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Guatemala, 4 de noviembre de 1988. 

Sefiores Miembros 
Consejo Directivo 
Escuela de Historia 
Presente

Sefiores: 
Respetuosamente me pennito diriginne a ustedes para infonnarles que en 

etm1plimiento de lo acordado en el PUNTO aJAR'IU, inciso 4.1 del Acta 26/88 del 
martes 11 de octubre de 1988, he asesorado el trabajo de tesis titulado ''EL PROCESO 
HISfORICD DE ESmIJC'ItJRACION DE LA CLASE OBRERA EN GUAm1ALA: 
1944-1975. EL PROLETARlAOO URBMU", del estudiante Maleo Vinicio Arana 
González, camet 80-12026. Luego de varias re 
visiones y hacer las respectivas observaciones al autor, acordan~s con el estudiante 
Arana González, modificar el título del trabaj o, el cual 
qued6 así: "ASPECI'OS DEL PROCESO HISfORICD DE ESTRUCIURACION DE LA CLA 
SE OBRERA EN WATEMALA.: 1944-1975. EL PROLETARlAOO URBANO". Luego de 
ello, el estudiante Arana Gonzále; present6 la versi6n final de dicho trabajo, el cual 
merece mi aprobaci6n, considerando que puede continuar 
se con el trámite correspondiente.  

Sin más sobre el particular, me suscribo de ustedes. 

 



 

Guatemala, 
13 de enero de 1989. 

ESCUELA Da HtS'I'ORL\. 
 CI .......... UIllYerlII_. Zon. 1:& 

GUATEMALA. CEHTltOAMERICA 

Seftore8 Miembros Con.ejo 
Directivo Escuela da 
Historia Presentes

Seftores Miembros: 

Muy cordialmente nos dirigimos a ustedes con el objeto de rendir 
informe sobre el trabajo de Tesis del Estudiante MALCO VINICrO 
ARANA GONZALEZ, Carnet No. 80-12026, titulado: "ASPECTOS DEL PROCESO 
HISTORICO DE LA ESTRUCTURACION DE LA CLASE OBRERA 
EN GUATEMALA: 1944-1975".

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tesis vi gente, 
c.umplimos con examinar, estudiar y discutir el menciona do trabajo, 
habiendo formulado al autor las observaciones que 
estimamos pertinentes, las cuales fueron ya atendidas en la versi6n que 
ahora presentamos. 

Habi'ndose observado tales aspectos, rendimos nuestro informe fina:l 
indicando que a nuestro criterio el trabajo de tesis del estudiante 
Arana González merece nuestra aprobación, para que pueda sustentar su 
examen previo a obtener el grado de Licen ciado en Historia. 

Atentamente,

. 
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~ Li~~ Edg griJ¡las B. Lic. to 
(~~ . .~~ ~~.. 

Presiden:" Comif' de Tesis _..' omid 
 I  

Sin m!s sobre el particular, nos suscribimos de ustedes. 
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NTRODUCCION 
 

El proceso histórico de estructuración de la clase 
obrera en Guatemala, es un tema que no ha sido estudiado, 
en el sentido de dar1e fundamentac1ón a su génesis 
y desarrollo, dentro del marco de un modelo teórico-metodo1ógico 
que permita explicar las causa1idades del proceso. 
 

Partimos que la génesis de la conformación del 
proletariado urbano, la determinamos en el momento del 
surgimiento de la industria manufacturera y fabri1, que 
son los hechos históricos determinantes de la estruc-
turación de la clase obrera, por que es aquí donde se 
presenta el fenómeno de subordinación del trabajo al 
capital, proceso que se generaliza en Guatemala ya para 
1946. 

 
Consideramos que su ulterior desarrollo de confor-

mación del proletariado, no sólo se debe definir a nivel 
estructural, o de la base económica, sino que también a 
nivel superestructura1, es decir en las instancias 
políticas e ideológicas, ambos elementos en un proceso 
de síntesis formarán la estructuración de la clase so 
cial -en este caso la clase obrera-, en tal sentido no 
sólo su apreciación objetiva 10 que nos va a permitir 
definirla, sino que su objetivación se dia1ectizará en su 
manifestación como clase en lucha, en su expresión 
política e ideológica. 
 

En cuanto a plan de exposición, desarrollamos en el 
primer capítulo, una serie de antecedentes sociales, 
económicos y políticos, que nos permiten establecer los 
apoyos empíricos, para poder fundamentar la concate 
nación del proceso, de estructuración. Iniciamos el 
desarrollo temático destacando los rasgos fundamentales del 
proceso de transición de las relaciones serviles, hacia la 
plantación de relaciones de producción de im
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Carácter capitalista en Guatemala. Aquí analizamos el proceso de depuración 
del campesinado, producto de las dictaduras liberales, así como también de la 
penetración esplorativa tanto inglesa como alemana, puesto como 
vemos en el segundo subtema, la riqueza subcionada sólo 8S posible gracias a 
la explotación del campesino, a traves del trabajo forzado, lo que agudiza la 
depauperación, marginando su economía doméstica. Ello implica o dara 
como consecuencia que se inicien las corrientes migratorias, siendo uno de 
los mayores  lugares dé atracción y de concentración del Municipio de Guate 
mala. En tal sentido, será ésta una de las fuentes del mercado urbano de fuerza 
de trabajo, pero que será absorbida un número reducido, quedando el resto 
subempleado, 
creando grandes cinturones de miseria, en 10 que serán las áreas marginadas. 
 

En el segundo capítulo, señalamos algunas consideraciones referentes a 
la penetración imperialista estadounidense, que de cierta forma coadyuvará, a 
la instaura 
ción de relaciones capitalistas de producción, 10 que 
implica expoliación de los recursos naturales y la explotación de la fuerza de 
trabaj o en las plantaciones bananeras. Este antecedente 10 utilizamos en el 
sentido de parangonar las características de las primeras relaciones salariales 
que se dieron en esta inserción o enclave, con las de nuestro objeto de estudio 
central, el proletariado urbano. 
 

En el tercer capítulo desarrollamos nuestro obj eto de estudio: partimos 
de destacar que el surgimiento 
y desarrollo de la industria manufacturera y fabril, 
en cuan~o a¡ carácter de las relaciones sociales de producd.Sn que establecen, 
serán los hechos determinan 
tes de la génesis y estructuración del proletariado urbano, 8ft' tanto que clase 
social. Es decir, analizamos la subsunción o subordinación del trabajo al capital, 
~asado en 108 capítulos anteriores vemos como se convier 
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te la fuerza de trabajo en mercancía, y la forma que 
se manifiesta la compra-venta de la misma; así como también el salario, la división y 
diversificación del trabajo, etc. Analizamos aquí la primera etapa de la estructuración 
del proletariado, a nivel de la estruc 
tura o base económica, luego 10 hacemos a nivel de la superestructura. 
 

