasta junio se habían repartido ---

1 002 fincas nacionales o sea un total de 280 000 fincas, de un total de U33 615 

hectáreas. El número de campesinos beneficiados sobrepasaba los 100 000, de los -

cuales 30 000 les habían sido otorgadas tierras propiedad del Estado. 2" El 16.33 

de las tierras ociosas serepartieron, incluso con el beneficio de créditos. La -
UFCO que poseía 225 000 hectáreas apenas cultivaba el 151;, se le expropiaron ---

162 000 hectáreas. En un principio las actividades agrícolas estuvieron financia
das por el Crédito Hipotecario Nacional (CHO>:), el cual concedió 17 843 préstamos 

a parce 1 arios y cooperativas por un monto de 3 371 130 quetzal es. En octubre de -
1953 se hizo cargo el Sanco ~acional /\grario (GNA). La honradez de los campesinos 

quedó demostrada cuando el CHN recuperó un 90% de los créditos otorgacos, con un 

monto de 3 049 091 q1iPtzal0s_ El ~nhi0rno hílhÍíl ntor~flrlo 0nt.re mayo y junio de --

1954 créditos por 11 Sol 431 quetzales, de los cuales 8 000 000 provenían del --

BNA.25 La producción agrícola fue incrementada, sobre lodo en maíz, frijol, arroz, 

trigo, caña de azúcar y algodón. Se logró satisfacer la demanda interna y hubo e~ 
cedentes para la exportación. Los campesinos se convertían en peones agrícolas o 

en cooperativistas de las nuevas empresas agrícolas. !::l los se fortalecieron cuan

do fueron agrupados en 1 a Confederación Naci ona 1 de Campesinos Guatemaltecos --
(CNCG). Además los campes in os 1 ibraron combates contra los mercenarios invasores* 

de Gualán, Chiquimula, Molutla y Puerto Barrios. También los obreros combatieron 

junto con los campesinos, pero en algunos casos quedaron inermes ente el enemigo, 

como le sucedió a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la UFCO 

(SEUFCO), los cuales fueron asesinados en su propio local sindical. Sin enbargo, 

la reforma agraria nu planteó un cambio estructural, claramente era de signo capj_ 
talista; se repartieron tierras ociosas y los que salieron perdiendo fueron pequ! 
ílos propietarios que no disponían de cinero para sobornar a los altos funciona--

rios, lo que si podían i1acer los srandes terratenientes. 

El derecho de organizar partidos otorgado por la constitución de 1945 pro---

*Grupo paramilitar integrado por latinoamericanos y guatemaltecos procedentes de 
Honduras; los que eran organizados y pagados por la Agencia Central de Inteligen
cia de los Estados Unidos ( CIA). 
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porcionó a las corrientes políticas locales la oportunidad de abrir un centro -

de discusión y propagación del marxismo, la Escuela Claridad. De esta institu--

ción sobrevivieron grupos de estudio informal a los que se agregaron miembros del 

partido político du /lt·évalu, co1tto ul du /lcciútt Ruvoluc iutlill'i~(P/lll). Todos ellos 

provenían del Frente Popular Libertador ( FPL), convertido más tarde en Vanguar-

di a Re vol ucionari~( PVR). 

Con respecto a los obreros, los partidos políticos FPL y PAR previenen al -

movimiento obrero de las asechanzas de las internacionales obreras dominadas por 

la ORIT y de su divisionismo. El PGT loqró tener influencia en 1 as organizacio

nes de trabajadores y en 1 a Confederación General de Trabajadores Guatemaltecos 

(CGTG). Otro de los partidos, el PVR, planteaba la necesidad de convertir el mo

vimiento popular en una verdadera revolución; su propuesta consistía en la corr~ 

lación de fUerzas internacionales, es decir vincular el movimiento obrero inter

nacional, el desarrollo de las fuerzas sociales y el grado de conciencia políti

ca; ya que solamente la clase trabajadorJ en for111a º'"Janizada sería capaz de im

pulsar un movimiento de tal naturaleza. Vanguardia f{evolucionaria se desatendió 

de la política electoral y se dedicó a colaborar con los sindicatos obreros. En 

relación a las huelgas, que estallaron en 1951, por au111entos salariales, las más 

importantes fueron: de los peones agrícolas en las plantaciones, de los estibad_Q 

res de Puerto Barrios, de obreros y empleados de Pan American World Airways y de 

los ferrocarriles de la International Raiways of Central /11tterica. En las huelgas 

participaron todos los trabajadores de cada empresa; aunque tuvieron poca dura-

ción. 

Durante el gobierno de Jacobo l\rbenz Guzmán, se estableció una competencia 

con respecto a la planta hidroeléctrica de Jurun-Marinalá contra la Empresa EléE_ 

trica de Guatemala; la carretera del Atlántico competiría con el ferrocarril de 

la IRGA; en cambio el Puerto de Castillo lo haría con respecto a Puerto aarrios 

de la UFCO. Con el objetivo de fortalecer al gobierno. 

El gobierno de Arbenz mejoró y amplió los centros de enseñanza y las oport~ 

nidades de aprendizaje para la población en edad escolar en institutos de letras, 

normales, de ciencias y tecnológicos. Jambién aumentó la producción bibliográfi

ca, así como la difusión de otras ideas, entre ellas el marxismo-leninismo. 26 

Al principio, en el año de 1944, las relaciones entre Estados Unidos. y 

Guatemala fueron cordiales, el gobierno de l\révalo propició las inversiones, pa-
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ra 1950 eran de 105.9 millones. Sin embargo,el Código del. Trabajo no le convenía 
a la UFCO,por lo que el embajador Patterson sugería modificarlo y pedía al go--
bierno de Aré va 1 o que e 1 imi nara a determinados miembros de su gabinete. Es ta dos 
Unidos empezó a boicotear a Guatemala, el gobierno de /\révalo le niega la venta 
de repuestos para los aviones y durante el gobierno de /\rbenz aumentaron las --
presiones, lo que constituyó una agresión tanto económica como política. -

Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos era miembro de la 
firma de abogados Sullevan Crony¡ell de Nueva York,apoderados de la United Fruit 
Company. John Foster Dulles había redactado los contratos de 1930 y 1936 entre -

la UFCO y el gobierno de Ubico. A la misma firma pertenecía /\llen Dulles,jefe su 
premo de la CIA. Además otros altos funcionarios del gobierno de los Estados Unj_ 
dos y de la United Fruit, como John Moors Cabot y Henry Cabot Logde.El gobierno 
norteámeri cano suspendió toda ayuda cconómi ca a Gua tema 1 a en 1953, rec 1 amando a 1 

gobierno guatemalteco por las expropiaciones que afectaban a la UFCO. Los traba
jadores y algunos sectores nacionalistas de la burguesía apoyaron al gobierno.Pe 
ro, cuando el proceso de refom1a se fue profundizando, la burguesía local trató 
de frenarla. Los obreros y los ca111µesinos fueron ocupando los lugares claves,sin 
tomar la dirección del movimiento, debido a su falta de madurez política. 

En 1953, la intervención de los Estados Unidos era inminente, en lo interno 

los Comités de Defensa de la Soberanía Nacional promovieron el desarrollo del -
Frente Unico, alcanzando resultados positivos en algunas regiones en su tarea de 

apoyar la lucha contra la intervención estadunidense. El Frente Democrático Na-
cional formado por los partidos políticos, la CNGG y la CGTG demostraron sus va
cilaciones al cohesionarse. ]ambién manifestaron el oportunismo y el arribismo -

de muchos políticos y miembros del gobierno. Asimismo afloraron casos de corru.E_ 
ción política y enriquecimiento ilícito y las posiciones capituladoras frente 
a la reacción interna y frente al imperialismo. Cuando se agudizó la lucha -
de clases todas las armas se usaron, la clase dominante, al ver en peligro sus 

privilegios, fue capaz de todas las maniobras. Por otro lado surgió el movimien
to anticomunista integrado por los latifundistas, la burguesía dependiente,* -

los profesionistas, la p~queña burguesía, la igle~ia católica y los oficiales --

*Esta es la misma burguesía local, 1imitada en cuanto a la inversión de capital 
y al uso de tecnología; entonces.recurre a la intervención de la burguesía ex--
tranjera estadunidense para que la asesore en capital y tecnología. 
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del ejército. En estos momentos el gobierno descubrió una conspiración para derr.<:>. 

carlo, la cual había sido preparada por los generales Miguel Ydígoras Fuentes y -
Carlos Castillo Armas. Esa conspiración la dirigía la CIA y era apoyada por la -
oligarquía guatemalteca. Por su parte, los Estados Unidos habían logrado la reu-

nión de la Organización de Estados Americanos celebrada en Caracas en marzo de --
1954, una resolución afirmando la unidad del hemisferio y la defensa mutua contra 
la agresión comunista. Entonces prepararon el golpe de estado, por parte del equi 
' -
pe de embajadores es tadunidenses en Centroamérica dirigidos por el embajador Peu
rifoy. Los reaccionarios guatemaltecos recibían armas de Estados Unidos en Hondu
ras y Nicaragua para inici<lr la rebelión. [11 llondut·<ls se .idiesLr<lba al ején;iLo -
mercenario. También sobornaron a los altos mandos del ejército guatemalteco con -

dólares. En los Estados Unidos se intensificó la campaña contra el comunismo gua
temalteco, En Guatemala, el gobierno decretó el estado de sitio a principios de -

junio, iniciando la persecución a lus wnspiradores. L<l invasión provino de \londJ!. 

ras, el ejército mercenario atacó las µoblaciones de los departamentos de la fro.']_ 
tera. Por su parte, la C!A cooperaba en las operaciones aéreas contra la capital 
de Guatemala y varias ciudades del interior. Jacobo /\rbenz renunció el 27 de ju-

nio de 1954 y se. hizo cargo del poder un triunvirato. 27 

Durante los gobiernos reformistas de 1944 a 1954, éstos trataron de integrar 

el personal burocrático pues carecían de cuadros en todos los campos. Los líderes 
de los sindicatos tuvieron que organizarlo todo. Los años de reforma fueron de -
ensayos y errores. f\ partir de este proceso la oligarquía se mostró hostil -
al "comunismo". Este grupo reaccionario no vio con simpatía la política econó--

mica planteada por Jacobo Arbenz. La burguesía con intereses de arraigo nacional 
apoyó una parte de la política arbencista con respecto a la tierra, pero no con-
tra el imperialismo y el nuevo papel asignado a los obreros y a los campesinos. -

El carácter de la revolución de octubre fUe democrático-burgués, ya que intentó -
resolver los remanentes precapital is tas y el crecimiento del capitalismo; así co
mo democrático-nacional por su antiimperialismo. La constitución de 1945 era de -

contenido democrático-burgués, ya que trataba de sentar las bases para garantizar 
los intereses económicos de los diversos grupos que integran la burguesía guate-
malteca. Sin embargo, era lo suficientemente heterogénea para permitir que otros 
sectores progresistas pudieran ejercer las libertades politicas. El ejército no -

apoyó la revolución, por su grado de corrupción. Los oficiales aceptaban privi--
legios y sobornos. Por tanto, los dirigentes pequeño-burgueses no tenian concien-
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como un país dentro de la órbita del imperialismo estadunidense, y por lo tanto 
con una economía dependiente. El intento reformista de 1944-1954 de terminar -

con esta economía y limitar el poder de la oligarquía a través de la implanta-

ción de un Estado Populista* que permitiera el control por otros grupos socia-
les,de una mejor distribución de la tierra, diversificar la producción agrícola, 
desarrollo industrial a través <le la sustitución .de imoortaciones e indirecta-

mente beneficiar a la clase trabajadora del país fue frustrado por un movimien~ 

to reaccionario propiciado por la oligarquía y el imperialismo estadunidense, -

lo que ha derivado en reafirmar la dependencia y el escaso avance cultural de -

Gua tema la. Además, las crisis económicas de los Es ta dos Unidos han deteriorado 
aún más la situación de atraso económico,y todo el peso de esta situación lo ha 
soportado el proletariado guatemalteco, por ello su poder adquisitivo se ha de
teriorado aún más, Por otra parte el control que ejerce el Estado en alianza -
con la oligarquía y la burguesía no permite un gobierno que impulse una reforma 
que solucione en parte la crisis social. Por lo tanto, el sistema capitalista -

con formas social es precapi ta 1 i stas en Gua tema 1 a es anacrónico, 1 os grupos o 1 i
gárqui cos y extr.1njeros que lo sostienen no presentan alterna'.:iva de solución, 

*El movimiento reformista intentó una cierta forma de popul ismo de carácter na
cionalista, debido a que era impulsado por un régimen, el cual no logró movili
zar a las masas campesinas y obreras, ni siquiera a grupos populares urbanos y 
rurales en apoyo a la política del gobierno, su líder Jacobo Arbenz carecía de 
aptitudes para conver'tirse en un líder completo al que obedecieran los sectores 
populares y de trabajadores. Esa forma de populismo, surge como una respuesta -
a los problemas planteados entre la potencia industriíll, los Estados Unidos, y 
una Guatemala productora de míltcriJ~ primos n9rícoli1s; ,1!'iimismo lo impulsJn mi
litares, profesion¡¡les e intelectu<1les guaten¡¡¡ltecos que han adquirido concien
cia de que su país ocupa una posición periférica con respecto a los centros de 
poder que no se ubican en Guatemala, sino en las compañías extranjeras, como la 
UFCO, o los grupos de poder de la burguesiu estadunidense dueña de esas empre-
sas. Por lo tanto fue una Forma de popul i srno en que pro 1 i feró e 1 nacionalismo -
del régimen de Jacobo Arbenz pílríl sacudirse el control de las empresas estaduni 
denses; proliferaron sindicatos obreros y organizaciones campesinas; además gru 
pos de estudiantes, µrofcsionalcc e inlelectuales. -

El populismo también adopta otras formas, no es un movimiento intelectual, es -
de ideología imprecisa, lo que constituye la ideología, de la aplastante mayo-
ría de los campesinos y del lumpenproleriado, por lo ~ue su líder trata de ado_E. 
tar formas de vida del campesino. Pero es un movimiento poco organizado, mal -
disciplinado, conspirativo y puede recurrir a la violencid; evita la lucha de -
clases; también es conciliador, no es revolucionario, sino rQformista. 

1 
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CAPITULO SEGUNDO. 

LA SOCIEDAD GUATEMALTECA DE lg54 a lgso. 

Entre los factores necesarios para la génesis del movimiento de liberación 
nacional guatemalteco podríamos reconocer la relación entre Guatemala como pr2_ 
ductor de materias primas y los Estados Unidos monopolizador y explotador de 
sus recursos naturales.Por otra parte, un grupo de guatemaltecos impulsaron r~ 

formas políticas en el período de 1g44-l954 con el objetivo de modernizar las 
estructuras políticas y económicas de su país con el consiguiente impedimento 
por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA y la alianza 
con militares guatemaltecos y los gobiernos nicaraguense y hondureño. Estos -
dos factores ya los reseñamos en el capítulo anterior. 

En el presente capítulo trataré de identificar otros factores de ese movi
miento de liberación a través del análisis de la sociedad guatemalteca. La que 
explico en un período extenso de 1954 a 1980,debido a que en ---
1g50 surge en Guatemala la primera protesta organizada de sectores populares, 
la que se prolongará hasta nuestros días. En ese sentido de 1954 a 1960 son -
los años que sirven como antecedente para determinar el origen de la guerrilla 
y los siguientes de 1960 a 1980 podemos explicar el desarrollo y las repercu-
siones del movimiento guerrillero en esta sociedad. En el capítulo trato de -
destacar la situación social del pueblo guatemalteco durante los años mencion!!_ 
dos; asimismo su economía política. En relación a la situación económica el i.!!, 
terés lo centro en los medios y las relaciones de producción,ya que afectan a 
los trabajadores guatemaltecos,empezando a proliferar las manifestaciones de -
descontento. Con respecto a la situación política, me pareció de primera impo~ 

tancia ubicar el papel que han cumplido tanto los gobiernos militaristas como 
los partidos políticos. Por último, la ubicación de los diferentes grupos soci!!_ 

les para determinar su participación en la lucha de clases y en esa forma -·
identificar otros factores del movimiento de liberación nacional guatemalteco. 

l.- Las condiciones sociopolíticas. 
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Los regímenes: militares a partir de la derrota del gobierno reformista de 
Jacobo Arbenz en 1954 representan una alianza de clases, o sea la alianza del -
gran capital nacional e internacional, de un modelo de desarrollo basado en la 
penetración del capital extranjero en la industria y el mercado local .Sin emba.i:_ 
90": estos regímenes no garantizan la estabilidad económico-social que se re--
quiere para la inversión y reproducción del capital. Durante estos gobiernos la 
alta oficialidad del ejército se incorporó a las tareas productivas de la bur-
guesía algodonera, por lo que ese estrato superior del ejército, de defensor de 
los intereses de la burguesía, se fue convirtiendo en defensor de sus propios -
intereses de clase al convertirse en parte de los terratenientes agroexportado
res, Los altos oficiales se empezaron a identificar con los intereses de la -
burguesía y la oligarquía. Incluso, los oficiales piden su baja del ejército -
para administrar sus intereses en actividades agrícolas. 1 

a).- Los gobiernos de 1954 a 1980. 

El gobierno del general Carlos Castillo Armas (1954-1957) se caracterizó -
por la corrupción administrativa y gubernamental. A los Estados Unidos les in-
teresaba demostrar al mundo que ese gobierno era defensor de las 1 ibertades y -
de la democracia occidental y exhibir las más altas virtudes, por lo que propor 
cionaron al gobierno hasta 100 millones de dólares en ayuda, lo que fomentó -
más el despilfarro y la corrupción. 2 El 26 de julio de 1957 fue asesinado Cas
tillo Armas*, a partir de entonces se planteó una crisis estatal. La crisis re
flejaba la falta de un aparato de estado organizado, el ejército se mostró vacj_ 
lante, En una asamblea integran un triunvirato, la cual desplazó al presidente 
provisional. A las dos semanas ocupó el poder un coronel, quien convocó a elec
ciones para el 19 de enero de 1958. Las fracciones burguesas se agruparon en -
torno al Partido Redención Nacional; que impulsaba la candidatura del general -
Miguel Ydígoras Fuentes. 

El gobierno de Ydí9oras Fuentes, permaneció del año de 1957 al año de 1963; 
esta administración afrontó dos crisis estatales, la primera de 1957 a ---
1958 a través de la pugna interna por el poder; una crisis política de 1958 a 

*El presidente fue asesinado por el soldado Vázquez Sánchez, qvien cumplía órd~ 
nes del coronel Trinidad Oliva; debido a las pugnas internas por el poder. Tam
oién estaban implicados en el asesinato la C!A, la Embajada y el Departamento -
de Estado de los Estados Unidos. En la conjura parLiciparon importante> colabo
radores del gobierno de Castillo Arnias. 
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1960 reflejo de la crisis econ6mica por la baja en el mercado mundial -~el precio 
del café en un 50%; la segunda entre 1960.!!_ 1963 que plantea dos formas de reso-
lución, la primera por la derrota del alzamiento militar del 13 de noviembre; la 
otra, en abril de 1962 con la formación de un gabinete militar encabezado por -
Ydígoras Fuentes. 3 Sin embargo, es Lo no solucionó el problema de la crisis esta
tal, lo que dió resultado el golpe de estado. Cuatro hechos tienen relación con 
el problema de la crisis de estado: las contradicciones intcrburgucsas hacen cri_ 
sis; al ascenso del movimiento popular quedando fuera de la legalidad estableci
da; la crisis económica; y el papel hegemónico que empieza a adaptar el ejército 
dentro del sistema político. La unidad del ejército permitió resolver la crisis 
estatal a favor de los diferentes sectores que integran la burguesía agroexport.!!_ 
dora aliada a la burguesía extranjera. El gobierno permitió ciertas libertades -
democráticas, como la orga~ización sindical independiente y la movilización de -
los trabajadores por sus reinvindicaciones laborales. En 1961 había 51 sindica-
tos inscritos, B de trabajadores agrícolas. En enero de 1960 se organizó la Fed~ 
ración Central de Trabajadores de Guatemala (FECETRAG). En 1962 el Frente Cris-
tiano de Trabajadores. Al aiio siguiente, la Confederación de Trabajadores de Gua 
temala (CONTRAGUA). 4 

La respuesta del gobierno de Ydigoras por la agudización de la crisis polí
tica fue el impulso a la ideología anticomunista y nacionalista para recuperar -
el concenso perdido entre los diferentes sectores sociales. El nacionalismo fue 
reforzado en relación a Belice como territorio guatemalteco. El anticomunismo -
fue su bandera, para neutralizar las diferencias en el intcl"ior de la burguesía; 
asi lograr el apoyo financiero de los Estados Unidos y la unidad de la burgue-
sía local y extranjera frente al enemigo común: los trabajadores;sin embargo,las 
contradicciones se agudizan a nivel popular.Los trabajadores del Seguro Social -
inician paros progresivos y una huelga; los del magisterio nacional y los estu
diantes de secundaria iniciaron una serie de movimientos huelguísticos contra -
los impuestos. En marzo de 1962 fueron detenidos los principales dirigentes del 
Movimiento de Liberación Nacional {MLN), la Democracia Cristiana (OC) y el Partí 
do Revo 1 uci onari o ( PR); 1 os que fueron conducidos ante e 1 presidente Ydí goras ,éi 
te les manifiestó la conveniencia de lograr un acuerdo para combatir el comunis
mo. A partir de entonces, la burguesía se unifica y los órganos de difusión, la -
prensa y la radio empezaron a desprestigiar el movimiento popular con la acusa-
ción de que era manipulado por la dirección castro-comunista. El ejército repri-
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mió en la capital. En abril de 1962 el gobierno canceló los radio-periódicos que 
apoyaban al movimiento popular, la huelga de muelleros y ferrocarrileros fue re
primida; los servicios públicos fueron militarizados. El gobierno se comprometió 
a respetar un programa económico de siete puntos uno de ellos retirar del Congr~ 

so el Proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta y el Proyecto de Estatuto Agra
rio.* 

En diciembre de 1962 el reformista Juan José Arévalo aceptó la candidatura 
presidencial. A las elecciones de noviembre de 1963 se opusieron el ejército, el 
embajador de los Estados Unidos y la prensa reaccionaria encabezada por Clemente 
Marroquín Rojas de La Hora. Por otra parte continuaba la crisis a nivel de domi
nación entre las diversas fracciones de la burguesía; éstas acusaron al preside!!_ 
te de incumplimiento de sus ofrecimientos. El gobiern'O respondió con un documen
to en donde incluye la lista de las empresas industriales nacionales y extranje
ras asociadas, exentas de pagos impositivos. El gobierno se identificaba con los 
intereses de l.a burguesía agroexportadora cafetalera y mantenía el conflicto con 
1 a burguesía naci ona 1 tradi ci ona 1 .. y sectores importadores; un enfrentamiento -
abierto con.:1a· burguesía nueva ligada al capital transnacional con las fraccio-
nes agrarias, algodoneras y azucareras; así como con las fracciones comerciales 
y financieras. Ya que Ydígoras se mantenía al lado de los grandes cafetaleros. A 
todas las fracciones de la burguesía ya citadas les gravó impuestos; por eso de
seaban un cambio de gobierno, apoyo que encontraron en el Departamento de Estado 
del gobierno norteamericano. La burguesía industrial optó por apoyarse en el --
ejército y en el resto de las fracciones opositoras. El 30 de marzo de 1963 se -
produjo el golpe de estado dirigido por el coronel Enrique Peralta Azurdia. 5 

La dictadura de Peralta Azurdia se caracterizó por la incapacidad de mane-
jar los asuntos políticos, las restricciones a los partidos, el descontento po
pular y la posibilidad de que se formara un movimiento armado nacional. El régi
men fue retrógrado y ultraderechista. Entre sus objetivos se contaba: terminar -
con la subversión y establecer el orden; prohibió varios partidos y restringió a 
otros; tamuién derogó la constitución e impuso la "operación honestidad", la-·
cual resultó una burla para el pueblo. El ejército se constituyó en depositar.io 

*Debido al aumento en los impuestos y a una Reforma Agraria que afectaba todavía 
más a los campesinos. 
**Las familias Castillo y Herrera operan en la industria, las finanzas; el comer 
cio la agricultura y los servicios. Por ejemplo los Castillo poseen Embotellado':
ra Salvavidas S.A., Embotelladora Mariposa y el Banco de Comercio e !ndustria. 
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del poder político, pasando a determinar la vida política del país; represe!! 
taba una salida que el sistema político debía impulsar corno una forma de solu
ción ante las propuestas populares. Peralta Azurdia gobernó sin congreso dura!l 
te tres años, con el recurso permanente del estado de sitio. La dictadura fue 
obligada a convocar a elecciones~ada la represión ejercida por la guerrilla.El 
resultado fue adverso tanto para.el MU~ asi como para los grupos de extrema de 
recha, ya que la elección fue favorable al candidato civi1. 6 

En 1966 tres candidatos competían por la presidencia los coroneles Miguel 
Angel Ponciano apoyado por el MLN y Juan de Dios Aguilar propuesto por el Par
tido Institucional Democrático (PID) y un civil postulado por el PR el liten-
ciado Julio César Méndez Montenegro. La campaña de éste último se baso en pro
rnesas;arnnistía a los guerrilleros, satisfacción de las demandas populares y -
ofrecía que el suyo sería el "tercer gobierno de la revolución" .Las Fuerzas Ar.. 
madas Rebeldes y el Partido Guatemalteco del Trabajo lo apoyaron. El ejército 
aceptó que Méndez y su vicepresidente Marronquín Rojas llegaran al poder a ca~ 
bio de que suscribieran un pacto con el ejército en que aceptaban perdonarles 
los cr~rnenes cometidos, garantizaran su seguridad personal y la de sus bienes; 
así como amplia libertad de terminar con la subversión. En 1966 el gobierno i!J. 
tentó un modelo de capitalismo concentrador y transnacionalizado, pero resultó 
un fracaso por la crisis interna que mantenían las diversas fracciones de la -
burguesía. Mendez permitó que el ejército actuara en tal forma que mantuviera 
los privilegios de la burguesía, por lo que reprimió a los guerrilleros. La P2. 
lítica económica de ese régimen la controlaban los oficiales burócratas, los -
que favorecieron los negocios e inversiones de la burguesía. Sin embargo, la in 
transigencia no estabilizó el poder de la burguesía, en cambio desestabilizó 
aún más a la sociedad. En la operación que realizó el ejército se instituciona 
lizó el odio de clase porque la violencia golpeó a todos los sectores. 7 -

En las elecciones presidenciales de 1970 el PR designó al lic.~~rio Fuen
tes Peruccini;la OC al coronel Jorge Lucas Caballero y el MLN y el PID al cor2_ 
nel Carlos Arana Osorio. Este en su gobierno ofrecía la completa pacificación 
de Guatemala. El PGT y el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre decidieron 
votar en contra de Arana, las FAR votaron en blanco; en esa forma la repre--
sión se extendería a toda la población y en consecuencia la lucha popular arm! 
da se fortalecería.* El congreso decidió que el gobierno a partir de 1970 est! 

*La lucha ar~ada entre los militares y la guerrilla la reseño ~n el siguiente 
capít1J1n. 
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ría dirigido por Arana Osorio; durante los primeros cuatro meses de su gobierno -

ofreció una apertura democrática,pero las bandas paramilitares continuaban asesi

nando a la población en las áreas rurales, con el fin de que los dirigentes gue-
rrilleros fueran reconocidos y terminar con todo vestigio de rebeldía. El estado 
de sitio decretado comprendió del 13 de noviembre de 1970 a mnyo de 1971; durante 
este período fueron asesinadas más de dos mil personas, El estado de sitio se im
plantó varias veces, 8 El gobierno se endeudó y aprobó concesiones a EXMIBAL. Para 
solucionar el problema agrario envió a campesinos a El Petén sin ninguna garan-~

tía, o los reprimió, como sucedió a 27 campesinos del caserío de Sanririsay en Ja 
1 apa por un conflicto de ti erras comunal es. El gobierno impulsó varios grupos pa
rami 1 i tares como el Escuadrón de la Muerte, el nuitre Justiciero y Ojo por Ojo. -
El 27 de noviembre de 1972 ocupó la universidad de San Carlos,* el rector rechazó 
y denunció las medidas arbitrarias. Por otra parte, el gobierno agudizó la crisis 
económica al permitir ~ue escasearan granos básicos: maíz, frijol y arroz. Arana 

Osorio se dedicó al contrabando de esos productos y devaluó la moneda. El ,SI/ famj_ 

lia y protegidos se aliaron a la burguesía salvadoreña y nicaraguense en negocios 
directos que establecieron con los somoza, Las empresas de Arana y de los dirige!), 
tes del MLN consistían en el tráfico de drogas, ventas onerosas con la Empresa -
Eléetrica, negocios con las familias King, Novella, Cavella y con los ganaderos -
exportadores; también el cent rabando de vi nos y manzanas. La venta de sábanas y -
col chas a 1 os hospitales, procedentes de las fábricas pro pi edad de 1 a familia de 

Carlos Arana. Ante esta situación los problemas sociales se agudizaron, aumentó -
el costo de la vida y la especulación. También se sufría la falta de derechos, d~ 

snlojo de las familia" de "u" hoU"''''"· 1:1 101ovi111ic11Lu ,;i11dicJl fue reducido a la -

inactividad.Las características esenciales de este gobierno fueron: la corrupción, 
el asesinato, la entrega de recursos naturales (de níquel a la empresa EXMIBAL), 
el nepotismo, los grandes negocios con el gobierno de Nicaragua, o sea la misma -

línea antipatriótica y antinacional de los anteriores gobiernos a partir de 1954. 9 

Para las elecciones presidenciales de 1974 el P!D y el MNL postularon al ge
neral Kell Langerud García; el PR y la Unión Revolucionaria Democrática (URO) al 
coronel Ernesto País Novales; la DC y el Frente Revolucionario Democrático (FRD) 

al genral Efraín Ríos Montt. El congreso le otorgó el triunfo a Langerud, por la 

*Los profesores y estudiantes han denunci <ido 1 a represión, a 1 os trabajadores y -
sectores populares. Además por la participación de la comunicad universitaria en 
los movimientos de protesta contra el gobierno. 
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presión del presidente Arana. El gobierno de Langerud continuó con la represión 

en las áreas rurales, disminuyendo en la capital, pero los grupos paramilitares 
siguieron con los constantes asesinatos. El Comitó de Desaparecidos denunció en 
el diario El ·Gráfico del 18 de abril de 1975 la desaparición de 15 733 personas 
entre los años de 1970 a 1974, con un total de 27 733 niños en situación de or-
fandad;. otras fuentes consideran cifras mayores. 10 El gobierno restringió la -
participación política al no permitir el registro de partidos políticos como el 

FUR; el PGT continuó en la clandestinidad. Los movimientos de los trabajadores -
han sido reprimidos por los aparatos represivos de estado. El ejército lo hizo -
con las huelgas de la Coca Cola, inoenio Pantalerón, fábricas IODES/\, Jncatecu, 
trabajadores hospitalarios y municipales. La policía allanó la Central Nacional 

de Trabajadores (CNT) y persiguió a sus líderes, algÚnos fueron asesinados. El -
Consejo Nacional de Unidad Sindical denunció el alza de precios. Las manifesta-
ciones populares fueron reprimidas, como la del 4 de marzo de 1974 en Quezalte-

nango, en que el ejército y la policía disolvieron las manifestaciones que pro-
testaban por el alza del agua y de la energía eléctrica. En El Quiché,familias -
campesinas fueron fusiladas,otras veces los guatemaltecos son desaparecidos o-~ 
sus casas incendiadas. El ejército ha evacuado poblaciones de campesinos, donde 
considera área de influencia guerrillera; en San Juan Emirta, Chiquimula B camp!!_ 
'sinos fueron asesinados y a 35 familias les incendiaron sus casas. 

Los "boinas verdes"* permanecieron en el país. Más de 400 soldados de la -
Guardia Nacional de Nicaragua se entrenaron en operaciones de contraguerrilla y 

empezaron a operar en territorio guatemalteco. La presencia de estas tropas en -

el país, demuestra que los objetivos del Consejo Supremo de Defensa Centroameri
cana (CONDECA)** se han llevado a la práctica. El gobierno permitió la esterili
zación masiva de mujeres indígenas en 1976, e 1 53 de 1 as mujeres en edad fértil. 

los grupos paramilitares terroristas de extrema derecha continuaron con su labor 

de muerte y masacre con la población: el Ejército Secreto /\nticomunista y la Gue 
rrilla Acción Libertadora Guatemalteca. 11 

*Grupo paramilitar, procedente de Panamá y enviado por la fuerza aórea estaduni
dense, de acuerdo a un plan de emergencia. 

**Los ejércitos centroamericanos se unieron en un solo prente presionados por -
los Estados Unidos y decidieron formar el CONDECA. Este rec'be armamento de dese 
cho del ejército estadunidense, ayuda a las naciones vecinas en casos de golpes
de estado o de disturbios pooul.wes en contra de los ~obiernos militaristas. 
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El gobierno de Langerud continuó reclamando el territorio de Belice por la -
presión que ejercía la compañía petrolera EXXON.* En lo que se refiere a la carr~ 
ra armamentista, a Israel le han comprado un número considerable de armamento. El 
vicepresidente Mario Sandoval persiguió a estudiantes, a líderes políticos, obre
ros y campesinos; a pesar del terremoto del 4 de febrero de 1976; con este motivo 
el ejército acaparó la ayuda recibida, ofreciendo alimentos a los sectores popul2_ 
res a cambio de afiliarse a los partidos oficiales. Debido al desastre natural, -
los obreros no pudieron acudir a las industrias a laborar por lo que fueron desp~ 

didos; en la misma forma actuaron los terratenientes con los campesinos en las h-ª. 
ciencias. Los artículos de primera necesidad y los materiales de construcción fue
ron elevados a precios exorbitantes. La iglesia, a través del Casariego, hizo --
creer a sus fieles que el terremoto era un castigo di.vino por los pecados cometi
dos por el pueblo, para mantener el dominio ideológico. El gobierno consideró --
traidores al país, a los que sol!citaron aumento de salarios a través de manifes
taciones populares y masacró a los que participaron en esos eventos. En la unive.1:. 
sidad de San Carlos la comunidad que protestó fue reprimida. Langerud trató de -
cons_truir una base política con una serie de consignas demagógicas s"abre el movi
miento ref0rmista de cooperativas para abrir nuevas tierras al cultivo eA las ti.!!_ 
rras altas; el programa provee créditos, mejores precios, facilidades para lamo
lienda de trigo, fertilizantes baratos para los campesinos; pero no otorga tie--
rras ya que su política de apoyo al cooperativismo no amenaza los intereses exis
tentes, sobre todo se impulsa para contener presion0s exµlosivas campesinas. El -
Banco de Desarrollo (BANDESA) ofreció créd;tos a artesanos, pequeños industriales 
y a comerciantes de las tierras al tas con el fin de detener la emigración a la -
ciudad. 

En el secuestro de Olga Novella se ref1e~a una pugna interna entre familias 
oligarcas, como los Novel la y la nueva burguesía asociada al expresidente Arana.
En el proceso de investigación la policía descubrió que la familia industrial de 
los Zimerú con dos oficiales del ejército comandaban una organización terrorista 
de derecha, los que habían cometido asesinatos, raptos y contrabando de armas; -
también estaban implicados en la persecución d0 Colón /\rgueta; además está involu 
erado el anterior gobierno y Arana Osorio. 12 -

*El gobierno en su confrontación. con Belice pretendía una base popular, es decir 
que los sectores populares simpatizaran con éste. También estaban presente los -
intereses de la compañía Exportaciones Mineras de Izabal. Además, el gobierno de 
Langerud utilizó el problema de Bel ice para continuar reorimiendo e iniciar una -
carrera armamentista. 
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En las elecciones de 1978 el 9obiuno intentó presentar un candidato único 

para aglutinar todas las fuerzas políticas; lo eligió ce un miembro de la fam11 ia 
Lucas García, los cuales pertenecen a la oligarquía tradicional; sus posesiones 

oscilan entre 40 000 y 45 000 hectáreas; además Rone o Lucas pertenece a la alta 

of1c1al 1dad del ejército y ha desempañado cargos en el gobierno, ministro de i:e. 

fensa y coordinador del proyecto de la Franja Transversal del Nort.e. La familia 

de Lucas García posee tierras en esa zona y tiene relaciones COll'l!rciales con la 

compañia S!nandoah. 13 Los partidos opositores fueron el PLM y la DC contr.a la 

coalición del Frente llmpl io integrada por el PIO, el PR y la Central Aravista Or 

gan1zada, los que apoyaban al general Lucas García. Con respecto al candidato a 

la vicepresidencia, el Dr. Francisco Vallagrán Kraner.era uno de los asesores 

del CAC!F porque estaba vinculado a intereses pro imperialistas, para el pú-
bl ico representaba un hombre progresista. El contenido de la campaña electoral -

fue de una insistente palabrería sobre la violencia y las prornesas demagógicas; 

en favor de Rorneo Lucas García se unió el frente particular del MLN; se suced·ie

ron acusaciones mutuas y d.i.sturbios callejeros prefabricados, por lo que todo -

terminó con la imposición de Lucas García como presidente, en un proceso electo

ral que desprestigió más al sistema electoral. 