Otro elemento importante que analizamos en este capítulo 10 constituye el 
hecho del desplazamiento de la industria artesanal por la industria manufacturera, la cual 
se subordinarán tanto los maestros artesanos, como oficiales y aprendices, 10 que forma 
la segunda fuente del mercado urbano de fuerza de trabajo. 

 
En el cuarto y último capítulo, analizamos la segunda etapa de la 

estructuración del proletariado urbano, es decir en su completación, en 10 que sería el 
nivel superestructural, en su manifestación política e ideológica, es decir analizamos el 
movimiento sindi 
cal, como una expresión de la lucha del proletariado, destacando el proceso dialéctico de 
las unidades de acción, las estructuras orgánicas y su proyección programática, esto no 
permite ver el carácter de sus reinvindicaciones y establecer las etapas de su desarrollo. 
 

El proceso histórico de estructuración o conformación del proletariado urbano, 
es la síntesis de la es 
tructura y la superestructura. En tal sentido no hay una determinación mecánica, sino 
que su objetivación se dialectiza, puesto que resulta mediada por la conciencia de clase. 
 

En relación a las fuentes consultadas, es importate señalar, que para el análisis 
a nivel de la estructura económica, consultamos toda una serie de boletines de la 
Dirección General de Estadística, que fueron las principales fuentes, en cuanto a 
número de obreros, 
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salarios y ~roducción, sin embargo ésta no está clasi 
 

j j 
fl~I~1 ~I IllllII IlltIIDIr1[t l~ ijUI 
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más trabajo. 
 

Se consultó también documentos hemerográficos, de las 
épocas respectivas, clasificados en paquetes 
en la Hemeroteca del AGCA, y en la biblioteca del mismo se 
consultó bibliografía de la época. 
 

;., 
 ~8.1D.b:l,en consideramos importante rescatar algunas 
tesis y libros q4e se han escrito al respecto, que fueron 
auxiliares muy valiosos para nuestro trabajo. 

IV 



1. RASGOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE TRANSICION DE 
lAS RELACIONES SERVilES, HACIA lA IMPlANTACION DE 
RELACIONES DE PRODUCCION 
DE CARACTER CAPITALISTA EN GUATEMALA. 

 
Los rasgos fundamentales de la formación económica-

social guatemalteca, nos permiten identificar y caracte-
rizar sus especificidades concretas, históricamente 
determinadas, en tanto que proceso histórico, en el cual 
se articulan diferentes modos de producción. Es decir que 
para determinar los rasgos fundamentales o 
esenciales, tenemos que recurrir a los hechos históricos 
que se presentan previo, dentro y ulterior de este proceso 
de transición de relaciones serviles, hacia relaciones de 
producción de carácter capitalista. Por 10 tanto, en 
primera instancia, no podemos separar las grandes 
concentraciones de tierras realizadas durante la 
dominación colonial española que " . . . es cosa bien 
sabida que el problema primordial de la sociedad guate-
malteca es la mala distribución de su riqueza primaria, la 
tierra, la cual se halla concentrada en pocas manos 
mientras carece de ella la gran mayoría de la población 
dedicada a la agricultura.. .El problema tiene sus raíces 
en la organización económica de la colonia..." (1) 
 

En 1821 la estructura no cambia en 10 más mínimo, 
puesto como señala Vásquez Ramírez, para el período 1850-
1871, ".. .La estructura agraria, durante el Régimen 
Conservador presenta una clara similitud con la establecida 
en el período colonial en tanto las formas dominantes de 
propiedad son: los latifundios y las tierras comunales de 
los pueblos de indios, coexistiendo en menor escala la 
mediana y pequeña propiedad..." (2) 
 

Así como otro hecho significativo de concentración 
 
(1) Severo Martínez P. (2) 
Antonio Vásquez R. 

 
La Patria del Criollo, p. 143. 
Consideraciones sobre la destrucci6n de la propiedad comunal 
en Guatemala (1850-1871). p. 115. 
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de tierra que nos puede servir como antecedente y consi 

I I11 111' m 
de estudio lo constituye la poUtica agraria de los liberales que en ".. .1871 
forzosamente tiene que ser 
el resultado de fenómenos de distinta índole... Desde 
el punto de vista económico, es un acontecimiento de suma importancia, 
políticamente ha sido la bandera de 
las dictaduras liberales y la glorificación de los caudillos, pero 
económicamente representa la honda significa 
ción de un hecho fundamental cuyas consecuencias deli 
nearon el desenvolvimiento de la tendencia capitalista de nuestras 
Economías, 10 demuestra así la modificación en el régimen de la propiedad 
de la tierra..." (3) 

El perrodo de 1871 en adelante presenta interés
en la medida que "... Los productores de café que abanderaban a Barrios 
demandaban la obtención de tierras para la ampliación de cultivos, la 
necesidad de fuerza de 
trabajo y la creación de un crédito moderno que ampliara y desarrollara la débil 
acumulación monetaria existente..." (4) 

Estas peticiones que fueron atendidas "...hacia
1873 las reinvindicaciones de los productores de café hecha a andar las 
transformaciones..." (5) Años después ". . . a partir del decreto 177 
expedido por Justo Rufino Barrios en 1877: creó las posibilidades de 
explotación 
privada de baldíos. Se repartieron grandes extensiones de baldíos y 
propiedades particulares; se vendieron 
tierras de la nación a particulares, a precios muy favorables. . . no pocos 
terratenientes extendieron su propiedad a costa de pequeños 
propietarios, de terrenos comu

Merte Vergas A. Cuedro de le vide econ6mica de Guatemala, Reviste
 Orientaci6n. 1948, p. 5. 
Edeliberto Cifuentes M. La Reforme Liberal y le Acumulaci6n Origi 
 naria del Capital. p. 125.