El gobierno de Lucas García empezó el 1° <E julio de 1978, el gabinete fue 

integrado por mil ita res y miembros de la iniciativa privada. El 29 de mayo de --

1978 el ejército asesinó a 140 campesinos indígenas kckchis en Panzós,Baja V!ra

paz,en donde el presidente posee inte~cses económicos en 46 000 hectáreas, con -

los integrantes del "Club Cobán"; también operan las compañias EXMIBAL, Tansrneta

les, Shanandoah, EXXON, GETTAO!Le H!SPANOIL. 14 Han .surgido organizaciones anti

comunistas como la Banda del Rey, la Fuerza de Acción Armada, la Organización Ge 

ro, el ES;cuadr6n de la Muerte y otras. La represión la dirige el mando del ejér

cito y grupos como "Caja tt gra", el crirne~ y la tortura son sus armas predilec-

tas para sorneter a la población. El gobierno de Lucas García ha violado los del!_ 

chas del hombre, por ejemplo,en los prirrP.ros cuatro meses de 197g, el Escuadrón 

de la Muerte ejecutó a 972 personas; del 8 de mayo al 4 de junio, 304 muertos con 

señales de tortura,arnenazas de muerte, 4 secuestros 150 despedidos de sus trab~ 

jos;46 cementerios clandestinos local izados;27 capturados y 80 amenazas de desa~ 

lojos de tierra, El gob trno ha real izado despojos ¿e t ierras;no permite el re gr~ 

so de los exilados. Los líderes estudiantiles de la l\sociaciC~ ¿e Estudiante~Un_! 

versitarios (AEU)como 01 iverio Castañeda y Antonio Ciani han sido muertos o se-
cuestrados. Hubo una represión general izada por e1 aumento del pasaje en 
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un' 100% en los autobuses urbanos, al fin el gobierno cedió fijandolo a 5 centa--
vos,, ese relativo triunfo tuvo uh alto costo ya que el gobierno asesinó a 30 dirj_ 
gentes obreros y estudiantiles, además hubo heridos y encarcelados, suspendió las 
clases y adelantó las vacaciones en las escuelas para impedir la participación de 
los maestros y estudiantes en las manifestaciones de protesta. También despidió a 
más de 2 000 trabajadores. 15 A pesar de la represión a las organizaciones de pro
fesionales, estudiantes, obreros y campesinos han respondido, entre ellas el Comj_ 
té Nacional de Unidad Sindical (CNUS), el Consejo de Entidades de Trabajadores -
del Estado (CETE), el Movimiento de Pobladores, la AEU y la Coordinadora de Estu
diantes de Educación Media (CEEM). Una vez más el gobierno ha respondido como sus 
antecesores, con la violencia y la represión. 15 

b).-Los partidos políticos. 
Las diversas fracciones agroexportadoras cafetaleras hegemónicas e industrial 

nacional-transnacional se dividen en cuanto a su representación política en los -
partidos Democrático Nacionalista (DN) y el MLN. En cuanto a las fracciones de la 
burguesía tradicional nacional y de la burguesía nueva no ligada al capital tran2_ 
nacional se. identifican con la OC y el PR. En lo que se refiere a la pequeña bur
guesía, los trabajadores, capas medias e intelectuales optan por los partidos de 
la OC, el PR, y el de Unificación Revolucionaria {PUR); los sectores más radicalj_ 
zados participan en el Partido Guatemalteco del Trabajo {PGT). 

El PR se originó durante los años de 1944-1954, lo integra la burguesía alg.Q_ 
donera; su orientación es ultraderechista, con~inuador de los partidos pequeñobu_i: 
gueses;su organización es oportunista y sin escrúpulos, ha engañado y mantiene in 
fluencia en ciertos grupos de trabajadores. El partido MLN empezó en 1954, ésta 
más organizado; su dirigente es el licenciado Mario Sanduval Alarcón, esa organi
zación es ultrareaccionaria; está constituida por guardaespaldas, comisionados mj_ 
litares y empleados de ayuntamiento; de~ido a la repulsión que ocasiona en dive_i: 
sos sectores de la sociedad, realiza actos de provocación para hacer sentir su -
presencia, La OC recibe financiamiento e influencia de la Social Democracia Alem! 
na; representante de los intereses de la gran burguesía y el clero, siempre ha n~ 
gociado con los militares. El PID surgió en los años de 1963-1965, se caracteriza 
por su oportunismo, constituido por burócratas que tienen como objetivo conservar 
sus cargos de administración; no tiene i~eologia ni base social popular. 

Los partidos que hasta julio de 1973 funcionab,1n corno el ":LN, el P!D,el PR y 
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la OC están demasiado desgastados,no tienen .ningún interés popular. Los partidos 

Frente de Unidad tlacional,el Partido ilacional Revolucionario, la Central Autént.:!. 
ca Nacionalista y el Frente Unido de la P.evolución tienen la función de desper

tar el interés popular, pero carecen de arraigo popular, no cuentan con el por-
centaje de miembros ni siguiera el exigido por la ley electoral. El Partido So-
cialista Democrático estaba integrado por grupos de inconformes de otros parti-
dos. Su lider era el Dr. Alberto Fuentes 1•1ohr, asesinado el 25 de enero de 1979. 

Los partidos políticos ocultan el centro de poder que se ubica en el ejérc.:!. 
to, Los militares en el poder deciden en qué partido pueden participar.La acción 
de los partidos queda reducidil a los pupeles coyurilur.iles que el ejército les -

permite. Los partidos sólo representan los intereses ·del sistemas. Muchos llevan 
membretes como revolución, democracia, liberación; lo que no implica que su ideo 

logia deba coincidir con tales ¡;onceptos;tratan de distraer y distorsionar. 

Merece mención aparte el PGT, este partido surge el 26 de septiembre de 
1949, fecha en que los marxistas guatemaltecos fundaron el partido comunista de 
Guatemala; sus antecedentes empiezan en 1920 con la Liga Obrera de Guatemala; en 
1921 se formó la Unificación Obrera Socialista, disuelta por el gobierno; más -

adelante, en 1922, se integró ~1 Partido Comunista de Centroamérica, sección Gu! 
temala.Entre los días 20, 21 y 22 de mayo de 1960 el PGT realizó su tercer con-
greso en condiciones de estricta clancestinidad, la consigna era utilizar cual-
quier forma de lucha de acuerdo a la situación real del país; destaca la partic.:!. 
pación de la Juventud Patriótica del Trauajo para impulsar la lucha. El partido 

Tiamó a todas las fuerzas revolucionarias a prepararse y emprender la vía violen

ta de la revolución. En 1966 realizó una conferencia nacional con objeto de ana
lizar los problemas de unidad y la composición de la dirección general del partj_ 
do, Durante los días 20, 21 y 22 de diciembre de 19G9 realizó su cuarto congreso 

para proponer un cambio revolucionario que superara las contradicciones que no -

permiten el desarrollo del país; se~alaron que para cumplir con esa revolución -
primero debe plantearse la revolución agraria antiim!erialista y popular, para -

llegar a la revolución socialista. ~n 1972 fueron capturados por el gobierno los 
miembros del comité central del partido y arrojados sus cadáveres al mar. El 20 
de diciembre de 1974 fue asesinado Huoerto Alvarado, secretario general del PGT. 

Este partido continua en la clandestini<lad. 17 



2.- Situaci6n socioeconómica. 
a).-La tenencia de la tierra. 
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Según el censo de 1965 el 75% de la población es rural ;el 31% de las tierras 
están habitadas, o sea 3 442 520 hectáreas de un total de 10 889 900 que compre~ 
de el territorio de Guatemala.El 13% se dedica. a la agricultura.el 10% a la gani!_ 
dería y el 8.7% a la er.plotación forestal.Existen grupos de microfincas de 0.70 
hasta 7 hectáreas,las cuales comprrnden las tierras altas y semide.sért.icas del -
Altiplano;éstas microfincds agrupan el 87% de los propietarios es decir el 18.7 
de la tierra.Los siguientes dos grupos poseen entre 7 y 45 hecti\reas y de éstas 
últimas hasta 902 hectáreas son de latifundistas 2.9% de los propietarios con la 
posesi6n del 62% de la tierra;las que están situadas en la costa y bocacosta su.i:. 
occidental y en otras zonas fértiles dedicadas al cultivo de productos de expor
tación son: el algodón,el café,el azúcar,el cardamomó* y el ganado. 18 El número 
de microfincas ha aumentado por la división proveniente del reparto familiar.Los 
terratenientes han continuado expandiendo sus zonas agrícolas. El grupo de pequ!!_ 
ñas intermediarios ha aumentado ligeramente.Los indígenas poseen el 61.6% de las 
fincas,o sea el 251 de la tierra;los ladinos** el Je,4Z de las fincas,el 751 de 
.• 

la misma.El crédito agrícola es destinado para la agricultura de exportación que 
comprende el 90%,de este porcentaje el 823 se concentró en la costa surocciden-
tal ;sólo el 4% para el 80% de la población campesina del cual el 70% es indíge-
na. El censo agropecuario permite conocer que el 97.6% de las fincas eran menores 
de 45 hectáreas;las o,ue forman apenas el 373 de las.tierras cultivables del país; 
el 2.6% de las fincas mayores de 2 250 hectáreas poseen más del 153 de las tie
rras fértiles que mantienen ociosas en grandes extensiones. 19 

Oe acuerdo al censo de 1964,la mayor parte de la población se ubica en el -
campo,el 75%.Sus actividades productivas son esencialmente agrícolas. El 18.7% -
de la tierra la poseen la mayor parte de la población rural pero el 62% la tie-
nen en posesión los terratenientes,el 2.9% de los propietarios. Destaca que la -
tierras más fértil para la producción agrícola,la poseen las élites en detrimen
to de la mayor parte de los campesinos. 

Por supuesto,con respecto a los indígenas es evidente que sólo poseen el 
25% de la tierra en tanto los ladinos el 75% de la misma. Esta situación preva-
lece en cuanto al asesoramiento para impulsar la producción agrícola de 

*Planta medicinal especie de amomo de la India de semillas carminativas y aroma
ticas y algo picantes. 

**Los Quatemaltecos que prefieren la cultura occidenta1 y líl sacie.dad caoitalista, 
no dCsean fomentar 1íls costumbres iri(1lgenas. 
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exportación, para 1 os productores .1ati.fundistas.e1 90% se dedica para ese tipo de 
agricultura, y sólo el 4% para el 80% de la población campesina; de lo que corres 
ponde una proporción menor a los indígenas de ese 4%. 20 

Por otra parte continúa el despojo de tierras a los campesinos para obligar
los a un proceso de proletarización en la costa sur de El Petén y el norte; debi
do a que en esas tierras se tiene la certeza de que existen yacimientos de petró
leo, por tanto los militares, terratenientes y políticos han empezado a acaparar
las.21 Algunos ideólogos pretenden justificar la desi~ualdad en el reparto de las 
tierras en el sentido que los latifundios son más rentables por su capacidad para 
la mecanización y debido a su planificación previa; lo que es falso porque se ha 
demostrado. que en los latifundios se obtiene una cuarta parte del rendimiento que 
en las propiedades pequeñas. 22 Entonces podemos afirmar que a la concentración de 
la tierra corresponde una similar concentración del ingreso agrícola; lo que da -
como resultado la injusticia social. En el sector agrícola que ha generado la ac!!_ 
mulación de capital indispensable con la cual se apoya el capital monopolista in
dustrial.23 

La reforma agraria aplicada por los gobiernos posteriores a 1954. 

El gobierno del general Carlos Castillo Armas promulgó el 20 de agosto de 
1954 la segunda ley agraria, que constistió en la rehabilitación de las fincas al 
patrimonio nacional, se argumentaba que los campesinos deseaban volver al sistema 
de trabajo asalariado. Este decreto canceló las inscripciones de todas las coope
rativas existentes en las plantaciones y obligó a los campesinos a trabajar como 
cualquier colono en calidad de trabajador asalariado. Los campesinos fueron desp.!1_ 
Jados de las tierras en consecuencia, un número considerable de campesinos emigra 
ron a la ciudad en busca de trabajo. El decreto no. 559 del Estatuto Agrario se -
expidió en 1956 para recomendar al campesino a utilizar mejor sus tierras y pro-
porcionárselas a los que carecieran de ellas. 24 

El gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes estableció 17 "zonas de desa 
rro 11 o rural" para repartir p.wcc 1 ílS íl 1 os campes i nor, .1sesorados de técnicos --
agrícolas norteamericanos. El presidente Julio César Méndez Montenegro prometió 
repartir las fincas nacionales. De 1955 a 1961 se entregaron 21 729 parcelas en -
las zonas de desarrollo rura1. 25 En la década de los sesenta los programas apli 
cadas por el Cuerpo de Paz dejaron intacto el problema de la tierra. La igle-



32. 

sita católica impulsó cooperativas, en las que introdujo fertilizantes y aperos, 
en 1965. El Estado se opuso por considerar las cooperativas propicias al comunis
mo; sin embargo, presionado por las transnacionales, creó las condiciones instit,I!. 
cionales para apoyar los proyectos de cooperativas agrícolas y artesanales como -
el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANOESll), el Instituto Nacional de Co-
mercialización Agrícola (D!GESA). Con estas instituciones apoyaron intentos de -
modernización de pequeílas empresas agrarias con los minifundios; asimismo zonas 
de riego en Baja Verapaz y Sololá; se impulsó la producción de frutales y hortalj_ 
zas a través de créditos, insumos y maquinaria agrícola a las cooperativas de -

Chimaltenango~_,El Quiché, San Marcos, Quezaltenango, Sololá y Jalapa. Pero el cr§. 
dito otorgado a Bl\NDESA lo monopolizó un sector campesino, en tanto a la mayoría 
le fue negado, lo que dió como resultado las constantes migraciones internas de 
los altiplanos a las tierras bajas de Hu·.'1uctenango, El Quiché, las Verapaz y El 
Petén. Las cooperativas agrícolas no han favorecido a la mayoría de los campesi-

nos, en cambio impulsan e 1 contro 1 monopólico de los mcdi os de producción y crean 
una reserva de trabajo abundante y barata, por lo que se fon~nta el modelo agroe~ 
portador y el problema de la tierra queda intacto. 26 

La intención de los programas de desarrollo a nivel popular son de carácter 

político. Esa es la orientación del programa cooperativista a~rícola. Pero, falta 
la tierra, por lo que no se puede diversificar y modernizar la producción. En ---

1977, cuando e 1 movimiento cooperativo parecí a derrumbarse debido a 1 a 1 za de 1 os 

precios de los fertilizantes, el 9obierno concedió un subsidio de 3 700 000 de dó 
lares. Por otra parte, el proyecto cooperativo tiene sus límites, porque podría -
causar problemas de escasez de mano de obra para los terratenientes. También exi2_ 

te la contradicción de que se trata de crear una mentalidad de tipo capitalista -
en las cooperativas, lo que ha resultado un fracaso. 27 

b),- La producción agrícola. 

Guatemala es un país que vive de la agricultura pero el crecimiento de ésta 

es inferior al de la población, debido al mal uso de la tierra disponible. El in
forma de la delegación guatemalteca a la conferencia sobre agricultura de noviem
bre de 1964 en San José de Costa Rica menciona que la agricultura de Guatemala a~ 
sorbe el 68% de la población, proporciona el JOX del producto nacional bruto y el 
95% de las exportaciones; la tasa de crecimiento de la población es de 3,7% en -

tanto que la producción agrícola es de 3.5%.La mayor parte de la agricultura es de 

exportación. El economista Bernardo c¿,·denas J<,00•1ra que no se rnl~iva toda 1.J ~ie 
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rra disponible; de la apta para e 1 cultivo 7 200 000 hect a reas, son aprovechadas 
2.1, el 29% del total, en 1~62. En 1961, de las 2.1 hectáreas el 75% se cultivó -
con maíz, frijol, arroz, papas, verduras y frutas las cuales consume el pueblo en 
cantidades insuficientes, por lo que existe necesidad de importar alimentos.* 28 

Existe la contradicción que Guatemala es un país productor de materias pri-

mas pero su producci6n agrícola no cubre las necesidades mínimas de consumo del -
pueblo guatemalteco, sobre todo de los sectores populares, sino que las benefici~ 
das resultan las conpañías transnacionales y los burgueses locales, los que mono
polizan esa. producción para impulsar sus necesidades industriales y comerciales. 

Las estadísticas muestran cómo las materias primas indispensalbes para el -
consumo externo, como e 1 café y e 1 banano,se comercializan hacia el norte de Amé
rica ,en tanto el algodón es destinado a su transform.ición en la industria extranj~ 
ra establecida en el país. Con la consiauiente desventa2a con respecto al maíz -

producto de consumo popular;resulta imposible impulsar su producción en gran escala 
lo que ocasiona que el gobierno realice importaciones de ese grano para tratar 
de satisfacer su demanda en el mercado interno. 

Entre 1952 y 19G6 la producción de n1aíz bajó en tanto la producción de café, 

algodón y banano aumentó en un ó% anual .En el último a;10 sefialado la contibución 
de estos productos a la balanza comercial fue de 31%. 29 En 1958 el precio del qui!!_ 

tal de café bajó en el mercado mundial de SO a 38 y 40 ~11etzales.** Guatemala lo

gró exportar entre 1959 a 1960, 1 8S2 733.24 quintales con un valor de 79 283 40ó.56 

de ingresos por derechos de exportación de 10 646 3GJ,23 quetzales.En los siguientes 
1960-1961 exportaron 977 249.77 quintales en i9 449 7(2.03 quetzales con una baja 

en e 1 volumen ele exportación de 875 ·123. t,7 quintal es y en el va 1 or de exportación 
de 38 833 664.53 quetzales. En cuanto a la participación fiscal por concepto de e! 
portación ésta bajó ~e 10 464 300.2~ a 5 252 781.12 quetzales. En 1958 se percibía 

120 000 000 para 1961, 43 000 000 o sea que el déficit fue ée 77 000 000 quetzales. 
El gobierno para resolver el problema en1pezó por reducir el impuesto por quintal -
de café exportado de 14 a G quetzales; con esa medida las arcas fiscales soporta

ron el peso de la crisis. En marzo de 1968 el gobierno mediante el decreto 282 exo 
on -

neró del pago de impuesto de exportación al café soluble. -·v En 1976 el valor de las 
exportaciones guatemaltecas de café fueron de zt,3 millones de dólares y al año si-

guiente de 534 millones en la misma moneda. Estacios Uni<:os importó 37~ del ca-

*El boletín estadfstico del G,111co de Gt1.ile1'1c!lu de 11ovie11JJre y diciembre de 1Yü2 in 
formó que la importación de alimentos fueron en millones de o,u<'tzales en 19S6; 12:-o· 
~.1·.~. J?,.';J~ _y, ]t_Flq. l.1 1 1 .,. ,, • , .- :·, "" ' 
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fé guatem~lteco.Los cafeticultores han empezado a modernizar sus explotaciones 

con e1 empleo de fertilizantes y pesticidas. En relaci6n al algodón, el volu-

men de las exportaciones alcanzó $ 163 000 000 en 1967; la semilla de algodón 

se utiliza para aceites y forraje.En 1975 el valor de las exportaciones de ca_r:_ 

damomo fue de $ 15 000 OOO;en 1977 de $ 26 000 000; Kuwait absorbe el 30% <E -

la exportaci6n de ese producto. En los años irencionados el Banco Nacional al-

canzó $ 26 000 OOOe n el valor de sus exportaciones; el 85% lo absorbieron los 

Estados Unidos. Este país monopolizó la exportación de carne en un 99%. En ---

1976 las ventas fueron de 14 millones de dólares; y en 1977 de $ 26 000 000, -

Las empresas "El Ganad! ro y Ex9uapagra" controlan el 50% ci?l total de la pro-

ducción, La ganaderia se localiza en la costa sur; la explotación del alg~ 

d6n en la misma zona se ha trasladado a Izabal y El Fetén. 31 

Las exportaciones de materias primas guatemaltecas han sido diversifica-

das debido en parte. a las necesidades de consumo del 111•rcado interno estaduni

dense; tambi~n a las tierras fértiles, rnano de obra barata y a la excelente C'!_ 

1 idad de su produce ión agricola y ganadeN, al ahorro en la transportación por 

la cercanía de Guatemala con los Estados Unidos. 

El C'IJ ital producto de las ganancias que obtienen los latifundistas y la 

burguesía agraria de las exportaciones de algodón, café, caña, cardamomo y ba

nano; van a engrosar su~ cuentas corrientes en Miami, Suiza o la capital de -

Gua1emala. Por otra parte las mejores tierras son dedicadas a los productos de 

agroexportación y las peores tierras a la producción de al irrentos por supuesto 

.los que cultivan los campesinos, por lo que la escasez y carestia de granos bá 

sicos aumenta. El gofliarno debe importar anualrrente grandes cantidades de maíz 

y frijol, Cada día se incorporan más tierras a los productos de exportación -

con la consiguiente escasez de tierras para los camprsinos. 32 

A partir de los gobi<irnos militaristas c!esde 1954 se liquidó la vía far-

meren el agro-guatemalteco y se cambio por la vía junker en los cultivos de -

algod6n, caña de azúcar y banano; los cuales demandaban relaciones de produc-

ción de tipo avanzado con tecnología moderna y contratación de mano c!e obra -

asalariada. La vía junker se estableci6 para el desarrollo del mercado interno 

además porque excluye la participación política del campesino. 33 

Por otra parte no tod,1s las regiones en Gua•:emala son propicias oara el -



35 •. 

cultivo.La Alta y Baja Verapaz han sido tradicionalmente agrícolas con un gran 

atraso tecnológico y social,es decir con formas de producción precapitalistas. 34 

Las zonas productoras de materias primas'están perfectamente comunicadas -

por una red de carreteras;unade ellas la cafretera que une a la capital con -

la frontera mexicana ,atraviesa la costa suroccidental ;de ést!!_salen importantes 

ramales hacia los puertos del .Pacífico y hacia la bocacosta;en esa zona se pro 
i' _- - - - '-· -

duce café,algodón,azúcar,cardamomo y ganado.En cambio,en las tierras altas don 

de se encuentra la población;en la zona noroccidental las carreteras son de te 

rracería,la gente respira el polvo de la carretera durante el verano y se enl~ 

da durante el invierno.Otra de las carreteras es de la franja transversal del 

norte para la explotación petrolera y la comercialización de los productos --

agdcolas. de la zona. 35 

c).-La producción industrial. 

L~s sucesivos gobiernos han contribuido a la destrucción de la pequeoa in

dustria,es decir las artesanías y las industrias domésticas. En 1973 a éstas -

les correspondió el 703 del total del sector industrial ;en tanto que en las ª!. 
tesanías se ocuparon 150 093 personas y en la industria fabril 60 000.fn rela

ción a la población económicamente activa total ,los artesanos ocupan un 10%,é~ 

tos han crecido,pero los ahoga el monopolio del mercado y la falta de recursos 

que estimulen su producción.En 1956 se contruyeron tres centros de formación -

artesanaien Rabinal ,ílaja Verapaz;San J1wn Chamelco,/\lt.a Verapaz;y en Chiantla, 

Huehuetenango;en 1960 los primeros jóvenes egresaron de esos centros entrP los 

14 y los 18 años,especializados en cerámica,carpintería,tejidos manuales.zapa

tería y sastrería, 36 La Sección de Fomento de la Economía impulsó el desarro-

llo de las artesanías en 1960,el gobierno le redujo presuouesto y fue absorbi

da por el Ministerio de /\gricultura.Las artesanías que se ubicaban en fluehuet_¡;_ 

nango ,San Marcos ,Que za l tenan go, Totoni capan, Za ca tepéquez, Chima l tena ngo ,Caja Ve

ra paz y El Quiché fueron desplazadas por la industria fabril,/\ pesar de1 anoyo 

financiero estatal sólo resultan beneficiados el 2¡; de 1os artesanos. 37 

En 1958 la producción industrial alcanz6 el 50% de' oroducto nacional bru

to.38 Este desarrollo industrial incipiente corresponde a las manufacturas o • 

elaboración de producLos agropecuarios: tejidos,oroductos alimen~icios,bebidas 

alcohólicas,gascosas,vc1as,Jabón,zapatos,ciqarros .'' "1Ucb1es,rn 1%0 el censo indus 
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trial y comercial registr6 1 196 establecimientos industriales que daban ocupa

ci6n a 3 o m§s trabajadores. Las causas del lento avance industrial son: atraso 
de la agricultura al privar a la industria de materias primas como de un mercado 
interno de consumo, bajo rendimiento de la mano c!e obra, carencia de métodos y -

maquinaria moderna, pocos y malos transportes y la actitud negativa de adminis-
tradores, gerentes, capitalistas e instituciones de crédito, 39 

Con el establecimiento de la zona de libre comercio se crearon las condi--
ciones para el desarrollo de las industrias de "toque final". Estas plantas in

dustriales surgieron bajo el amparo de leyes de fomento industrial de exenci6n -
de impuesto5 y otras facil idad~s concedida5 por el gobierno, realizan el envasa

do y etiquetado final del producto. te productos agr~colas no procesados ha empe 
zado a producir bienes de consumo no durables: a1im~ntos procesacos y productos 
qu,micos, Todos comprendidos dentro de la industria li'gera o intermedia. 40 

La industrialización de Guatemala se basa en la acumulaci6n de capital a -
travé~ de la explotaci6n de la mano de obra superabundante. 41 

•• ,,,, 1 

La UFCO empresa bananera, en 1969 oblig6 al gobierno de 1".éndez Montenegro a 

comprarle los ferrocarriles en 42 millones de c6lares para dedicarse a la produc 
ci6n de alimentos enlatados, textiles, empaque de carne y otros; opera con el -
nombre de United Fruit and Food Company en asociación con la Grace and Co. 42 

Otras empresas norteamericanas en Guatemala se cedican a impulsar la industria -
de ensamblaje o empaque. Los artículos procedentes de industrias extranjeras -

llegan semielaborados, aprovechando la mano de obra se empacan o ensamblan, por
que el obrero guatemalteca ganaba en 1980 ce 1,98 a 2.05 quetzales, en tanto el 
obrero norteame.ricano 25 dólares. 43 Los productos ya terminado5 salen del país -
sin ningún gravamen. El proyecto de descentraHzación está en marcha y consiste 
en que a las industrias que lo apliquen se les concede exoneraci6n total de im-
puestos sobre la renta durante 5 años y del 50% por otros tantos años, además de 

asistencia crediticia y técnica del Instituto Técnico de Capacitaci6n y Product.:!_ 
vidad (INCAP) para capacitar mano de obra. El proceso ce industrialización es -
lento, Las personas vinculadas a la industria oscilan ente 80 000 y 100 000, el 

80% está en 1 a cap ita 1. 44 

Las empresas con capital predominantemente extranjero resultan beneficia-
das con exenci6n de impuestos.ce exportación ce mat~rias primas y tecnología --
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prorrogables a largo plazo, sobre todo en la mediana y gran industria fabri1. 45 

El gobierno guatemalteco impulsó una política proteccionista para las empresas 
transnacionales en relación a la ley de fomento industrial, la que consistía en 

un tratamiento especial que recibieron las compañías que contrataron con el go
bierno para realizar obras públicas:les garantizab~una protección limitada por 
concepto de exenciones fiscales a la producción y al mercado, materias primas, 

materiales de construcción y vehículos los que importaban libremente; además -
los productos de esas empresas tenían abierto el mercado centroamericano. Tam-
bién garantizó a las transnacionales la libertad de movimiento de capitales y -

mano de obra con una política de. integración económica gr¡1dual que les permitió 
un desarrollo equilibrado y coordinado en la región. Estas empresas se inserta
ron en el proceso de industrialización a través de la· adquisión de empresas ba-
jo la forma de empresas mixtas.Las transnacionales son el propietario mayoritari.o. 46 

Otras empresas que funcionan como si fueran capital guatemalteco pero en -
rea 1 i dad son de ca pi ta 1 norteamericano son 1 as sigui entes: la G!NSA de produc-
tos de hule o goma de la General Tire; la Pl\l"ICASI\, de pinturas de Glidden; la -
Cl\RlON PLASTIC de artículos plásticos: la industria Harinera de la Gold Medal -

lnc. Durante el año fiscal 1963-1964 las empresas más favorecidas fueron la --
UFCO, la IB,CA, la Empresa Eléctrica y la Pan American /lirways. La Standard Oil 

recibió de los gobiernos de Castillo Armas e Vdígoras Fuentes concesiones de e! 
plotación sobre 4.6 millones de hectáreas para localizar pozos petroleros, con 
una inversión de 2.9 millones de dólares en !959. 47 

La empesa Exploraciones y explotaciones !"ineras de Izabal S.A. (EXM!BAL), 
ese consorcio 1 o forman inmensas corporaciones mi ne ras es taduni denses 1 a Hanna 
Minning Company y la International Nickel Company ( INCO). Durante el gobierno -
de Castillo Armas se expidió el decreto 272 modificando el antiguo decreto 2 000 
del Código de Minería con el fin de saquear los recursos minerales. En 1957 la 
HANNA inició sus actividades en Izábal: esa compai1ia invitó a la meo para aso

ciarse y dirigir el negocio; ésta última tendría el sm; de los derechos, la HANNA 
el 20%; aparece como responsable la compafiía Explorer Metal Company of Ganada. 
En 1960 decidieron que sería la EX:~rnl\L. 1\1 gobierno le presentaron un proyecto 

de convenio en donde se señalaban una serie de privilenios en favor de las campa 
nías irencionadas. 40 En junio de ese año el ~obierno au;orizó la explotación de-: 
níquel en una extensión de 22 990 hectáreas. Este metal es indispensable para la 
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producción de acero inoxidable, elaboración de aleaciones, fabricaci6." de armamen 

tos, de proyectiles y materiales necesarios para los cohetes espaciales; material 
bélico por excelencia. La INCO se proponía extraer 25 000 000 de libras de níquel 

con una inversión de$ 5 000 ooo. 49 

En 1962, cuando se proponía iniciar las operaciones de extracción del mine-
ral, la INCO tenía los siguientes problemas: existía una constitución que prote-

gía los recursos naturales del país y no permitiría la aprobación del nuevo codi
go minero. Adem5s de la presencia del 11iovi111icnto guerrillero en la zona de conce

siones de la.S.XMIBAL.Durante el gobierno de Enrique Peralta Azurdia, con el congr~ 
so disuelto se 'emitó el nuevo código de minería, decreto de ley 342 del 22 de --

abril de 1963; asimismo se promulgó una nueva constit.ución que se ajustó a las -
disposiciones del decreto ley, La EXMIBAL logró por un período de 40 años los de

rechos para explotar el níquel, cobalto y hierro en lzábal y Alta Verapaz. 50 Me-

diante la resolución no, 5 727 aprobada por la Junta r:onetilria de Guatemala el -
d1a 29 de marzo de 196G, a la EX'.~!BAL le permi~ieron un convenio cambiario para -

enviar al extranjero divisas sin control alguno. A Guateoala le correspondería -
por la explotación del níquel un proiredio anual de 22 920 quetzalez. EXMIBAL de-

bía pagar por concepto de regalías un 7% del valor del mineral, pero la compañía 
estableció las cifras de extracción que más le convenía, por lo que el valor del 
mineral extraído resultó siempre insignificante, nulo e incluso negativo; así las 
regalías quedaron como impuesto voluntario. En realidad la empresa movía 393 000 
toneladas anuales de mineral en un sólo turno de trabajo diario; el valor de la -
producción fue de 262.5 millones de quetzales en vez de 35 000 000 que declararon 
en sus informes. En salarios pagaron 16 000 000 de quetzales equivalentes en sala 
rios de los trabajadores estadunidcnses a 48 000 000 de dólares. 51 

Guatemala pone las obras de infraestructura: puertos, carreteras, etc., las 

que deben corresponder a la EXMIBAL. A pesar de las protestas populares y univer
sitarias para que no fuera aprobada la continuación del convenio entre el gobier

no guatemalteco y la EXMIBAL, se aprobó en febrero de 1971 por cuarenta años pro

rrogables. El gobierno de Arana Osario publicó las grandes ventajas obtenidas por 
ese contrato y la gran riqueza que traería al país el establecimiento de la EXM!
BAL. La rea 1 i dad es otra; 1 a compaílía vi o 1 a 1 as 1 cyes de 1 contra 1 de camJi os y -

envía todas sus utilidades fuera del oaís. 52 
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3.- La situaci6n social. 

La sociedad guatemalteca presenta diversos grupos sociales, sin embargo 
es posible identificar a la burguesía y al proletariado, debido a su inse!. -
ción como país capitalista dependiente con una economía agraria y ciertas fo!_ 
mas de producci6n industrial. A continuación identificaré al proletariado* y 

a la burguesía guatemalteca, para terminar el capítulo con un breve análisis 
del desarrollo de la lucha de clases en ese país. 

a).- El proletariado guatemalteco. 

El trabajo del campo ha sufrido cambios, los terratenientes yla burguesía 
agraria han ido suprimiendo el trabajo estable de lo's jornaleros agrícolas y 

solamente lo incrementan en tiempo de cosecha con trabajadores temporales; de 
esta forma se evitan conflictos laborales y el pago de prestaciones laborales. 
El resultado es que miles de campesinos se quedan sin trabajo estable debido_ 
a una miserable indemnización de 200 a 300 dólares oor 20 o 30 años de traba
jo~3 También, mediante presiones se ha obligado a los campesinos para que -
abandonen su trabajo con objeto de no pagarles indemnización. La mano de obra 
abunda alrededor de las fincas de los terratenientes con lo que se crea comp_!!. 
tencia entre los mismos trabajadores. Por otra par~e se evita darles salario_ 
mínimo y pagarles mejor a destajo; así como otra serie de prestaciones, produ~ 
tos en especie para completar su salario, realizaralgunas siembras y criar a
nimales; también les adelantan algunos alimentos que más tarde les descuentan_ 
del salario. Para que los campesinos no se subleven ante esta explotaci6n son 
constantemente vigilados por la policía militar ambulante, administradores y -

capataces. Los minifundios no les permiten a 1os campesinos vivir de la tierra, 
para ello necesitarían 2 hectáreas por lo menor, para cultivar maíz y mantener a 
su familia; para sobrevivir necesariamente tienenque recurrir a recoger las co
sechas de café, algodón, caña y carcornomo; lo que asegura al terrateniente suf!__ 
ciente y barata mano de obra. Cada año desciende~SOO 000 naturales a la costa y 

bocacosta para recoger las cosechas; los trasladan hacinados en camiones de car 
ga como si fueran ganado: casi 5iemore bajo toda la familia, 1os niños de sie-

*A los proletarios los identifico con los obreros, los campesinos y los trabaja
dores asalariados. 
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te años son objeto de explotación; en las galeras de los ranchos los campesinos -
viven hacinados, carentes de todos los servicios, el habilitador llega a la aldea 
y adelante un dinero a los campesinos, los que se anotan en la lista para traba-
jar en la finca; 9ebido a que los trabajadores no pueden regresar el dinero de-
ben pagarlo con su trabajo; se les paga 1 dólar con 4 centavos; por tareas a des
tajo puede obtener un poco más, pero no existe contrato, ni ..indemnización y ning.!:'. 
na prestación laboral. Al terminar la cosecha la familia regresa a las tierras a,l 
tas. Por otra parte, el número de trabajadores agrícolas sin tierra aumenta el -
ejército de mano de obra de reserva. Estos campesinos son enviados a lugares in-
hóspitos o a la selva virgen; después de una lucha centre. la naturaleza logran h! 
cer productiva la tierra. Entonces aparecen los terratenientes y la burguesía in
dustrial con títulos de propiedad sobre esas tierras; ayudados por la policía o -
el ejército desalojan a los campesinos, Lo anterior ha sucedido en los Departame.!)_ 
tos de El Petén, Alta Verapaz y El Quiché. 53 

Los campesinos son indígenas, por lo que es necesario hacer algunas conside
raciones, Existe discriminación en la práctica cotidiana con respecto a los indí
genas; éstos producen subsistencias y productos de exportación; aportan di visas a 
los exportadores y comerciantes; satisfacen las demandas de soldados del ejército; 
los hacen concurrir a las urnas electorales para votar a favor de los candidatos 
oficiales; sufragan los gastos de la iglesia. Ellos conservan sus prácticas reli
giosas y sociales, tradiciones, la organización familiar y comunal; así como sus 
dialectos: quiché, mam, pocoman, choe, maya y caribe. Los indígenas viven en una 
economía de susbsistencia, aislados en el altiplano y la sierra noroccidental del 
país; la servidumbre, el trabajo forzado y el trabajo asalariado son sus formas de 
producción. La oligarquía mantiene la discriminación como un elemento ideológico 
de primer orden, para de esa manera perpetuar su situación de privilegio.Por lo -
demás, los grupos medios y populares han hecho suya la misma ideología racista, -
aún la pequeña burguesía participa de la discriminación; lo que favorece a la olj_ 
garquía para mantener su sistema de dominación e impedir que el pueblo se organi
ce en función de sus intereses de clase, La mayoria de los indígenas ha recurrido 
al aislamiento como medio de defensa y tratan de conservar sus valores cultura--
les. La paciencia de los campesinos est5 llegando a su límite, así lo manifiestan 
los reclamos ante los despojos de tierras, las invasiones a las mismas, denuncias 
de atropellos y de represión; además de los intentos de organización legal. Las -
represiones a 1 os pueblos de Sans irise, 01 otcnango, Cornapa, Fa l patagrea, /\guas C0_ 

lientes Y Parada son conocidas. La violcncic !nasiv,1 se presentó en los municipios 
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del norte del Quiché.en Chajul ,San Juan Cotzal y ~ejab habitadas por indígenas 

ixiles;en los poblados de Fray Bartolomé de las Casas en !xcan Grande,de la Fa-
ja T.ransversal y Panzós;éste se encuentra en la región.norte-central donde es--
tán los Departamentos de Izabal ,Alta Verapaz,Quiché y Huehuetenango;en las áreas 
de explotación petrolera del Petén;donde se desarrolla uno de los proyectos más 
importantes para la acumulación capitalista del país.En el municipio de Panzós, 
Alta Verapaz,campesinos explotados cultivaban parcelas en ter;-enos baldíos ,por 

lo o,ue entran en conflicto con finqueros de la zona al tratar de desalojarlos. 
La zona requiere de paz,que no·entorpezcan el proyecto de desarrollo capitalis-
ta l.as movilizaciones de las organizaciones populares.La matanza de Panzós fue 
para poner fin a las reclamaciones de tierras; 115 campesinos fueron masacrados.54 

Con respecto a los obreros .La emigración del cornpo a la ciudad propició -
una mayor cantidad de desocuoados ;como consecuencia aumentó la mano de obra dis . -
ponible y las exigencias de los patrones a los obreros.siendo una de ellas de-
tennina.da cantidad de producción diaria.Los patrones obstaculizaban la sindica
li.zadón y ej.ercen control policíaco en las e"1presas.Los obreros reciben un sala 
rio exiguo y deben afrontar la continua elevación de los precios en el mercado. 
Por ejemplo,en 1980 los salarios mínimos oficiales eran de 1 .04 dólares en el -

campo,de 1.98 a 2.05 en la industria y el comercio;éstos se estaclecen atendie!!_ 
do a las utilidades que sean aceptables para la oligarouía y no a las necesida
des de los trabajadores.En 1973 la clase obrera industrial ,aproximadamente 65 000 
obreros,resintieron la inflación,su poder adquisitivo disminuyó en un 50% sin -
que pudieran auxiliarlos las alzas salariales.ya que no fueron significativas. 
La presencia de la clase obrera es notoria enlos sindicatos;existe una cierta. 
polítización entre los sectores obreros.Entre los conflictos laborales más impor· 
tantes citaré .el de los trabjadores de las minas de cobre de San !delfonso Ix-
tahuacan ,Huehuetenango ,quienes en noviembre de 1977 realizaron una marcha,auspi_ 
ciada por el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) ;coincidieron en su entr~ 
da a la capital con la columna de trabajadores del ingenio azucarero Pantaleón 
de Esquintla,el 19 de noviembre;ambos marchas fueron apoyadas por la población, 

que se calculó en 100 000 personas.55 De enero a abril de 1977 estallaron huel9as 
de alrededor de 40 000 obreros industriales.De ese año a 1979 los conflictos -
laborales se han presentado en: Hl enoplast ,Mi 1 Flores ,l\cerias ,Etcasa ,Abirsa ,No
vatex ,Proasa, Tappaan ,L inofil ,lnterperse,Panamtex,Coca Cola,Ssmaltes y /\ceros, -

Bandegua,Panificadores,Planta Hidroeléctricas de Chi11<0Y y Aguacc1pa.Los trabaja 

dores de la compañía Cogefar,en la región de Verapaz.y los mineros de Oxee pro-



42, 

pi edad de transmeta les, Mi ni ng Corporati ón de 1 a Bass.i s Resources, los cua 1 es -
pedían aumentos salariales; desfilan de sus centros de trabajo hasta la ciudad -
de Cobán, aproximadamente 850 obreros; el parque central de la ciudad lo utiliz_! 
ron como campamento, la población local los apoyó; la burguesía del lugar ignoró 
el conflicto; las capas medias urbanas se mostraban inquietas, las huelgas de -
produjeron en una región donde no existen las organizaciones populares. Las negE_ 

ciaciones fueron lentas y por separado. La huelga de cogefar fue un conflicto P.9. 
lítico; en cambio el conflicto Oxee no amenazaba los intereses del estado; ambos 

prtendían una solución conjunta; al conflicto minero se le solucionó en forma i_!l 

mediata. No así al conflicto de la compañía cogefar, pues su solución fue un pr.2. 
ceso a largo plazo. 56 

b).- La burguesía, 

El estudio de Brewy Cuenca, Guatemala, fracciones de la burguesía, estado l. 
cri s i's estatal es, ti ene coi ne i denci a con los de otros autores, para reconocer a 
los diferentes grupos de la burguesía guatemalteca, por lo q•Je me basaré en ese .. ,,.,.. 
estudio para analizar a esta clase social. 