(3) 

(4) 

(5) I bi d, p. 127. 
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na1es y del clero. Surgió el latifundio liberal..." (6) 
 
 Queremos centrar la atención en el siguiente 
hecho, en 10 relativo a la disociación del productor 
directo de sus medios de producción, que en el caso 
concreto de Guatemala tiene sus propias características y 
especificidades, según nos señala Cifuentes Medina, ".. 
.Para nuestro caso la llamada acumulación originaria de 
capital se identifica con "La Reforma Liberal" en tanto, en 
este período se impulsa todo proceso de separación del 
productor directo de sus medios de producción. . ." (7) Marx 
al respecto conceptualiza dicho fenómeno así: " . . . La 
llamada acumulación originaria no es 
pues, más que el proceso histórico de disociación entre el 
productor y los medios de producción. Se llama "origi-
naria" porque forma la prehistoria del capital y del 
régimen capitalista de producción (...) La estructura 
económica de la sociedad capitalista brotó de la estruc-
tura económica de la sociedad feudal. Al disolver ésta, 
salieron a la superficie los elementos necesarios para la 
formación de aquella..." (8) 
 

Pero en el caso concreto guatemalteco la disolución 
de las relaciones serviles de producción, no van hacer 
inmediatamente, ni mucho menos salieron a brotar de 
inmediato los elementos necesarios para la formación del 
modo de producción capitalista, sino atendiendo a 
las leyes particulares específicas de la formación eco-
nómico-social guatemalteca, éstas tendrán un desarrollo 
muy lento. Para Lenin ..." hay dos caminos en el desa-
rrollo capitalista de la agricultura: 
 

1) La antigua economía terrateniente, ligada a 
la servidumbre, se transforma lentamente en una economía 

(6) Agustín Cueva, El Desarrollo del Capitalismo en América, p. 70. 
(7) Edeliberto Cifuentes M. Op. Cit. p. 123. 
(8)

 
 Carlos Marx, El Capital, p. 608. 

3 

 
 



 

1""lft~t 'fr1yalllc:a ~t1ro "iUDker"), merced a la evo 
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vla revolucionaria. Esta .egunda vía no se dio en el caso concreto guatemalteco, 
puesto que 108 productores directos, si bien 108 datos flcticos nos demuestran 
que quedaron .eparados de sus medios de producción, por ejemplo los ".. 
.despojos de los campesinos de sus tierras, la destrucción de las 
comunidades a través de los mecanismos mis truculeptos y despiadados..." (10) 
Lo que 

es. más sucias. mis 

f,(cilmente pueda comprenderse en Marx, cuando nos dice: ".. .La 
expropiación del productor directo se lleva a cabo con el más despiadado 
vandalismo y baj o el acicate de las pasiones más infam

Es decir estas características peculiares son el apoyo tanto empírico como 
teórico-metodológico. para ir demostrando nuestra tesis. en el sentido que este 
largo camino que recorrió el campesino -no propiamente 
mezquinas y mis odiosas..." (11)o justamente para liberarse. sino que para quedar libre en doble sentido. de sus 
medios de producción y "libre" para vender su fuerza de trabajo y quedar 
subsumido al capital hasta el decenio de los cuarenta de este siglo- fue 
tortuoso, largo y sangriento.

El campesino en este caso al buscar nuevas tierras donde desarrollaría 
una economía de autoconsumo. y esto 
es de suponerse que fue en gran número. provocarl una de las causas 
fundamentales de la escases de brazos. por lo que fueron vinculados a través 
de mecanismos de coacción extraeconómica, es decir, emplearin violen 
cia, siendo el trabajo forzado la forma fundamental d, .~~otac.i6n pare 

. 

obtener el plusproducto en la prodUcctlSft ele 
caf' blsicamente, reitero fenómeno que .e maDtencl~' ha.ta 1944 por 
s8ñalar una fecha. 
t 

(10) Ide1tberto C,fuent.. M. Op. Ctt. p. 13_. 
.} Rottr "rt~a, latructura Agrart. y C1.a.. $octa'.., p. 16. 

(11) Clr10' Merx, Op. Ctt. p. "8.
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Por 10 tanto nuestro objeto de estudio reviste 
importancia, porque ha sido descuidado el estudio y 
análisis de los hechos ulteriores a este fenómeno de manera 
sistemática y profunda, porque se ha estudiado de manera 
inconexa, aislada del proceso histórico contemporáneo, es 
decir, se estudia el período de 1871 a 1885, sin sus 
causa1idades, en tanto, los indicios 
de formas superiores en formas inferiores pueden ser 
comprendidos solo cuando se conoce la forma superior; 
verbigracia véase el Método de la Economía política en Marx. 
 

Considero entonces, que todo proceso debe analizarse 
en sus causa1idades es decir tanto sus causas, 
sus génesis, como también sus efectos, sus imp1icaciones y 
no como fenómeno histórico de larga duración simplemente, 
sino determinar sus fuerzas matrices, sus contradic 
ciones, los suj etos históricos, la estructura social, el 
modo de producir, etc; en una palabra en su proceso de 
desarrollo. 
 
1.1 El proceso de depauperación del campesinado se 

agudiza, como consecuencia de las dictaduras liberales y 
la penetración expo1iativa inglesa y alemana. 

 
El campesino al no ser separado completamente de 

sus medios de producción y no quedar convertido en mer 
cancía, queda a través de la coacción extraeconómica 
obligado al trabajo forzado -explotación efectuada tanto 
por terratenientes locales y extranjeros en contubernio 
con los gobiernos 1iberales- en la producción del café 
fundamentalmente. El desarrollo del cultivo del café y 
la exportación "...provoca la inserción definitiva de 
Guatemala al esquema de la división internacional del 
trabajo que planteó el desarrollo industrial Europeo a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX..." (12) 
 
(12) Dani10 Rodrtguez C. E1 proceso de 1a dependencia en Guatemala como 
 causa de subdesarrollo, p. 95. 
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fti 'iiViYl fY¡ tQ tanto de~ar a un lado las cau.~I¿.nAA 11 11 

i~ll1JIII[11 tj 111 IIIIII~I 1~!1111~. De la Peña, (13) un capitalismo tardío subdesarrollado, 10 que cabe en cierto 
sentido de recurso explicativo. Empero hay que definir los rasgos peculiares y 
la carac 

s4s 
económicos y políticos de Guatemala, puesto que la cuestión internacional en este 
caso, a través de la exportación de capitales nos explicará, corno señala Sergio 

terización de dicho fenómeno, es decir, que esta división internacional del 
trabajo -explicable a través de la 
Teoría del Imperialismo en cuanto a sus rasgos como la exportación de 
capitales y la repartición y dominio territorial- nos permite explicar el lento 
desarrollo del capitalismo en Guatemala.