Las fracciones de la burguesía guatemalteca* son: la burguesía industrial -

nueva-nacional, cuyos negocios están dedicados a la producción de alimentos, pa~ 
tas y aceites, La burguesía industrial nueva ligada al capital transnacional, la 
integran varios grupos, el financiero ligado al capital transnacional y el impo!. 

tador de bienes de capital e intermedios; ellos disfrutan de todas las garantías 
en cuanto a exenciones de impuestos sobre las exnortaciones. La burguesía trans
nacional (como industria nueva) invierte en fábricas ce cigarros y de cerveza. -
La burguesía financiera nacional tradicional en las mismas inversiones que la --

•. 
anterior. Otros bloques locales son: la burguesía agroexportadora cafetalera, --
1 a burguesía agroexportadora algodonera y la burguesía agroexportadora ganadera. 
El capital imperialista tradicionallo constituyen la bur~uesía importadora de -. 

bienes de capital y bienes intermedios, la burguesía importadora de bienes de -
consumo final, la burguesía comercial intermediaria de productos nacionales y -
centroamericanos y la burguesía comercial intermediaria de productos importados. 

En el pasado la burguesía agroexportadora cafetalera logró conservar la he-

*Las diversas fracciones de 1~ burguesía todas están ligadas entre sí por la in
terrelación existente de grupo, de interesns y ce com?t·oniisos. Debe subrayarse, 
que son muy reducidos los grupos burgueses, 
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gemon1a; sin embargo la contradicción entre la burguesia agraria que mantiene r!!_ 

laciones de producción de tipo capitalista, y el grupo terrateniente que mantie

ne en sus propiedades relaciones de producción precapitalistas provocan pugnas -

internas que se reflejan en inversiones inadecuadas de acuerdo al nuevo proceso 

de producción. Por lo que la burguesía industrial y financiera es la que tiende 

hacia la hegemonía, al intentar vincularse al imperiulismo, ya que no existe po

sibilidad de desarrollo de una fracción de la clase dominante en contradicción -

cdn el imperialismo. 

En Guatemala aún se puede afirmar que la ol igarqu,ía* subsiste como poder h!!_ 

gemónico, porque e~uno de los sectores privilegiados de la sociedad; su riqueza -
se debe al trabajo del proletariado; ese reducido grupo comparte el poder pol ít.!_ 

coy económico del país. La ol igarquia está integrada por latifundistas, aliados 

a los secto.res industriales. No es un grupo homóseneo; toda oligarquía está fue.i:. 

temente conjuntada; poseen una interrelaci6n muy profunda, cada sector tiene --

fuertes intereses con los diferentes grupos burgueses, los que se complementan. 

Los sectores que componen la ol igarquia terrateniente: cafetaleros, azucar!!_ 

ros, algodoneros y hacendados ganaderos, además c'e otros terratenientes banane-

ros bajo control del capital norteamericano; la oligarquía depende de las exige!'._ 

cias del mercado interno. Esta vive en una situación de inseguridad por las ose.!_ 

laciones en los precios de los productos agropecuarios en el mercado externo y -

de las contradicciones del mercado donde venden sus productos. Por lo que parte 

de sus ganancias las obtiene de sus Lrabajadores medianle el pago de salarios -

bajos y largas jornadas de trabajo. 

Por último mencionaré que el poder hegemónico que ejercía la oligarquía lo 

esta obteniendo la burguesía financiera e industrial ,por lo que existe una reco!!!iJO 

*Esta integrada por comerciantes intermediarios y diversos plantadores para la • 
exportación; la ol igarquia subsiste con poder hesemónico; c'ueña de extensas tie
rras por lo que explota a los trabajadores agrícolas que producen bajo condic io
nes de produce ión cap ita 1 is ta y pre capitalista. 
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sición interna del bloque en el poder. 57 

e).- La lucha de clases guatemalteca. 

La dependencia del Estado guatemalteco en relación a los Estados Unidos ha -

condicionado el desarrollo de la burguesía en Guatemala, por lo que imprime carac - . -
terísiticas particulares a la lucha de clases. Esta se manifiesta a través de la 
situación económica de las clases sociales por la posesión de la riqueza del 

país; la que se refleja en su forma políticu a través de los enfrentamientos en-
tre los grupos políticos. En los Departamentos de Izabal, San Marcos, Zacapa y -

Chiquimula, conde existen focos ~uerrilleros, se ha planteado una clara expresión 
de la lucha de clases, canal izada a tr~vés de la lucha armada. Según Agu11era Pe

ralta, la violencia en Gua~er.iala es la expresión de la lucila de clases en su más 
alto nivel. 

Han sido muchos años de demandas insatisfechas y de represi6n, lo que ha 11~ 
vado a que el pueblo ·guatemalteco no crea en el sisten•il.La política contrainsur-
gente es ineficaz.* Las con di ci ones socia 1 es han 11 evado a un reacondi cionamiento 

de las contradicciones sociales que se han polariza~o. las que encuentran su ex-
presión en las distintas manifestaciones de la lucha de clases. El surgimiento -
de la guerrilla ha contribuido a la polarización de esa lucha, como método de -

transformación social. Las condiciones exh~entes en la sociedad han determinado 
el surgimiento y la presencia ciurante ¡¡(¡os del movimiento 9uerrillero, lo que su
·cedió efectivamente entre 1%3 a 1970; a pesar ce su derrota la guerrilla se 

mantiene latente, en espera üe una opor;unidad para resurgir, es decir existen -
las condiciones de una raoicaliZilción de la lucha popL1lar; para que esa lucha -
se incline a favor de 1 os trabaj adore~ ~'-'.,tema 1 tecos, sobre todo del campo. Ento_I! 
ces, la guerrilla mejor organizada y con el apoyo popular ha continuado su lucha. 

El desarrollo C:e la guerrilla en Gua~c!llala fue la voz de alarma para la cla

se dominante guatemalteca 'J el imperialisno, lo que ?rocujo fue una radicaliza-

ción de su defensa que se concretó en una política agresiva y contrainsurgente. -
Cuando resurge la guerrilla se puede aetectar la agudización de la lucha de cla--

*En el siguiente capítulo, explico esa política. 
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ses¡ también a través de la carestía de la vida de las clases populares con un -
empobrecimiento progresivo. Otro acontecimiento que aument6 las condiciones de -
miseria de la mayoría fue el terremoto de 1976, pero no introduce ninguna varia
ble en la estructura social, los pobres aumentaron sus carencias y necesidades. 

Existe miseria y desesperanza en millones de guatemal•_, 5, la crisis es cada 
vez más aguda, tratan de adaptarse a ella apoyándose en la rel '-1ión, por ello se 
incrementa el numero de sectas protestantes. /\si, las nuevas generaciones de ---
1960 a la fecha están convencidas de que la democracia en Guatemala no funciona, 

es una forma de disfrazar realidades antidemocráticas. Algunos rompen con el -
sistema tradicional, deciden luchar contra éste, y para capacitarse ingresan a -
la universidad Patricio Lumumba de la Unión Soviética,. conde se convierten al -
marxismo-leninismo.58 

En base al conocimiento de las estructuras políticas, sociales y económicas 
de la sociedad guatemalteca, de 1954 a 1980 se puede.n determinar las siguientes 
contradicciones: la. La posesión de la tierra la detentan la el igarquia y la bu!:_ 

guesía agrarias con el consiguiente despojo del campesinado y el reforzamiento -

de sus condiciones de explotación y miseria; 2a.E1 bloaue el igárquico-burgués -
dispone la política económica manteniendo a Guatemala como país agrícola monopo-
1 ista y agroexportador, lo que se refleja en un escaso desarrollo industrial, c~ 

mercial y financiero; 3a. Los gobimrnos militares locales en su afán por mante-

ner la tegemonia poli~ica en Guatemala establecen alianzas con los gob i!rnos es
tadunidenses, reforzando la dependencia y el atraso cultural del pueblo; y, 4a. 

La burguesía ha fomentado la violencia a través de la opresión y explotación a 
que ha sometido a los trabajadores guatemaltecos, el resultado:el desarrollo de 

la lucha de clases; a éstos y a los sectores populares no les ha quedado otro re 
curso que. impulsar algunas formas de 1 ucha. 

En el capitulo siguiente reseño las luchas aisladas que sostiene la guerri

lla contra el aparato de Estado guatemalteco. Durante la cécada de los años de -
1960 la guerrilla enfrenta una lucha desigual, en parte debido a la intervención 
del gobierno de Estados Unidos, y tambi€n a su desorganización interna, recursos 

insuficientes y~ una política ineficaz con los trabíl:adores y sectores popula-
res. A pesar de todo, la guerrilla permit~ que los diversos grupos que integran 

la sociedad se decidan a favor o en contra de los objetivos de esa lucha.Por su 

parte el gobierno !l'ejorc sus ofensivas, ar!rñmcntoc; v i10ñratos rppres-tvos pard - .. 

fortalecer el sist('mn rlf"I <lnmintl~i!1n rflril;1 1 
:,;+íl. 
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CAPITULO TERCERO;. 

HISTORIA DE LA GUERRILLA GUATEMALTECA. 

La guerrilla guatemalteca muestra algunas de las contradicciones sociales 

que se presentan en la sociedad de ese país. En el surgimiento de 1 a guerri --
1 la intervinieron varios factores: el derrocamiento del gobierno reformista -

de Jacobo l\rbenz por parte de los Estados Unidos, la imposici6n por parte del 
imperialismo estadunidense de gobiernos conservadoras en Guatemala fácilmente 

manipulables, los intereses de la5 compañías transnacionales antes que los -

del pueblo guatemalteco,los cuales se expresan en monopolios que han condici~ 

nado la economía de Guatemala al monocultivo y a la monoeY.nortación,como ~n -

país productor de materias orill'as, por lo que se le''ª imoedido un desarrollo 

industrial y tecnológico, quedan~o marginado como un país subdesarrollado en 

donde se mantiene el atraso,en el campo coexisten el binomio latifundio-mini

fundio, prevalece el primero lo que da como resultado la posesión de la tie-
rra en pocas manos y la gran mayoría del pueblo desposeída, También debido a 

la ineptitud de la burguesía para lograr los cambios por medios pacíficos y -

legales, 

1.- El ~ovimiento Revolucionario 13 de Novi e111bre (MR-13) y '..as fuerzas Arma-

das Rebeldes (Fl\R). 

La caída del gobierno de Arbcnz indicaba a una generaci6n de revoluciona

rios que ningún gobierno latinoamericano que intentara las más simples refor

mas económicas y sociales podría sobrevivir a la hostilidad de los Estados U

nidos .1 El gob.ierno encabezado por Carlos Castillo l\rmas desató una feroz re

presi6n, encarce16 a 13 000 ciudadanos sosoechosos de comunistas, arrasó con 

los partidos políticos,los sindicatos,los cír~ulos culturales y la resistencia 

de los campesinos. 2 Cuando triunfó la revolución cubana la izquierda guatemal 

teca se encontraba en la cárcel ,en el exilio o eran perseguidos. 3 Fn 1960, d~ 
rante el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes,existía un creciente d~s 

contento debido a la corrupción en el manejo de las finanzas públicas,el cual 

se extendía a todas las capas de la población,incluso a 1os militares por la 

poHtica del t>:inisterio de Defensa. 4 En la base de Retalhuleu,la CJA entrenaba 
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a exilados cubanos como pilotos y expertos en comunicaciones. Un cierto número 

de m-embros del ejército no aprobaba .las operaciones de los exilados, por su na

cionalismo y simpat1a hacia Fidel Castro. Pensaban que no existía. ~a~ón por la -

cual Guatemala debiera ser usada para una invasi6n a Cuba, sobre todo porque mu

chos guatemaltecos eran entrenados para la mencionada inva.si6n. 5 

A mediados de 1982, se habfa desarrollado una corriente de conspiración en 

el seno de las fuerzas armadas 1 a promovían el grupo conocido como "compaílía de 

J!sQs", integrado por jefes y oficiales que trataban de derrocar al presidente -

Miguel Yd1goras, El primer alzamiento se inició en la base militar de Cobán dir.!_ 

gida por el teniente Guillermo lavvangino, pero fracasó. la COlfPañía decidió pr~ 

parar otra acción, que consistía en el alzamiento ¿e las bases militares de Ju-
tiapa, Zacapa y Puerto Barrios, as1 CO!TIO el cuartel general ce la Fuerza fltrea -

de la capital.Pero la inteligencia militar, la G-2 detectó los preparativos, lo 

que postergó la fecha del alzamiento. Hasta que la noche del sábado 13 de Novie~ 

bre de 1960 un grupo de conjurados que se encontraba en el cuartel de Matamoros 

inléiaron la rebelión al apocerarse del mismo, los dirigía el coronel Rafael Se

ssan R! re ira, auxiliado por los tenientes Marco Antonio Yon Sosa y luis Turcios 

Lima,* Nuevamente el alzamiento fracasó. 11! las fuerzas comprometidas sólo se -

sublevaron las de Zacapa y Puerto Barrios. los rebeldes huyeron hacia los cuar-

teles de las provincias sublevadas para organizar la resistencia. Estos fueron 

atacados por cubanos mercenarios y aviones los cuales se pr0oaraban a inva-

*Turcios lima nace en noviembre de 1941; de clase media modesta; su padre era re 
lojero, murió cuando Luis ten1a 9 años; su madre trabajaba en una oficina. Educa 
do en una escuela de sacerdotes catól ices en donde comprendió las contradiccio-:
nes sociales. A los 15 aílos ingresó a la Escue1a Politécnica, su carrera militar 
fue bril1ante, estuvo en el cuadro de honor, /\los 17 años tenía el grado de su~ 
teniente¡ por lo que fue muy aprecia,_'o r.or sus superiores y enviado a· estudiar a 
Fort Senning, Georgia, Estados Unidos. Cuando tenía 18 años intenta su primer le 
vantamiento; a los 19 corno teniente participó en el alzamic:nto cel 13 de noviem:
bre de 1960. Muere en un atentado a los 25 aílos, el 2 ce octubre de 1966. 

f.larco Antonio Yon Sosa era de ascendencia china; de clase media rural; él reci-
bió entrenam'ento militar estadunidense en el foerte Gul ick en Panamá. Al igual 
que luis Turcios participó en el referido levantamien:o rnil itar el 13 de noviero~ 
bre. Yon Sosa fue un verdadero revolucionario; luchaba por los campesinos. No co 
noc1a el marxismo, su concepción personal parecia más bién a la de un socialista 
utópico; en la línea china opta por la_ vio~encia. En un encuentro con el ejérci
to local escapó il ~kxio;o, y en junio de 1970 cuando regresa~a d Guatemala fue 
muerto por miembros del e~ército ll>!Xic11.no. Ver Gott, R., m. cit., pp, 49-50; Co 
rro, Alejandro del, .§_l'._<1te_11iala ... , op. c1•, .. D. 21, p. 4/l.2. 
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dir Cuba. A la aviación se integraron columnas de infantería y blindados dirigi

dos por el coronel Enrique Peralta Azurdia. Los rebeldes fueron obligados a de-
jar Zacapa y repregarse a Puerto Barrios, porque no obtuvieron el apoyo de la p~ 
blación civil, razón por la que se desorganizaron. En el alzamiento participaron 

40 oficiales, de los cuales la mayoría huyó a los diferentes países de Centroamé 
rica. 6 Cuando los rebeldes llegaron a los cuarteles de Zacapa, 800 campesinos s; 
presentaron y pidieron armamento para pelear contra el gobierno, pero esa acción 

no estaba en el plan de insurrección, por lo que se las negaron. Los oficiales -
rebeldes se retiraron a las montañas y después al exi1io. Yon Sosa hacia Hondu-
ras y Turcios Lima a El Salvador. 7 

El Movimiento 13 de Noviembre captó la simpatía popular por oponerse a la -
presencia de tropas extranjeras. Más tarde obtuvo e 1 apoyo de 1 as capas medias -
urbanas y rurales; también de pequeílos propietarios radicalizados del Oriente -
del país; así como del proletariado agrícola de lzabal. 3 En Guatemala, Honduras 
y El Salvador los campesinos apoyaron y protegieron a los rebeldes, trataron de 
influirlos y ganarlos a su causa, ofrecían su solidaridad para asegurarse alia

dos y líderes en su lucha por la tierra. Yon Sosa y sus compa~eros fueron gana
dos por 1 os campesinos. 

Durante 1961 Turcios Lima se acercó a los partidos políticos para conocer 

cuáles eran sus metas, no le convencían hasta que en julio conoció a los líde-
res del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Dos acontecimientos decidieron 

a los rebeldes para terminar sus negociaciones con los partidos políticos de -

oposición a iniciar la guerrilla; una, la muerte de Alejandro de León* asesina
do por el jefe de la policía; y otra, la iniciativa de un grupo de campesinos, 
los que se disponían a iniciar la lucha armada por la tierra. 9 Bajo la direc--
ción de Yon Sosa comenzó 1 a actividad guerri 11 era en e 1 campo; ~ 1 comenzó a CO,!!! 

batir con 1 a es trategía guerri 11 era cr 1 a "re vol uci ón i ns tántanea". ** Turci os -
Lima dirigía otro grupo, trataba de organizar una base leal entre la población 

campesina de Sierra de Minas. /11 mismo tiempo hostilizaba al gobierno desde la 

prensa. 10 

*Comandante de 1 a compaíli a ce cadetes de 1 a Escuela Po 1 i t~cni ca. El fue de 1 os 
oficiales sublevados el 13 de noviembre; además de los ya mencionados, también 
participaron Luis Trejo, /\ugusto Loarca, Rodolfo Chacón, Julio Bolaños San Juan 
y muchos otros. De León fue capturado, y asesinado en julio de 1961. 

**Movimiento ouerrillero que pretendía el derroca.,,iento inme,ciato del gobierno 
de Migue 1 Y dí goras Fuentes. 
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Las guerrillas se ponen en acción el 6 de febrero de 1962.la lucha arma
da comenzó en el campo,con el apoyo social y polftico del campesinado,integr! 
da por una pequeña,sencilla e irregular fuerza militar.También obtuvieron el 
apoyo del PGT.El movimiento adoptó el nombre de MR-13.Los combatientes decla
raron que en su pais no hab;a democracia desde hacía mucho tiempo.su meta era 
derrocar al gobierno de Vdigoras. 11 Para el MR-13 lo esencial era inici!ar una 
subversión militar,la guerrilla era considerada como un detona~or,el go1pe de 
estado resolvería el problema del poder.Una de las estrategias de los guerri-
1 leros consistia en atacar instalaciones militares.en éstas obtenían dinero y 
armas.No se pretendía llevar a cabo una guerra larga.El MR-13 logró reclutar 
varios cam~esinos de Izabal. 

Las protestas por e1 f~aude electoral de 1961 culminaron en marzo y abril 
de .1962 al tomar posesión los diputados.Grupos de estudiantes y de obreros -
apoyados por las acciones del MR-13.lograron salir a las calles de la capital, 
fue el primer encuentro entre el movimiento guerrillero.el movimiento popular 
y las organizaciones po1íticas.La renresión gubernamental logró contener el m.Q_ 
vimiento,poroue no tenfon una dirección y objetivos bien definidos. 12 Durante 
las manifestaciones murieron 20 estudiantes.El gobiern.Q_reorganizó su gabinete, 
integrándolo exclusivamente con militares. 

El PGT*formó su propio frente guerrillero conocido como "20 de Octubre" -
integrado por estudiantes,militantes del partido,artesanos y obreros de la ca
pital .El grupo fue instalado en las montañas cercanas a la misma,para obligar 
al gobierno a incluir un jefe guerrillero en el nuevo gabinete de coalición. -
Una de las corrientes del Partido sostenia que las acciones violentas habian -
creado las condiciones para la rebelión masiva:otra corriente no estaba a fa-
vor de la violencia.Los combatientes eran 23 jóvenes al mando del coronel Paz 
Tejada;su objetivo; extender al campo la aqitación urbana; comenzaron el 20 de 
octubre de 1962 en la montaña de Concua.Baja Verapaz.Pero los comisionados mi
litares los detectaron.En el enfrenta~iento con el ejército la mayoría fue ma
sacrada.Los insurgentes del ~R-13 incendiaron los depósitos de combustible de 
la ESSO. 13 Los guerrilleros se retiraron a las montañas a curar a sus heridos. 
La derrota se extendía a estudiantes.campesinos y guerrilleros.Las discusiones 
continuaron. Más tarde, se integrarie el ~·nvimiento 12 de Abril, for.mado. por -
estudiantes. 
*Partido r-uatemal teco del Trabajo. 
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Fl fracaso de la guerrilla en esta etapa se debió a la falta de organiza--·~ 

ci6n y co~rdinación entre los diversos grupos, a la espontaneidad en las acci9._ 

nes y a 1a falta de unidad.de todos los frentes para lograr una acción común 
. . ·. . . ·. 14 

frente al aparato represivo del gobierno. 

En diciembre de 1962,por acuerdo del rr.T y del ~~R-13 se fu"~aron 1 as ruer

zas Armadas Rebeldes (FAR}. E1 MP-13 proporcionó combatientes, recursos mate-

riales y la dirección en la acción militar. El PGT otorq6 apoyo económico y m.!_ 

litar con sus miembros: en el seno de las FAR aparecoría con su pro~io restac!!_ 

mento; también proporcionó un aparato político 11ama~o "érente llnido de P.esis

tencia": las FAR se convirtieron en el aparato militar diri~ido por el parti-

do, Estas contjnuarían con la guerra de guerrillas norque consideraban que debían 
·, 

corregir todos los errores, ya que existían condiciones para la lucha. Sin em

bargo, no ten~an una visión unificada del papel que reoía desempe•ar la guerra 

de guerrillas en la lucha total, se carecía de una visión estratégica a largo 

plazo. 15 (ver mapa !). 

Las FAR recibieron tres influencias: el rr;r, el ejército y los tros~istas. 

En lo que se refiere a los objetivos del Pr.T, éstos no habían cambiado.Conti-

nuaba estableciendo alianzas con los partidos burgueses para lograr un gobier

no reformista que cambiara 1as estructuras del país,la guerrilla lo utilizaba 

como un instrumento de ne9ociación,por lo que el partido casi no atendió los -

frentes.En lo que se refiere a los troskistas,éstos se encargaron de or9anizar 

las finanzas de las FAR,las comunicaciones entre el partido y los frentes gue

rrilleros.En relación a los contingentes armados,1as rAr incluían al MR-!3,a1 

Movimiento 12 de Abril y a los grupos del PGT en el noroeste.Las F~.R se divi-

dieron en tres frentes: Yon Sosa ,al manc!o c!e1 primero en Izabal ,con campesinos 

y cuafros del Pr-T;e1 sr.qundo al manrlo de ~uis Treja en 7acapa ,con sol dados y -

campesinos;y,el tercero,con Turcios Ull'a en 1'a Sierra de >·'.inas con cuadros del 

PGT.También se organizaron zonas de resistencia de acuerdo a la di.visi.ón ¿el -

paTs en regionales.Los frentes utilizaron e1 modelo cubano de1 "foco" c!e 9ue-

rri11a,pero no lo pudieron implantar*.El frente número uno se dividió en dos -

*La estrategia c!e 1os frentes consistía en for1nar ouerri11eros reclutados de -
los pueblos cercanos donde se estahlecieron, obtener suficientes armas y v!ve
res de aooyos civiles en las zonas de ooeraciones para extender una área de ac 
ción militar extensa en e1 campo e irradiar la lucha a la ciudad. Una vez lo"': 
grado todo lo anterior,determinar el acceso a1 ooder. ~osteriormente estable--
cer una sociedad más jus+,1. · 
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grupos; el primero, de poca duración, al mando de Rodolfo Chacón con 30 mierrbros 
entre campesinos, obreros, portuarios y militares se establecieron cerca de Puer
to Barrios; el otro encabezado por Yon Sosa, con el apoyo de los campesinos formó 
el Frente Alaric Bennet en la montaña de Mico y la región de Morales. En sus cam
pamentós adiestraban a los campesinos, los primeros 15 que retornaban a sus casas 
fueron perseguidos por el ejército y regresaron a la montaña, en donde se unieron 
a la guerrilla. El frente recurrió a la guerra de guerrillas. ~ás tarde, bajo la 
influencia posadista* sus ';ácticas fueron de autodefensa armada. Se hacía un lla
mado a la revolución socialista y a no establecer ningún pacto con la burguesía. 
El MR-13 decidió separarse de las FAR en junio de 1964. En marzo de 1965, consti
tuyeron una organización separada con el nombre de MR-13. Los comités de campesi
nos de cada pueblo dirigidos por el MR-13 continuaron' operando en el área de lza
bal, disputaban la autoridad real a los oficiales del ejército y a los vicealcal
des, en total eran 500 familias integradas en comités de población. Los comités -
estaban formados por pequeños propietarios ladinos que luchaban en contra de los 
latifundistas, los cuales se apoderaban de la tierra para la cría del ganado. Sin 
errbargo, 1 os com1 tés eran b 1 aneo fáci 1 de 1 ejérci t.o, cuando e 1 MR-13 abandonaba -
la población los soldados mataban a sus representantes. El MR-13 liberaba una zo
na con partidas militares, táctica conocida como autodefensa armada. Durante ---
1965-1966 controló varias zonas, pero sus acciones armadas eran de poca eficacia 
militar, pues se reducían a ejecuciones de comisionados militares y emboscadas a 
patrulllas de la policía y el ejército. Este último casi siempre destruía a los 
poblados donde eran bien recibidos los guerrilleros. En septiem)re de 1965 el --
MR-13 logró rechazar un ataque, pero por su táctica representaba un objetivo ni-
mio para el ejército. El MR-13 fue influido oor la corriente troskista**, pero en 
forma perjudicial, ya que no pudo extender su área de acción para que el movimien 
to creciera. 

El frente número dos, integrado en su mayoría por ex-oficiales del ejército 
no tenía un plan de acción concreto. El ejército 1os bombardeó durante 3 días, el 
comandante de la guerrilla, luis Trejo, decidió rendirse; entonces sus miembros -
se dispersaron. 

El frente número tres estaba integrado por militantes del PGT, miembros de 
la Organización de la Juventud Comunista, estudiantes, trabajadores y algunos 

*El argentino J. Posadas estuvo a~ frente de la 4a.Internacional, teórico del 
troskismo e impart:cí cursos en l~éxico ·1 Guatemala a los nrimeros guerrilleros o_ua tegua 1 tecos. · . · 
*•li-\fr.1· ·' ' .. ,, 10 
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campesinos dirigidos por Luis Turcios.F.I frente recibi6 más anoyo del P~T. El 
gobierno los persigut6 por io que tuvieron que integrarse en forma apresurada. 
En la Sierra de Minas adoptaron el nombre de Frente Cuerri11ero Edgar !barra -
(FGEI}.Al régimen de Peralta Azurdia le causaron muchos problemas durante el -
período de 1963 a 1966,po!.su combatibidad.La experiencia que lograron en su 1~ 
cha les permitió fijar su posición política. El FGEI tenía 21 miembros; 8 mil~ 
tantes del PGT, 5 obreros,6 indígenas cakchiqueles y 10 estudiantes e intelec
tuales; desconocían la re~i6n; tenían una ideología muy confusa,* sus orí~e-
nes eran muy foquistas.Los primeros colaboradores fueron indí~enas kekchís.Una 
de sus victorias m5s importantes fue 1 a de P.ío Hondo ,en donc'e el .frente obtuvo 
el apoyo de la pob1ación,su desarrollo iéeoldgico le permi~ió una estrategia -

coherente y una dirección más eficaz.En la carta del FrF.! dirigida al rr.r 
y al r.R-13 se planteaban una serie de críticas: la influencia trosklsta (oosa
dista} en el movimiento; se plantean las contradicciones internas en el campo 
revo1ucionario,de continuar estah1eciendo alianzas con la burguesía local; la 
necesidad de llamar a una revoiuci6n socialista y el abandono en que se tenía 
a la guerra de guerrillas; y,1a separnci6n ~e la dirección po1itica y militar 
d.e parte de Turcios Lima. El f-!'El se manifestó por una ~uerra ro pul ar de acuer
do a 1 mode1 o vietnamita ;es decir, empezar con 1 a ~uerra de guerri 11 as y termi -
nar,al organizar las acciones del ejército 0o~u1ar,incorporando a la mayoría -
de la población e integrando en la base a 1os camresinos pobres,trabajadores -
agr1co1as, indígenas y ladinos. 

En marzo de 1%5,tras la Conferencia de la Unidad se reorganizaron las FP.R, 
excluyendo a1 f.'R-13 e incluyen~o a todos los grupos ori~ina1es.E1 PGT partici
pó más activamente a través del Comité de Dirección Revolucionaria.El documen
to que constituyó las segundas FAR: "Cnir y organizar las masas,desarro11ar la 
guerra de1 pueblo'', en el que se a firma~a que ciertos sectores de la bur9uesía 
y la pequeíla burguesía tenían un potencial revolucionario, pero que la burgue
s,a nacional estaba aliada al imperialismo. Su estrate~ia consistió en una -
guerra popular del campo a la ciudad; los dirigentes serían la clase trabaja-
dora y los campesinos se convertirían en la fuerza de combate. En las nuevas 
FAR se unían en p1 an de i gua 1 dad; 1 as 2 uventudes del 0 G;, 1 as regiona 1 es de -· 

*F.1 FGEI Trataba de liberar al pu0b1o.é11os oartían de la icoa de creerse eman 
cipadores. Les parecia conveniente no dejar las armas ~ara cc•1quistar el poder: 
y formar un gobierno nacional intesrndo por obreros,campesinos y el pueblo en 
general. 
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las FAR y la guerrilla Edgar !barra.Los grupos guerrilleros formaron comités 
clandestinos de campesinos que desarrollaron la lucha en los alrededores 

de Izabal,durante los años de 1~65 y 1966.Cuando el ejército atac6 la guerri
lla,ésta se retiró a la montaña y pudo escapar;trataban de lograr una base de 
resistencia en el campo,para organizarlaYpolitizarla. Muchos campesi-
nos estaban impacientes por luchar,tenían un amplio apoyo popular.Las FAR ha
bían logrado zonas de resistencia en la región nororiental ,las tierras altas 
de occidente,las de los alrededores de Quezaltenanso y San ~arcos cerca de la 

costa del Pacifico.La batalla de Zunzapote en mayo de 1966 representó una vi_s 
toria importante para las FAR,fue un ataque contra una patrulla motorizada -
del ejército ,éste se replegó por 1.0 que las FAR 1 a consideraron como una bat! 
lla decisiva. 16 

El MR-13 pasó de una orientación nacionalista y anti-imperialista a una 

aceptación del marxismo como método de análisis y acción,así como del socia-
lis~o como, meta de lucha;pretendian el modelo chino y cubano,con un gobierno 
de obreros y campesinos.Lo que permitiría una mejor organización de las masas. 

Sin embargo,la influenc;a troskista planteó serios obstáculo~. 17 De la discu
sión entre troskistas y el MR-13 surgieron acuerdos para un programa de acción, 
el cual fue dado a conocer a fines de 1963,o sea el programa de la revolución 

semi.alista para Guatemala,eliminando de su concepción revolucionaria el esqu~ 
ma reformista que eranecesario para instaurar una revolución socialista.Pri
merospretendía cumpl i-;: con la eta.pa de la revolución democrático burguesa pa

ra acelerar el desarrollo del sistema capitalista y así poder avanzar con la 

revolución del proletariado en contra de la burguesía.Por lo que el MR-13 --
planteó la perspectiva de un proceso interrumpido entre la fase democrática y 
la fase socialista de la revolución,estableciendo un proceso de revolución -

permanente: 1.- El MR-13 incluía en su prograMa socialista la influencia de -
su propia experiencia,y del proceso que había seguido la revolución cubana. -

2.- Para que el programa tuviera aplicación er" necr>ario avanzar del movi--
miento guerrillero a la integración de un partido obrero,manteniendo en todo 

momento la lucha armada. 3.- Para constituir el partido obrero era necesaria 
la ayuda de los troskistas al ~:R-13 con cuadros experimentados.La dictadura -

de Peralta Azurdia no la pacían derribar solamente las acciones guerrilleras,· 

sino con la movilización social de las masas.Las movilizaciones debían estar 
apoyadas _por un partido revolucionario ce masas ,q•Je ).as pudiera organizar con 
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objetivos po11ticos contra la dictadura.Se trataba de establecer un modelo de 
lucha revo1uctonarta stmtlar a1 vtetnamita. 18 En 1965 e1 MR-13 dectdió romper 
con los troskistas. 

En lo que se refiere a1 financiamiento del movimiento guerrillero en Guat~ 

maia;éste se ha logrado a través de las stguientes vias: 1.- los guerrilleros 
han implantar acciones audaces consistentes en el secuestro de funcionarios 
del gobierno,diplomáticos y dirigentes empresariales para reunir sumas de dln~ 

ro considerables con e1 fin de. reformar 1a organización c1andestina local; en 
esas actividades 1a guerrilla ha obtenido 250 000 quetzales; 2.- también co--· 
brando cuotas mensua1es por medios coercitivos a un sector de la iniciativa -
privada,principalmente burgués; 2.-a través de 1os fondos que obtiene el PGT 
de los partidos comunistas del mundo, utilizando a 1a isla de Cuba y a México 
como mediadores. Asimismo de los propios recursos del PGT; 4 .- la venta de b~ 
nos para recolectar fondos en favor del movimiento; y, 5.- algunos intelectu~ 
les,dirigentes y profesionistas,como ~anuel Ga'ich~ tratan de obtener ayuda -
de los paises socialistas,y de organizaciones de izquierda. 19 

En 1965 y a mediados de 1966 existía una creciente inquietud por parte del 
gobierno de Guatemala y de los Estados Unidos por el avance de la guerrilla. -
Los soldados no se atrevían a enfren~arse a 'os 9uerrilleros.La población ace.e. 
taba y ayudaba a éstos. En marzo de !965 la guerrilla consideraba que desempe· 
ñaha un papel determinan:e en la vida política del país y estaba en condicio-
nes de tomar la iniciativa en el terreno mi1itar. Sin embargo, las e1ecciones 
de 1966 hicieron fracasar su linea política y su acción militar, ya que con la 
candidatura del lic.Julio Ci?sar ~éndez ~ontcregro el gobierno consiguió la adhe 

.sión de la izquierda y éS'ta el apoyo ce las FAR;entonces a ellos se les ol 
vidó la tesis de que la violencia rovolucionari• ora la Gnica salida de la cr! 
sis.Antes de celebrarse 1as elecciones fueron perseguidos dirigentes del PGT y 
de la guerr111a.E1 4 y 5 de marzo se produjo la persecución de 30 dirigentes • 
del PGT y del MR-13; éstos fueron secuestrados,torturados,fusilados y arroja-
dos sus cadáveres al mar. En la capital se golpeaba a los dirigentes clandest! 
nos.A pesar de una redada planeada nor la po1icia,Turcios Lima y César Montes 

*El escritor Manuel Galich servía de enlace con los partidos comunistas euro·
peos; él trato ce obtener ayuda para 1 a ?'Jerri' 1 a gua tema 1 teca en China comu
n1 sta. 
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1 o~ra ron sa Ú r i1 esos: Yon Sosa no se encontraba en 1 a ciudad. Durante 1 os me-

ses de mayo a octu~re, los puerrilleros pensaron ~ue· ha~ían logrado derrotar a 

la dictadura,porque existía un ~obierno civil;concedían entrevistas a porio-

distas,los fotografiaban mucho.".'n tanto el ~obierno de los Fstarfos l.'nidos bu~ 

caba evidencias y mandó a espías a corro~orarlas,alrunos de ellos fueron des

cubiertos por la guerrilla y fusilados.Fl presidente .1'én~ez ~ermiti6 al ejér

cito libertad de acción rara terminar con la guerrilla;trató de que los ~ru-

pos 9uerrilleros no sospecharan de su r.róximo derrumbe,intentó una serie de -

acercamientos con sus dirioente~el rentro rrovisional re rirección Pevolucio-. - . 

naria (CPDR) debía negociar con él la prórro~a de la treoua,'!'urcios comrren--

dió la trampa, luchó por revertir la situación, rero era tarde, el CPDR comu
nicaba la suspensión de actividades militares de la·~uerrilla.•sta "osici6n -

desconcertó a los combationtes rle las ~Ar. y muchos ~rotestaron;a1~unos ocu~ta 
. 20 

ron las' armas. (ver mara !!). 

Fn octubre de 10Gfi el ejército esta'1a mejor adiest.rado en tácticas anti

guerrilleras y con armamento oroeorcionado por los cstac!os '.'nidos. Sierra de 

l'.inas fue invadida por tropas rubernamentales,éonde el comandante Arana a~l.!_ 

có tácticas de contrainsursencia,combinadas con la ccción civica y el terro

rismo.n e,iército pasó a la o'ensiva,ocupanr'o rol:-lados l' eliminan(fo a los co 

mi tés de campesinos. Con 1 a ayudn re aviones esta dun i denses con ~ase en Pa

namá, el área fue bom¡,ardeada con naralm.ramilo S,fochez éirigía a las r-Ar, -

éstas estaban di vi divas en vari.1s patrullas ,las que fueron eliminarlas !•or el 

ejército. También el r•íl-l? fue cori~at.ido.n frente "~le,lan~ro de Lean", ani

quilado. Von Sosa pudo re~resar a la ciudar'. "1 FG':! l' e' t•r.-13 harían deja

do de existir.Los otros 'rent.es, el re occidente y el de la costa no sufrie
ron daros tan groves. 

Los problemas ideoló~icos y ooliticos se aqravaron en el seno de la gue-

rrilla,no se ha~ia lonrarlo desarrollar una or~anización para sunerar las dlfe 

rencias de clase mediante la educación nolitica. P.lgunos dirigentes eran rlema 

si ado deoendi entes, ro r otra ra rte no se ha bi a desa rro 11 ado una verdanera di~ 
rección. La pequeíla hurnuesfa y el campesinado ladino nredominaban, no así __ 

los indígenas, ni las mu,ieres. No se lonró rasar de los 'ocas rle la ~uerrilla 

a un ejército po~ul~r. Otros obstáculos eran 1as luc'ias internas dentro de -

las FAR, la represión j' el terrorismo. Camilo Siinchez con 1a ayuéa de Yon -
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Sosa, tratd de establecer otro frente guerrillero;el primero se dedicaba a los 

aspectos militares de la lucha, mientras el PGT no 'las respaldaba.En marzo de 

1968 las FAR rompieron con el partido. r.n agosto Camilo Sdnchez fue asesinado 

por la policTa,las pugnas internas de las FAR se multiplicaron; se discutía S!?_ 

bre si concentrarse en la lucha urbana o en el campo,y por fin,se decidieron -

por la ciudad. Las actividades guerrilleras permanecieron vigentes en la capi

tal. 

Debido a la cercanía de las elecciones de 1970 se intensificaron las divi
siones internas en el movimiento. El PGT y el MR-13 llamaron a votar en contra 
del candidato oficial ,en cambio las FAR porque se votara en blanco,ya que Ara
na provoca rf a una nueva olea da de terror, n PGT di o a conocer que e 1 ultra 1 z

qui erdi smo era su peor enemigo. En un documento llamado: "la lucha por la uni

dad" explicaba que trataba de 1uc'1ar r.or la unidad de izquierda de acuerdo a -

una prolongada guerra popular revol acionaris.mediante todas las formas posibles 

de lucha,incluso las elecciones.En septiembre de 1972, e miembros de su comité 
central desaparecieron. 

Yen Sosa todavia sostenía enfrentarnientoscon el ejército auatemalteco, ~n -- -
el último escapó a ~éxico,cuando regresaba a reorganizar la lucha guerrillera 

en Guatemala,en junio de 1970, aún encontrándose en territorio mexicano, fue -
muerto en una emboscada que le tendió el ejfrcito mexicano, 

Durante 1971 las FAR intentaron establecer centros guerrilleros en El Pe-

ten,los que resultaron un fracaso,por lo que regresaron a la ciudad alfondose .. 

al PGT,colaboraron con la guerrilla del partido en la costa sur,pero •ueron r! 

primidos por el ejército y la policía.la Regional de Occidente se escindi6 an

te su negativa de aliarse con el PGT.Es~a continuó en forma independiente, lo

grando una amplia base popular en 1a región al concederle gran importancia a -
los indígenas. El PGT se redujo a la capital y en algunas zon~.s de Izabal. En 

marzo de 1973 fueron asesinados varios de sus cuadros, cuando trabajaban en el 

área indígena de Rab1na1 .Por otra parte, se e firma que existe una organizacion 

clandestina llamada Nueva Organización Rev·Jlucionaria de Combate. 21 
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2.- La contrainsurgencia y el terrorismo. 

Los Estados Unidos mediante la ayuda económica proporcionada a la contrain 

surgencia guatemalteca han jugado un papel primordial en su cesarro11o,aunque 

los asesores norteamericanos han tenido que cambiar continuamente de estrate-

gias. 22 La contra insurgencia es un fenómeno nuevo que aparece en r:uatemala en 

1961 bajo la forma de acción militar y civil asesorados por los norteamcrica-

nos; su objetivo principal: controlar la insurgencia rural. Para ello propusi! 

ron proyectos de Acción Civica*dirigidos a los indi~enas y organizados milita!_ 

mente, para garantizar los programas de bienestar social ,pero fracasaron. En 

1962, el gobierno conoció las graves deficiencias del aparato r'.e se~uric!ad,ya 

no eran eficac€S ni el ejército ni la policia,porque carec\an de ~isciplina. -

Las primeras acciones del MP.-13 y el l~oviMiento 12 de Cctubre revelaron la de

bilidad del ejército ante el ataque de las ~uerrillas,lo que preocupaba al go

bierno de los Estados Unidos,por lo que reforzó su ayuda bélica,concretándola 

con el Programa de 1\sfstencia ~ilitar (MAP).De 1956 a 1959 esa ayuda ascendió a 
750 000 dólares; debido a la amenaza querrillera la ayuda fue aumentando paula . . -
tinamente.Se adoptó esa ayuda de acuerdo a las necesidades de la contrainsur-

gencd~La misión militar norteamericana transformó al ejército guatemalteco en 

una fuerza contrainsurgente eficiente.Para ello,en mayo ce !~62 estableció 

una base secreta en 1-:ariscos,Jzabal ,para el adiestramiento anti guerrillero; la 

base estuvo dirigida por dos oficiales y c'nco rcclL1tac. de las rucrzas Especi~ 

les estadunidenses,con su'iciente cxperiencia~_dqu;rié.a en Laos ;coi::pletaban el 

equipo portorriqueílos 11rexicanos y quince ofi•;,ales guatemaltecos adiestrados -

en la zona del canal de ?anam~. 24 

Con la ayuda norteamericana,el gobierno ce Ydi~oras tcr~inó conla revuelta 

de marzo y abril ,se asesinó a varios opositores y se encarceló a cientos de e~ 

tudiantes y líderes de trabajadores; a~emás s.e ~olpeó a 9rupos de rebeldes --
inexpertos, los generales estadunidenses reclararon en enero de 1963 que había 

sido exitoso el programa de contrainsurgencia asesorado por las éuerzas 0spe

ciales.El gobierno de ónrique Peralta transformó a los comisionados militares 

en agentes gubernamentales rara observar los movirricntos de los guerrilleros 

*Consistían en proporcionar ayuca a '.ravés rle ca1•ioa~as <'e a1 fabet1z~c16n y ser 
vicios sociales a largo plazo con el fin de que las comunidades 1ndigenas apo':' 
yaran al gobierno guatemal ':eco en contra c'c1 movi1riento ~uerri11ero. 



62 •. 

y reconocer1os; así como para e1tmínar a sus simpatizantes.El comisionado se -
transformó en un informante 1oca1 al servicio de1 ej"ército. la merlida fue acer 
tada;aunque los comisionados empezaron a rcstrin~ir las actividades de la po1J.. 
cfa 1oca1 .Los asesores mil ita res extranjeros consideraban un grave pe1 i~ro la 
guerri11a,no así e_lejército y el gobierno guatemalteco.la 2uerri11a atacaba al 
ejército ocasionándole numerosas bajas,1o que si~nificaba una constante frus-
tración entre los solcados,respondiendo con el arresto de campesinos y en oca

siones su muerte.los asesores norteamericanos no estaban de acuerdo con tales 

medidas ,por lo que empezó un caistanciamiento entre el éObierno quatema1teco y 

el de F.stados llnidos.Este último prefirió un ~obierno civil para rua~emala en 
el siguiente período presidencial que empezaba en 10GG. 

Entre 1SG4 y 1974 los Estados Unidos enviaron a ruatemala 25 especialistas en 
contrainsurgencia entrenados en Viet-~'am del Sur.los oficiales estacuniden-
ses pusieron a los "boinas verdes"* para preparar la ofensiva anti~uerri1lera:; 5 

S1 presidente ~'.endez, a cambio de respaldo constante y ~el aumento c'e la -

ayuda norteamericana,prometió al ejército y a los asesores .Je la contrainsur-
gencia estadunidense amp1 ia libertad de acción oara suprimir 1 a ~uerri1la del 
país. Durante los primeros meses ce su got:ierno ,el e,1ército ~renaró una amplia 
ofensiva en contra de la guerrilla. re junio a octu!:wc de 1%6, el coronel r.a..:. 
los Arana realizó los preparativos de un salto masivo,conde aplicó las técni-

cas de contrainsurgencia aprendidas como agrer.arlo militnr en l·'ashin~ton.Los -

"boinas verdes" diri~ieron gran parte de la acción.Las estrate9ias contrainsu_!: 
gentes comprendieron: la acción civica,los ataques militares frecuentes y el -
terrorismo. La carnpa~a Zacaoa-Jzabal dirigida por Arana tenía en el área info.':. 

rnantes y agentes de intelisencia rara localizar las zonas bajo control de la -
guerrilla,identificar a los simpatizantes y ?_ersonas que los apoyaran.Arana -
utilizó unidades terroristas y raramilitares para com~atir a los ~uerrilleros. 

las fuerzas armadas ne9a~an su participación en las or~anizaciones terroristas, 
pero aquellos grupos fueron diri~iros por oficiales del ejército, y otros de 

sus miembros estaban en las filas ce los ~rupos paramilitares.Durante 1~56-1958 
en el noroeste 2 000 guerrilleros hctían si~o eliminados.Las bo~~as d.e napalm 

estallaron en los alrece¿ores de 7acapa.Los asesor0s.E_onsideraro~nece~ario sumí 

·~ercenarios que habían sido entrenados nor asesores norteamericanos en tacti
cas y técnicas contrainsurrcntes para terminar con ~o.i; ~ov1r1ientos revoluciona 
r;os en Asia y f"lllléri.ca Latino. 

I 
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ministrar armamento diseñado especialmente para utili.zarlo en las operaciones -
contrainsurgentes, porque las armas de este tipo de operaciones no causaban ga1 
tos enormes. Estados Unidos proporcionó $ 6 000 000 de dólares para ayuda, a -
través del MAP, y S 11 000 000 en equipo militar. El MAP adiestó entre 1950 y -
1970 a 2 280 oficiales guatemaltecos, 626 participaron en programas de Estados 
Unidos y 1 654 recibieron adiestramiento en el extranjero, preferentemente en -
Panamá. 26 Por lo tanto existía un número considerable de oficiales dóciles a -
los asesores en contrainsurgencia, así se facilitó la labor de Estados Unidos -
para combatir a la guerrilla. 

Oespués de octubre de 1967, el Grupo de Asesores de Ayuda Mi 1 i tar (MAAG) y 
las Fuerzas Especiales reforzaron la preparación del 'ejército en acciones anti
guerrilleras: enboscadas, colocación de trampas, operaciones en la selva, etc. 
El ejército entraba en las áreas de las guerrillas mediante pJtrullas reforza-
das, con equipo pequeño apoyados por he 1 i cópteros a rt i 11 a dos; primero eran en-
vi ados aviones ligeros para reconocimiento del área. De acuerdo al modelo viet
namita enviaron unidades terrestres armadas para revisar los valles en busca de 
campamentos, alimentos y armas de los guerrilleros. Esas unidades interrogaban 
a los aldeanos, cuando no obtenían respuesta los arrestaban en centros de dete.!}, 
ción para torturarlos. También utilizaron aviones cohete de entrenamiento arma
dos, debido a su velocidad y potencia de tiro; también bombarderos ligeros, los 
que arrojaban grandes cantidades de napalm en zonas guerrilleras, con la consi
guiente muerte de numerosos ci vi 1 es y destrucción de cosechas. A fines de 1966 
en Guatemala se agruparon 1 000 "boinas verdes". El equipo de Adiestramiento to'§_ 

vil del Ejército de los Estados Unidos (MTT) tenia sus operaciones en el noroe1 
te de Guatemala. En la base de Zacapa de 1966 a 1967 los asesores de las Fuer-
zas Especiales· acompañaban a las patrullas del ejército guatemalteco en zonas -
de combate. (Ver mapa VI). 

En relación a las medidas de contrainsurgencia, algunas zonas liberadas P.! 
saron a ser poblados estratégicos, se recurrió a la guerra psicológica y las -
unidades antiguerrilleras se transformaron en fuerzas esoeciales. Estos suponen 
que la población se encuentra aterrorizada por la guerrilla, que al pueblo se -
le obliga a cooperar con la misma; por eso desarrolla el contraterrorismo. 27 

La tercera ofensiva militar se inició el 3 de octubre de 1966, en las anterio 

res de 1964 Y 1965,se aplicó la contrainsursencia tanto civil como rnilitar.28 
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En 1967 el terrorismo alcanz6 una gran efervescencia.Como marco con--

ceptual recurre a la teor1a del terror de Eugenc Victor Wal1e r que lo cons.!_ 

dera aplicable a la experiencia de Guatemala. El piensa que es el acto o la 

airenaza de provocar daño, lo que produce miedo extremo. 29 Según Adolfo Sán

chez Vázquez es una particularidad humana, el ho~bre es el único que puede 

ejercer violencia sobre las cosas y las personas. Por otra parte en cuanto 

a la violencia socia·l, ésta se ejerce contra un orcen social establecido, -

para provocar cambios, especialirente en las relaciones de producci6n. Los -

cambios se producen en lo econ6mico y lo institucional. Las clases sociales 

son los actores de la violencia social, por las diferencias de intereses, -
precisarrente lo que plantean las contradiccione~ que. se resuelven por proc!:_ 

dim'entos violentos, ya que no existen condicionc.~para hacerlo por iredios -
pacHicos. Roger Bartra señala que la violencia es un fenómeno po11tico, es 

la manifestación más aguda de la lucha de clases. La violencia institucio-

nal la ejerce el Estado" través de sus aparato5 coercitivos. Una de las -

formas de la violencia es el terror, desee el punto de vista militar se le 

puede considerar como una estrategia de contrainsurgencia. El terror es la 

apl icaci6n de iredidas extremas de represión, se plantea en situaciones en -

que la dominación ideológica pierde efectividad, por lo que la clase domi-

nante tiene que recurrir a situaciones de fuerza para mantener el orden es

tablecido.El terror opera en base a un principio de psicolog1a social .En un 

grado muy elevado provoca efectos inhibitorios tanto a nivel individual co

mo social; se compone de la aire na za, la reacción emocional y los efectos s~ 

ciales. En Guatemala, lo que el pueblo reconoce como violencia se refiere -

más bien a manifestaciones del proceso de terror que se recrudece en 1966. 

Cuando el terror no SP controla revierte sobre los que lo impulsan,por 

eso los grupos insurgentes rara ve7. recurren'a su empleo. Las F/\R en enero 

de 1968 colocaron bombas en establecimbntos comerciales en la capital, ca!:!. 

sando la muerte de varios escolares; en la Navidad de ese mismo año incen-

diaron algunos almacenes y la Aduana Central. Esas acciones no eran dirigi

das a alguien en particular. Las FAR secuestraron a personajes de alta capa 

cidad económica, con el fin de obtener rescate. También seleccionaron a mi!:_m 

bros del cuerpo diplomático con objeto de presionar polí~icamente.Cuatro ca 

sos: en enero de 1968 el ametNllam'e.nto del agregado mil ita e naval norteaire 
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cano John D. W!bber; el caso de Ernest Munr; la muerte ce John Gordon t-'.ein, e!!!_ 
bajador estadunidense ,en agosto de 1968; y, del embajador de Alemania Federal, 
en abr11 de 1970. 

Los grupos clandestinos anticomunistas, de hecho ya existían una década -
antes con fines de propaganda y agitación anticomunista. En el segundo semes-

tre de 1966, esos grupos se convierten en organizaciones armadas: la "Mano --
Blanca", Nueva Organización /lrmada y otras quince agrupac~ones.En abril de ---
1970 surge el grupo "Ojo por Ojo" que operaba en la capital, en los l:epartame!}_ 

tos de Oriente y de la Costa Sur; su organización era mediante bandas con suf.!_ 
cientes recursos económicos: casas y haciendas, redes de espionaje, medios de 

imprenta y abundante armamento; empezaron por eliminar a los marxistas. Los -
grupos terroristas se presentaban en los domicilios, otras veces secuestraban 

a las personas en lugares públicos, después eran conducidos a centros de deten 
ción ubicados en la ciudad o en el campo, interrogados y muertos, Esos grupos 

se componían de todas las clases sociales, especialmente los ladinos. Sus tác
ticas: anenazar y colocar bombas en casas yv!:_hículos; golpear -

a la victima o dejarla en libertad o darle muerte en el lugar en que se local_!_ 
zó; o en otros casos secuestrar a la persona y asesinarla. La acción intimida

toria se real izaba por varios medios: circulación de impresos amenazantes de -
muerte o la de hacerlo abandonar el pais. A \Veces eran 1 istas que contenían -

los nombres de personas supuestamente comunistas a quienes se les anunciaba la 
muerte, circulando profusamente, otras contenían fotografias, las cuales eran 

pegadas en las paredes de las casas de todas las poblaciones de importancia del 
país, Las amenazas eran impersonales o detallaban la vida privada de las víct.!_ 
mas.Los cadáveres se abandonaban solos o en grupos.Los cuerpos se encontraban 

en lugares públicos,flotando en el río,o en la carretera de acceso a la capital, 
con objeto de diseminar más el terror.En los'cadáveres se dejaban notas. 

Los grupos paramilitares en sus publ icac1ones han justificado una 11nea -

anticomunista,constantemente señalan la necesidad de la acción.A los guerrill~ 
ros se les acusa de atentar contra la civ111zación,de entregar el país a la U

nión Soviética,de atentar contra los valores c1vicos de Guatemala,de fomentar 

la violencia, y de que se le debe combatir en la misma forma;de'fienden valo--, 
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res morales y éticos para justificar sus acciones. Generalmente los ataques -
van dirigidos a la Universidad de San Carlos, donde aseguran se esconde la su!!_ 
\e rsi6n con el pretexto de la autonomía universitaria. Las acciones están diri 
gidas contra los guerrilleros y el PGT, muchos de sus integrantes perecieron en 
las operaciones anticomunistas. También se perseguía o se conc!enaba a muerte a 
personas que habían destacado en los gobiernos de Arévalo y Arbenz; parientes 

y amigos de los perseguidos, militantes de partidos de izquierda o personas -
sin militancia política, Sin embargo, la violencia empezó por afectar a perso
nas no beligerantes, lo que contribuyó a que cualquier individuo se convirtie

ra en vktima potenc.ial. Muchas veces no se procedía contra las personas por -
cuestiones políticas, sino de otro carácter, que bién podían tratarse de cues

tiones de trabajo, rivalidad en el amor, competencia en los negocios, etc. Los 

mismos grupos anticomunistas se enfrentaron entre si, eliminándose mutuamente. 
A veces los enfrentamientos se debían a la disputa por la paternidad de deter
minados hechos de terror; o sobre cual movimiento era más genuino en sus con-
cepciones políticas. 

La intensificaci6n del terrorismo se puede reconocer a través de éuatro -
oleadas. Las olas de violencia se refieren a cuando éstas afectan directamente 

a los cuadros dirigentes de las organizaciones populares, a los intelectuales 
y a sectores c!e las capas medias. La primera ola se extiende de noviembre de -
1966 a marzo de 1968, intervinieron 19 organizaciones clandestinas anticomunis 
tas. La matanza alcanzó los niveles más altos en la historia c!e la violencia -
en Guatemala. Durante la semana del 27 c!e marzo al l/o,d! abril de 1967 secue~ 

traron a 47 personas y se local izaron 13 cadáveres; el 12 del mismo mes, 12 c~ 
dáveres y 5 secuestros. El gobierno expl icé los hechos de terror en funci6n de 
grupos clandestinos de izquierda o de derecha; realizó acciones contra la "MA
NO", las tres primeras entre agosto de 1966 y febrero de 1967, encarcel6 a --
cierto número de personas acusadas de organizar a este grupo y de conspirar -

contra el gobierno; posteriormente, en marzo de 1968 se persigui6 a los líde-

res Raúl Lorenzana y Carlos Padilla, los cuales murieron en circunstancias no 
esclarecidas. Contra otro grupos anticomunistas no hubo persecuc16n. Las C§ma

ras aprobaron algunos puntos condenando la violencia. Uno c!e los casos que más 

publicidad recibió fue la muerte de Rogel ia Cruz. 30 

Cuando las FAR eliminaron al embajador alemán Karl Von Spreti se desenca-
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den6 la segunda ola de terror, El grupo "OJo por Ojo" fue el ejecutor. La dur~ 
ción y el nOmero de asesinatos fue menor. El Frente Nacional contra la Violen
cia integrado por organizaciones populares logro realizar una campa~a bastante 
eficaz contra el terrorismo.El gobierno prohibi8 a la policía judicial hacer -
arre~tos y a los ciudadanos el derecho a defenderse. 

El subir al poder el principal promotor de la lucha antiruerri11era,corone1 
Carlos Arana Osorio,éste realizó una nueva ofensiva diri9ira contra la guerri

lla urbana, o tercera ola de t'error.Se impuso el estado de sitio y el terror -
se reinició; prohibió a la prensa la publicaci6n de noticias de acciones sub-.: 
versivas de otros países; las ambulancias y los boJ11beros no podían circular -
por el toque de queda.El registro domiciliario alcanzo un volumen muy elevado. 
Durante dos días se prohibió que los ciudadanos salieran de sus casas.Las org~ 
nizaciones clandestinas fueron pocas: "rl Buitre Justiciero, "Ojo por Ojo" y -

"El Escuadrón de la ~uerte''. Los asesinatos fueron más selectivos,las víctimas 
eran mi11ares,mú1tip1cs secuestros.Arana Csorlo expl lcó la violencia COJllO re-

sultado de .una subversión comunista;la lucha se planteó entre el ~obierno y -

las fuerzas subversivas.La universidad ~e San Carlos denunció varias veces el 

terrorismo, En 1972 terminó esa oleada 

Durante el gobierno de Eugenio Langerud Garcia,se inicia la cuarta ola de 
terror,entre 1974 y 1978.Hubo asesinatos selectivos y hechos de violencia re-
gionales en Ixcán y a1 norte cli 1 Quiché.~Jo se aplicó el terror generalizado.Los 
sectores populares pudieron organizar manifiestaciones contra las acciones te
rroristas ,que no se generalizaron debido a que los grupos guerrilleros no se -
mantfestaban,por lo que la clase dominante y los cuerpos de seguridad no cons.!_ 
deraron necesario el empleo del terrorismo a ~ran escala,si las listas de con

denados a muerte ;sobresal e "El Ejército Secreto Antocomuni sta" • Los atentados 
y asesinatos fueron de gran se1ectividad,dirigidos a lideres dc 1 movimiento p~ 
pular.Una de las victimas fue el dirisente estudiantil Cliverio Casta~eda. !:1 
gobierno recurrió al estado de sitio.El 15 de octubre de 1978,diversos grupos 

realizaron una gran manifestacion protestando por la muerte del líder estudia!:!. 
til .Esta oleada consiguio sus propositos: destruir la dirigencia de los movi-
mientos populares y su consecuencia: el retroceso de la luc~a de las masas. 31 

El enfrentamiento de los grupos en contradicción se debe a que algunos tienen 

la propiedad sobre los medios oe producción y otros no.La violencia se debe al 
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mcrudeciml! nto de la lucha de clases, ya que las víctimas de los hechos terro•
ristas estan implicadas en conflictos económicos y sociales en forma individual 
o por el sector al que pertenecen. 

La intensidad de la violencia se local izó en regiones productoras donde se 
concentran grandes sectores de obreros, como en la capital, Escuintla (agr1cola, 

ganadera e industrial, fzabal, San Marcos y Qi.ezaltenango (intensa actividad --

agrícola). También la violencia pral iferó en zonas donde hubo focos guerrille--
ros: Izabal, Zacapa, Chiquimula y San Marcos. En las zonas de mayor violencia, -
el 8% de las víctimas pertenecen a la burguesía y empleados de confianza a su -
servicio; el 85% corresponde a obreros y campesinos; ·y, el 7% a estudiantes. El 
Comité de Desaparecidos indicó que de 153 casos, 84 pertenecen a obreros y'cam-
pesinos, y el resto a artesanos, profesionales medios y estudiantes, 32 

Gabriel Aguilera ll! ralta está convencido que la violencia que caracteriza • 
la vida política de Gua1e malag_s la expre·sión de una guerra revolucionaria con-
tra el orden establecido, y que las fuerzas rebeldes cuestionan por medio de las 

armas. 

Los efectos del terror: muerte de miles de personas, el terrorismo contrib!!_ 
' yo a la derrota de la guerrilla en sus frentes; también a fomentar la crisis --

del Estado¡ sin embargo, los grupos populares han logrado organizarse y movil i-
zar a las masas denunciando las acciones terroristas; además ha contribuido a de 

. b11itar la legitimidad del Estado y la dominación ideológica. 33 Asimismo la radl 
cal ización y polarización de las relaciones políticas, tanto para los guerril le
ros como para los terroristas. Solamente la derrota de uno de ellos será el epi-· 

lago de la guerra re vol uc ionaria. 34 Debido al ,enfrentamiento con los aparatos de 
represión, especialmente entre el ejército y los grupos guerrilleros y de prote~ 
ta popular. Las contradicciones sociales en Guatemala son de carácter antagóni-
co, y la forma de llegar a una solución sera solamente a través de la derrota de 

la guerrilla o de los militares; para terminar con la situación de violencia -
que prevalece en el pa1s centroamericano, (14? r mapa VI). 
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3.- El Ejército Guerrillero de los Pobres y La Organizaci6n del Pueblo en Ar-
mas. 

A pesar de la represión implantada en la segunda mitad de los sesenta, en 
los años de 1969 y principios de 1971,un grupo de guerrilleros logró sobrevi-
vir en el exilio,los que habian organizado mejor la lucha en el Frente Guerri
llero Edgar Ibarra¡superaron todas las contingencias: represión,aislamiento y 
mil penalidades.Sin embargo hablan asimilado los fracasos y toda la experien-
cia en relación a la guerra de guerrillas,estableciendo objetivos más defini-
dos y concretos en la lucha contra el gobierno dictatorial defensor de los in
tereses de la burguesía,t.anto nacional como extranjera.La guerrilla tenía que 
superar las graves deficiencias que aún conservaba: era un número muy reducido, 
desvinculada de los demlis grupos sociales,carecia de' recursos suficientes pa
ra continuar con la lucha,con una ideología alejada de la realidad nacional y 
de un marco teórico congruente para posibilitar el cambio de sistema. 

El 19 de enero de 1~72 combatientes del FGEI regresan a ruatemala procede!!. 
tes de México,internándose en la frontera chiapaneca a través de la selva. En 
territorio guatemalteco ingresaron por la zona de Ixcán, al norte de El 0,uiché, 
para reiniciar la lucha armada en el país. 35 En 1972 la guerrilla planteaba m~ 
jores objetivos: terminar con los liderazgos,supresión del culto a la persona
lidad,obtener una base de apoyo popular,fundamentalmente campesina para derri
bar a la dictadura, e instaurar un gobierno nacionalista,el cual represente -
los intereses populares, sobre todo vincularse a los indfgenas de acuerdo a -
las orientaciones generales señaladas en los documentos de las FAR: "Carta de 
la Guerrilla Edgar !barra" de 1964 y la "~iografía de Luis Turcios Lima",de --
1968,En esos documentos están consignados los planteamientos iniciales respec
to a la integración del pueblo indígena a la lucha,porque son la mayoría expl~ 
tada y los que constituyen la mayoría de la población del país, 36 

Durante dos años los combatientes permanecieron en la selva.conviviendo -
con los pueblos campesinos allí asentados: sus jornadas casi siempre eran igu!!_ 
les,se levantaban con el canto de los pájaros,desayunaban,emprendfan la jorna
da de ese día,caminaban hasta el atardecer en que se detenían para preparar la 
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cena,descansaban y así al día siguiente.Al principio el grupo era perseguido 
por el ejfrcito,más tarde ya no lo fue;entonces se dedicaron a conocer la sel 
va.Uno de los integrantes desert6 por las condiciones precarias y rigurosas J 

de 1 a guerri 11 a ;otro fue fus i 1 ado por negarse a vivir bajo las con di e.iones de 
vida que estaba reglamentado para todos los integrantes del grupo, era impos.:!_ 
ble que los abandonara,ya que conocía sus~scondites,su fol111a de pensar y los 
objetivos que se proponlan.Est~hecho permiti6 al grupo alcanzar la madurez. -
En dos años lograron que se inteqrara un recluta a la ~uerrilla,cuando esper!:!_ 
ban a todo un ejército.Inicialmente se dividieron en dos columnas para formar 
nuevos grupos, y así integrar a la poblaci6n campesina de la sierra de Chamá 
y por 1 os rumbos del este crear una base. 3 7 

En diciembre de 197.3 el grupo inició la marcha hacia la sierra.instala
ron un campamento al pie de un cerro,la zona no estaba muy habilitada, no po
dfan identificarse con los lideres de los indígenas ixiles por la barrera del 
idi,oma y la desconfianza hacia los ladinos por parte de los indfgenas .Comba-
tientes procedentes de México se integraron,asi como los primeros reclutas, -
entre ellos dos jóvenes ixiles.Las tareas se multiplicaron para el grupo; en
tre la población de la región se propagó la noticia de que se estaba integra!!_ 
do un ejército de los pobres en las montañas de E:i9uiché.En muchas aldeas era 
reclamada la presencia de los combatientes.También establecieron los primeros 
contactos con los antiguos arbencistas y agraristas;más tarde éstos se conver_ 
tirian en los principales colaboradores en la Costa Sur.Para entonces la gue~ 
rrilla tuvo que adaptarse a la vida de la sierra,acostumbrarse al frío.Los vi
sitaban los indígenas cuchumatanes,les relataban historias de sus a1deas rem9_ 
tas de Huehuetenango.Entonces salieron a las primeras poblaciones,eran cen--
tros populosos,en cambio en las anteriores,los indí~enas eran muy atrasados ~ 

culturalmente.Los grupos clandestinos de la guerrilla desde hacia meses se -
encontraban trabajarldo en la zona,por lo que' recibieron un cargamento de viv~ 
res.Para entonces comprendieron que quienes debían financiar la lucha eran -
los indígenas, y los más inteligentes se convertirían en los líderes del movi 
miento. 

La guerrilla no había logrado comprender la doble condición del indígena 
como explotado y oprimido,es decir.consideraba a los indígenas porque realiza
ban excesivas jornadas de trabajo,muchas veces desde el inicio del día 



7h 

el anochecer,los guerrilleros luchaban contra la burguesfa agraria y la 

oligarqufo latifundista para.terminar con esa explotación;cuando en realidad 

debfan de concientizarlos -de su· condición de explotados.para que los indfge-

nas mismos lograran su 1 iberación en el trabajo y ya no estuvieran bajo cond.!_ 

cienes excesivas de trabajo;'ellos tenian que impulsar el movimiento revolu-

cionario y ningún otro grupo social 1 uchar por su causa. 

Formalmente el Ejército Guerrillero de los Pobres (ErP) se funda en 1974, 

durante una -conferencia guerrillera en las monta~as de El quiché, se definie

ron sus estructuras y se integró oficialmente el organismo de dirección nacio 
nal. 3B 

Al año siguiente la agrupación guerrillera después de realizar un profun

do estudio de la situación de Guatemala inició sus acciones guerr111eras.Tod.!!_ 

vfa eran un grupo sin verdadera cohesión,ni experiencia en el combate,no todos 
tenfan armas suficientes.El primero en integrarse fue el Fren'te Guerrillero -

Ho-Chi-Minh; su lugar de operaciones estaba en el Departamento de F.l ~uiché, 

coordinando las operaciones ele 1 ucha de los pueblos indigenas ixi1 ,uspanteca 

y quiché en un área de 2 000 kms. La guerrilla se propuso castigar a los te-

terretenientes del lugar, uno de los más aborrecidos era Luis Arenas,conocido 

como el "Tigre de Ixclin". l'n su finca "La Perla" los indigenas eran explota-

dos a través del trabajo forzado,los endeudaba en forma hereditaria,util izaba 

toda suerte de despojos y arbitrariedades. A fines de abril la guerrilla cm-

prendió 1 a marcha hacia 1 os dominios del terrnten i ente. Después de varias te!)_ 

tativas,decidieron sorprenderlo en su propia fortaleza, una vez eliminado,los 

guerrilleros explicaron en el dialecto de lo5 indigenas el motivo del asesin.!!_ 

to. A partir de entonces, a la guerrilla se le identificó con gente honrada, 

que buscaba hacer justicia,como guatemaltecos y no como extranjeros. La repr!:_ 

sión no se hizo esperar ror parte del ejército. 39 

El segundo Frente Guerri11ero "Luis Turcios Lima", inicia sus operaciones 
en el Departamento de Escuintla,con 1a quema de ).7 avionetas en la finca "La 

Flora" con la estrategia de sabotaje,en noviembre de 1976.También real1earon 

en el Llano cientos de quemas de pacas de algodón,de carretones cargados de 

.caña de azúcar,de miles de sacos de café y de cañaverales enteros. Los sab!l_ 

tajes no afectaron al proletariado agrlcola y en cambio redujeron el enri-

quecimiento de la burguesia agraria.Este frente rea1iz6 37 sabotajes a fincas, 
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contra las camionetas de los empresarios,trailers y empresas agroindustriales. 
También bloquearon las vías c1e comunicación y la cir'culación so~re la carrete
ra del litoral.las acciones de sa~otaje cumplieron otros objetivos: educar a -
las masas,para que más adelante ellas realizaran este tipo de acciones.Este -
frente comprende también los Departamentos de Suchitépequez y parte de Retalhe 
leu,en la costa sur de Guatemala;zona de aaroexportación,con fincas de café,a!_ 
godón, caña de azücar y ganado;la cual proporciona el 713 de las exportaciones 
del país.También existen centros urbanos en la costa sur, en pequeña escala se 
encuentran obreros,empleados de comercio y de scrvicios,maestros,estudiantes y 
algunos profesionales. 40 

La dirección del EGP decidió formar un frente urbano, el "Otto René Casti-
llo': ubicado en la capital y sus alrededores.con el fin de hostilizar las act,!_ 
vidades de los industriales y de los comerciantes.Fn ese sentido,la prolifera
ción de los frentes y sus actividades desató una ofensiva por parte del ejérc,!_ 
to, que consistió en torturar y n•atar a la mayoría de los aldeanos varones;los 
campesinos buscaron el refugio de la ~uerri11a,1a que en una semana triplicó -
su nümero.Pocos escaparon a la persecución del ejército.Fste penetró en 1a se!_ 
va, destruyó los campamentos,algunas ocasiones sorpendió a los guerrilleros, y 

en otras pudieron huir.El ejército terminó con la campaña de exterminio y se -
retiró a sus cuarteles.Los guerrilleros diezmados pudieron aprovisionarse de -
alimentos en las poblaciones.~!uevos miembros se integraron a 1a guerrilla ,se-
cuela de la represión que había dejado a las fa1nil ias sin varones adultos .De -
junio a octubre de 1975 la guerrilla estableció dos tareas para la organización 
en 1a montaña: disponer de recursos en caso de su retirada a1 altiplano, y reor 
ganizar las operaciones de la guerrilla en la comarca. 41 

En agosto de 1980 surgió el cuarto Frente Guerrillero conocido como Coman
dante Ernesto Guevara ,ubicado en el Departamento de Huehuetenango, donde viven 
los lndfgenas chuJ ,kanjabal ,Jacalteca ,agua teca y mam. El frente ha logrado tomar 
siete cabeceras municipales,otros pueblos y aldeas. 