La disputa por la hegemonía se inició en esta época. Por ejemplo "...A 
pesar del desplazamiento que hi 
zo Estados Unidos de las pretenciones imperiales de In 
glaterra, se da la penetración de capital inglés en 
Guatemala en este período. Esta influencia se puede captar fácilmente si indicamos que 
todavía en 1913 se exportaban 1,600,000 dólares oro en café hacia Inglaterra, suma 
mucho mayor que la exportación que se dirigía a los Estados Unidos; en 1921, sólo 
136,000..." (14) 

Otra penetración que va a competir también por la hegemonía, la 
constituye Alemania que ".. .Con la crisis de superproducción de 1869 que 
obligó a muchos caficultores insolventes a vender sus tierras, y con el auge 
del primer expancionismo del capitalismo Alemán, se da en Guatemala la 
presencia de dicho capital...Una 
idea de esta influencia la da el acuerdo Gubernativo 
de 1873 que autorizó la circulación en Guatemala de la moneda de oro del 
Imperio Alemán, de veinte marcos, como moneda corriente del país, con un 
valor equivalente 

(13) Sergio De la Peña, El Modo de Producción Capitalista, 1986. p. 13. (14)
Denilo Rodrfguez G. Op. Cit. p. 96.
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a cuatro pesos siete y medio 
manes poseían ciento setenta 
producían 525,000 quintales, 
producción total. En el año el 60 
por ciento del café de del 
cincuenta por ciento, lo cia..." 
(15) 

reales. En 1913, los ale-
fincas cafetaleras, pero 
o sea dos tercios de la de 

1900, Alemania importó 
Guatemala y en 1913 ...más 
que demuestra su importan 

 
Lo anterior es lo que nos va a dar respuesta a 

la pregunta por qué se agudiza la depauperación del 
campesino, y que particularmente lo conceptualizó así: es 
el fenómeno del deterioro y disminución de las condiciones 
de vida de la familia campesina, producto primero de su 
relativo aislamiento del proceso productivo central o 
dominante, en cuya economía doméstica, él es su propio 
explotador, lo que hace que no llegue a un nivel medio 
de satisfacción de sus necesidades elementales, lo que lo 
coloca en una situación infrahumana de vida; y pro 
ducto en segundo lugar, el hecho determinarite en cuanto a 
la sobreexplotación, es el proceso de depauperación por 
consecuencia de la vinculación a través de la coac 
ción extraeconómica al trabajo forzado en la producción 
agrícola. 
 

A 
nov la 
del que 

 
este respecto Bartra, le llama retornando a Chaya 

 autoexplotación se transforma en explotación 
trabaja la tierra por la clase dominante..." (16) 

 
Reitero este proceso de depauperación es largo y se 

mantendrá pese a los cambios ocurridos en 1944, 
y que en la actualidad son cada vez más agudos, puesto que 
las relaciones sociales de producción siguen siendo de 
explotación. Regresando un poco atrás "...Los siguientes 
gobiernos liberales, José María Reyna Barrios y 
Manuel Estrada Cabrera no cambiaron en nada la situación 

 
(15) Ibid. p. 97. 
(1

 
6) Roger Bartra, Op. Cit. p. 153. 
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a los cultivadores de café..." (17) 

 

 
Es curioso encontrar algunas cuestiones relativas a este problema que estamos 

planteando, por ejemplo en un pequeño libro de la biblioteca del AGCA llamado 
"El pauperrismo o la }liseria en Guatemala" publicado en 1945, nos dice: "...Son en 
efecto, las familias, dentro de los grupos de población que examinamos, que 
con más hijos cuentan, y si no fuese que su misma falta de recurso y estado raquítico 
de sus organismos hacen generar una descendencia impotente e inútil, estos grupos se 
propagarían en gran escala. Prueba de esto nos lo da el alarmante número que alcanza 
la mortalidad infantil. Esta inconsciencia y lo azaroso del medio en que 
se desenvuelve la clase indígena; pero éstos aunque no están limitados por falsos 
prejuicios, se muestran más estériles, tal vez sea por razones de linaj e o por 
la misma impotencia de sus órganos. Las consideraciones que hemos esbozado nos 
colocan en posición de repetir nuestra pregunta: Habrá pauperrisrno en Guatemala? 
tenemos que diferir a la respuesta..." (18) 
 

Claro está que nos habla únicamente de los efectos del problema, pero es 
interesante en la medida que nos ilustra el mismo, pero además nos da datos 
estadísticos interesantes "...Según datos suministrados por la Dirección General de 
Estadística del año de 1936 a 1944, 
es decir en diez años, entre nacidos, muertos y de uno a cinco años de edad se registró 
una mortalidad de 107,507 niños o sea un promedio de 10.750 por año..." (19) 

 
(17) Marfa Gregg Yat, El contrato de trabajo aplicado al agro guatemalteco, con breves 

consideraciones a la migración 
 agrfcola interna, 1981, p. 115. 
(1

 
8) Emilio Tercero, Pauperrismo o la Miseria en Guatemala, 1945, p. 21. (19) Ibid. p. 21. 
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El problema seguirá complicándose en la medida que las 
relaciones de servidumbre sean las dominantes, por 10 que el 
campesino buscará diferentes formas para escapar de su 
miseria, y una de estas alternativas es la que abordaremos 
en el siguiente tema, la migración. El Trabajador agrícola 
tendrá que buscar asalariarse y esto sólo se 10 ofrecerá la 
ciudad en una primera etapa y luego en la costa Sur y no 
para sacarlo de su miseria sino para crearle otra pobreza en 
el proceso de proletarización en el que se dará la 
subsunción del trabajo al capital. 

9 



CUAD

 
RO No. 1 

  FALTAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

    1943-1952   

  Número de Número de Fa1tistas por 

 A ñ o Habitantes Fa1tistas 1000 
habitantes 

 1943 2 368 662 70 683 (1) 29.8 
 1944 2 415 045     
 1945 2 475 162 56 940 23.0 
 1946 2 535 461 66 877 26.4 
 1947 2 604 393 70 941 27.2 
 1948 2 679 494     
 1949 2 762 066     
 1950 2 839 748 86 334  30.4 
 1951 2 930 993 93 375  31.9 
 1952 3 011 708 88 212  29.3 

 
F

 
UENTE: D. G. E.. JUNIO 30 DE 1953. 

      CUADRO No. 2     
 A ñ 
o  Total Contra Contra Contra Otra

s 

     el orden
la
s   la Falt

as 
     público personas propiedad  

 
1943 (1) 64 793 34 653 22 562 4 288 3 290 

 
1944             

 
1945  56 940 26 693 23 902 4 424 1 92

1 
 
1946  66 877 34 588 25 797 4 170 2 32

2 
 
1947  70 941 39 148 26 273 3 498 2 02

2 
 
1948             

 
1949             

 
1950  

86 
334 49 410 28 596 4 339 3 989 

 
1951  

93 
375 52 925 30 700 5 485 4 265 

 
FUENTE: D. G. E.. JUNIO 30 DE1953.     