El quinto Frente Cuerrillero Yon Sosa está ubicado en los Departamentos de 
Alta y Baja Verapaz y F.l retén.F.l 19 de Julio de lg82 se creó el sexto Frente 
Guerrillero Augusto César Sandino con la combinación de unidades de trabajado
res en armas ~el EGP;se ubica en el altiplano centro-occidental,en 14 munici-
pios de los Departamentos de Chimaltenango,Sacatepequez,Sololá,El Quiché y 9aja 



Verapaz;donde viven el 90% de la pohlación de los grupos étnicos-nacionales in 

digenas: quichés,cakchiqueles,achies y pocomchfes. 42. En esos Departamentos pri 

domina el campesino pobre,campesino medio y rico,artesanos y algunos comercia!! 
tes.Al acercarse el tiempo de la cosecha la mayor parte del campesinado emigra 

a la costa sur del país a cosechar algodón,cafe y caña de azúcar;otros a la -
ciudad a buscar trabajo en las fábricas o en los servicios.La doble condición 
del ind!gena oprimido y semiproletario explotado lo impulsa a incorporarse al 
EGP.Entre octubre y noviembre,el frente realizó 110 acciones guerrilleras con 

amplio apoyo de acciones param.i 1 ita res de masas a traves de sabotajes ,obstru~ 
ción de tránsito y gol pes al poder local ,causando bajas a las fuerzas represj_ 

vas del gobierno de Lucas. García .tl frente tomó el 28 de octubre de 1981 la C! 
becera departamental de Sololii,contestando el ataque.de fuerzas represivas,do!! 

de demolieron instalaciones gubernamentales y obtuvieron annamento militar. En 
1982 se creó un Frente Guerrillero más, ''El 13 de ~:oviembre~·43 (Ver mapa rrr). 

En todos los frentes participan estudiantes,profesionales,intelectuales, -
obreros y campesinos.Durante diez años el ECP ha logrado la comprensión de una 
estructura ideológica más coherente a través de un estudio profundo de la 
historia de su país,integrar a la lucha a los indígenas y una política por ca!! 
seguir la unidad de todas las or9anizaciones revolucionarias y formar un fren• 
te de lucha común.Asimismo ha realizado un estudio completo acerca de las com!:!_ 
nidades indígenas que existen en ruatemala.El proceso de incorporaci6n del in
dígena es todavía largo,recién ha sido incorporado a la lucha,por lo que ha ca 
menzado a expl icársel e el papel que desempeña en la sociedad que el El'P está -
comenzando a configurar en las montaras, llanos y ciudades del país. 

El EGP plantea una alternativa de lucha a las demandas campesinas e lndfge
nas,mediante un plan estratégico ha logrado que la población indígena se inca!'. 
pare conscientemente a la lucha.sin tratar de'manipularlos.La selva y la mont! 
ña,inhospitalarios lugares de su asentamiento,han sido compartidos por los gue 
rrflleros.El gobierno lo sabe y precisamente a esas zonas ha enfilado sus apa

ratos de represlón,especialmente la mayor parte de sus acciones de contratnsu!'. 

gencia en las zonas indigenas ,ha ubicado sus focos más sangrientos de repre--
sión con unidades de kaibiles,* El gobierno y sus fuerzas represivas conside--

*Fuerzas armadas guatemaltecas integradas por oficiales y tropa entrenados por 
técnicos estadunldenses,para luchar contra los guerrilleros y contra las comu
nidades indigenas. 



ran que en la actualidad ser indio es ser subversivo,es decir la participaci6n 
de los diversos grupos autóctonos en el movimiento revolucionario ha sido mas! 
vo y constante en los últimos años,lo que ha provocado la reacción natural del 
gobierno y sus aparatos represivos,en el sentido de considerar que la mayoría 
de los indígenas son guerrilleros o forman parte de organizaciones políticas -
subversivas, La participación de éstos en el moviente revolucionario es a to-
dos los niveles en unidades de combate,con cargos de dirección a nivel local, 
regional o nacional. F.n Huehuetenango y en El Quiché existen unidades de comb2_ 
te integradas esencialmente por indígenas,las cuales han logrado tomar tres C!!_ 

beceras municipales en Huehuetenango y han transmitido mensajes revoluciona--
rios en chek,canjobal y español; también han ocupado las instalaciones de mi-
nas del Caribe y realizado sabotajes de producción. Los discursos de los míti-. 
nes se pronuncian en mam,jacalteco,aguateco,quekchí,cakchiquel y otros dialec
tos en el occidente y norte del país, Los aborígenes tomaron el cuartel de Co! 
zal, en donde las EGP aniquilaron a mas de 50 soldados, Estas comunidades au-~ 
tóctonas se han incorporado con sus familias enteras,lo hacen en forma clande! 
tina ante la persecución del ejército,los soldados los rastean de pueblo en -
pueblo.Les destruyen sus casas,los detienen en los caminos,los asesinan y los 
exhiben en los centros de los poblados para escarmiento de todos los que apo-
yen o participen en la ~uerri1la. En El ~uiché los nativos están organizados -
dentro de sus propias aldeas apegándose a sus costumbres;otros participan en -
el Comité de Unidad Campesina,en el movimiento 31 de rnero o en las organiza-
cienes cristianas. 44 

La resistencia indígena se ha convertido en conciencia de clase,conscien
cia de su propia personalidad histórica, -como lo llama Gramsci, Los indíge-
nas están impulsando la lucha de clases y en la alianza obrera-campesina ocu
pan el lugar que les coresponde como combatientes y cuadros guerrilleros de -
las organizaciones revolucionarias. 45 

ne 1~80 a 19C?. han cambiado las tácticas de combate del r,r,p pasando ~e la 
fase de implantación que se caracteriza por acciones de propaganda armada (t~ 

ma militar de poblados y fincas para transmitir el mensaje revolucionario a la 
población y enfrentarse al ejército);en esta fase,el ECP ocupa cientos de po)?_la 

dos para mostrar la forma de enfrentar con las armas en la mano la violencia 
/ 
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del gobierno;la poblaci6n se un!a a la guerrilla, pe.ro el ejército empezó a 
golpear a la población desarmada, La fase actll~l se caracteriza por los com
bates cada vez más frecuentes contra el ejérdfo,de una defensiva se ha pas.'!. 
do a una guerra ofensiva en los sieteifrentes. En el segundo semestre de ---
1980 el EGP realizó 15 emboscadas al eJeré:ito' y 17 ataques a los cuarteles. 
La influencia del EGP cubre las prindpales c~rreteras,zonas de cultivo, de 
agroexportac i ón ,áreas de exp1 otaciórÍ petro1era. y 1 as pri nci pal es hi droe l éc-
tri cas. 46 

~unos aspectos del sistema de enseñanza del EGP. 

La guerrilla no es posible sin la educaci6n militar. El combatiente debe 
ser un militante,disciplinado,con suficiente conciencia revolucionaria y ca
pacidad para el sacrificio.La guerrilla es una organización de vanguardia,é~ 
ta es una nueva fonna de vida .Los recién incorporados encuentran comprensión 
y realizan alguna actividad en que se sienten útiles.No se lucha por una so
ciedad socialista que conlleve un bienestar exclusivamente material, también 
se trata de impulsar el desarrollo del pensamiento,la conciencia de cada C0!11. 

batiente debe contribuir~organizar la vida politica de la futura sociedad.La 
educación guerrillera cumple dos formas: una,es para la vida diaria; la otra, 
es la educación metodizada que se imparte en las escuelas de reclutas.Lama
yoría son analfabetas,una vez que saben leer y escribir,se les enseña el co
nocimiento de la guerra,la sociedad,la historia del pais,los cambios que se 
buscan y cultura general .A cada uno se le pide su opinión sobre lo que está 
estudiando;cada educando es también educador,porque es criticado y se auto-
critica. También se les enseña a usar correctamente el lenguaje,no deformar-
lo utilizando palabras altisonantes.Ellos aprenden a realizar todos los que
haceres domésticos.El combatiente debe acostumbrarse a traer consigo sus dos 
armas: el fusil y la conciencia,con el primero,para arrebatarle el poder a -
los explotadores;y con la segunda,para construir la nueva soci.edad,La lucha 
armada no es la finalidad de la guerrilla,las acciones armadas son un medio 
para establecer la nueva sociedad,pero el enemigo no lo permite por lo que • 
se le tiene que hostilizar;los guerrilleros empuñan las armas para estable-
cer la paz,lo que no puede lograrse sin derrocar el sistema de explotación -
imperante, Por lo tanto,el enemigo principal que debe destruir la guerrilla y 
las organizaciones aliadas es el sistema capitalista dependiente y edificar 



una nueva sociedad: la social is ta, conforme a la teoda gene~al del marx'ismo
leninismo, a las condiciones reales del pafs y a la coyuntura internacional, 
No se trata de acumular riquezas en la nueva sociedad, Los integrantes de la 
guerrilla deben de trabajar y con ello garantizar la libertad de todos y cada 
uno de los integrantes del colectivo, Los bienes de la colectividad se repar
ten equitativamente y de acuerdo a las necesidades de cada uno. La··nueva so-
ciedad no depende de la abundancia de las cosas materiales. La divisi6n del -
trabajo en la guerrilla la establecen entre aquéllos que son combatientes y -
los que son productores; tratan de eliminar la divist6n entre trabajo ma--
nual y trabajo intelectual. El combatiente no debe usar pretextos para cubrir 
sus errores, no debe pedir disculpas por los errores cometidos, lo importante 

47 es se~alar los errores y aprender de ellos. 

La Organización del Pueblo en Armas (OPPI\) inició sus operaciones guerri-
lleras el 18 de septiembre de 1979, 

.. , antes de lanzarse a la lucha armada, se entregaron 
con abnegación, tenacidad y en silencio a la estructu
ración de la organización, y al estudio profundo del -
país en sus aspectos sociales, económicos y políticos. 
Fue un largo y laborioso trabajo de investigación que 
se materializó en documentos importantes, entre ellos 
una historia de Guatemala con enfoque. progresista. Una 
geografía y varios exámenes coyunturales de la situa-
ción en distintos periodos, extraordinariamente ricos 
en estadísticas, que reflejan la verdadera fisonomía -
nacional, y del que se infiere la necesidad de condu-
cir al pueblo hacia el cambio sustancial en su devenir 
político e histórico, la,ORPA se planteó la toma del -
poder a través de la lucha armada, con la participa--
ción de todas las fuerzas populares,48 

La escasa información acerca de la ORPA se debe al tipo de vínculos con • 
las organizaciones de masas, que siempre es legal o semilegal, la mayorfa de 
las veces es de carácter clandestino ,en los frentes se lucha a nivel sindical, 
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estudiantil, campesino o a nivel de movimiento de pobladores. La ORPA'se encueJi; 
tra dentro de las masas, pero no abiertamente a nombre de la organización, sobre 
todo en las bases de esos frentes, ya sea en la universidad, en el sindicato, o 
entre las masas trabajadoras. No aparece dirigiendo algún frente masivo. Lo im-
portante es la lucha contra los aparatos represivos del Estado, es no darle opor 
tunidad, no impulsar acciones aisladas, sino preparar campañas con objetivos po
líticos y militares; no realizar sin la debida preparación ninguna acción de lu
cha. Cuando la ORPA tomó la cabecera 1;iunicipal del Departamento de Sololá, el de 
Santa Lucía de Utatlán, en un día de fiesta, estaba reunida la mayoría de la po
blación; entonces se organizó un mitín, el que se hizo en quiché y en español, -
el lugar se ocupó por dos horas. Como respuesta a la represión del ejército, la 
ORPA preparó una enboscada en Santa Lucia Utatlán, an'iquilando por lo menos a 20 
militares. Se pueden citar innumerables sabotajes al ejército. 

Según la ORPA el principal objetivo es la, unión de todas las organizaciones 
revolucionarias; ésta unidad debe darse en la concepción y práctica de la guerra 
revolucionaria. 49 

Las organizaciones guerrilleras EGP y la ORPA han logrado superar la mayo-
ría de los errores cometidos por los primeros grupos guerrilleros: los ~ovimien
tos 20 de Octubre y 12 de Abril, el MR-13 y las FAR. En el aspecto militar han -
desechado las acciones ofensivas hasta no contar con suficientes cuadros de com
batientes para provocar el ataque contra los causantes de la desigual distribu-
ción de la riqueza: la burguesía y la oligarquía terrateniente, En ese sentido, 
el Ejército Guerrillero de los Pobres para mejorar su eficacia militar, 'desde un 
principio organizó y adiestó a sus combatientes de acuerdo a la preparación que 
desarrolla un verdadero ejército, por un lado, y por otro, al igual que la ORPA 
estudió al país diviéndolo en zonas de producción agrícolas, industriales y co-
merciales para movilizar a sus cuadros de conbatientes y hostilizar a sus enemi
gos. En esa forma los frente han hido creciendo y mejorando sus tácticas guerr,i 
lleras, hasta lograr desarrollar ataques ofensivos en contra del ejército local, 
el cual ha cumplido con su propósito de infringirle derrotas y obtener una que_, 
otra victoria. También estas organizaciones han aprendido a no cor.batir en -
la misma zona, sino distribuirse el país en áreas específicas de acción, de tal 
manera que en casi todos los Departamentos existe sublevación guerrillera. 
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En cuanto a los recursos en que se sustent~ron los grupos guerrilleros, 
durante la década de los 1960,el MR.13 y las FAR utilizaron los secuestros, 
los bonos y el apoyo de los partidos poltticos de izquierda para lograr apo
yo económico. En cambio,en la decada siguiente,para financiar sus operacio-
nes guerrilleras el EGP y la ORPA se han apoyado en los propios recursos de 
los pueblos ind!genas.Estos han contribuido a que la guerrilla cuente con r~ 
cursos propios, y también arrebatándole a la burguesfa agraria y oligarqufa 
latifundista algunas de sus riquezas. 

También han mejorado sus posic1ones.!_deo1ógicas a través de la educación 
y la confrontación de sus ideas con la realidad social guatemalteca; asimis
mo sometiendo a la crftica sus aciertos y sus fracasos.Por lo que han asimi
lado el marxismo-leninismo para realizar sus acciones pol!ticas con respecto 
a las otras agrupaciones de izquierda, y mantener una politica más congruen
te.Sus objetivos son mas precisos en cuanto a las metas que se han propuesto 
alcanzar,con el establecimiento en Guatemala de una sociedad más igualitaria, 
en la que desaparezca la explotación, los privilegios de clase y la discrimi
nación de que son objeto la mayoria de los trabajadores y los sectores popu
lares. Por tanto,esta lucha que sostienen busca la edificación de una nueva -
sociedad,en la que impere la justicia y el desarrollo integral de las poten
ctal i.dades de cada uno de sus individuos. 

Entonces,la lucha que sostienen los guerrileros vislumbra m~s la posibi· 
lidad de un verdadero movimiento de 1iberacton nacional ,cada vez en Guatema
la los movimientos aislados tienden a convertirse en movimientos más genera
les ,de forma tal que involucran en su lucha a toda la sociedad guatemalteca, 
como es el caso del movimiento guerrillero.Este empezó como un movimiento -
ais1ado,que parecía se trataba de un grupo de inconformes sin razón alguna -
de sus protestas,que lo único que querían erá trastocar a la sociedad.Sin ·e~ 
bargo, con el paso de los años y los fracasos del movimiento guerrillero,el 
avance ha consistido en hacer conscientes a los diversos grupos sociales, y 
sobre todo a los indfgenas,de sus posibilidades de lucha: los objetivos y -
las demandas de la guerrilla son justas, apegadas a la realidad guatemalteca 
y el atraso que sufre el pais.Por lo que el movimiento guerrillero cada vez 
tiene mas posibilidades para unificarse y extender a nivel naciona1 su lucha 
y convertirse en un verdadero movimiento de liberación nacional. 
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de tierras acaoaradas por los latifundistas;lo que ocasiona que 
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CAPITULO CUAP.TO, 

LA LUCHA liE LIOERACION DEL PUEBLO GUATEMALTECO 

En los capítulos anteriores establecí una separación demasiado tajante e!!_ 
tre los diversos movimientos guerrilleros desde su génesis,intentos de orga
nización y de lucha contra el sistema;sus fracasos, y nuevos intentos de lu
cha y de reorganización con respecto a la situación general de la sociedad -
guatemalteca.Sin embargo procedí a esa separación ,no para ofrecer una visión 
unilateral y parcial de la realidad social del pueblo guatemalteco en su lu

cha de liberación,sino porque el objetivo principal del presente trabajo de 
investigación y la tesis propuesta consiste en conocer el origen y desa.-
rrollo de la guerrilla como una manifestación de la lucha de clases.En la t~ 
sis central propongo que el movimiento de liberación nacional de ese país se 

origina precisamente en la guerrilla,no con las estrategias que utilizó ese 
movimiento armado en sus primeros aiios de 1 ucha ,durante los af!os de 1960, -
sino con las que ha implantado de 1972 ª·la fecha,lo que precisamente for

mará parte del análisis en el presente capítulo.Por lo que trataré de anali

zar la realidad guatemalteca en base a una visión global de las crisis que -
plantea el sistema en todos sus aspectos; así como las influencias externas 
e internas para lograr identificar sí realmente existen las condiciones obje 
tivas y subjetivas para el cambio de esa sociedad; asimismo s( el movimiento 
armado revolucionario es capaz de impulsar la lucha de liberación del pueblo 
guatemalteco, o si serán otros grupos políticos los que puedan hacerlo. Al -
terminar indico algunas perspectivas, reflejo del nivel en que se encuentra 
la lucha de clases guatemalteca y su movimiento de liberación nacional. 

1.- Las crisis del sistema, 

Estas crisis son las siguientes: 
Diversos sectores populares han decidido protestar ante la represión im-

plantada por el gobierno a través de medios violentos,impulsando la lucha 
armada o mediante la organización de aGrupaciones sindicales y políticas, 

- En la economía guatemalteca se superponen un modelo agroexportador di-
versificado con el intento de un plan de industrialización sustitutiva lo -

que ha permitido el crecimiento económico. 

- Crisis al interior del aparato de Estado entre las diversas fracciones -
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que integran la burguesía, las que carecen tanto de una organización política -
propia, así como, de los líderes burgueses que dirijan movimientos integrados -
por todos los sectores de la sociedad, con un discurso ideológico propio. 
- La intervención de gobiernos extranjeros, como los Estados Unidos, con una -
ayuda constante para el sostenimiento de los gobiernos represivos, los cuales -
han prevalecido desde 1954 hasta 1982. 1 

a).- Las condiciones socioeconómicoas del país. 

Las crisis que actualmente padecen los guatemaltecos no son consecuencia -
del estancamiento econémico, sino resultado del crecimiento económico de los -
años de 1950 hasta 1982, cuando los beneficios alcanzan a una minoría de bur-
gueses, no a los trabajadores. Por lo tanto, la trans.formación de la estructura 
econOmica ha alterado la situación de las clases sociales y los conflictos en-
tre las mismas. No ha correspondido el crecimiento económico a una mejoría en -
las condiciones de vida de las mayorías, lo que explica las causas del movimie!!. 
to insurgente. Por un lado la debilidad de la burguesía local, y por otro la -
organización popular, aunados a los problema creados por el crecimiento económj_ 
co, han determinado la crisis. Además la participación del ejército en el proc.!!. 
so. Sin embargo, la economía guatemalteca no resintió los procesos inflaciona-
rios sino hasta el segundo momento de la crisis internacional, es decir entre -
1974 y 1975, lo que ha permitido una sólida estructura monetaria del quetzal. 2 

Como señala Mario Solórzano Martínez: 

El desarrollo de las fuerzas productivas en 
Guatemala ha avanzado cualitativamente de!l 
tro del sistema capitalista, que se vive a 
tal punto que ha entrado a una fase de no -
correspondencia con las relaciones de pro-
ducción, lo que se manifiesta en la crisis 
social y política que estamos viviendo ac-
tua 1 mente. Este fenómeno se evidencia y co!l 
creta en la lucha que se está dando dentro 
del bloque hegemónico intelectual y que co!l 
llevaría la formación de un nuevo bloque -
histórico dentro del capitalismo guatemal--

3 ca. • .. 



El factor principal de la lucha del campesinado es la tierra, debido: 
1.- a la anulación de la Reforma Agraria, se han otorgado pocas tierras; 
2.- las otorgadas, no son las mejores tierras en las zonas de colonizaci6n; 
3.- por el crecimiento demográfico,tienden a empequeñecer aún más los minifu!!. 
dios. Además, les son impuestas las medidas represivas de la oligarqufa agra
ria y de la burguesfa agroexportadora. El 10% de los guatemaltecos conservan 
más del 80% de las tierras,las que han sido destinadas al cultivo de produc-
tos de exportaci6n,lo que provoca la escasez de alimentos básicos como mafz y 

fijo1. Sin tierra los trabajadores del campo se ven en la necesidad de traba
jar en las plantaciones por sueldos miserables. 4 Otra de las causas del despo 
jo de sus tierras consiste en que son ricas en minerales e hidrocarburos. El 
resulta do ha si do que 1 a acci 6n represiva de 1 os mi 1.1 ta res se ha concentrado 
en el campo.Los programas de colonización *se proponen aumentar el poder de -
los terratenientes,una vez que las tierras han sido desmontadas y los campes_i_ 
nos expulsados de la selva.Por lo tanto,el problema de la tierra aporta un -
factor más a la crisis del pais, 5 

El proyecto agroindustrial en Guatemala promovido por el Estado empieza -
en 1950 con inversión de capital y tecnologfa extranjera.Esta industria expa!!. 
de su mercado en forma geográfica y no beneficia a todos los sectores socia-
les.La industrialización se base en la acumulación de capital a través de la 
explotaci6n de mano de obra abundante y barata.La industria es manejada por -
el capital transnacional ,lo que consolidó el poder de la oligarqufa terrate-
niente,pero no mejoró la situación do los trabajadores;los beneficios de la -
industrialización no alcanzan a las masas proletarizadas y semiproletarizadas, 
sobre todo en el campo.La inversión extranjera ha logrado en Guatemala polft.!_ 
cas y estfmulos en todas las actividades económicas en donde ha penetrado.Los 
diversos grupos que integran la clase.dominante tienen en común su estrecha -
relación con los intereses extranjeros.Los m\litares también están incluidos, 
ya que sus inversiones se localizan en la agroindustria.En lg7a la polftica -
de puertas abiertas se expresó en 24 transnacionales agroalimentarias.Pero la 
industria turística yla tnversión interna fueron afectadas por la crisis in-
terna causada por la lucha armada; asimismo la inversión privada y extranjera 
y los créditos otorgados por los bancos extranjeros de las organizaciones in
ternacionales. El nivel de las reservas internacionales que Guatemala habfa -
conservado se desvaneció de 763.2 en 1978 a 171.8 millones de --

*Los campesinos abren tierras para el cultivo en la selva y en la montaña;po! 
teriormente son arrojados de éstas por los latifundistas. 
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dólares ~ fines de 1981.6 

De acuerdo a lo anterior, la crisis económica se expresa en una impresio-
nante fuga de capitales entre junio de 1979 a diciembre de 1981 de alrededor de 
mil millones de dólares, con la consiguiente baja de los precios de los produc
tos de exportación: café, algodón y azúcar; también el alza en los precios de -
las importaciones; y, por último la concentración de las inversiones y del cré
dito externo. Lo anterior se traduce en una aguda descapitalización, en 1979 -
las divisas se encontraban sobre 800 millones de dólares y bajaron a poco menos 
de 15 millones de dólares; se da una creciente recesión en' el cierra de fábri-
cas; la inflación galopante amenaza con la devaluación del quetzal; la situa--
ción fiscal es alarmante, se emiten bonos del tesoro sin respaldo,7 entre otras 
medidas. 

Las consecuencias de lo ya expuesto: desempleo, la disminución de los sal.e. 
rios reales, elevación de los precios de los artfculos de primera necesidad, iJ!. 
suficiente poder adquisitivo de los trabajadores; lo que repercute en su deseen. 
tente e intensifica la lucha del .pueblo. Por otra parte, los préstamos y el en
deudamiento exteno no ha disminuido, existe un déficit en la balanza comercial 
y estancamiento en el sector agrario, en especial a partir de 1981. Los trabaj.e.. 
dores sufren una degradación en su poder de compra, por ejemplo en 1977 el sala 
rio mínimo era de 1.42 quetzales diarios en las zonas urbanas, y en las rurales 
de 1.12; en tanto había crecido el salario mínimo vital a 3.20 quetzales'. En r~ 
lación al salario mínimo los obreros de la refinería de azúcar y de las planta
ciones de café no recibían siguiera un dólar, aproximádamente 0.25 quetzales, -
Desde 1960 los salarios no han aumentado. 8 

Lo peculiar en Guatemala es la forma violenta de las relaciones políticas 
entre gobernantes y gobernados. La indebida conformación del poder estatal y la 
economfa agraria no explican la crisis que sufre el pais, sino su crisis inter
na es al interior de la clase dominante, con las consabidas contradicciones en 
el seno del bloque dominante, y por lo tanto su dificultad para establecer una 
dominación real. La violencia que impulsa el gobierno tiene el objetivo de evi
tar que la crisis política sobrepase el descontento popular convirtiéndose en -
una crisis social revolucionaria generalizada, El movimiento revolucionario sur 

. ge en el momento en que se produce la crisis interna de la burguesía, es decir, 
crisis de hegemonía de los diversos sectores que la integran. 
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Esta crisis al interior de la burguesía es el resultado de las relaciones en
tre las diversas fracciones entre si y su vinculaci6n con el aparato estatal 
y con el capital internacional.g 

Entre los años de 1960 a 1964, las rupturas al interior del ejército,les 
sirvieron a las fracciones de la burguesía para disputar y resólver sus di fe
rencias.Pero desde 1972 hasta lg02 los oficiales-generales se integran a la - . 
fracci6n monopólica de la burguesía,al participar en las acciones de las em-" 
presas como propietarios y poseer bienes raíces de carácter estratégico.Estos 
poseen grandes extensiones de terrenos en la Franja Transversal del norte,con 
atractivo valor agroindustria1: es decir son parte de la burguesía monop61ica, 
como el expresidente Carlos Arana Osario.Estos ofici~les son dueños de empre
sas comerciales,industriales,financieras y de comunicaciones: como por ejem-
plo: la torre del estacionamiento militar en la capital ,fábricas de "ce~en-

tos de Guastatoya" ,comparten la explotación del petróleo.Banco del Ejército ,C~ 
nal 5 de Televisión del Departamento de Radio y Televisión del Ejército e !ns 
tituto de Previsión Militar. lO 

Cuando los oficiales de alto rango pasan a ser propietarios de los medios 
de producción cambia su carácter de clase al incorporarse a la clase dominan
te: al mismo tiempo son militares y burgueses: asimismo actúan como clase y -
como burócratas.No debemos olvidar que los oficiales comparten el control del 
Estado, en ese sentido al responder como clase,es el aparato estatal que se 
encuentra al servicio del interés privado, En lo que corresponde a su papel -
como burocracia busca expandirse hacia la base para lograr autonomía económi
ca:también hacia la superestructura para lograr autonomía científica,tratando 
de formar sus .Propios intelectuales defensores del sistema y de su institu--
c16n armada. Los oficiales emplean el ·aparato de estado en función de sus in
tereses inmediatos, por lo que no pueden deja'r de utilizarlo,ya que significa 
su instrumento de acumulación particular. 11 

La fracci6n burguesa monopólica que basa su poder económico en el control 
de la industria,el comercio y los recursos naturales (petróleo y níquel) pasó 
a ejércerlos gracias a la alianza con el gobierno de Arana Osario y su grupo. 
Por medios coercitivos se apropiaron de paquetes de acciones industria--



as. 

les y 'nancieras; más tarde iniciaron negocios comerciales o agroindustria-
'1 les con el .apoyo de los recursos públicos, 12 Por lo tanto,los militares en el 

poder han previsto un sistema de dominación relacionado con la seguridad na-
cional* a través del control de fábricas de armas,de difusi6n, ideológicos y 
visión del futuro. 13 

La alianza entre la burguesía y los oficiales-generales ha continuado fu!!. 
clonando hasta 1a administración del presidente Lucas,la cual empeza en 1978, 
Ambos grupos resultan beneficiados de 1a tasa de crecimiento sostenida de la 
economfa y de un capitalsimo de libre cambio,que permite la intervención del 
gobierno sólo para beneficio de 1a burguesía monopol ista. 14 

Las contradfciones al interfor de la burguesía pueden resolverse ante la 
amenaza popular.La movilización popular coincide con' un prolongado periodo re 
volucfonario,que ha fortalecido el eje burguesfa-ej~rcito.Las diferencias**de 
las fracciones de la burguesía provocaron a su vez crisis institucionales. El 
sector más antiobrero y anticampesi'no es el agroexportador.Las desigualdades 
sociales van en aumento,debido a que las carencias aumentan la pobreza,en ta!!. 
to algunos grupos sociales hacen alarde de una riqueza ostentosa.Sólo un ter
cio de la población puede usar calzado.De cada cinco niños menores de 5 años, 
sólo uno esta bien nutrido.Por lo que la población factlmente enferma de gas
troenteritls,de influenza de neumonla,de parasitismo,de sarampión y de palu
dismo.15 Aunado a la incidencia de estas enfermedades,las condiciones en el -
trabajo y el medio ambiente son totalmente insalubres.Aún más con una infraes 
tructura médica ineficiente y deficiente.ExistenJ!.rOfundas desigualdades soci~ 

econ6micas,con un analfabetismo urbano de 70% y rural de 96%; a pesar de que 
la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita ,el núr.1ero d~escuelas element!!_ 
les es insuficiente,por lo que miles de niños no tienen posibilidad de asis-
ttr a la escuela, 16 

La pobreza obliga a los guatemaltecos a buscar varios escapes1 la respues 
ta religiosa ,en forma colectiva se manifiesta en la fe y se fortalece con el 
fMatismo. Otra salida consi'ste en el desorden personal, su consecuen
cta 1a desorganización social, sus formas visibles: el crimen, el alcoholis-
mo, las drogas, la prostitución y otras formas de delincuencia, Los dos 

*Teor!a poHtica impulsada por los Estados Unidos para evitar el avance del -
comunismo en América Latina ;por tanto el gobierno guatemalteco debe reforzar 
los medios bélicos de su ejército. 
**Surgen por el control de los recursos naturales y materias primas.Además por 
las concesiones otorgadas por el gobierno a la a9ricultura,la industria y el 
comercio. 
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escapes mencionados son los .que prefiere la burguesía, por eso los estimula 
o tolera y cuando les afecta los reprime. Sin embarg~~ste tipo de solucio
nes se han agotado en Guatemala. Por otra parte, Qrupos de reli~iosos* .'!. -
doptan actitudes de simpatía hacia los sectores populares, tratan de organj_ 
zarlos y además manifiestan su descontento, lo que ha decidido al qobierno 
a perseguirlos. 17 -

b).- Las condiciones Sociopolíticas Guatemaltecas. 

De acuerdo con Edelberto Torres Rivas, 

••• Llamamos provisionalmente crisis política a los -
desajustes que acompañan hist6ricamente las modi
ficaciones de la estructura del poder político de 
la sociedad nacional y cuyo contenido es, por una 
parte, la alteración de las relaciones políticas_ 
de dominación, por el debilitamiento de las bases 
tradicionales del poder económico y por la apari
ción, compleja y múltiple, de nuevas y más dinámj_ 
cas instancias productivas, y por otro lado, cua!.!. 
do se hacen presentes fuerzas tradicionalmente a
páticas o nuevos agentes históricos del cambio,· 18 

La crisis se inicia con la intervención norteamericana de 1954, y la per. 
manencia en el poder de los militares, desde entonces hasta la fecha, ellos 
se consolidan en el poder y se incorporan a la burguesía como socios de la_ 
misma durante la presidencia del general Carlos Arana Osorio en los años de 
1970 a 1974, A partir de este Q)timo año sobreviene la consolidación del. m!:!_ 
delo contrainsurgente, con una cierta apertu.ra democrática, para que una ba 
se social apoye el movimiento contrainsurgente, La crisis política se ha -
producido por el control del poder mil.itar, los que han perdido la posibilj_ 
dad de continuar gobernando en la forma como ~asta hoy lo han hecho, El -
pueblo ha perdido la confianza en el gobierno. Entre la burguesía agroe~ -
portadora y los nuevos sectores burgueses existen contradicciones por el -
control del poder, lo que se refleja en los partidos políticos que represe!!_ 
tan sus intereses; también los desacuerdos se manifiestan en la forma de en 

*Más adelante menciono cómo se han organizado estos grupos. 

) 
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frentar el proceso revolucionario. Alyunos sectores prefieren los paliativos y 

las reformas para que el sistema no cambie; mediante una apertura democrHica, 
pero el sistema no tiene condiciones para impulsar tales medidas polTticas. En
tre los diversos sectores de la población no existe credibilidad para tales me
canismos pol 1ticos por los 28 años de poder mtlitar, farsas y fraudes electora
les, La pol1tica de los gobiernos militares en Guatemala es no ceder a la re fo!_ 

ma, ni tienen disposici6n para el di&logo. Los problemas sociales se reprimen -
en todas las formas posibles. La crisis parece ser el resultado de la impacien

cia colectiva y la desobediencia popular para la clHse dominante. 

En la implantaci6n de una pol1tica reformista en Guatemala influir1an fac
tores tanto internos: 1.- Permitir1a el desarrollo de la izquierda agrupada en 

las organizaciones polHico-militares y el Partido Guatemalteco del Trabajo; --

2,- Una mayor descomposición de la oligarqu1a tradicional y la expulsión del -
poder de la oligarquia agroexportadora. Como externos: 1.- Consol 1daci6n de la 
revolución nicaraguense y terminación del proceso revolucionario de El Salva-•
dor; J,. Por convenir a los intereses políticos, econ6micos y estratégicos de -

los Estados Unidos. 19 

Donde se reflejan mejor las crisis pol1ticas del sistema es en el Estado~º 
por lo que ha continuación ana.lizaremos algunos de sus rasgos m&s contradicto-· 

rios. 

En oposición a los cambios y las reformas el Estado es contrarrevolucion! 
rio, El sistema polhico es cerrado al evitar la participaci6n en el gobierno 
de los sectores medio y popular, lo que crea l~s condiciones para el rechazo y 
la violencia. Entonces, el Estado guatemalteco protege la propiedad privada, 
los intereses de la burguesía tanto local como extranjera, fomenta la utili
zación de mano de obra asalariada, permite la penetraci6n de inversiones ex-

tranjeras mediante la coerción extraeconómica, sobre todo para resol ver el -· 
problema de las cosechas en las plantaciones del sur y del nororiente del 
pa1s, y para mantener esa situación se utilizan medidas de seguridad nacional, 
La lucha de clases en Guatemala ha crecido cualitativa y cuantitativamente a ni 
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vel económico por los mecanismos de control que ejerce el estado. 21 

El E'stado guatemalteco en su 9énesis tiene dos determinaciones hist6ri--
cas: 1.- el agotamiento del modelo de acumulaci6n capitalista basado en la -
agroexportación; 2,- un amplio proceso de organización popular, y su reacci6n 
obligada la oligarquía y la burguesía que ante todo reclamo ven una amenaza a 
sus intereses. En la misma forma la constituci6n de la dominación burguesa -· 
fue el resultado de la exclusidn de las clases populares,del campesinado y -

del proletariado industrial en cuanto a la participación política, lo que lo
gró a través de mecanismos jurídicos, pero sobre todo de la represidn, Otro -
rasgo del Estado guatemalteco es que ttende a recurrir al mecanismo electoral, 
lo que escasamente le ha dado resultado, 

lQué clase de Estado es el guatemalteco? 
Gabriel Aguilera Peralta lo define como un Estado militar, para ello par

te de la influencia decisiva de los militares en el proceso político y la in
corporación de los generales a la clase domtnante,como industriales o burgue
ses en algún negocio y como parte de la burocracia del gobierno; ya no son in 
dividuos procedentes de la universidad sino del ejército, debido a la situa--
ción de inestabilidad social que existe. Por otra parte, el mismo autor lo r~ 
conoce como Estado capitalista, porque de los grupos que ostentan el poder, -
ninguno de ellos tiene la hegemonía política. Esta última forma de Estado em
pieza a perfilarse a mediados de los años sesenta, sobre todo por el control 
de los metales y el petróleo guatemaltecos por parte de las empresas transna
cionales. Otros autores como Edel berta Torres Rivas lo definen como Estado -
ol igarquico, El gobierno de Guatemala no puede ser calificado como totalita-
rto, porque el monopolio de1 poder no se ejerce a partir de un centro hegemó
n\co, Tampoco puede reconocersele como Estad~ fascista,ya que éste correspon
de a un momento del desarrollo de la gran burguesía financiera, En Guatemala, 
debido a sus rasgos contrarrevolucionarios y la imposibilidad de las reformas, 
se ha implantado un modelo que se parece más a la dictadura reaccionaria de -
c1ase,1 a cua 1 se reviste con 1 a forma de un gobierno militar, donde el Estado 
def\ende los intereses de las diversas fracciones de la burgues~a, En esta -
clase de dictadura el papel que desempeña el ejército es primordial¡ los pe-. 
queños burócratas auxilian en las tareas administrativas a los oficiales en el 

. goblilrno; éstos últimos no tienen la dirección del Estado, lo hacen los ---
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sectores burgueses predominantes, La dictadura reaccionaria de clase se encuen
tra al servicio de las diversas burguesías del país. El Estado protege una -
seudomoderni zación capitalista, desde arriba, en la que e1 capital norteameric.!!, 
no es lo más importante. La participación de los militares en el gobierno per
mite calificar al Estado Guatemalteco de un Estado de Excepción, es decir, una 
dictadura militar contrarrevolucionaria. Los gobiernos militares expresan un -
profundo vacío hegemónico en el interior del bloque dominante, por lo que es -
un Estado débil, ya que establece su poder en la fuerza de las armas, no se ba
sa en un Estado de derecho. Por lo tanto, el gobierno militarista no se respeta 
a sí mismo, al cometer fraudes electorales en cada sucesión presidencial, por -
lo que no respeta su propia legalidad. La junta de generales es la que selec-
ciona al ejecutivo para cada período presidencial, en· ese sentido parecería que 
el ejército se inclina por el desarrollo del Estado-terror-imposición-fascisti
zación, pero más bien, oficiales de las fuerzas armadas y del alto mando prefi~ 
ren fortalecer la alianza con las diversas fracciones de la burguesía, las que 
están dispuestas a impulsar un programa reformista coyuntural para obstaculizar 
el proceso revolucionario que vive el país. Los diversos sectores que integran 
la burguesía pueden optar por dos salidas a la crisis política actual: 1.- re
fonnas que logren un desarrollo capitalista que brinde mejores oportunidades de 
vida al proletariado (incluida la población indígena) y al semiproletariado ru
ral¡ 2,- afrontar las consecuencias de una guerra revolucionaria , lo que permi 
tiria la instauración de un gobierno popular democrático y revolucionario. 22 -

La ideología del Estado guatemalteco es la Doctrina de Seguridad Naciona1;3 

la que propone que el ejército debe apoderarse del gobierno,* del Estado y de -
la sociedad, de manera permanente, para instaurar condiciones de las que de--
penderán el desarrollo y la seguridad nacionales. Esa doctrina trata de incre-
rrentar el papel político del ejército, para asegurar el control de la subver--
ción y garantizar la estabilidad política interna. por lo que el ejército se le 
ha preparado para hacer la guerra en contra de la insurgencia y participar en -
el gobierno, Los que ha provor.ado el adoctrinamiento en los militares y una fo
bia contra las ideas de izquierda, basada en la idea de que uno de los princip.!!. 
les oajetivos de los movimientos progresistas es la liquidación del ejército, -
as i 1 a 1 ucha de éste se· presenta como una guerra de autodefensa y autopreserva-

*El gobierno forma parte del Estado, en cuanto cubre las funciones administrati 
vas. 
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c16n. 24 

La crisis poHtica se refleja en las medidas del go~ierno del general Ro
meo Lucas Garcfa. Las causas de la descompostc6n de ese gobierno fueron la i~ 
capacidad para controlar el movimiento revolucionario y su corrupci6n. Además 
de la .pugna interburguesa al interior del aparato de rstado. A la población -
se le exigid el sometimiento incondicional o la persecud6n,la muerte o el -
destierro; ya que el movimiento revolucionad~se empezó a perfilar como una -
alternativa real de poder,éste es capaz de impulsar los cambios profundos que 
la sociedad guatemalteca requiere.Fl ejército no logró atemorizarlo sino que 
aumentó su grado de combatividad. 

A fines de 1go1 y principios de 1982 el desgaste del régimen era evidente, 
pese al terrorismo, las luchas populares proliferaron, la guerrilla casi ago
t6 la fase defensiva estratégica para entrar en la fase ofensiva y establecer 
el equilibrio en sus tácticas de combate. Ante las elecciones de marzo de ---
1982 cien municipios fueron ocupados por la guerrilla y los edificios gubern! 
mentales,destruidos. En zonas de mayor enfrentamiento el gobierno decidió re
tirar sus guarniciones y servicios, con lo que entregaba esas poblaciones a -
la guerrilla. También en la capital ocurrieron enfrentamientos y sabotajes, -
Ante esa situaci6n, Lucas r,arcía, en alianza con grupos de militares y civi-
les, aprovechó el control del fstado para lograr procesos de acumulación per
sonal en base a una constante corrupción. A resar de que el grupo oligárquico 
terrateniente y la burguesía agro-industrial defienden el sistema desde su p~ 
sición de clase,las camarillas en el poder imniden esa defensa, ya que sus PQ. 
ltticas corruptas afectan el funcionamiento del Fstado, aunado a 1a situación 
de crisis poHtica,ya que el qobierno ha sido incapaz de contener el avan
ce revolucionario. Sin embargo, a mediados de 1981 lograron éxitos en el fre~ 

te urbano, y a finales del mismo año alzaron una ofensiva general en el alti
plano occidental, a pesar de todo su pérdida de legitimidad se aceleró. F.nto~ 

ces sobrevino el golpe de estado el 23 de marzo de 1982, el que significó un 
cambio de coyuntura; su finalidad, el inicio de una nueva etapa de contrain-
surgepcia1 asi como la recomposición del bloque en el poder, para darle fuer
za a un poder dictatorial y terrorista, 

El golpe de estado busca aislar y debilitar a la guerrilla, también redu-
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cir su capacidad de lucha.Al mismo tiempo se busca neutralizar a amplias capas 
de la población, sobre todo a los sectores medios, y cambiar la imagen del ré
gimen militar, es decir, presentar al gobierno del general Efrafo Ríos Montt -
como defensor de los derechos del pueblo en contra de los grupos guerrilleros, 

a los que se les debe considerar como subvertores del orden, la paz y la tran
quilidad de Gua1emala. 25 

2.- Situación del movimiento de 1 iberación nacional guatemalteco. 

Desde 1g50 la lucha de clases en Guatemala se manifiesta cada vez más co

mo una confrontación armada, En los últimos a~os ésta se consolida como la far 
ma principal de lucha contra la dictadura. Los grupos populares que participan 
en la lucha armada están en un vasto proceso de organización y concientiza•--
ción. El gobiuno logró desarticular las organizaciones políticas de masas -
surgidas entre 1978 y 197g; por esto lo desprestigió y colocó en problemas al 
imperialismo estadunidense para proporcionarle ayuda y asistencia militar. La 
lucha de clases en el país se ha manifestado en su más alto nivel a través de 

la lucha armada, en la cual los contendientes han sido la guerrilla y el ejér
cito guatemalteco. En este sentido, la lucha de clases en Guatemala ha rebasa
do el nivel puramente teórico para convertirse en una práctica constante, ya -
que las luchas populares se han unificado y han logrado ciertos avances, pero 
permanecen más a nivel económico, que a otros niveles como el político y el 
ideológico, debido a la represión sistemática que ejerce el Estado. 

La violencia que se ha generado en la sociedad es reflejo de puntos espe
c1ficos de la lucha de clases, en tanto que las v1ctimas están implicadas en -
conflictos económicos, sociales y pol1ticos. Los lugares en que se ha local iz!!_ 
do la violencia es en la capital, los Departamentos de Escuintla, Izabal, San 
Marcos y Quetzaltenango donde se encuentran los trabajadores industriales, 
agrkolas y ganaderos; así como en los Departamentos de Izabal, Zacapa, Chiqu.!_ 

mula y San Marcos, donde ha proliferado la guerrilla. El proceso revoluciona-
ria se real iza en forma estrictamente clandestina. Desde 1979, con el movimie!!_ 
to organizado de los sectores populares, se observa un salto cualitativo en --
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la lucha de clases. Este desarrollo se explica por el proceso de acumulación -
de fuerzas populares a partir de los aílos de 1970. El propio gobierno ha con--
tribuido a que los diversos sectores populares se dedidan por esa forma de lu-
sha, debido a la implantación del terrorismo para someter a la población pacífl, 
ca. Los métodos de lucha practicados po~ la población han llegado a plantear·"
una guerra revolucionaria popular.Lo que signifiría el debilitamiento en la 
dominación que ejerce la burguesía en el país, y al mismo tiempo una crisis de 
Estado, del que difícilmente lograría recuperarse. Existe en el aparato de Es
tado una significativa incapacidad para gobernar, lo que se refleja en el au--
mento de las acciones guerrilleras entre 1979 a 1980, como sabotajes, ajusti--
ciamientos, ocupaciones militares, emboscadas, combates con el ejército, hosti-

. gamientos y operativos de propaganda, 26 

2.1,- Los grupos sociales en pugna. 

La situación de enfrentamiento en que se encuentran 1 os mili tares, 1 os -
trabajadores y los sectores populares politizados, así como las organizaciones 
revolucionarias por las crisis que presentan el sistema social guatemalteco, 
implican un estudio más preciso para reconocer sus propuestas de solución a -
la problemática que agobia a esta sociedad latinoamericana. A continuación -
presentó a cada uno de los contendientes para explicar sus propósitos políti-
cos. 

a).- Los militares. 

Las fuerzas militares han asumido un papel institucional superando el 
caudillismo militar tradicional, lo que les ha permitido un cogobierno, a tra 
vés de un sistema de a 1 i anzas con 1 os ci vi 1 es de 1 os grupos burgueses. El go
bierno de los Estados Unidos ha transformado ál ejército.guatemalteco en guar
dían y base de seguridad de Centroamérica. Los mil ita res de este país tienen -
una concepción globalizante de la dirección y control de la sociedad¡ éstos ya 
no sólo cumplen el papel de intermediarios del poder, sino de elementos indis-
pensables para el control del mismo. Pero se encuentran aislados socialmente, -
ellos son el intrumento real de la burguesía. 

Con el triunfo de la Revolución de Octubre de 1944 se depuraron las fi---
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las del ejército de los viejos generales introduciéndose cambios que permiti! 
ron cierta democratizaci6n interna. Por ejemplo, los oficiales mediante elec
ción interna podfan designar al jefe de las fuerzas armadas. r.1 ejército emp! 
z6 a 11arnarse di; la "revoluci6n"; sin embargo existian contradicciones al in_ 
terior de los oficiales mismos,los que reflejaban dos tendencias: los favora
bles a la revolucidn y los que manten1an una posición conservadora; los Olti
mos se fortalecieron gracias a1 apoyo de 1a~ligarquía y de la burguesfa esta

duntdense. 

En 1876,con la fundación de la Fscuela Politécnica,empezó la profesionaliz3!_ 
ci6n del ejército, aunque existían obstáculos debido a las carencias económi
cas. Actualmente, para mejorar su salario los oficiales desarrollan activida
des fuera del ejército, ya sea en los negocios o en la política. Los salarios 
de los oficiales son bajos, pero tienen de hecho un salario social o facilid! 
des para importar autom6vil es y mercaderías 1 i hres de impuestos, 
uso del club militar; auto y casa propia en la colonia militar otorgados por 
el gobierno entre 1974 y 1978; atención medica gratuita, etc., o sea, auto, -
casa,objetos de lujo,viajes y educación de la familia están aseguradas.

27 

·Los oficiales suman alrededor de 1400, proceden de voluntarios que se re 
clutan desde la adolescencia a través de cinco instituciones de enseñanza 
militar llamados "Adolfo V. Hall", ubicados en la capital, Zacapa, i'lazatena!!. 
go, Coban y Quezaltenango. Posteriormente, los mejores estudiantes ingresan 
a la Escuela Politécnica de San Juan Sacatepéquez,cerca de 1a capital, de la 
que egresan después de ocho meses de estudios, con el rango de subteniente -
de alguna especialidad militar, Algunos continGan estudios universitarios --
en el país o en .el extranjero; otros conservan la calidad de oficlales y --
profesionales, generalmente en la rama de los servicios, la administración -
y apoyos del ejército, Los oficiales restantes son enviados a las zonas de -
combate contra la guerrilla; donde reciben cursos de ranger,* adiestramiento 
en el centro de estudios "Hogar lnfierno Kaibil ", en el Departamento de Fl P~ 

ten. Los oficiales superiores acuden al centro de Estudios ~ilitares para·-
aprobar estudios de Estado Mayor y ascender a oficiales superiores e integrarse 

*aprendiendo técnicas de contra insurgencia. 
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a la burguesía, con lo que logran el 'enriquecimiento personal, además de partici. 
par en la selección del candidato oficial a presidente. Los oficiales-generales 
permanecen en el grado de 5 a 6 aflos y pasan a retiro, si no se logra la presi-· 
dencia o posiciones en el gobierno. 28 

El Ministerio de Defensa controla todos los organismos de la institución -
armada, las que en orden de importancia son: la Corrdinadora Institucional Nacio 
nal, Regional, Municipal y Administrativa cada una con su respectiva comisión de 
seguridad y desarrollo. Uentro del Comité de Reconstrucción Nacional se encuen-
tra el ejército, con su respectivo sector de seg~ridad de los que dependen las • 
policías Militar Ambulante, la i~acional, la Guardia d.e Hacienda y las Patrullas 
de Autodefensa Ci vi 1. En 1981 e 1 ejército tenía 14 000 miembros, pero en rea 1 i-· 
dad ascendían a alrededor de 15 000 organizados a nivel de brigadas; los parami-
1 i tares y po 1 i cías 8 000; una reserva militar de 7 000; aparte de 10 000 comi si!!_ 
nados militares; o sea un total de 40 000 miembros de las fuerzas represivas. 29 

El gobierno de Ydígoras Fuentes estuvo inte~rado por oficiales debido a los 
disturbios populares de marzo de 1983. Con el golpe de estado de Enrique Peralta 
continuar~n los militares en el poder. Durante el gobierno de Julio César Méndez 
Montenegro, los militares no le dieron a éste la libertad de manipular a la gue
rrilla, no permitieron una izquierdización del gobierno civil. Los oficiales han 
estado consolidando sus mecanismos y bases de cont 101 desde los gobiernos de Vdi 
goras, Peralta, Méndez, Arana y Lucas García. Uno de los factores en que se ha· 
basado su poder es el gradual increr.iento del control político en el gobierno ·· 
central. 

El poder lo ejerce colectivaw.ente un grupo selecto de oficiales, es decir, 
el presidente de la república, el ministro de defensa, el alto mando del ejér-
cito, el estado mayor presidencial, los comandantes de las principales bases -
militares y algunos civiles. Ellos son los que toman las decisiones, controlan 
el poder y los más importantes cargos de la administración pública. Asimismo -
deciden todas las situaciones políticas y la designación de los funcionarios -
públicos y de la primera magistratura. 

Los oficiales superiores han aprovechado el control del poder para acele---
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rar procesos de acumulación personal, lo que aumenta los niveles de corrupción 
entre el resto de los oficiales.Son políticas corruptas que afectan gravemente 
el funcionamiento del gobierno, lo que representa una aguda crisis. La ideo-
gia de los oficiales es racista y autoritaria, la cual imponen a los otros -
miembros del ejército. 30 

Del año de 1973 al de 1977 los gastos de defensa del gobierno han aumen-
tado de 21.5 a 77.1 millones d~ quetzales para la compra de armamentos, de -
equipo y en los últimos años, de ampliación de plazas en el ejército, para ga
rantizar la represión contra los trabajadores y los sectores populares. 31 

Los militares son fieles a su corporación. No son rechazados, solamente -
cuando se dedican a sus negocios, desempeñan cargos en el gobierno o se colo-
can en la oposición, 

Existen distinciones y jerarquías entre los oficiales. La diferenciación 
se establece entre los oficiales de carrera y los oficiales de línea; los pri
meros deben sus ascensos a que son agresados de la Politécnica, los últimos 
a las operaciones militares; también entre el oficial viejo con respecto al -
joven; al oficial conservador en relación al oficial liberal. Por lo que la -
distancia que separa a los oficiales de la tropa es todavía mayor, Los oficia
les jóvenes generalmente están destinados a labores de contrainsurgencia; 
en tanto los oficiales viejos vigilan el buen desempeño de los nuevos. 

A pesar de todas las contradicciones se mantiene la unidad dentro del 
ejército. Por lo tanto, no es posible que los oficiales jóvenes disientan de -
la política de apoyo al sistema que han implantado los altos oficiales. Las -
ideologías socialistas no tienen cabida en los oficiales, pero si el aumento -
de privilegios y posibilidades de enriquecimiento a través de compradazgos, 
admistades y corrupción de oficiales ligados a los que ejercen el poder. 

La oligarquía no puede prescindir del ejército. Los latifundistas ven a -
los militares como parásitos. Los oficiales consideran a los primeros como -
aves de rapiña. Ambos han crecido juntos en el poder, En lo que se refiere a -
la iglesia, los oficiales fueron extrcdamente anticlericales cuando estuvo vi
gente la política antibanenera. Sin embargo ambos grupos oligarcas han es-
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establecido alianzas con los oficiales y los conflictos han desaparecido. 32 

En relación a la contrainsurgencia, en la embajada estadunidense aumentó -
el número de agregados militares y aéreos para el adiestramiento de oficiales -
del ejército guatemalteco. A los oficiales locales se les invitó a realizar -
cursos en la Escuela de las Américas de Panamá, en Fort Benning, Georgia en el 
Colegio Interamericano de Defensa con el objetivo de ideologizarlos en contra -
del comunismo; además para que.estuvieran de acuerdo con el papel de guardianes 
de los intereses de las compañías norteamericanas; 2 000 oficiales han sido -
preparados entre 1956 y 1970. Esta preparación se justifica con el pretexto de 
unificar los n~dios defensivos del ejército. 33 

En el trabajo de contrainsurgencia la ayudada brindada por las fuerzas mi
litares estadunidenses ha sido de primera importancia. Los oficiales guatemal-
tecos no han podido superar la dependencia ideológica y en armamentos que han -
recibido de los militares estadunidenses, lo cual les ha impedido impulsar una 
política de caracter nacionalista. En la sucesión del general Castillo Armas se 
presentó ese antagonismo. Sin embargo, los oficiales no defendieron al gobierno 
de Arbenz Guzmán. 34 

Existen contradicciones en el ejército por sus diferentes tendencias ideo
lógicas y su extracción de clase; muchos de los oficiales jóvenes no están de -
acuerdo con la tendencia anticomunista, pero es el grupo que prevalece o sea -
los oficiales viejos, sin embargo no se puede pensar en una eventual disidencia 
de la joven oficialidad, porque lo impide el enriquecimiento de los altos ofi-
ciales. 

Los soldados guatemaltecos son reclutados en el ejército, por medio del -
servicio militar obligatorio, que solamente se hace efectivo a los sectores po
pulares, generalmente campesinos, la mayoría indígenas. Una vez que la leva los 
recluta en todo el país son trasladados a la zona militar del Departamento de -
Jutiapa, donde reciben entrenamiento militar de 3 a 4 meses; después son distrj_ 
buidos en unidades de las zonas militares existentes en el país, con excepción 
de donde son originarios. Los reclutas sirven durante un período variable, que 
puede comprender los 18 meses, con un salario bajo y algunas prestaciones. A V!!_ 

ces son alfabetizados y aprenden oficios. En otros casos se da el proceso de la 
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dinización,es decir el abandono de los hábitos y costumbres indígenas. Se 
les inculca la ideología militar y la necesidad de mantener vínculos con el 

ejército al término de su servicio, A los que demuestran capacidad y leal-
tad los enrolan en la Policía Militar Ambulante.* 35 · 

El ejército es equipado con armamento cada vez más sofisticado para re~ 
pender mejor a la defensa del sistema. Las cantidades asignadas a este ru-
bro han pasado en 1973 a 22.6 millones; en 1978, alrededor de 38 millones. 
De octubre de 1977 a octubre de 1978 recibió 2 100 000 de dólares en ayuda 
militar, 6 000 fueron donados; además,obtiene asistencia técnica y armas de 
Israel, En El Petén existe una base de preparación antiguerrillera. Los ofi_ 
ciales son enviados a especializarse en Chile y Bolivia.La modernización de 
la Escuela Politécnica costó 7 000 000 de dólares. Las bases militares se -
h j d • l 36 an me ora o, as1 como e armamento. 

Debido al surgimiento de la guerrilla,los militares han buscado estable 
cer más contacto con los sectores paulares, sobre todo con la poblaci6n ru
ral,por lo que han tratado de identificar sus intereses con los habitantes 
de los pueblos.Quieren mantener el control sobre los campesinos y la pobla
ción rural en general ;sin embargo,los oficiales tienen actitudes discrimin!!_ 
torias.Los campesinos ven en el ejército en su papel real ,el de policía.Ad~ 
más los militares no tienen idea de c6mo relacionarse con la poblaci6n,ésta 
lo sabe perfectamente. 37 Entonces,el ejército utiliza los servicios del comí 
sionado militar.** 

Las relaciones entre los estudiantes y los militares siempre han sido -
antagónicas.Desde 1962,1970 y 1978 se han presentado los enfrentamientos. 38 

*Esa policía es una sección del ejército,sus 'miembros realizan su servicio 
tanto en zonas urbanas como rurales;son fuerzas móviles capaces de arrestar 
a civiles.Los terratenientes y las empresas privadas los alquilan para uti-
1 izarlos como guardias de sus pl antaci enes o edificios; también como guarda 
espaldas, Ver Vargas Foronda,Guatemala,. • ., op. cit., p. 84, -

**Los comisionados fueron ex-soldados; su papel empezó acambiardebido al -
surgimiento de la guerrilla. A partir de 1962 el comisionado .fue un arma de 
reserva apropiada en cada municipalidad y población grande. La innovación -
del sistema de comisionados consistió en pasar de una actividad local a una 
actividad más difundida,más real ,de espías,de hombres armados,moviéndose de 
un lugar a otro para detectar las actividades guerrilleras,por las que ob-
tiene un pago.El comi.sionado es conocido como "oreja", ya que provee a los 
militares de información. 
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Uno de los objetivos del programa de acción cívica* es mejorar la imagen 
de los militares ente la población civil. Guatemala fue el primer país en·· 
donde se implantó,en 1960. El ejército llevó a la práctica acciones cívicas 
limitadas: construcción de caminos y extensión de servicios telegráficos. En 
1964 había 246 comités, los que impulsaron labores de vacunación consistían 
en vacunar a 30 000 personas en Izabal en 1964. El proyecto de almuerzos es
colares se expandió de 740 escuelas y 70 000 niños, a 3 200 escuelas y 338 
775 niños de 1963 a 1966. En 1965, de 64 659 estudiantes, 13 647 recibieron 
instrucciones del personal militar y del programa de acción cívica en Solo-
lá,Huehuetenango y Alta Verapaz. 39 

El ejército está integrado en su mayor parte po·r unidades de infantería, 
utiliza el fusil galil**, con un número regular de aparatos de transporte,r~ 

conocimiento,aviones y helicópteros para combate aire-tierra. Las fuerzas P! 
ramilitares y las policfacas disponen de armas y equipos de comunicaciones -
para localizar a los grupos subversivos;emplean computadoras para dirigir -
operaciones de terror. Dentro de la inteligencia militar llamada G-2,se en-
cuentran las tendencias más reaccionarias del ejército gautemalteco. Existe 
una fuerte cohesión interna entre las fuerzas armadas, la tendencia reformi~ 
ta representada por algunos oficiales superiores ha desaparecido; de hecho -
no existen contradicciones internas de importancia. Actualmente mantienen un 
frente unido contra la ideología anticomunista y el temor a la revolución, -
la que identifican con la destrucción de la institución. Los oficiales some
ten a la población para que esté en condiciones de explotación por parte de 
1 as empresas, 

El movimiento terrorista es auspiciado, controlado y dirigido por el --
ejército.Este ha sido incapaz de contener l~ guerra popular revolucionaria. 
La guerrilla ha logrado avances revolucionarios en diversas zonas del pafs,lo 

*Como ya mencioné antes, este programa consiste en proporcionar a los pueblos 
obras de beneficio colectivo por parte del gobierno guatemalteco, en coopera 
ción con organizaciones internacionales como la Organización de las Naci.ones 
Unidas y la Organización de Estados Americanos. 

**Esta es una arma israelf. 
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que puede dislocar al ejército, ya que se dispersa en zonas extensas del t~ 

rritorio, y no le permite concentrarse en zonas vitales rle interés para la 
clase dominante. El ejército sufre un des0aste moral,politico y material ,lo 
que repercute en los altos mandos militares,debilita y limita su capacidad 
para las acciones insurqentes. Al no poder combatir a la nuerrilla,el ejér
cito ha recurrido a la formación de nrupos contrainsur0entes llamados kai
biles. Estos han pasado a impulsar las fases de desplazamientos tratando 
de localizar a la guerrilla,pero han continuado las derrotas; aunoue la co!!_ 
traguerrilla ha recurrido al empleo de napalm en los bombardeos y la matan
za de habitantes de los pueblos cercanos a la montaña camuflados como nue
rrilleros;sus operaciones las realizaron en el interior del Petén, al norte 
y noroccidente del país, Alta Veparaz hasta el Ouiché y Huehuetenanqo. El -
número de boinas verdes tal vez no sea sinnificativo,pero la presencia de -
asesores isralíes es un hecho en Guatemala.Antes de octubre de 1981 la re-
presión se generalizaba campo-ciudad.*ourante el gobiern9_ de Lucas r-.arcía se 
institucionaliza la estrateqia contrainsurqente de "tierra arrasada", con-
siste en que la población civil es destruida con todos sus recursos,para -
que no puedan ser empleados por los nrupos nuerrilleros. 40 (Ver mapas IV y 
V). 

·b).- El movimiento organizado de los trabajadores y los sectores populares. 

Después de 1975 a los estudiantes universitarios y de secundaria se -
agregaron los trabajadores para protestar contra la situación de represión 
y de crisis económica. De 1976 a 1978 aparece e 1 Comité t~aciona 1 de Unidad 
Sindical (CMUS) como una instancia de coordinación de la oposición, esti -
fuera de los partidos y no permite se le vincule a la guerrilla; una de sus 
principales organizaciones es el Comité de Unidad Campesina (CUC); otras -
son la Central Nacional de Trabajadores (CN!), la Federación Sindical de -
Guatemala (FASGUA). Los campesinos indi0enas son los que se encuentran movj_ 
lizados en contra del ré~imen militarista debido a su condición de obreros 
agrícolas temporales. El CUC a0rupa a cuarenta linas campesinas,con bases 

esencialmente sindicales campesinas; su programa: derecho a la tierra y al 
agua, salarios y condiciones justas en las plantaciones,buenos precios aqr.f. 
colas, .acceso al crédito y derecho a tener orgnizaciones sindicales propias. 
Se manifiesta contra la represión, la falta de libertad de expresión, el re 

*Del campo a la ciudad. 
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reclutamianto forzoso para el servicio militar y las formas de discriminaci6n -

que sufre el campesinado. También exige el derecho a la identidad nacional. En 
el CUCp articipan mujeres y niños en igualdad de derechos. 

En relaci6n a otros movimiantos obreros, durante enero y febrero de 1980, 
75 000 zafreros paralizaron el corte de caña; se sumaron los obreros de los in
genios y de las principales organizaciones sindicales; sus demandas consistia-

ron en que el salario mínimo aumentara de 1.12 quetzalez a 5 quetzales diarios. 
El gobierno sugiri6 3,20 pero sin la autorización de los recolectores, Entre -

septiembre y octubre del mismo año real izaron su movilización los :recolectores. 
Entre septiembre y octubre del mismo año realizaron su movilizaci6n los recolec 
res de café, 41 

A partir de 1980 declinan las acciones de los movimientos sociales a tra-
vés de huelgas, marchas, ocupaciones, etc., debido a la intensidad de la repre
s i6n. Entre octubre de 1978 y febrero de 1g00 dirigentes, cuadros intermedios y 

activistas son asesinados. En 1979 surge el Frente Democrático contra la Repre
si6n (FOCR) d! la alianza entre organizaciones populares, de cristianos y fuer
zas políticas de los sectores medios; este frente es la expresi6n unitaria del 
pueblo contra la dictadura. En 1981 son creadas nuevas organizaciones, la cua-
les no impulsan la violencia: el Frente Popular 31 de Enero (FP-31) agrupa aº!'. 
ganizaciones estudiantiles, de pobladores, de campesinos, de cristianos y de -
obreros industriales. La Coordinadora de Organizaciones Populares agrupa a obr~ 
ros, industriales, estudiantes y mujeres. Ambas organizaciones tienen la final.!. 
dad de la autodefensa armada de las masas y su preparaci6n para la insurreccion. 
OtNS organizaciones son: la Iglesia Guatemalteca en el Exilio, La Universidad 

Guatemalteca en el Exilio, El Frente Estudiantil Rubén García (FERG), La Coord.!_ 
nadara d! Pobladores Trinidad Gonzále z Hernández (CDP), Los Cristianos ~vol u-
cionario Vicente Manchú (CR) y los Núcleos de Obreros Revolucionarios F.el ipe An 

tonio García (NDR). 

Durante el gob trno de Lucas García han sido asesinadas más de cinco mil perso

nas, según Guillermo Toriello. te enero a septiembre de 1981 los asesinatos han 
sido 596, según la prensa mexicana, Matanzas masivas del ejército y los grupos 

paramilitares. Durante el mismo período ya mencionado , hubo desaparecidos, --
otros torturados y hasta muertos aproximadamente 688, El FDCR denunció ----
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que 470 campesinos deportados de México fueron recluidos en un campamento espe-
cial del ejército, más tarde los hicieron desaparecer; también a 300 campesinos 
de El Petén. 42 En síntesis, hasta septiembre de 1981 fueron 2 055 entre civiles 
asesinados y campesinos masacrados. Los asesinatos masivos se aplican con la po
lítica de tierra arrasada; así las tierras fértiles obtenidas se dedican al cul
tivo de exportaci6n, o son tierras ricas en metales y petróleo. 43 Sin embargo, 
Amnistía Internacional afirma que en ese mismo año, las fuerzas represivas die-
ron muerte e incluso mutilaron a 3 211 personas, en su mayoría campesinos y obre 
ros. No es cierto que la violencia afecta a todos por igual. 44 -

!;as víctimas del "Escuadrón de la Muerte" no son en su mayoría del incuen--
tes, sino dirigentes campesinos, obreros y populares.· La mayor parte de 1 as or-
gani zaci ones políticas opositoras coindicen en que la violencia es desatada por 
el gobierno y por los partidos políticos de derecha, como el Movimiento de Libe
ración Nacional (MLN). En el campo se acusa a la guerrilla de atacar en forma t~ 
rrorista a la población campesina, El gobierno hacer declaraciones en torno a la 
violencia y de que es necesario tomar medidas para protegerse de la misma; pero -
no ha sometido a juicio a los grupos que han provocado la represión y la violen-
cia. El gobierno siempre culpa a la izquierda y a los grupos guerrilleros de la -
violencia y de los asesinatos de líderes estudiantiles y de todos los sectores. -
Sin embargo, las actividades de sucuestro de la guerrilla no justifican el clima 
de terrorismo implantado por el gouierno en contra de la población en general. En 
Guatemala se ha sufrido el constante atropello a los derechos civiles y políti--
cos; el pueblo lucha todos los días para garantizar el derecho a la vida; como se 
demuestra con las noticias de las víctimas de los grupos terroristas. A pesar de 
que los derechos de los ciudadanos son normas plenamente vigentes, consignadas en 
la Constituci6n de la República. De esta violencia son responsables, en lo exter
no: el gobierno de los Estados Unidos; y en lq interno: los partidos, el MLN, la 
Central Auténtica Nacionalista, Institucional Democrático, Nacional Revoluciona-
rio, el Frente Unido de la Revolución y el Revolucionario; asimismo· en lo instit.!!, 
cional: el ejército, las policías y las bandas paramilitares; todos ellos dirigi
dos por los gobiernos militaristas en turno. 45 (Ver mapa VI), 

En relación a la participación de los cristianos en la oposición al gobier-
no militar, merece destacarse que en las poblaciones han sido exterminados -
centenares de catequistas, así como veintidós sacerdotes y religiosos inmola--
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dos. 46 Es así que,los cristianos.adoptan formas organizativas como el FDR, el 
FP-31 y los CR ante la represión que sufren los trabajadores y los sectores -
populares, una vez superada la contradicción entre la fe cristiana y la vio-
lencia revolucionaria. Las representaciones externas de los frentes menciona
dos se dedican a movilizar la solidaridad mundial en su lucha. El grado de r! 
presión desatado por el gobierno ha impulsado a los cristianos a la creación 
de organizaciones, como la Iglesia Guatemalteca en el Exilio, integrada por -
sacerdotes y religiosos exiliados, los que se agruparon después de una campa
ña de exterminio que provocó la muerte de once sacerdotes y el secuestro de · 
varios religiosos. 47 

En la lucha de los sectores populare~y de trabajadores en contra del go
bierno militarista el pensamiento cristiano ocupa un lugar destacado, ya ··· 
que la mayor parte de los guatemaltecos son creyentes. Una parte de la igle· 
sia católica y de otras iglesias cristianas, a través de predicas, han per
mitido la penetración del pensamiento revolucionario en las áreas rurales. • 
El cambio político de las iglesias cristianas obedece a la toma de concien
cia sobre las condciones de explotación y miseria de los sectores populares, 
así como el convencimiento de lo inútil de las vias reformistas para solucio
nar la crisis del país. 48 

c),· Las organizaciones revolucionarias. 

El gobierno de Romeo Lucas García polarizó aún más a la sociedad guate-
malteca con el consiguiente resurgimiento de las acciones guerrilleras; al m~ 
vimiento armado se suman cada ~ez más sectores, por lo que ha adquirido una -
dimensión nacional. La guerrilla ha logrado capacidad para ocupar temporalme.!J. 
te pob 1 ados y a 1 deas, atacar a representantes gubernamenta 1 es y realizar ac
ciones especificas contra patrullas militares y cuarteles del ejército. El • 
Ejército Guerrillero de los Pobles (EGP), en el suroeste del país; la Organi 
zación del Pueblo en Armas (ORPA) en El Quiché; las Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR) en el norte y sur de la República, con excepción de los Departamentos -
orientales de Izaba!, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula y Jutiapa; y --
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el Partido Guatemalteco del Trabajo Núcleo de Dirección, sus operaciones ar. 
madas son clandestinas. Las cuatro organizaciones han establecido vfnculos 
con las organizaciones de los trabajadores de carácter sindical y popular;
las FAR tienen una fuerte influencia en el movimiento sindical; la ORPA ha_ 
logrado una base social en las zonas rurales, sobre todo entre la población 
campesina e indígena; el EGP mantiene el modelo de constitución de un ejér
cito para derrotar a otro ejército, el que salvaguarda los intereses de la_ 
clase en el poder en Guatemala. Los guerrilleros transmiten la información S!l_ 

bre los movimientos del ejército en sus estrategias contra insurgentes a tra
vés de las voces del pueblo; viven de las cosechas de los campesinos; atie!!. 
den a los heridos en las chozas con unos cuantos instrumentos; emboscan a -
los soldados y los habitantes de los pueblos colocan trampas para detener a 
los militares.A lo que más le temen éstos es a verse con un guerrillero en 
igualdad de circunstancias. 

El 9 de febrero de 1982 las cuatro organizaciones se unifican en la Uni-
dad Revolucionaria tiacional de Guatemala (URtlG) ;* ésta plantea la guerra P!l.. 

pular revolucionaria, que debe apoyarse en dos formas de lucha: la acción de 
1 a guerri 11 a y 1 as 1 u chas de 1 os trabajadores, ambas combinadas en 1 as di! -
tintas regiones del país, para lograr el control del poder e impulsar la -
construcción de una nueva sociedad. En la guerra popular revolucionaria de
ben participar las masas, desarrollar un proceso militar e impulsar una poli 
tica internacional de solidaridad con los países y pueblos amigos. La uni -
dad no ha logrado superar los problemas, Se tiene que mantener el principio_ 
de unidad y crítica, crítica y unidad y reconocer las contradicciones que se_ 
encuentran implícitas en el proceso. Los obstáculos que se han superado: -
la comprensión de los fundamentos científicos de la teoría marxista-leninis
ta, desarrollar· la unidad en un plano de igualdad de las cuatro organizacio
nes, se tratan de complementar unas a otras, superar cualquier intento de h~ 
gemonia y tratar de lograr un partido único. A continuación mencionaremos -
algunos de los objetivos de las cuatro organizaciones revolucionarias: 

12 Lo. que se proponen las FAR es tomar el poder para hacer la revolución,
la que será de carácter democrático-popular, en la que se inteqrarán los seE_ 

*Ver el apéndice. 
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tores del pueblo oprimidos y explotados, tendrá carácter transitorio y rom
perá con la dependencia del dominio imperialista. El objetivo principal se
rá la construcción del socialismo.Una de las etapas del proceso de 1 ucha es 
aquella en la que los sectores populares y de trabajadores empiecen a luchar 
por sus propios intereses y reinvindicaciones económicas para qu!más tarde 
impulsen las de tipo político.Los gobiernos de Langerud y de Lucas García -
han radicalizado a los trabajadores y a la población en ~eneral ;las FAR 111a,11_ 
tienen la lucha armada,para que en el momento en que lo requiera el movimi.1:,n 
to popular y de trabajadores pueda implantarse una insurrección generalizada. 
Las FAR consideran que el partido es indispensable,porque analiza la reali
dad del país a través de la teoría marxista;además porque el partido debe -
dirigir el proceso de la guerra y construcción de la nueva sociedad;por lo 
que tiene que ser un partido de clase*,no solamente integrado por obreros y 
tener como base ideológica el marxismo-leninismo. 