 10             



        CUADRO No. 3    

      NUMERO DE FALTAS POR DEPARTAMENTO  

        AÑo 1952    

      Contra Contra Contra  Número Fa1tistas

      el orden las la  Otras de por 1 000

  Departamento Total Público Personas Propiedad Faltas Habitantes Habitantes 

  REPUBLICA 88 212 49 523 3
0 144 4 224 4 321 3 011 708 29.3 

  Guatemala. . . . 18 783 12 244 4 783 896 860 475 850 39.5 

  El Progreso..  696 294  295  31 76 51 199 13.6 
  Sacatepéquez. 2 386 1 178  891 171 146 63 246 37.7 
  Chima1 tenango 3 789 1 853 1 570 112 254 132 515 28.6 
  Escuintla. . . . 4 994 2 774 1 856 203 161 132 515 37.7 
  Santa Rosa... 2 017 1 099  804  80 94 117 457 17.7 
  Sololá... .. .. 2 450 179 1 325 131 215 90 351 27.1 
  Toton1capán. . 2 394 1 194  966  58 176 108 422 22.1 
  Queza1tenango 9 334 5 390 3 318 396 230 198 773 46.9 
  Such1tepéquez 5 996 4 242 1 445 210 129 135 527 44.2 
  Reta1hu1eu. . . 3 066 1 959  922 102 83 69 269 44.3 
  San Marcos... 5 934 2 584 2 805 157 388 246 960 24.0 
  Huehuetenango 7 012 3 605 2 250 986 171 212 831 32.8 
  Quiché. . . . . . . 4 900 3 279 1 272  94 255 192 749 25.4 
  Baja Verapaz.  975 385  441  37 212 72 281 13.5 
  Al ta Verapaz. 3 699 1 656  535 155 353 204 796 18.1 
  Petén. . . .. . . .  742 275  409  14 44 18 070 41.1 

  Izaba1....... 1 585 615  856  64 50 60 234 26.3 

  Zacapa. . . . . . . 1 279 794  398  42 45 75 293 17.0 
  Ch1quimu1a. . . 2 265 1 395  599  53 204 120 468 18.7 
  Ja1apa...... . 1 138 573  475  32 58 81 316 14.0 

  Jutiapa. . . . . . 2 732 1 356  959 200 217 150 586 18.1 

 1-
' 

FUENTE 
: D. G. E., 

JUNIO 30 DE
1953

        

 1-
'             
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CUADRO No. 4   

 

 

 
1952 

 
 Naturaleza de la Falta Sexo Total Ladinos Indlgenas 

 'l'O'l'AL. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

8
8 212 35 924 5

2 288 
 Hombres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 74 655 30 529 44 126 

 Mujeres.............. .'....... 1
3 557 5 395 8 162 

 CONTRA EL ORDEN
PUBLICO........

4
9 523 20 474 29 049 

Hombres....................
..

4
5 418 1

8 772 26 646 

 Mujeres....................... 4 105 1 702 2 403 
 CONTRA LAS

PERSONAS............
30 144 11 992 1

8 152 

Hombres....................
..

2
2 068 8 757 13 311 

Mujeres....................
..

8 076 3 235 4 841 

  Hombres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

CONTRA LA PROPIEDAD............ 4 224 1 492 2 732 
3 587 1 341 2 246 

Mujeres....................
..

 637  151  486 

 OTRAS
FALTAS................... 4 321 1 966 2 355 

 Hombres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 3 582 1 659 1 923 

Mujeres....................
..

 739  307  432 

 
FUENTE

: 
D. G

.
E. 
, JUNIO 30 DE 1953      

 
CUADRO No.
 5 

 
NUMERO DE FALTAS POR CLASE, SEXO E INSTRUCCION¡ 1952 

 
 Naturaleza de la Falta  Sólo Leen y Sin 
  Sexo Total leen escriben Instrucción 

 TOTAL 
................... 88 212 482 28 742 58 988 

 
Hombres...............

. 
74 655 407 25 821 48 427 

 
Mujeres...............

. 
13 557 75 2 921 10 561 

 CONTRA EL ORDEN 
PUBLICO 49 523 296 16 932 32 295 

 Hombres................ 45 418 268 15 992 29 158 



 
Mujeres...............

. 
4 105 28 940 3 137 

 CONTRA LAS 
PERSONAS...... 30 144 149 9 143 20 852 

 Hombres................ 22 068 105 7 465 14 498 

 Mujeres................ 8 076 44 1 678 6 354 
 CONTRA LA 

PROPIEDAD...... 4 224 15 1 043 3 166 

 
Hombres...............

. 
3 587 15 962 2610 

 Mujeres................ 637  81 556 

 OTRAs FALTAS............. 4 321 22 1 624 2 675 

    3 582 19 1 402 2 161 
    739 3 222 514 
 
FUENTE
: 

D. G. E., JUNIO 30 DE 1953.   
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CUADRO No. ~ 
NUMERO DE FALTAS POR CLASE, SEXO Y ESTAQO CIVIL; 1952 
 

 Naturaleza de la Falta         
 Sexo  Total Solteros Casados Viudos 

 TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 212 74 131 13 002 1 079 
 Hombres. . . . . . . . . . . . . . . . 74 655 62 836 11 020  799 

 Mujeres................ 13 557 11 295 1 982  280 
 CONTRA EL ORDEN PUBLICO.. 49 523 42 609 6 355  599 

 Hombres. . . . . . . . . . . . . . . . 45 418 38 990 5 939  489 
 Mujeres................ 4 105 3 619 416  70 

 CONTRA LAS PERSONAS...... 30 144 25 020 4 765  359
 Hombres. . . . . . . . . . . . . . . . 22 068 18 349 3 500  219

 Mujeres................ 8 076 6671 1 265  140

 CONTRA LA PROPIEDAD...... 4 224 3 144 1 016  64
 Hombres................ 3 587 2 712  840  35
 Mujeres................ 637  432  176  29

 OTRAS FALTAS............. 4 321 3 358  866  97
 Hombres. . . . . . . . . . . . . . . . 3 582 2 785  741  56

 Mujeres................ 739  573  125  41

 
FU

 
ENTE: D. G. E., JUNIO 30 DE 1953. 

C

 
UADRO No. 7a 

  Estado Ladinos Indlgenas

  Total 35 924 52 288

 Ebrios .......... 22 942 33 243
 Estado Normal.... 12 982 19 045

 
FUENTE: D. G. E., JUNIO 30 DE 1953. 