22 En 1978 se produjo la división en el Partido Guatemalteco del Trabajo, 
por el abandono de la lucha armada como vía para la toma del poder;se esci,11_ 
dieron en el PGT Núcleo de Dirección Nacional y el PGT.El primero ha conver 
tido al partido en un organismo político milita1·;el comité central o núcleo 
de dirección es al mismo tiempo al mando nacional del partido,donde se en-
cuentran articulados los cuadros políticos y militares.Todos los cuadros 
tratan de tener el doble conocimiento en cuestiones ideológico-políticas y 

militares.A los iniciados les imparten pequeños textos;los cuadros del par
tido están integrados a la lucha armada a través de los mandos militares, 
los combatientes en el frente,en la resistencia o en las tareas concretas y 

otros tienen el carácter de milicianos.~:antiencn su propio frente armado, -
"El Frente Huberto Al varado." 

El otro PGT considera a la lucha armada como esencial para lograr el ca!!! 
bio en Guatemala,ya que lo militar y lo político es una cuestión integral .Es . -
tos proponen estructurar un partido unido para ponerlo en condiciones de cu!!! 
plir con las tareas organizativas,políticas,ideológicas y militares de la r!:. 
volución.No se deben abandonar las frentes populares.El PGT siempre ha trat.!I.. 
do de lograr la unidad;con las FAR entre 1g72 y 1g74;con el EGP entre 1g75 y 

1977, y finales de 1g7B.El PGT aporta a la unidad organización, influencia, 

*del proletariado. 
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concepciones, disposición para la lucha y asimilar la experiencia de las o
tras organizaciones. Dispone de una comisión militar. 

32 De acuerdo al EGP, el pueblo debe incorporarse masivamente a la lucha y_ 
lograr la guerra popular;esta participación debe hacerse extensiva a las t.!!_ 
reas políticas, Existen en Guatemala tres planos estraténicos: 1.- la mon
taña, región atrasada, todavfa subsisten las relaciones de producción prec! 
pitalistas, debido a la densidad demo9ráfica y por minorías étnicas nacion! 
1 es; 1 a topografía favorece a 1 a guerril 1 a, además de una dóbi 1 presencia -
del poder central; 2.- el llano, tierras dedicadas a la exportación, con un 
alto grado de desarrollo en cuanto a las relaciones de producción; la pr~ -
sencia del poder central es mayor, por tanto del ejército; existe una orga
nización más avanzada, pero en el plano militar sólo pueden estructurarse -
guerrillas limitadas; 3.- los centros urbanos industriales o semi-industri! 
lizados; se encuentra el gobierno con sus aparatos de represión; la activi
dad militar es más compleja, no se rueden concentrar grandes contingentes -

.armados. El EGP propone que la vía de la revolución sea la estrategia gl2._ 
bal de la lucha revolucionaria por la toma del poder, no la guerra revol!!_ -
cionaria; los destacamentos militares deben complementarse con las organiz! 
ciones populares. Todas las formas de lucha son necesarias, preferentemen
te las clandestinas. Los sectores populares y de trabajadores tienen que -
organizarse en tres niveles: 1.- los no organizados, carecen de conciencia_ 
política, lo constituyen casi todo el pueblo, sólo una pequeña parte puede 
ser movilizada; 2.- Las organizaciones revolucionarias populares, aceptan -
1.os principios del EGP, ellas son el CUC, FERG, Cristianos Revolucionarios, 
la Coordinadora de Pobladores y los Núcleos Obreros Revolucionarios, las -
que plantean el derrocamiento del gobierno y la toma del poder; 3,- la org! 
nización obrera clandestina; en el Frente 31 de Enero participan los Nú --
cleos de Obreros Revolucionarios Felipe Antonio García, de aproximadamente_ 
30 sindicatos. El ECP también prepara a las organizaciones de trabajadores 
y populares para su autodefensa, las educa, les enseña la guerra de guerri
llas para ir construyendo en los territorios liberados, en los que se est! 
blecerá el poder local del nuevo Estado, lo que se practica en las áreas pe 
riféricas, pero todavía no son zonas liberadas sino zonas en disputa. En -
relación a. la unidad, el EGP se manifiesta como un proceso con las menos -
discrepancias posibles. Consecuencias de la unidad: 1.- aceleración de to 
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do el proceso.de la gucrra;Z.-fortalecimiento de todas las orpanizaciones. -
Las acciones militares para derrocar a la dictadura serán de gran envergad!!_ 
ra. 

42 En 1972 ,al romper con las FAR, aproximadamente una veintena de guerrill~ 
ros se instala en las montañas, para logar el proceso de una guerra revolu
cionaria, lo que permitirá el derrocamiento de la dictadura. En los siguien_ 
tes siete años la ORPA es fuerte en tres frentes guerrilleros, con un apoyo 
popular masivo,indigena en su mayoría, en la zona occidental del país, en -
donde se encuentran las explotaciones agro-exportadoras de café, desde el_ 
volcán Tacarna hasta el lago Atitlán. La ORPA partió de dos conceptos des
de el punto de vista militar: de operatividad de la zona y el de .compensa -
ción de factores. La organización guerrillera es campesina e indígena en -
un 95%, a los campesinos les han enseñado la formación política y han logr!!_ 
do intercambio de opiniones; en esa forma crean al Frente no. 2 Comandante_ 
Javier Tambris. Durante los años de preparación de los tres frentes, el -
trato, el trabajo politico-ideol6gico fue constante con la población de la_ 
zona, trabajo constante y silencioso; la qente no se atrevió a denunciarlos . . 
porque sabían que se trabaja para ellos, que los van a liberar, lo mismo e!l 
tre los mames, cakchiquel es, sutuil es.. • La unidad 1 a considera e 1 ORPA c!:_ 
mo un instrumento que permite al movimiento revolucionario lograr el avance 

• 
a la toma del poder; las divergencias deben tener carácter prioritario para 
mantener la unidad; se debe establecer una coordinación en la unidad y est!I_ 
blecer la confianza. En 1981 existió un intercambio de opiniones, semanal
mente se hacía un balance de la situación nacional, las organizaciones h!!_ -
cfan sus aportaciones, lo que ha permití.do al movimiento revolucionario un_ 
dominio de la situación nacional. Entre las organizaciones ha prevalecido_ 
la confianza, a pesar de la guerra psicológica ~ue el régimen lmplanta P!!. 
ra terminar con la unidad. 49 (ver mapa V} 

2.~.- Las intervenciones externas. 

La interrelación de otros paises vecinos en la sociedad quatemalteca y 
en especial en el origen de su movimiento de liberación nacional es importan 
te destacarlo, de no hacerlo el análisis de su problemática social y politj_ 
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ca quedaría incompleto:En este sentido,señalaré la intervención constante de 
los Estados Unidos para prolongar en lo posible la solución de la crisis gu~ 
tema1teca.Asimismo reseño las implicaciones de México en el problema de los 
refugiados y su polftica con respecto al pafs centroamericano.Hubiera sido -
indispensable mencionar por separado la relación existente entre la política 
de Guatemala con los pafses de la región,en especial de El Salvador y Nicar~ 
gua por la lucha similar que realizan estos países para mantener el control 

·de su economía y de su soberanía,pero rebasaría los limites del presente tra 
bajo, 

a).-La intromisión de los Estados Unidos. 

Guatemala tiene importancia económica,politica y militar para los Esta-
dos Unidos debido a sus riquezas naturales,su posición estratégica en la re
glón y en el continente y su ejército preparado para la contrafnsurgencfa, -
Cerca de la frontera norte de Guatemala se encuentran concentradas las riqu~ 
zas en gas y petróleo de M&"xico ,Guatemala es muy importante para los Estados 
Unidos ,dominado este país ,tiene el resto de Centroamérica y el sureste mexi
cano.Hasta los años de 1970 el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado in
condicionalmente a sus aliados oligarcas guatemaltecos,pero a fines de esa -
década los grupos de poder estadunidenses se han dividido. 

Durante la administración del presidente James Carter se diseñd una polf
tica distinta para Guatemala,se impulsó el respeto a los derechos humanos -
en contra de la brutalidad impuesta por los gobiernos militaristas; se sus-
pendió la ayuda militar y la venta de armas a Guatemala desde 1978. En el -
año siguiente, el gobierno de Carter continuó alentando la "democratiza---
ción", pero fracasó; su gobierno criticó la continua represión, lo que gene
ró un rompimiento en la comunicación entre el gobierno de Guatemala y el de 
Estados Unidos. En 1980 el Departamento de Defensa, el Consejo Nacional' de -
Seguridad y los elementos de la "lfnea dura' sostenfan que habfa fracaso la 
polítf.ca de represión del gobierno del general Lucas García,por lo que prop~ 

nían un mejoramiento de las relaciones y reanudar la ayuda militar. Con esa 
política el gobierno de James Carter lo que se proponía era que el gobierno 
guatemalteco adoptara algunas reformas. Sin embargo, el gobierno estadunide!!_ 
se prefería al gobierno de Lucas García a una victoria de los revoluciona--
rios guatemaltecos; pero se abstuvo de proporcionar la ayuda militar solici
tada. 
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El siguiente gobierno de los Estados Unidos,el de Ronald P.eagan,sostie
ne una política fundada en los criterios de seguridad nacional en donde pr~ 
valece el interés norteamericano hacia /lmerica Latina,los planes consi 
en evitar el comunismo en cada país.Los exponentes Paul Mitze,~1orman Padhretz, 
Ray Cline,Edward Luttuwark, David Abshire y RichardAllen,éste Oltimo formu-

* -lador de la política exterior de Reagan, Ellos consideran que la d~cada de 
los setenta fue un período de crisis de hegemonía de los Estados Unidos en 
Latinoamérica. El gobierno de Reagan mantenía a r:uatemala como un problema 
menos urgente,el desafío guerrillero todavla no era una amenaza inminente. 
Al gobierno de Lucas. Garcfa lo identificaba como un régimen "moderadamente 
represivo",por lo que debeda proporcionarle asistencia y no criticarlo;las 
reformas las debería realizar cuando las considerara pertinentes, Otro gru
po,el de los funcionarios do carrera del ílepartamcnto de F.stado,reconocía a 
que r,uatemala necesitaba con ur~encia reformas sociales;pero,el régimen ~u!!. 

temalteco es represivo,de tal manera que no se podía .1ustificar;se debía -
reanudar el diálogo para convencerlo de la necesidad de las reformas.Pero -
el gobierno estadunidense no pudo mejorar la imagen de este 9o~ierno,/lmnis
tía Internacional acusó al gobierno de Lucas r.arcía de un programa.deliber.1!. 
do de torturas y asesinatos.Fl argumento de que el terror de derecha era i~ 
dependiente de la responsabilidad del gobierno cayó por su propio peso. Fn 

junio de lga1 Reagan vendió a ruatemala camiones y jeeps militares.con un -
valor de 3.2 millones de dólares; a cambio solicitó del oobierno alqunas -
concesiones,quien·s~negó a concederlas. 50 A1 contrario,en.agosto anu~ció que 

el ministro de defonsa,general Aníbal ruevara,sería el candidato oficial en 
las próximas elecciones de marzo de 1982.El punto de vista del gobierno es
tadunidense era que el candidato fuera un civil ,rustavo Anzueto Vielman,pa
ra restablecer el proceso de democratizaciów,aunque este civil fuera contr~ 

lado por los militares.Entre ambos gobiernosse estableció una relación basa 
da en la incomprensión y el desencanto mutuo~.· 

A fines de 1981 la creciente fuerza militar de la 9uerrilla,el apoyo p~ 
pular de éstos y un deterioro de la economía obligaron al gobierno de Reagan 

a considerar nuevamente la ayuda.A principios de febrero de 1982 pidó al 
Con~reso 251 000 dólares de asistencia militar para Guatemala después de --

*0tra de las exponentes es la embajadora Jane Kirkpatrick, a través de su 
trabajo: U.S.Segurity and Latin America. 
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cuatro años de prohibición. 51siempre y cuando mejoraran el respeto a los d! 
rechos humanos en ese pals;además esperaba que el régimen guatemalteco per
mitiera la libre participación de los partidos en las elecciones, y no imp!J_ 
siera a Anibal Guevara.El 7 de marzo de 1982 éste fue derrotado,pero los r! 
sultados oficiales lo proclamaron triunfador. El resultado de las eleccio-
nes ahondaba las divisiones entre los diversos sectores de la burguesla,ag!J_ 
dizaba el descontento ente los sectores medtos y aceleraba la caída del ré
gimen. Reagan se propuso defender a1 gobierno de Lucas Garcia,afirmó que -
las elecciones hab,an sido legales y presiond a1 Congreso para que se otor
gara asistencia militar a Guatemala. 

La lucha que el gobierno de Reagan sostiene contra la oposició!!_en Guat! 
mala es parte de una lucha más amplia que mantienen los Estados Unidos para 
que los países centroamericanos no opten por el socialismo. La política de 
Estados UNidos en Centroamérica carece de la simpatía de Alemania Occiden-
tal ,México y Brasil ,por lo que esta oposición limita su polltica de lnter-
vención en Guatemala. 

Las dificultades de la polltica de Rea~an en Guatemala radican en no -
considerar las circunstancias cambiantes de esta sociedad.Existen dos alter 
nativas: 1.- pagar un precio exorbitante para sostenar la paz americana en 
este pals; 6, 2.- aprender a convivir con gobiernos radicales.La ilusión de 
proponer gobiernos reformistas se ha desvanecido,en tanto la izquierda revo 
lucionaria ha obtenido capacidad militar y apoyo pOblico, En relación a es
ta última alternativa,los reaganistas consi'deran de consecuencias desastro

sas el triunfo de la izquierda revolucionaria guatemalteca para los Estados 
Unidos,porque establecerla bases soviéticas en el país centroamericano,ame
nazarfa con cortar el suministro de petróleo que recihe el país del norte, 
y la consiguiente extensión del socialismo a toda Centroamérica,el Caribe y 
MHxico. Más bien,el desastre ante la derrota sería para los reaganistas, no 
para los Estados Unidos en su conjunto. El gobierno de Reagan no está <lis-
puesto ha aceptar una victoria posible de la izquierda revolucionarta, la -
única alternativa realista es la intervención. 52 

b).-Las implicaciones de México. 

En relación a Guatemala, M@xico no ha logrado una política f~vorable. -
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Existe entre ambos países una mutua desconfianza.México le había prestado 
poca atenci6n a su vecino del sur;mantiene una política cautelosa.r-uatema
la considera a México el coloso del norte.Los sucesivos gobiernos guatemal_ 
tecos siempre lohan considerad2_como agresor,por el F.stado de Chiapas,el -
cual reclaman como su territorio,ante esta situaci6n llaman a M6xico impe
rialista;también difunden la idea que éste realiza una penetracidn cultu-
ral en su país. Por lo que corresponde a la pretendida neutralidad en las 
relaciones entre México y Guatemala,en la práctica se convierte en apoyo Y 
colaboraci6n de México al gobierno guatemalteco. Los problemas sociales -
del vecino del sur,México se abstiene de mencionarlos,únicamente reconoce 
que en ese país existe un problema,pero que afecta a las relaciones inter
nacionales del mismo. En México se formó el Comité de Unidad Patri6tica de 
Guatemala presidido por Luis Cardoza y Aragón,el cual se integró a la Uni
dad Revolucionaria Guatemalteca ,por lo que el gobierno mexicano vigila las 
actividades de los guatemaltecos residentes en el país. 

La emigración de guatemaltecos hacia ~dxico es una costumbre.Fn la ép9_· 
ca de recolección de cosechas.sobre todo de café,cruzan la frontera entre 
60 a 70 mil trabajadores;los emplean en el campo,en los servicios y en --
otras actividades;así como en las obras de expansión petrolera de Campeche 
y Tabasco.La mayoría permanecen algunos meses en ~éxico y posteriormente " 
regresan a su país. f!uchos jefes mil ita res y et ros guatemaltecos poseen fi !!. 
cas cafetaleras del lado mexicano.Ultimamente se ha producido otro tipo de 
migración,miles de campesinos indígenas victimas de la política contrain-
surgente de tierra arrasada buscan refugio en M€xico. Para terminar con la 
guerrilla,el ejército guatemalteco puso en práctica esta política tratando 
de aniquilar y dispersar a los habitantes de las poblaciones suceptibles -
de la influencia revolucionaria. Esto ha suc.edido en los Departamentos co
lindantes con México como Huehuetenango,San Marcos,las zonas montañosas de 
las Verapaces,El Duiché,las selvas de El Petén; donde se realizan las may9_ 
res actividades contrainsurgentes.A pesar de que los incidentes en la fron 
tera han sido provocados por el ejército guatemalteco en sus acciones re-
presivas,el gobierno militarista considera que la frontera con México ofre 
ce varios peligros,entre ellos que la guerrilla establezca sus campamentos 

Y transporte por territorio mexicano material de apoyo.Los soldados guate-
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maltecos han penetrado en la frontera mexicana cuando menos dos veces,en -
junio de 1981 y marzo de 1982 en busca de los campesinos de su pais.~in e!!!_ 
bargo,la Secretaría de la ~efensa de r.éxico ne~ó ~ue incursionen soldados 
guatemaltecos en territorio mexicano.Cuando los guerrilleros incursionan -
en nuestro país,las tropas mexicanos los aprehenden,someten y consi9nan a 
las autoridades guatemaltecas. Por tanto,las relaciones entre ambos ejérc.!_ 
tos son ~nrrlinlr~. 

Con respecto a los refugiados,las primeras denuncias las hizo la igle
sia católica local ,denunció que cientos de guatemaltecos cruzaban la fron
tera de México ante el temor a su ejército,/\ principios de .~ulio de 1901 -
el problema de los refugiados adquiere prororciones. alarmantes,ante el au

mento de su número,las autoridades mexicanas los empiezan a expulsar masi
vamente.El 3 de julio,los campesinos guatemaltecos piden al goberno de f'é

xico que les conceda refugio.Se afirmaba que durante el mes de junio habían 
cruzado la frontera cuatro mil campesinos;ellos esperaban el asilo para ser 
instalados en campamentos provisionales en la zona fronteriza de Chiaras. 
El 14 de julio las autoridades migratorias mexicanas iniciaron deportaci~

nes masivas,alrededor del 900 guatemaltecos fueron retornados a su país, 
se les exigía sumas de dinero para sufragar los gastos de transrortación; 
además un número indeterminado de ellos fue asesinado por el ejército gua

temalteco a su regreso.Fo México fue evidente la inexistencia de una polí
tica de refugiados,la falta de coordinación entre las autoridades migrato
rias,los militares y la Comisión lntersecretarial para Ayuda de los Refu-
giados.[n enero de 19G?. se denunció el maltrato a los refugiados.Fl mesan 
terior, SOO familias del Departamento de lluehuetenango se instalaron en los 
terrenos de la finca Buenos Aires de Chiapas,cuando fueron expulsados a su 
país se les reprimió y la gran mayoría fueron asesinados. 

El gobierno mexicano,por un lado,reconoce a los refugiados y ofrece -
ayuda,y por otro,los persigue y deporta.La población campesina chiapaneca 
les proporciona alimentos ,hospedaje y protección contra las autoridades mi 

gratorias. En los refugiados el gobierno de V.~ico trata de descubrir a -
personas subversivas y no a víctimas de la brutalidad del gobierno y ejér
cito guatemalteco. Para la oficina de migraci6n no existen los refugiados, 
ya que a los emigrados no se les considera victimas de la represión guate

malteca;éstos,según el gobierno.son delincuentes y pandilleros. F11os son 
los causantes de la corrupci6n de las autoridades mexicanas,de la delin--
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cuencia y el desempleo; también vienen a subvertir el orden y la paz social 
en México. La verdadera causa de los refuniados no es jurídica sino políti
ca,para mantener la política de neutralidad con respecto al nobierno quate
malteco. 53 

3. - Las perspectivas. 

El conocimiento objetivo de la realidad social guatemalteca es indis
pensab 1 e para e 1 éxito de 1 a 1 u cha de liberación naci ona 1 en ese país. Ese 
conocimiento debe empezar por reconocer la explotación a que es sometido el 
indíqena,todavía bajo formas de trabajo colonial por los ladinos,no sólo -
eso, sino también la discriminación de que es objeto .. Este debe recuperar -
su auténtica realidad social, convertirse en impulsor de su propia historia, 
no retomando un pasado ya muerto, sino construyendo una nueva sociedad, que 
podría tratarse de la socialista, Sea socialista o no, debe impulsar el de
sarrollo de las fuerzas productivas que beneficie a todo el conjunto -
social. 

El pueblo guatemalteco está cada vez más cercano para lonrar'su libe
ración,con proyectos para derrocar a los qobiernos militaristas y construir 
un régimen que contemple formas democráticas y populares de participación -
ecónomica y política. En esto~proyectos se contempla la posibilidad de que los 
indígenas puedan expresarse y ofrecer una nueva cultura nacional. En Guate
mala la lucha por su liberación nacional incluye a los indíoenas. 

El proyecto revolucionario de las or~anizaciones político-militares -
demanda un qobierno popular. De una lucha social orientada hacia un movi--
miento de liberación nacional. No es un proyecto acabado,es algo concreto, 
apegado a la realidad. En cuanto estrateqia, parte de una revolución demo-
crático-revolucionaria, es decir el entrelazamiento de una revolución inco!)_ 
clusa y de una revolución socialista incipiente. tlO debe confundirse el ca
rácter de la revolución con los medios de lucha; el objetivo final es la -
constitución de un poder popular, democ1·ático y revolucionario.La toma del 
poder es requisito indispensable para impulsar medidas democráticas y eme-
prender el camino de 1 socia 1 i smo con 1 i bertad. Para e 11 o se deben combinar 
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las formas de lucha populares y de los trabajadores con el enfrentamiento -
armado para lograr el cambio. 

El movimiento de liberación nacional 9uatemalteco es un hecho,lo demue~ 
tran las formas de organización adoptadas y readaptadas desde 1978, ya men
cionadas antes; con el reconocimiento de la lucha armada, no de impulsar los 
focos guerrilleros ,sino en un proyecto de i'nsurrección en 1 as ciudades y so
bre todo en las zonas rurales. fstaes la estrategia del Ejército Guerrille
ro de los Pobres, sus acciones ·guerrilleras las propone realizar en donde -
se desarrollen las luchas armadas. 

En los años de 1980, el qobierno de Reaqan se ha .visto en la necesidad 
de intervenir en Guatemalafon sus qrupos contrainsurqentes,para detener el 
avance de los grupos político-militares que impulsan la lucha de liberación 
nacional. Muchos sectores se han incorporado a la lucha en los últimos años, 
han superado el temor a la represión. Los movimientos or~anizados de resis
tencia se han unificado; incorporando a los indíqenas y a los cristianos r~ 
volucionarios. Para lograr derrotar a la insurgencia guatemalteca, el DO--
bierno de Reagan necesitaría disponer de su avanzada tecnología militar, p~ 
ro tendría que destruir a casi toda la población y al país entero, como su
cedió en Viet-nam,pero ni aún así la resistencia guatemalteca sería destrui 
da tata 1 mente. 

Durante los años de 1980 no se puede plantear una lucha entre Estados -
Unidos y Guatemala, ya que los intereses del primero se han extendido a ni
vel mundial,por lo que la lucha guatemalteca forma parte de las luchas de -
liberación nacional de países en donde se encuentren ubicados los intereses 
de las compañías transnacionales estadunidenses, es decir su lucha forma -
parte de una totalidad,aunque el resultado de ésta quede determinado por 
su desarrollo interno. 54 

Por otra parte, los diversos sectores que inteoran la burguesía y los -
grupos de poder continúan acumulando en base a altas tasas de explotación,
por lo que la mayoría de la población vive en condiciones de extrema pobre
za. Mantienen el esquema minifundio-latifundio,ya que la producción agríco-
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la tradicional y agroindustrial dependen de la mano de obra estacional. La 
visión del mundo y del hombre autoritario y racista de la clase dominante -
es oligárquica, la que comparte el ejército. El sistema de dominación se b~ 
sa en la represión,lo que no puede modificarse a corto plazo. P.1 contrario, 
se trata de reforzar la represión en donde el sistema haya mostrado debili
dad. En cuanto a la crisis económica, en lugar de mejorar tiende ha acen---. 
tuarse, el incremento de la depauperación de la población crece, lo que au
menta las posibilidades de 1a lucha social. 55 

La alternativa la plantean la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalte 
ca con la instauración, a su triunfo,de un gobierno revolucionario, patrió
tico,popular y democrático,la propuesta es política y social. Todo parece -
indicar que los grupos revolucionarios demuestran niveles de recuperación 
e incluso de avance, en áreas controladas por el ejército. Los enfrentamie!!_ 
tos armados y las bajas ocasionadas a las tropas del gobierno son signific~ 
t ivas. La crisis guatemalteca. necesariamente debe re so 1 verse en e 1 terreno 
militar. Las fuerzas militares del gobierno son numerosas, su moral alta, -
bien equipados,adiestrados y asesorados; su debilidad es el reclutamiento 
indigena,éstos prefieren reclutarse en las organizaciones político-milita-
res de la guerrilla, el ejército guatemalteco empieza a tener problemas en 
cuanto al reclutamiento de soldados. Por lo tanto, al movimiento revolucio
nario guatemalteco se le puede infringir una derrota, pero no un aniquila-
miento. 

El movimiento de liberación nacional guatemalteco integrado por las or
ganizaciones políticas y militares ha logrado agudizar la lucha de clases -
en la sociedad, ya no con tácticas equivocadíls como se plantearon al suroir 
la lucha, cuando el movimiento no era nacional sino local.y de unos cuantos 
grupos políticos. De tal manera que hoy existen las condiciones para la viE_ 
toria de esta lucha, para liberarse de gobiernos militaristas aliados a la· 
burguesía tanto local como extranjera, e impulsar sistemas políticos en do!!_ 
de existan condiciones de igualdad social. 
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CONCLUSIONES, 

Las formas deprimentes de trabajo imp1antadas por 1as compañías norteamer.!_ 
canas y 1oca1es,aunadas a 1as ya estab1ecidas por 1a o1igarquía agraria han -
creado 1as condiciones para que 1os campesinos guatema1tecos estén desprovis-
tos de 1os más e1ementa1es derechos, de una legislacian laboral que en muchos 
países de llmérica Latina es ya común, por los avances que han logrado los pr2_ 
letarios en sus reinvindicaciones económicas y políticas. Del periodo investj_ 
gado,-1954 a 1982-, del proceso social guatemalteco,podrían hacerse los si--
guientes señalamientos: r.uatemala es una sociedad capitalista,con formas de -
producción precapitalistas; pero su producción se desarrolla más en el campo 
que en la industria, lo que la mantiene como monoproductora y agroexportadora 

/ 

de materias primas. Le han i"1pedido desarrollar su propia economía, la que --
controlan las empresas transnacionales estadunidenses, reduciéndolo como un -
país subdesarrollado y dependiente, una economía que di fÍCilmente puede bene
ficiar al pueblo guatemalteco. Esta economía la han impulsado los aliados in
condicionales 1ocales: la oligarquía terrateniente, la oligarquía agroexport!!_ 
dora y 1as diversas fracciones que integran la burguesía; los que impulsan g2_ 
biernos militaristas que someten a 1os trabajadores. El deterioro económico -
del país ha prevalecido por d@cadas, y ha afectado,por supuesto, a los obreros, 
campesinos y sectores populares, no así a 1a burguesía y oligarquía en sus in 
tereses, cuando ha existido ese peligro,como pensaron que sucedería con el 92_ 
bierno de Arbenz, recurrieron a la represión en todas sus formas,incluso per
mitieron la invasión de fuerzas mercenarias apoyadas por 1os Estados Unidos. 
E1 resultado: gobiernos militaristas incapaces de impulsar reformas.La ambi-
ción de los oficia1es por el control del poder es desmedida,de tal manera que 
no están dispuestos a compartirlo, ni siquiera a perderlo,antes prefieren ma
sacrar a todo el pueblo. Esta crisis de poder es fiel reflejo de 1a crisis -
económica del país,debido al desgaste en las formas de producci6n agrícolas, 
al creciente deterioro en e1 poder adquisttivo de los trabajadores,la inesta
bilidad política,lo que OCilSiona fugas de capitalcs,aumentos de precios cons
tantes y un creciente endeudamiento externo. Ante la crisis, el gobierno gua
tema1teco presiona más al pueblo trabajador para que éste, en base a su es---
fuerzo productivo, sea el que 1a solucione. 

Sin embargo.ya no es posible el tipo de medidas que fueron aplicadas con -
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buen éxito hasta finales de los años setenta;algunas de las más importantes fue 
ron: la puesta en marcha de las cooperativas agrícolas;cl impulso dado a la 
creación de fuentes de trabajo agrícolas, int.ustriales y comerciales;el apare!!. 
te respeto del sufragto y de la sucesión presidencial a través del libre juego 
de los partidos politices; la contención de las demandas populares con el ---
ejercicio de los aparatos represivos de estado: las policías y el ejército; en 
especial el exitoso equipo de asesores en contrainsurgenc1a que permitió al -
ejército casi aniquilar a la guerrilla y organizar grupos dr choque contrain-
surgente para presionar a la ciudadanía a no impulsar movimientos contra el -
sistema;al inicio de cada gobierno los militares prometen que durante su ges-
tión la situación cambiar.íJ a favor de los trabajadores y sus famil las, que ce~ 
sará el estado de inestabilidad social,la crisis económica y la falta de cred.!_ 
bilidad en el sistema,con lo cual renuevan las esperanzas de posibles cambios 
en la difícil situación del pals; etcªtera. Por lo que asombra que durante ta!!_ 
to tiempo e incluso con la presión de que han sido objeto los trabajadores no 
hayan protestado, pero a partir de 1978 las manifestaciones de descontento ca
da vez son más frecuentes, a pesar del terrorismo y la represión del régimen. 

Existen dos alternativas a corto plazo: 1.- un gobierno civil reformista -
que permita la organización de sindicatos y centrales obreras y campesinas que 
respondan a sus necesidades,la libre participación de los partidos polfticos y 
que los ciudadanos guatemaltecos logren nuevamente sus derechos; 2.- que los -
militares en el poder cesen la represión, impulsen reformas que permitan la -
participación de todos los partidos y todos los sectores. Estas medidas permi
tirían aliviar la tensión en que vive actualmente di pueblo guatemalteco, y se 
prolongarla el sistema capitalista, pero las crisis continuarían agudizándose, 
en especial las socioeconómicas. 

En lo que se refiere a la crisis social ,ésta se manifiesta en el agudo en
frentamiento entre los campesinos indígenas, obreros y trabajadores en general 
contra los grupos represivos impulsados por el gobierno, especialmente por el 
ejército,éste último aliado a los grupos de poder. Puedo afirmar que el en--
frentamiento es entre la burguesía y los trabajadores guatemaltecos por las -

contradicciones que se plantean entre ambas clases sociales por la posesión -
de los recursos naturales y de los medios de producción. la lucha de clases -
se agudiza conforme los trabajadores del campo y de la ciudad empiezan a to--
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mar conciencia de su situación de trabajadores explotados, y de la violencia de 
que son objeto por parte de las fuerzas represivas. 

Desde 1954 las contradicciones entre los trabajadores y los diversos sect2_ 
res de la burgues1a han sido evidentes, pero hasta los años de 1980 se han ido 
profundizando, El movimiento de 1 iteración empieza n manHestarse desde los --
a~os de 1960 con la organización del movimiento guerrillero, por un lado, y por 
el otro el estudinntil,magisterial y popular; pero no existió suficiente rela-
ción interna entre ambos movimientos de protesta, ni unidad ni ohjetivos comu-
nes, sino que fueron movimientos desvinculados de los trabajadores;no plantea-
ron una política común frente al gobierno./\ excepción de las jornadas de marzo 
y abril de 1962, en donde se perfilan algunos rasgos de lo que será el movimie!!_ 
to de carácter nacional, es un primer encuentro entre las organizaciones polHi_ 
cas y militares de oposición que coinciden en el objetivo coman de sacudirse el 
control ejercido por el gobierno. Los procesos de lucha que han implantado los 
diversos grupos políticos,de estudiantes.~el magisterio y de militares han sido 
procesos diversos de carácter político, como el de 1944 de tipo democrático-bu!_ 
gués,cuyo propósito general fue el cambio de poder de los militares tradiciona
li'stas a los militares progresistas,que no pretendian un cambio radical ,sino un 
cambio reformista,como después sucedió con las medidas políticas y económicas -
aplicadas por los gobiernos de Arévalo y Arbenz. En 1954 los Estados Unidos no 
permitieron las medidas nacionalista·s del gobierno de /\rbenz y le regresaron el 
poder a los militares tradicionalistas. Trataré de precisar. Estas medidas* -
serian los objetivos de los militares progresistas y de los intelectuales de iz 
quierda; por parte de los otros grupos se reducirian a movimientos de protesta 
y de carácter economicista, 

Debo hacer notar con respecto a los trahaj.adores del campo, los que han si
do tradicionalmente superexplotados y marginados,sobre todo durante la primera 

*Trataron de que en Guatemala se mantuviera vigente una constitución de tipo de 
mocrático-hurgués, en donde se estableciera que las leyes beneficiaran a todos
los ciudadanos; con un sistema capitalista en donde exist1eran iguales oportu. 
nidades de trabajo para todos los guatemaltecos, ~ue se respetara a los sindica 
tos y a las agrupaciones polfticas. r1 respeto a todo tipo de !deologlas y for:· 
mas de actuar. Asimismo que el campo obtenga la venta de sus productos agríco-
las ;la industria logre diversificarse y se expanda para abrir ·nuevos mercados. 
Adem8s se fortalezcan las operaciones financieras, etcetern. 
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mitad del siglo actual, y después de la reforma de 1944 a 1954 todavfa mas afe.<:_ 
tados, porque ha continuado el despojo de sus tierras y la explotación se ha -
recrudecido, en especial sobre los campesinos semi"proletarizados indfgenas.Sin 
embargo, esta situación los ha radicalizado de tal forma que son conscientes de 
que en alguna manera deben liberarse de las condiciones de trabajo a que son S2_ 

metidos, para disfrutar del producto del mismo. Cada vez que algún grupo guerri 
llera ha entrado en contacto con estos trabajadores,éstos tratan de luchar por 
su liberación. No es posible precisar si ya tienen conciencia, en los aílos de 
1960, de lo que significa un movimiento de liberación nacional, pero sí es pos.:!_ 
ble determinar que lo que pretenden al unirse a los grupos que tratan de derro
car al gobierno militarista de Ydígoras, es encontrar a los dirigentes que los 
lleven a lograr su 1iberaci8n de las extenuantes jornadas de trabajo que han so 
portado por décadas. 

Durante los años de 1978 y 1979 en Guatemala existen las condiciones para -
que el movimiento de liberación nacional surja, pues las organizaciones de obr.fO. 
ros y campcs.ino~ protestan y la guerrilla se encuentra vinculada al movimiento 
organizado de los trabajadores. Por primera vez se da la interrelación entre -
los objetivos que plantea la guerrilla con las demás organizaciones populares, 
en contra de los gobiernos militaristas. Por lo que el movimiento de liberación 
nacional guatemalteco surge hasta los aílos de 1980 como un movimiento organiza
do, debido a que varios obstáculos lo impedían, entre los que se pueden consi
derar: las condiciones territoriales, el localismo de las luchas campesinas, t~ 
ner más de la mitad de la población indígena, la permanencia en el poder de la 
oligarquía y la burguesla, ... Lo anterior no quiere decir que no se hayan dado 
intentos de liberación organizados, pero los mismos no tuvieron suficientes re
percusiones por la falta de unidad y conciencia política de las organizaciones 
de los trabajadores. Pero debido a la hostilidad de lo~ gobiernos militaristas, 
nuevos sectores sociales se han agregado a la lucha, entre ellos grupos recono
cidos de católicos. ror supuesto los campesinos, indígenas, obreros, estudian-
tes, profesionales e intelectuales. ~sta radicalización de algunos grupos de -
trabajadores ha permitido que tomen conciencia de su realidad e identifiquen a 
su enemigo de clase. 

Del proceso de invcstigacian realizado se deduce que el origen del movi.-
miento de liberación nacional guatemalteco se presenta a partir de los años de 
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1980 a 1982, reconozco en ese movimiento a las actuales organizaciones polfti

co-mflitares integradas en las siguientes: el Comité de Unidad Sindical (CNUS), 

el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Frente Democrático contra la Represi6n 

(FDCR), el frente Popular 31 de Enero (FP-31) y la Unidad Revolucionarla Nacio

nal de Guatemala (URNG)¡ ésta última agrupa a los movimientos militaristas rev!1_ 
lucionarios: el Ejército Guerri11ero de los Pobres (Er.P), las Fuerzas Armadas -
Rebeldes (FAR), la Organizaci6n del Pueblo en Armas (ORPJ\) y el Partido C,uate-

malteco del Trabajo, Núcleo de Oirecci6n (PGT). Todas estas organizaciones han 

empezado a implantar las tácticas políticas y militares para lograr la 1ibera-

ci6n del pueblo guatemalteco de: 1.- la dictadura militar; 2.- la oligarquía y 

la burguesía; 3.- el sistema de opresión capitalista. lloy existe coincidencia -

en los objetivos de esas organizaciones y la unidad interna ha permitido que el 

movimiento de liberación nacional guatemalteco empiece a lograr avances concre

tos para derribar del poder a los militares, mas tarde arrebatarle la hegemonía 

del poder a la burguesía e impulsar nuevas formas de gobierno y de vida. Me pa

rece que la 1iberaci6n guatemalteca, como movimiento nacional, apenas comienza, 

después de las luchas aisladas durante más de ve'inte años; sin embargo éstas -

han servido para que el pueblo logre organizarse e impulsar la política que --

coincida con su realidad social para alcanzar su 1iberaci6n. De las derrotas de 

los años de 1960 a 1970, e incluso en los últimos años de 1980 a 1982, las org~ 

nizaciones revolucionarias saben que la tarea no es fácil, ya que ~uatemala es 

un país muy importante para los Estados Unidos por el control que ejerce de la 

regi6n centroamericana, lo mantiene como un lugar estratégico, una base económ.!_ 

ca de las empresas transnacionales y que van a defender sus intereses la burgu.~ 

sía, la oligarquía y los militares en el poder, aunque sen necesario destruir -

al país, exterminar al mismo pueblo guatemalteco o continuar expulsándolo como 

lo han hecho con los exiliados políticos, los refugiados campesinos y todos aqu~ 

llos que de una u otra forma son considerados como opositores al régimen. Por 

eso, a pesar de los años en que la violencia se ha generalizado y de la lucha 

de la guerrilla, el movimiento de las organizaciones políticas y militares rev~ 

lucionarias apenas empieza y se vislumbra a 1 argo plazo, si en realidad tratan 

de cumplir con los objetivos trazados por dichas organizaciones, en el sentido 

de impulsar gobiernos democráticos bajo un sistema diferente a1 capitalista. 