 

13 



CUAD

 
RO No. 7 b 

NUMERO DE FALTAS POR CLASE, SEXO Y NACIONALIDAD; 1952 
 

 Naturaleza de la Falta      
 Sexo Total Guatema1tecos Extranjeros

 TO'l'AL. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 88 212 86 929 1 283 

 Hombres.............. 74 655 73 661 994 
 Mujeres.............. 13 557 13 268 289 
 CONTRA EL ORDEN 

PUBLICO 49 523 48 934 589 

 Hombres.............. 45 418 44 928 490 
 Mujeres.............. 4 105 4 006 99 

 CONTRA LAS 
PERSONAS.... 30 144 29 729 415 

 Hombres.............. 22 068 21 786 282 
 Mujeres.............. 8 076 7 943 133 

 CONTRA LA PROPIEDAD.... 4 224 4 092 132 
 Hombres.............. 3 587 3 473 114 
 Mujeres..............  637  619 18 

 OTRAS 
FALTAS........... 4 321 4 174 147 

 Hombres.............. 3 582 3 474 108 
 Mujeres..............  739  700 39 

 
FUENTE: D. G. E., JUNIO 30 DE 1953. 
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        CUADRO No. 8         

     NUMERO DE FALTAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD; 1952      

        Contra el  Contra las      
 Grupos de   T o tal  Orden Público rsonas       
 Edad   Total M F M F M F      

 Total   88 212 74 655 13 557 45 418 4 105 22 068 8 076  3 582 739
 Menores de                 
 15 años   145 83 62 41  19 30 41 4 2  8  
 De 15 a 20  16 324 13 064 3 260 8 136 1 146 3 832 1 820 563 152 533 142
 De 21 a 30  36 120 30 671 5 449 18 577 1 664 9 495 3 287 1 366 239 1 233 259
 De 31 a 40  21 497 18 525 2972 11 252 809 5 329 1 828 965 152 979 183
 De 41 a 50  9 598 8 279 1 319 5101 327 2 268 842 427 63  483 87
 De 51 a 60  3 597 3 186 411 1 843 116 907 214 178 23  258 58

 Más de 60.  931 847  84 468  24 207  44 84 6  88 1
0

 FmNl'E: D. G
. E., JUNIO 30 DE 1953.            
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1.2 La explotación desmedida del trabajo forzado, 
 

 

 

  

 
  

concentración en la ciudad capital, como una de las 
fuentes del mercado urbano de fuerza de trabajo. 
 
La voracidad de los terratenientes en su afán de 

explotar al máximo la fuerza de trabaj o y obtener el 
mayor beneficio, ha provocado en el campesino protestas 
aunque espontáneas pero muy significativas dentro 
del proceso histórico guatemalteco. Tal es pues ".. .1a 
historia de la resistencia indígena [que] no se ha hecho 
sino más bien se ha escondido; sin embargo, los azares 
de la lectura proporcionan estas referencias: 1708: 
sublevación en Chiapas; 1743: motín de Ixtahuacán; 1813: 
San Martín Cuchumatanes, Santiago Momostenango, Histahua-
cán; 1818: Santa María Chiquimu1a; 1820: Totonicapán... 
1838: Jumay; 1839: Ixtahuacán; 1898: San Juan Ixcoy; 1905: 
Totonicapán; 1944: Patzicía; 1968: Coma1pa... para nombrar 
solamente aquellas que tuvieron mayor publicidad y son por 
ello, más conocidas..." (20) 
 

Esta resistencia del campesino refleja las profundas 
contradicciones en el seno de estos procesos productivos, siendo 
por 10 tanto "...Una de las características esenciales de las 
relaciones de producción dominantes existentes en las fincas 
cafetaleras hacia 1922-26, relaciones que se establecieron en el 
proceso de producción del café entre los productores directos -
mozoscolonos y jornaleros temporales y los propietarios de 
los medios de producción -los propietarios de las fincas 
cafetaleras- fue el empleo de la coacción extraeconómica para 
obligar a los productores directos a trabajar forzosamente 
para el finquero..." (21) 
 
(20) Humberto Flores .Alvarado, Proletarización del campesino de Guate 
 mala, 1970. p. 52. 
(21) Juan Francisco Barillas B. En Torno al Trabajo Forzado en las fin 
 

 
cas cafetaleras (1922-26). 1981, p.159. 
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Estas relaciones sociales de producción dominantes para 
este período siguen siendo de carácter servil. 
Debe entenderse que los mecanismos de coacción extraeconómica, 
fueron realizados desde acciones jurídico-políticas, es decir 
legislando sobre la forma de obtención de la fuerza de trabajo, 
(justificando el trabajo forzado y hasta el uso de la fuerza, 
obviamente bajo los auspicios del Estado, que representaba los 
intereses terratenientes). 
 

Si queremos explicar el hecho de esta compleja 
relación socioproductiva, tenemos que recurrir a definir 
el concepto de estructura agraria: "...es el conjunto de 
relaciones de producción determinadas por el desarrollo 
desigual de las fuerzaa productivas, que se articulan 
sobre la base de diferentes regímenes de propiedad, 
conformando una unidad compleja y contradictoria, donde se 
realizan los procesos productivos de intercambio, de 
distribución y de consumo de los bienes materiales 
agrícolas en una formación económico-social determinada. . ." ( 

2 2) 

 
Lo anterior nos explica por lo tanto, que en una 

formación social a nivel de su matriz económica se es-
tructuran las clases sociales; en el problema en cuestión, 
encontramos que según su lugar en el proceso productivo, 
estas clases se vinculan y entran en conflicto, porque la 
dominante se apropia del trabajo 
de la dominada, pero ésta última siendo la mayoría y la 
otra la minoría, no encuentra para este momento dado 
sus características de marginación social, es decir sus 
condiciones culturales y educativas no corresponden 
a su capacidad subjetiva de poder reflejar su 
problemática, es decir no adquiere conciencia de clase 
para sí, 10 que explica que sus reinvindicaciones sean 

 
(22) Alfonso Batres Valladares, Estructura Agraria -Concepto-, 1979. 
 

 
p. 180. 
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expontáneas y anárquicas, en tal sentido esta situación 

I i 11111' m i' ~;M;n~h i~~diátá sU mrr 
de su explotación, 
migración interior, de la 
República. 

iniciándose así el fenómeno de la es decir diferentes 
departamentos 

 
Es decir ".. .Las migraciones internas hacen refe 

rencia: a los desplazamientos de población que se registran dentro de las fronteras 
nacionales del territorio de un país...Las migraciones internas tienen una 
influencia directa sobre una parte de las poblaciones y 
están estrechamente vinculadas con los sistemas de tenencia de 
la tierra y de modernización de la actividad productiva. . ." (23) 
 

Las migraciones internas de campesinos hacia dife-
rentes zonas productivas del interior del país y funda 
mentalmente hacia la ciudad capital, que nos interesa 
particularmente para efectos de definir el proceso de 
proletarización urbana; los orígenes o inicios de este 
fenómeno migratorio, producto como ya analizamos supra, 
la depauperación del campesinado, por la desmedida ex 
plotación, a través del trabajo forzado, siendo esta la 
causa determinante y fundamental; la atracción la 
constituirá la relación con la implantación de rela-
ciones capitalistas de producción a partir de 1944 en 
adelante, tanto en la ciudad capital como en el interior 
de la república, principalmente en unidades productivas 
de café, banano, algodón y mineras. 
 