Las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, están dadas para que el -

proceso revolucionario guatemalteco rueda avanzar a favor de los trabajadores. 
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Asi lo demuestran las crisis socioeconómicas y sociopol!ticas: la falta de po-

der adquisitivo de los trabajadores, inflación, fuga de capitales, desempleo, -
miseria, prostitución, dictadura militarista, empleo del terrorismo y de la ca~ 

trainsurgencia, etc. En cuanto a las subjetivas: líderes comprometidos con los -

objetivos de los trabajadores, conscientes de que la teoria ~eneral del social.!_s 

mo cientlfico es la ~ue puede resolver la lucha de clases de la sociedad ~uate
malteca y conducir a la liberación nacional al mismo pueblo. Sin olvidar las -

aplicaciones concretas del marxismo-leninismo y del mao!smo, es decir, que los 
seMalamiuntos teóricos consisten en una serie de propuestas, las cuales funcio

nan en base a las condiciones muy particulares que presenta la realidad social 

guatemalteca; no se deben for1ar estas al marco teórico, a la teoria social mar 

xista; ni ésta a las condiciones objetivas que presenta la realidad social gua

malteca.~ue las condiciones objetivas y subjetivas estén dadas es importante p~ 

ra acelerar el proceso revolucionario a nivel interno. 

Otros obstáculos se presentan para permitir la liberación a nivel externo, 

por el inmenso poderío de los Estados ~nidos, los que no están dispuestos a que 

ningún pais de la región o de América Latina cambie de sistema, antes están di~ 

puestos ha declararles abiertamente la guerra, ya no en forma clandestina como 

1 o han venido haciendo con Gua tema 1 a desde 1954 a la fecha; de hecho, durante -

estos aílos, los gobiernos de Estados Unidos han apoyado al ejercito guatemalte

co, a grupos paramilitares contrarrevolucionarios, asi como a grupos políticos 

reaccionarios en una lucha prolongada y de desgaste contra la guerrilla y los -

grupos democráticos y políticoique impulsan el proceso revolucionario guatemal

teco. 

Por lo tanto, han armado, a los sectores reaccionarios del país para hacer -

la guerra al pueblo. En r.uatemala han fomentado una lucha interna, recurriendo 

a las fuerzas represivas del Estado, adiestrando a los militares, policías y a 

los grupos de choque para recrudecer la lucha de clases y que no se resuelva, 

sino mantenerla a favor de los grupos de poder. 

Sin·embargo, en su lucha el pueblo guatemalteco no está completamente solo, 

sino que tiene de su parte la lucha que sostienen los pueblos de El Salvador y 

Nicaragua, lo que condiciona un mejor enfrentamiento contra el P.odedo militar 
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de los Estados Unidos; en varios frentes y con una guerra de desgaste se puede 
desprestigiar la política militarista estadunidense en Centroamérica. El triu!!. 
fo de la revolución de El Salvador!!_ignificaria un buen impulso a la revolución 
guatemalteca; en el mismo sentido su derrota, un estancamiento del proceso. -
En forma similar con respecto a la revolución nicaraguense. Cada uno de los -
procesos revolucionarios o contrarrevolucionarios centroamericanos tienen sus 
repercusiones favorables o desfavorables al proceso revolucionario guatemalte

co. Precisar;iente esta situación, Cuba la ha planteado con su revolución, pe-
ro más en contra que a favor, por las implicaciones políticas del socialismo -
en América Latina, ya que los Estados Unidos no están dispuestos a que Guate-
mala 'cambie de sistema o modo de producción, como lo hkieron los cubanos. Por 
lo que la constante intervención política de los Estados Unidos, así como la -
aplicación de sus planes estratégicos, los cuales no les permiten a los guate
maltecos desarro 11 ar su propio sis tema, El gobierno norteamericano considera 
a Guatemala un país en donde se pueden desarrollar sus planes y objetivos 
aplicables al resto de los países del área y del continente. 

Cada vez más se agotan las soluciones reformistas, pero como ya 1 o seña 12_ 

mos antes, no se pueden intentar reformas sin recurrir a la represión. Guate-
mala es un modelo de sociedad carente de los más elementales derechos humanos, 
pero si suficientemente represiva, en forma tal que sus métodos terroristas -
están en condiciones de exportarlos a cualquier país latinoamericano, además -
de sus acciones contrainsurgentes y el sometimiento de los trabajadores. Los -
aparatos represivos y el gobierno dictatorial son modelo de violencia. En re-
lación a lo opuesto, el movimiento popular y de los trabajadores guatemaltecos 
se han convertido en un modelo a seguir por los pueblos centroamericanos y de 
América Latina que desean su liberación contra gobiernos dictatoriales aliados 
al imperialismo. 

Por último, insisto en que hoy existen las condiciones para que el pueblo 
guatemalteco avance en su lucha de clases hacia una solución que lo beneficie, 
la violencia generalizada de que l1a sido objeto, lo radicaliza cada vez más, -
en ta 1 forma que han surgido los grupos que luchan por su liberación, no de C2_ 

rácter político como ha sucedido en su historia, sino una independencia in--
tegral, en la que logre recuperar sus recursos naturales, materias primas, la 
producción de sus trabajadores y planifique la producción para satisfacer sus 
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propias necesidades¡ la tierra Se distribuya a cmnpesinos, obtenga una indu! •• 
tria autosuficiente en tecnologia y pueda establecer relaciones comerciales ~. 
quitativas con los demás paises. Una independencia que le pennita decidir a su 
pueblo el sistema de gobierno que le sea más conveniente, En fin, el modo de • 
producción que permita a los ciudadanos guatemaltecos desarrollar todas sus ap. 
titudes y sobre todo mejorar cualitativamente sus condiciones de vida, especial_ 
mente a los trabajadores, sectores populares y sobre todo a los indígenas. 
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A P E N D I C E 

DOCUMENTO 

PROCLAMA UNITARIA 

unidad revolucionaria nacional 
guatemalteca (URNG) 

Las Organizaciones Revolucionarias Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EGP), Fuerzas Armadas Rebeldes (F/\R), Organización del Pueblo en Armas -
(ORP/\) y Partido Guatemalteco de Trabajo -Núcleo de Dirección Nacional- -
(PGT), ante el Pueblo de Guatemala y ante la opinión pública internacional. 

MAtll FES TAMOS: 

Que con profunda convicción en la Revolución Guatemalteca y en los ª.'!. 
he los más sentidos de nuestro Pue!l lo, hemos continuado pro fundí zando el C!!_ 

mino de la Unidad Revolucionaria, en la cual nuestro Pueblo aprecia la ga
rantia de que esta vez sus esfuerzos, lucha y sacrificios serán coronados 
por la victoria. 

Que la unidad de las Fuerzas Revolucionarias Guatemaltecas se base en 
la estrategia de Guerra Popular Revolucionaria; que es la misma Unidad que 
las grandes poblaciones masacradas construyen ahora mismo por la base para 
defenderse y derrotar a nuestros enemigos; que es una Unidad producto de -
las abnegadas luchas, sufrimientos sin limites y experiencias del Pueblo;
que es una Unidad para defendernos de la explotación, de la opresión; de -
la discriminación y de la brutal represi.ón que sufrimos; que es la Unidad_ 
para luchar por medio de la Guerra Popular Revolucionaria, para vencer a -
nuestros enemigos, tomar el poder e instaurar un Gobierno Revolucionario;
Patriótico, Popular y Democrático. 

El Pueblo Guatemalteco li.bra hoy la más grande guerra revolucionaria 
de su historia. Es una guerra en la cual participan obreros y campesinos, 
in di genas y 1 adi nos, católicos y evangél i. cos, hombres y mujeres en edad de 



pensar y de luchar y todos los sectores patri6ticos y democráticos de nue~ 

tro Pueblo. Es una guerra que dura ya más de 20 años, y que en la actuali_ 

dad se ha extendido prácticamente a todo el territorio nacional, Centena
res de patriotas han ofrendado sus vidas combatiendo en las filas guerri_ -
lleras y suman decenas de miles ya los que día con cía aportan su esfuerzo 

y su sacrificio para que nuestro Pueblo rompa para siempre las viejas cad~ 
nas de la injusticia social. Es una guerra en la que estamos derrotando -
al enemigo y que hoy más que nunca estamos plenamente seguros que será co
ronada con la victoria. 

El Pueblo de Guatemala libra la Guerra Popular Revolucionaria porque_ 
los grandes ricos nacionales y extranjeros no nos han dejado otro camino -
para librarnos de la represión, la explotación, la opresión, la discrimina 
ción y la dependencia del extranjero. 

EL GENOCIDIO MAS OPROBIOSO DE AMERICA 

En Guatemala tiene lugar hoy el genocidio más oprobioso que haya exis 
tido en el continente. Nunca un país de América había sufrido tan grande_ 
y condenable matanza. Desde 1954, año en que la reacción anticomunista y_ 
el imperialismo norteameri'cano derrocaron al gobierno democrático de Jaco
bo Arbenz, han si.do asesi.nados en Guatemala 83, 500 ci.udadanos, Sólo en -
el año de 1981 el nú1r.ero de victi.mas de la represión 9ubernamental alcanzó 
la estremecedora cifra de 13, 500 ciudadanos, en un país de cerca de siete 

millones de habitantes, 

El genocidio ejecutado por el llamado Ejército Nacio11al y por los di

ferentes aparatos represi:vos del régimen r~-:e sus víctimas sin distinción_ 
de edad o sexo, principalmente entre la población indíoena, entre los tra
bajadores ladinos del campo y la ciudad, entre los cristianos, entre los -
estudiantes y profesionales progresistas y entre los políticos de la opos_:i_ 

clón democrática. 

Panzós, Chajul, Cotzal, Santiago Atitlán, Sacalá, San Josª Poaqui1, -

Chuabaj i to, Coyá, Sunte lílj, Rabi na l , Semuy, Chupo l , San Antonio Huis ta y 2. 
tras horrendas matanzas menos conocidas, están en la conciencia nacional -



como testimonio imborrable del bestial genocidio que comete el régimen so

bre todo contra la población indígena. Los campar.eros quemados el 31 de ~ 
nero de 1980 en la Embajada de España han quedado para siempre en el cora

zón del Pueblo como ejemplo del martirio comün donde cayeron hombro con -
hombro, indígenas, ladinos, obreros, campesinos, pobladores, cristianos y_ 

estudiantes. 

Sólo en los últimos 18 meses han sido asesinados 12 sacerdotes católi 
cos y 190 catequistas, y han sido privados de la vida 49 periodistas demo
cráticos; todos por el sólo hecho de haber sido fieles a su conciencia y -
compromiso con el Pueblo guatemalteco. Cada día son secuestradas, desapa
recidas o asesinadas un promedio de 36 personas en 0uatemala. Sus restos_ 

brutalmente torturados y mutilados aparecen más tarde en fosas comunes, en 
cementerios clandestinos, en el fondo de los barrancos o a orilla de los -

caminos. 

En 1981 el régimen pasó del asesinato individual al penocido de aldea. 

Durante las ofensivas antiguerrilleras de 1981, el ejército luquista comen 
zó a aplicar la política de tierra arrasada, masacrando aldeas enteras, a

rrasando siembras, matando animales y quemando viviendas. Un ejemplo de -
esta política es el arrasamiento de aldeas completas en El Petén, en el á

rea fronteriza con Belice y en el Usumacinta, cuya población ha sido forz~ 

da a refugiarse en México. La aviación del régimen, además, bombardea a -
la población indefensa y utiliza los heliccipteros para generalizar las ma

sacres, 

En los últimos meses, el llamado Ejército Nacional ha comenzado a or

ganizar milicias reaccionarias, en la mayoría de los casos bajo amenazas.
en un vano intento por converti.r en guerra ci vi 1 1 o que en rea 1 idad es el 
enfrentamiento de todo un Pueblo contra sus opresores nacionales y extran
jeros. En actitud cobarde y criminal escuda sus tropas en Ja poblaci·ón cj_ 
vil e i.nstala sus cuarteles en el centro de las poblaciones. Desde los -
dias de la conquista española nuestro Pueblo no había conocido una guerra_ 
de exterminio como la presente. 

) 



LA CRISIS DE PODER DE LAS CLASES DOMINANTES 

El poder de las clases dominantes guatemaltecas está en crisis actual 
mente. Es una crisis económica, política y militar, El poder de las cla
ses dominantes se derrumba, y éstas no pueden seguir gobernando ya como lo 
hacían antes. S6lo por las fuerzas de las armas mantienen actualmente el 
poder. 

La aguda crisis económica que vive Guatemala consiste en que los gra!}_ 
des ricos han sacado la mayor parte de sus capitales del país y los han CQ. 

locada en bancos extranjeros, Desde 1979, año del triundo de la Revoly_ -
ción Sandinista, los ricos han sacado de Guatemala más de 500 millones de_ 
quetzales (equivalentes a dólares). Sólo en el mes de septiembre de 1981_ 

salieron al extranjero 119 millones de quetzales. A finales del año pasado 
había en el Banco de Guatemala únicamente 23 millones en moneda extranjera, 
y el gobierno ha comenzado a pedir ayuda a las instituciones internaciona
les de crédito para cubrir sus gastos. 

El precio de cada quintal de café fue en 1981 de US 95; y de Jos 3 m_i_ 
llones de quintales que se producen en Guatemala, sólo podrán ser vendidos 
en el exterior 1 millón y medio de quintales. Los grandes ricos extranje
ros no quieren inverti.r su dinero en Guatemalil por temor a la inestabili -
dad política, y los bancos de otros paises se niegan a darle préstamos a -
los ricos y al gobierno, 

Cada día son más las fábri.cas que dejan de trabajar, Esto sucede por_ 
que los ricos sacan sus capitales del país, porque no hay préstamos extran . -
jeras, y porque la industria nactonal ha comenzado a perder el mercado que 
hasta hace algunos años tenía en Centro America. El Mercado Común Centro! 
mericano se está cerNndo porque en Centro América se resquebraja el poder 
de 1as clases dominantes y hay luchas revolucionarias en ascenso, La in -
dustria de la construcción ha entrado en crisis, y el turismo está al bor
de del colapso, 

Para el Pueblo trabajador todo esto significa menos empleo, menos sa
lario, artículos de primera necesidad cada día·más caros, y condiciones de 



trabajo cada día más duras. Y todo esto en un país donde en 1975 se repo.!:_ 
taran 365 muertes de niños menores de 5 años por enfennedades curables, 
donde el 18% de la población de esa misma edad está desnutrida, donde el -
76% de la población de la capital del país no .cuenta con servicio de agua_ 
potable y en el área rural es inexistente, donde sólo hay un médico por c!!_ 
da 100 mil habitantes, donde el 80% de la poblaci6n no sabe leer ni escri
bir, donde en 1976 el déficit de vivienda era de 674 mil unidades, cifra -
que se acrecentó después del terremoto de ese año y en ~1 campo el 90% de_ 
las casas tienen piso de tierra; en un país, finalmente, donde el aumento_ 
de precios de los principales productos de consumo pop\Jlar ha llegado a -
ser cerca de un 30% en relación a 1975. 

La crisis política que experimenta el poder de las clases dominantes 
se manifiesta en que ya sólo mantiene el control del Estado por medio de -
la fuerza. Las clases dominantes nunca han tenido el apoyo del Pueblo, y_ 
ahora han perdido también el apoyo de las capas medias. El 1 os mismos se -
encargaron de asesinar a los dirigentes socialdemacratas Manuel Colom Ar.
gueta y Alberto Fuentes Mohr, así como a cientos de afiliados y cuadros m~ 
dios de los partidos democráticos. 

El grupo de nuevos ricos, formado nor altos jefes militares, empresa" 
rios y funcionarios corruptos, avorazados y represivos que a través del a
parato del Estado acumula capital y se está convi.rtiendo en una fracción -
de las clases dominantes, sobre la base también del control de la jefatura 
de las fuerzas armadas, es el responsable principal de la matanza contra -
el Pueblo y de la actual crisis económica, política y militar. Esta nueva 
fracción de clase es quien en la actualidad gobierna, en contradicción de
safiante con los restantes sectores de las clases explotadoras. 

Las fracciones de las clases dominantes tradicionales se resisten a a
ceptar 1 a hegemonía de esta fracci.ón nueva, por una parte; pero por la o -
tra sienten la necesidad de que el llamado Ejército Nacional continúe 9~. -
rantizando la sobrevi.vencia del sistema de explotación, opresión, di.scrimj_ 
nacidn y represión de que todos ellos se benefician, todo lo cual signifi
ca una contradicción suplementaria dentro de la ya crónica crisis de 1a e3_ 
tructura económica-social de Guatemala. 



En la actualidad, las clases dominantes guatemaltecas se hallan frac
cionadas políticamente. El conjunto de las clases dominantes y el imperi! 
lismo han visto en las pr6ximas elecciones presidenciales de marzo la últi_ 
ma esperanza política para salvar de la derrota al sistema .de explotaci6n, 
opresi6n y represi6n. El gobierno de Reagan consideró necesario cambiar -
la máscara del régimen, y poner como presidente a un civil. Pero las ambi 
cienes de poder de cada uno de los sectores de las clases dominantes y la_ 
falta de programas reales para superar la actual situaci6n de crisis, les_ 
ha impedido ponerse de acuerdo. Ninguno de los cuatro candidatos pres.!_ -
denciales está dispuesto a renunciar a sus pretensiones de llegar al 92. -
bierno. 

En Guatemala nadie cree ya en el gran engañu que representan las clef_ 
De una a otra elección presidencial es mayor el número de los ci!!_ cienes. 

dadanos 
fraude, 
grandes 

que no vota, pues la ciudadanía no sólo sabe que siempre se hace -
sino que además todos los candiciatos representan por igual a los_ 
ricos. El Pueblo nunca ha tenido candidato propio en los últimos_ 

30 años, para estas elecciones las clases dominantes enfrentarán una difi
cultad mayor: en el 60% del territorio nacional, precisamente donde habita 
la mayor parte de la población guatemalteca, no tendrán lugar elecciones -
porque allí el pueblo las rechaza y son reconocidas como zonas de combate, 

La crisis militar del poder de las clases dominantes se manifiesta en 
las continuas y cada vez más frecuentes derrotas que sufre el llamado EJér. 
cito Nacional por parte de las Organizaciones Revolucionari.as Guerri.11~ -
ras; se manifiesta en la extensión que la Guerra Popular Revolucionaria ha 
alcanzado en casi todo el país, y se manifiesta principalmente en la incor. 
poraci6n masiva del Pueblo a este gran esfuerzo revolucionario y en la sim 
patía generalizada de la población por sus combatientes. 

La Guerra Popular Revoluci.onari.a arde hoy con toda fUerza en los cua
tro puntos cardinales, En occidente, en el norte, en el sur, en el orien
te, y en la misma capital del país se libran diariamente victori.osos comb! 
tes guerri 11 eros, se rea li.zan acciones masivas de sabot¡¡j e y de propaganda 
en apoyo de la guerra de guerrillas, 



Las fuerzas revolucionarias mantienen un asedio constante en las zo -

nas fronterizas, en las fincas, en las zonas petroleras, en las carret! -
ras, en los centros turísticos y en los barrios populares de la capital. -

Prácticamente todos los pueblos fodigenas se han incorporado a la Guerra -
Popular Revolucionaria, y junto con la poblaci6n ladina apoyan a miles de_ 
miles de guerrilleros. 

En 1981 las Organizaciones Revolucionarias pasaron de la toma de al_ -
deas y fincas a la toma de cabeceras municipales y departamentales, de las 
acciones de propaganda armada pasaron al hostigamiento generalizado, y co
mienza a sistematizar operaciones de aniquilamiento a las fuerzas vivas -

del enemigo, En lg81 le ocasionamos al adversario aproximádamente 3200 b!I_ 
jas, entre soldados, policías, agentes y miembros del poder local enemigo_ 
en el campo y en la ciudad. 

Nuestras uni.dades guerrilleras han comenzado a arrebatarle armas al ! 
nemigo, han comenzado a destruir sus transportes y a derribar sus aviones_ 
y helicópteros, De operar con pequeñas unidades pasamos a operar con uni-

dades mayores, y 
go lanzó en 1981 

el campo. 

hemos derrotado comol etamente, 1 as ofensi·vas que el enemi 
' -

contra los baluartes de la revolución en la ciudad y en -

La Guerra Popular Revolucionaria se extiende en el terreno, profundi

za su apoyo de masas, y eleva su nivel ofensivo, Los indígenas guatemalt~ 
cos, explotados, oprimidos y discriminados, se han puesto de pie, y al in

corporarse a la lucha revolucionaria junto a las masas trabajadoras ladi -
nas, han decidido el destino de esta guerra, 

Las organizaciones populares y democráticas mientras tanto, han contj_ 
nuado batallando por las reivindi.caciones populares, uti.lizando las más·v!l_ 
riadas form.is de lucha y cubriendo con su actividad el interior del país y 
el extranjero, Gracias a su esfuerzo la solidaridad internacional con la_ 
lucha dél pueblo guatemalteco se incrementó grandemente en 1981, Especial 
lugar se han ganado en este esfuerzo el Frente Democrático Contra la Repr~ 

s\ón tFDCR}, y el Frente Popular "31 de Enero" (FP-31). Nuevas y más ·al -
tas luchas le esperan a las masas organizadas en este aíio que comi·enza, 



LA SITUACION INTERN/\CIONAL Y LA INTERVENCION EXTRANJERA 

Ante el desarrollo victorioso y ascendente de la Guerra Popular Revo
lucionaria y ante la derrota que amenaza el poder de las clases dominantes 

gua tema 1 tecas, a nuestros enemigos no 1 es queda otro recurso que apunta 1 ar 
este carcomido poder mediante la intervenci6n extranjera. El golpe de Es
tado, apoyado por el gobierno de Reagan, puede ser también otra inútil sa
lida que sectores ambiciosos e igualmente represivos ihtenten hallarle a la 
actual crisis del poder reaccionario. 

El mundo entero está viviendo una época de cambios políticos y socia

les. Los pueblos se 1 evantan y se lanzan al combate por su liberación na
cional y su definitiva emancipación social, enarbolando las banderas de la 

Revolución. La camarilla guerrerista del gobierno norteamericano, encabe
zada por Ronald Reagan, en su desesperada lucha por mantener su dominio y_ 

su hegemonía, trata inútilmente de recuperar su poder en el mundo, mie!!. -
tras en el área de Centro /\mérica y el Caribe hace vanos intentos por con

tener la lucha revolucionaria de los pueblos, En su ambición desmedi.da -
por este afán de dominio, Reagan y su camarilla han recurrido nuevamente a 

la política de guerra fría, a desarrollar la carrera armamentista y a tra

tar de amedrentar a los pueblos mediante la amenaza nuclear, La humanidad 
está en peligro de desaparecer y ésta es una razón más que justifica con -

mayor fuerza la lu~ha de nuestros pueblos. 

Centro América y El Cari.be constituyen actual mente una de 1 as pri nci
pa1 es áreas de conflicto, Además de la presencia indoblegable de Cuba Re
volucionaria, en el área existen hoy la Gloriosa Revolución Sandinista en_ 

el poder, la Revoluci.ón de Granada, la heroica lucha Revolucionaria del 
Pueblo Salvadoreño y la victoriosa Guerra Popular Revolucionaria que se de 

sarrolla en Guatemala. 

La administración Reagan amenaza de manera cada día más agresiva a la 

Revolución Cubana. Hace esfuerzos infructuosos por incrementar el bloqueo 
económico y político y se hu atrevido a amenazt11· inclusive con la interven 

ción armada contru el pueblo cubano. Al mismo tiempo promueve el acoso P!!_ 
liti.co contra la Revolución de Granada. 



En Centro Jlrnérica la administraci6n Reagan promueve toda suerte de -

bloques militares, alianzas políticas, conspiraciones e intervenciones ar
madas contra la Revolución Sandinista. En El Salvador lo ha brindado su -
total apoyo a la genocida Junta Militar Oemdcrata Cristiana que gobiernan_ 
prporcionándole asistencia económica, militar, política y cobertura diplo
m§tica. En Guatemala promueve actualmente la ayuda al régimen sangriento_ 
de Romeo Lucas suministrándole armamento, transportes mili tares, repuestos 
y municiones, apadrinando la intervención directa de Israel, Argentina,-· 
Chile, Taiwán y las fuerzas mercenarias que recluta entre la escori.a inter 
nacional, 

En Honduras intenta construir una plaza fuerte y convertir a la re.ac
ción extrema de ese país en gendarme contrarrevolucionari.o de Centro Améri 

ca y en punta de lanza contra los procesos revolucionarios del área, Pero 
estos intentos chocan con el repudio del pueblo hondureño y con la postura 
patriótica de un sector importante de las fuerzas armadas. 

Costa Rica se debate en una angustiosa situación económica que es prQ_ 
dueto principalmente de la politica monetaria impuesta a este país por el 

Fondo Monetario Internacional, como parte de la política de P.eagan hacia -
los gobiernos democráticos. Esta maniobra imperialista ha conducido a la 

bancarrota a la economía costarricense, Las libertades democráti.cas que 
existían en ese país han entrado en proceso de deterioro, 

El pueblo panameño a pesar de la caida de su máxi.1110 dirigente anti.im

perialista el General Ornar Torrijas, continúa denodadamente su lucha por· 
la soberanía sobre la Zona del Canal, que actualmente se halla en manos de 

los EEUU. 

En 1981 se prorl11jo la emancipílción dP.1 pueblo beliceño, constituyéndCJ_ 

se como Estado lndependiente, a pesar de las pretensiones y amenazas de la 

camarilla militar y la reacción guatemalteca. Esta independencia que sal!!_ 
damos emocionadamente, enfrentará a partí r d1, ahorJ pretensiones y chant_í!. • 

jes del imperialismo, quien tratará de desviar al pueblo beHceño de su·
justa posición de no alineamiento. 



En sus planes para contener la Revolución en el área, el gobierno de_ 

Reagan trata de reconstruir el llamado Triángulo Norte, propiciando la! -
lianza de los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras; ha formado -

un nuevo bloque agresivo en el que ha incluido a los gobiernos de Costa Ri_ 
ca, Honduras y El Sa 1 vador, manoseando el nombre de 1 a democracia, y que -
no es más que otra de sus conspiraciones para agredir a la Revoluci.ón San
dinista y a los Pueblos Centroamericanos en lucha. 

LA UNIDAD DE TODO EL PUEBLO GU/\TEM/\LTECO EN LUCHA REVOLUCIONARIA 

Ante la grave situación en que se halla sumido nuestro Pueblo y ante_ 

los riesgos que la intervención del imperialismo representa para los pu~ -
bles de Centro América y El Caribe, las Organizaciones Revoluci.onarias Gue 
rrilleras Guatemaltecas proclamamos que el camino de 'nuestro Pueblo para -

conquistar su definitiva emancipación nacional y social es la Guerra Popu
lar Revolucionaria. Este es el único cami.no cierto que puede seguir el -
Pueblo Guatemalteco para tomar el poder e instaurar un Gobierno Revolucio
nario, Patriótico, Popular y Democrático que termine para siempre con la -
explotación, la opresión, la discr·imi.nación, la represión y la dependencia 

del extranjero. 

Para lograr este magno objetivo las Organizaciones Revolucionarias -

llamamos a la constitución de un gran Frente de Unidad Patri.ótica Naci2_ -
nal, que sea la expresión de la más grande alianza de todo nuestro Pueblo, 

y que encabezado por su Vanguardi.a Revolucionaria, sigui.ende la estrategia 
de Guerra Popular Revolucionari.a, derrote el poder de los grandes ri.cos n!I_ 

cionales y extranjeros que nos reprimen, explotan, oprimen y discriminan.
e instaure un Gobierno Revolucionario, Patriótico, Popular y Democrático. 

Las Organizaciones Revoluci.onari.as político-militares que hoy procla

mamos esta Unidad histórica de los Revolucionarios Guatemaltecos, hacemos 
un llamamiento fraternal al sector del Partido Guatemalteco del Trabajo -

que todavía no se ha incorporado a la práctica de la Guerra Popular RevoltJ_ 

cionaria, a iniciar la discusión para incorporarse en la práctica a la es
trategia de Guerra Popular Revolucionaria, y sobre la base de los objetivos 

programáticos fundamentales que en el presente documento exponemos, como -



UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL. 

PUNTOS PRINCIPALES PAR/\ EL PROGR/\M/\ DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, PATRIOTI
CO, POPULAR Y DEMOCR/\T!CO, 

El Gobierno Revolucionario, Patriótico, Popular y Delllocrático que 
construiremos en Guatemala: 

Se compromete a cumplir ante el PUEBLO Guatemalteco y ante los pu~ -
bles del mundo los siguientes cinco puntos fundamentales de su programa de 
gobierno; 

l. LA REVOLUCION PONDRA FIN A LA REPRES!Otl CONTRI\ EL PUEBLO Y GARANTIZARA
A LOS CIUDADANOS L/\ VID/\ Y L/\ PAZ, DERECHOS SUPREMOS DEL SER HUMANO, 

La vida y la paz son derechos supremos del ser humano. La Revolución -
pondrá fin a la represión contra el Pueblo, y eli.minariÍ para siempre el 
régimen político que se ha atribui.do el derecho de asesini\r a sus oposj_ 
tores para mantener el poder. Desde 1954, el gobierno de los grandes -

ricos explotadores y represivos ha quitado la vida a decenas de miles -
de gua tema l teces por razones poli ti cas, Esa sangre derra111ada es para -
la Revolución un compromiso de libertad, paz y respeto a la vida, 

11, LA REVOLUCION SENTl\RA LAS BASES PAR/\ SOLUCIONAR LAS NECESIDADES FUND~ -
MENTALES DE LAS GRANDES MAYOR!AS DEL PUEBLO, AL AC/\B/\R CON EL DOMINIO ~ 
CONOMICO Y POLITICO DE LOS GRANDES RICOS REPRESIVOS NACION/\LES Y EXTRAN 
JEROS QUE GOBIERNAN GUATEMALA. 

La causa principal de la pobreza de nuestro Pueblo es el domini.o econó

mico y político de los grandes ricos represivos nacionales y extranj~ -
ros que gobiernan Guatemala. La Revolución terminará con ese dominio y 

garantizará que el producto del trabajo de todos beneficie a los mismos 
que producen la riqueza con su esfuerzo creador. 

Las propiedades de los grandes ricos represivos pasarán a manos del Go
bierno Revolucionario, quien velará µorque esa riqueza se uti.lice para_ 

solucionar las necesidades del Pueblo trabajador. 



La Revolución gar.intizará la real izació.n de una verdadera reforma agr~ 
ria y repartirá a quienes la trabajen con sus manos la tierra que hoy está 
en poder de los altos jefes militares,funcionarios y empresarios corruptos, 
avorazados y represivos. 

La Revolución garantizará el pequeño y mediano comercio y estimulará -
la creación y desarrollo de la industria nacional que Guatemala necesita -
para desarrollarse. 

La revolución garantizará un control efectivo de precios en beneficio 
de las grandes mayorías que al mismo tiempo permita una oanancia razonable 
que no vaya en detrimento del Pueblo. 

Al arrebatarle el poder a los ~randes ricos nacionales y extranjeros -
la Revolución creará fuentes de trabajo y 9arantizará la ley salarios deco 
rosos a todos los trabajadores del campo y de la ciudad. 

El poder en manos del Pueblo será la base para solucionar los grandes 
problemas de salud,vivienda y analfabetismo que sufre la inmensa mayoría -
del Pueblo guatemalteco. 

!!!. LA REVOLUC!ON GARANTIZARA LA IGUALDAD ENTRE INDIGENAS Y LADINOS, TER

MINANDO CON LA OPRESION CULTURAL Y CON LA DISCR!MINAC!CN. 

El dominio de los grandes ricos es la causa principal de la opresión 
cultural y la discriminación que sufre en Guatemala la población indígena. 
Para terminar con la opresion cultural y con la discriminación,lo primero 
que se necesita es que la población indigena,como parte fundamental del -
Pueblo guatemalteco.participe en el poder político. 

la participación de la población indígena en el poder político,junto 
con la población ladina nos permitirá solucionar las grandes necesidades -
de tierra,trabajo,salario,salud,vivienda y bienestar en general Que lapo
blación indígena tiene en la actualidad. 

La solución de esas necesidades es la primera condición para lograr la 



igualdad entre la población indígena y la población ladina.La segunda con~ 
dición para garantizar esa igualdad es respetar la cultura y reconocer el 
derecho que tiene la población indígena a mantener su identidad. 

El desarrollo de una cultura que recoja a integre las raíces históri-
cas de nuestro Pueblo es uno de los grandes objetivos de la Revolución. In 
dígenas y ladinos en el poder decidirán libremente lil fisonomía futura de 
Guatemala. 

IV. LA REVOLUCION GARANTIZARA LA CREACION DE UNA NUEVA SOCIEDAD DONDE EN 

GOBIERNO ESTEN REPRESENTADOS TODOS LOS SECTORES PATRIOTICOS,POPULARES 

Y DEMOCRATICOS. 

La Revolución garantizá la creación de una nueva sociedad donde en el. 
gobierno estén representados todos los sectores patrióticos,populares y d~ 

mocráticos. 

La Revolución respetará el derecho del Pueblo a ele9ir sus autorida-
des locales.municipales y nacionales. 

Todos aquellos ciudadanos que con su trabajo.sus conocimientos o su -
capital puedan y estén dipuestos a que Guillemala salga dr ln pobreza.el -
atraso y la dependencia,tendrán un lugar en la nueva sociedad.Los empresa
rios patrióticos que estén dispuestos a contribuir al logro de este gran -
objetivo gozarán de plenas garantías.sin más condición que su respeto a -
los intereses del pueblo trabajador. 

La Revolución garantizará la libre asociación política,la libertad de 
expresión del pensamiento y la libertad del credo religioso,como fonnas de 
posibilitar el aporte de todos los ciudadanos a la construcciÓ!!_de la nueva 
sociedad. 

La Revo 1 uci ón juzgará severamente a aque 11 os reprcs i vos reca 1 ci tran-
tes ,a la camarilla de altos jefes militares y a sus cómplices, que son los 
que han decidido y dirigido la represión contra el pueblo. 



La Revolución seráflexible para juzgar a quienes han recibido órdenes 
de reprimir al Pueblo, y tendrá en cuenta a quienes habiendo recibido órde 
nes de reprimir al pueblo se han abstenido de hacerlo. 

La Revolución terminará con el reclutamiento forzoso y discriminatorio 
para el servicio militar. 

En el nuevo Ejército Popular Revolucionario que el pueblo de Guatemala 
construirá para garantizar su sequridad y la defensa de la patria, tendrán 
participación todos aquellos oficiales y soldados patriotas que no se ha-
yan manchado las manos con la sangre del Pueblo. 

En la nueva sociedad la mujer oozará de inuales derechos que el hombre 
en la medida en que comparte con éste obliqacioncs i~uales y aan mayores -
por sus deberes de madre. Los nii'os y los ancianos nozarán de la protec--
ción que merecen oor el aporte aue darán o aue han dado a la producción de 
la riqueza social. 

La Revolución reconoce al Pueblo cristiano como uno de los nilares de 
la nueva sociedad,en tanto que sus creencias y su fe se han puesto al ser
vicio de la libertad de todos los nuatemaltecos. 

V. LA REVOLUC!OIJ GAR/\NTIZARA LA POLI TI CA DE NO ALIMEAMirnTO y DE coorrnA
C!OM INTERNACIONAL nuE NECCSITAN LOS PAISES POBRES PARA DESARROLLARSE 
EN EL MUNDO DE HOY, SOBRE LA BASE DE LA AUTOOETERf·:H:ACION DE LOS PUE-
BLOS. 

El No alineamiento con las ~randes potencias y 1a cooperación interna
cional son una necesidad en el mundo complejo e interdependiente de hoy. 

Las inversiones extranjeras son necesarias para los países pobres y de 
ben ser acordadas sobre la base del respeto a la soberanía nacional de ca
da pals, teniendo presente las necesidades de los pueblos pobres y tomando 
en cuenta la razonable rentabilidad de las inversiones del c~pital proce
dente de otros paises. Para ello es indispensable la estabilidad polltica 



en cada país. Sin estabilidad política no puede haber cooperación interna

cional.La cooperación internacional es posible a pesar del.a ideología o -
del régimen po liti co diferente, si empre que se respete la libre determina-

* ción de cada Pueblo. 

* Tomado de Christus, Guatemala .. Op. Cit., pp. 84-89. 
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