El fenómeno que ya se estaba gestando de hecho, antes 
del decenio 1944-54, se viabilizó y no precisamente para 
darle luz verde a las migraciones, sino que para cambiar el 
carácter de las relaciones sociales de producción a través 
de la instancia jurídico-política, en sentido de promulgar los 
siguientes decretos: 

 
(23) Marta Gregg Vat, Op. Cit. p. 103. 
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1) En primer lugar la supresión del Boleto de via 
1idad que "...la junta la que, mediante Decreto 7 del 
31 de octubre de 1944, derogó el Decreto Gubernativo 
1974 que establecía el servicio personal en las 
carreteras..." (24) 

2) Correspondía al Congreso de la República abolir 
la odiada libreta de jornaleros, al derogar no 
sólo la antigua Ley de Vagancia, contenida en el 
Decreto Legislativo 1996, sino también el Decreto 
76 (reglamento para el control de jornales de los 
trabajadores del campo) de la Junta 
Revolucionaria mediante el Decreto 118, 
aprobado el 23 de marzo de 1945 y promulgado el 24 
de mayo del mismo año..." (25)

3) El Estado debía conceder prioridad al 
proceso de industrialización dentro de su 
política económica, lo que dio lugar a la 
promulgación de la legislación de Fomento 
Industrial de 1947..." (26)

4) Ley de Reforma Agraria, Decreto 900, emitida por 
el Congreso el 17 de junio de 1952, tenía los 
siguientes propósitos:

a) Liquidar la propiedad feudal y a la vez desarrollar 
"métodos capitalistas de producción agrícola"; y 

b) Abolir "todas las formas de servidumbre y es 
 clavitud..." (27)

(24) Rafael Piedra-Santa Arandi, Introducción a los problemas Económi 
 cos de Guatemala, 1981. p. 164. 
(25) Alfredo Guerra Borges, Pensamiento Económico Social de la Revolu 
 ción de Octubre, 1985. p. 13. 
 Estructura Agraria Dinámica de Población y Desarrollo Ca 
 pitalista en Centroamérica. 1978. p. 82. 
 Piedra-Santa Arandi, Op. Cit. p. 58.
(26) CSUCA. 

(27) Rafael 

 
   



 
lA 

Es importante detenernos en la cuestión relativa a eXPlota~ijn 

de! ~ampelin~o a travls lel tralajo Jor 

zado, a tal respecto cabe fundamentar el grado de descomposición de esta clase social, 
en sentido de la problemática al interior de su estructura, en cuanto a su economía 
doméstica, 10 mercantil simple de su producción, fenómenos que estaban en franca 
descomposición por la represión de que eran objeto y por 10 tanto de su margina~ión 
en la estructura agraria. Toda esta presión los llevó como supra, analizábamos a buscar 
cualquier alter 
nativa para superar la crisis, de esta situación 10 
fundamental es ver el fenómeno relativo a la lucha de 
clase aunque expontánea, a la luz de las estadísticas realizadas por la Dirección General 
de Estadística, para los años de 1943 a 1953, encontramos que en 1943, 
se presentaron 4,288 faltas contra la propiedad, en toda la República, este fenómeno se 
fue en ascenso como se puede apreciar en el cuadro No. 2, casos en que no se 
especifica si fueron individuales o colectivos. Además se presentan estadísticas 
relativas a faltas de carácter común contra personas, el orden público y otro tipo de 
faltas las cuales no se detallan con particularidad. 
 

Los cuadros estadísticos nos reflejan toda una serie de problemas sociales, 
producto; no de la falta de educación de los sectores populares o de su cultura, sino que 
esencialmente de sus condiciones materia 
les de vida, desigualdad en cuanto a la tenencia de 
la tierra, explotación a través del trabajo forzado, etc. 
 

El proceso migratorio se tornó cada vez más grande, 
en la medida que las condiciones de existencia material eran irreproductibles, en tal 
sentido hay que hacer notar los focos de expulsión en el interior de la República y los 

ares de atracción, en este caso concreto la ciudad capital. lug
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Los datos que nos sirvieron de referencia para hacer 
el análisis. fueron tomados del censo de las migraciones 
internas de la población de la D.G.E. de 1950. 
analizados por Arturo Orellana. quien dice al respecto ". 
. .los departamentos de atracción, es decir el punto de 
destino... Aunque en dicho análisis han quedado definidos 
los principales puntos de origen..." (28) 
 

Siguiendo este ánálisis encontramos que los depar-
tamentos de expulsión al llegar a este año. 1950, aclarando 
que es un proceso migratorio que viene antes de 
1945; en tal sentido los lugares de origen son: Santa 
Rosa, Quiché, Zacapa, Chimaltenango. Huehuetenango. El 
Progreso, Sacatepéquez, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, 
Totonicapán, Baja Verapaz y Alta Verapaz, que según datos 
sacados por Orellana, concentraron la cantidad de 199.2 
millares de personas, que equivalieron al 61.0 por ciento 
del movimiento total de la República. De este porcentaje 
siendo la Ciudad Capital, el principal centro de 
atracción, en tanto que recibió para 1950 la cantidad de 
96.9 millares de inmigrantes, cuyo destino fue formar la 
fuente del mercado urbano de fuerza de 
trabajo, sumándose a los artesanos depauperados y apren-
dices quienes en conjunto formarán los contingentes de 
fuerza de trabajo, a la incipiente industria manufacturera 
y fabril. 
 

Prácticamente de toda la República llegaron inmi 
grantes a la Ciudad Capital, porque presentaba ya para 1945 
incentivos (como ya dijimos) de trabajo; sin embargo 
hay que tomar en cuenta que no todos fueron vincula 
dos al proceso productivo como productores directos, 
sino que una gran mayoría se subempleó, es decir se inició 
en la formación del gran ejército de reserva, quien 
facilitará la selección de fuerza de trabajo al capita 
 
(28) Ren~ Arturo Orellana G., Migraciones Internas de Población 1950 
 

 
73. 1978. p. 81. 
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a y pagará los salarios que quiera. 

A continuación se presentan algunos cuadros esta-
dísticos del proceso migratorio, donde se colocan los 
datos en relación a la población nativa en los flujos de 
inmigración y de migración a largo plazo, tomando 
en cuenta la zona agropecuaria, es decir del Sur, Alti-
plano, Este. Norte y El Petén, de 1950 a 1964. en los 
cuadros Número 9. 10 Y 11. Así como también se presentan 
las estadísticas de los dep'artamentos de rechazo y 
equilibrio poblacional en el cuadro No. 12, en el cuadro 
No. 13, se presenta la migración a corto plazo, así como 
la ganancia neta por departamento según el grupo étnico, y 
la categoría urbana o rural. 
 

En el cuadro No. 14, se presenta los inmigrantes con 
destino al departamento de Guatemala, GUflntificando el 
departamento de origen, se ha colocado los principales en 
cuanto a número. 
 

En 
vos, de 
atención 

 
el cuadro No. 15, se presenta datos cuantitati-
zonas agropecuarias de expulsión y centrando la 
en la Ciudad Capital. 
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CUADRO No. 9 
 

GUATEMALA: POBLACION NATIVA INMIGRACIONES Y EMIGRACIONES 
 A 

 
LARGO PLAZO POR ZONA AGROPECUARIA, 1950 y 1964 

   POBLACION NATIVA  INMIGRACIONE
S    EMIGRACIONES

 Zona Agro-    195
0 1964 1950  1964

 pecuaria            
   1950 1964 NUMERO TASA NUMERO TASA NUMERO TASA NUMERO TASA

      %  %  %  % 

 REPUBLICA 2,760,602 4,238,117 326,621 11.8 629,420 14.9 326,621 11.8 629,420 14.
9

 Sur ( 1)  421,754 723,165 111,568 26.5 227,703 54.0 64,777 15.4 129,445 17.9

 
Altiplan
o 

(2) 1,581,064 2,428,695 154,126 9.7 292,450 12.0 162,256 10.3 277,236 11.4

 Este (3)  
503,43
8 691,408 25,783 5.1 42,503 6.1 84,409 16.8 189,299 27.

4
 Norte 
(4) 

 239,857 369,443 31,362 13.1 60,656 16.4 14,244 5.9 31,564 8.5

 Petén  14,488 25,406 3,782 26.1 6,108 24.0 955 6.6 1,876 7.4

 FUENTE: ORELLANA, RENE. GUATEMALA MIGRACIONES INTERNAS DE POBLACION 1950-53.   



CUADRO No. 10 
 

GUAT:DVú.A: POBLACION NATIVA, INMIGRACIONES Y mlIGRACIONES A 
LARGO PLAZO POR ZONA AGROPFX:UARIA y DEPARTAMENTO: 1950 y 1964 

 
 Zona Agropecuaria Población Nativa Inmigraciones  Emigraciones   

 y departamento 1950 1964 1950 1964  1950 1964   

     Número Tasa % Número Tasa % Número Tasa % NUMERO ASA ,

 
Guatemal
a 

 428,675 792,415 96,882 22.6 208,118 26.3 34,002 7.9 57,870 1.3 

 FrnNrE: ORELLANA, RENE. GUATmIALA MIGRACIONES INTERNAS DE POBLACION 1950-53.    

 
CUADRO No. 11 
 

GUATDlALA: INMIGRACIONES, EMIGRACIONES Y SALDOS MIGRATORIOS A LARGO PLAZO: POR ZONA 
AGROPFX:UARIA y DEPARTAMENTO: 195- y 1964 

 
   Atrae inmigrantes    Proporciona emigrantes Migración Eta

 Zona Agro-      1950   
 pecuaria y 1950 

 
1964 

 
1950

 
1964

  
1964 

  
 Departa-              
 mento Número % Número % Número % Número % Saldo Tasa Saldo  a

 Guatemala 96,882 29.7 208,118 33.1 34,002 10.5 57,870 9.1 62,880 14.9 150,248 L _9

 FUENTE: ORELLANA, RENE. GUATEMALA MIGRACIONES INTERNAS DE POBLACION 1950-53.     



       CUADRO No. 12   

  GUATEMALA: DEPARTAMENTOS DE ATRACCION, RECHAZO 
y  

  EQUILIBRIO POBLACIONAL A LARGO PLAZO: CENSO 1964  

       A
. DE ATRACCION   

 Departamento Zona Agro- Migración Número In- Porcien- Tasa Inmi- 
    pecuaria  neta migrantes to Inmi- gración 
          grantes (%) 
          Rep.  
 Guatemala Altiplano 150,248 208,118 33.0 26.3 
 Escuint1a Sur  96,786 130,388 20.7 49.2 
 Izabal   Norte  43,799 54,982 8.7 50.4 
 Retalhuleu Sur  22,204 38,002 6.0 32.6 
 Suchitepéquez Sur  9,674 40,993 6.5 22.1 

        B. DE RECHAZO   

 Departamento Zona Agro- Migración Número E- Porcien- Tasa Emi- 

    pecuaria  Neta migrantes to Emi- gración 
          grantes (%) 
          República  
 Jutiapa   Este  39,596 48,047 7.6 25.6 
 Quiché   Altiplano  33,257 39,201 6.2 15.7 
 Santa Rosa Sur  30,406 48,726 7.7 31.2 
 Chiquimu1a Este  26,378 32,247 5.1 22.0 
 Zacapa   Este  23,984 34,179 5.4 35.6 
 Jalapa   Este  22,626 28,364 4.5 28.6 
 Huehuetenango Altiplano  22,232 27,553 4.4 9.6 
 Chima1tenango Altiplano  20,808 32,492 5.2 20.0 
 Progreso   Este  19,839 28,380 4.5 43.4 
 San Marcos Altiplano  16,722 30,564 4.9 9.1 
 Alta Verapaz Norte  14,707 20,381 3.2 7.8 
 Baja Verapaz Este  14,373 18,082 2.9 18.7 
 Totonicapán Altiplano  13,255 15,917 2.5 11.2 
 Sacatepéquez Altiplano  12,452 20,855 3.3 20.0 
 Queza1tenango Altiplano  9,083 41,570 6.6 16.9 
 Sa101á   Altiplano  7,225 11,214 1.8 10.6 

 
FUENTE: 

ORELLANA,RENE. GUATEMALA MIGRACIONES INTERNAS DE POBLAClON 

  

 
1950-53.      
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CUADRO No. 14 
 

 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 

INMIGRANTES SEGUN DEPARTAMENTO DE ORIGEN 

 1950 Y 1964 

 CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS 

 
 Departamento Inmigrantes hacia Guatemala 
 de origen 1950  1964  
  Número % Número % 

 Santa Rosa 10,494 10.8 21,905 10.5 

 Quezaltenango 10,508 10.8 17,977 8.
6 

 Escuintla 7,451 7.7 17,246 8.3 

 Chimaltenango 8,563 8.7 17,190 8.3 

 Sacatepéquez 9,257 9.6 14,153 6.8 

 TOTAL 46,273 47.6 88,471 42.5 

 
FUENTE: ORELLANA, RENE. GUATEMALA MIGRACIONES INTERNAS 
 DE POBLACION 1950-53. 
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CUADRO No. ~ 
 GUATEMALA: INMIGRACIONES HACIA LOS DEPARTAMENTOS 
RECEPTORES 

P

 
OR ZONA AGROPECUARIA DE ORIGEN: CENSO 1950 

 DEPARTAMENTO REPUBLICA Zona Agropecuaria de origen       

 DE   Altiplano Sur  Este  Nort
e  Peté

n  

 DESTINO No. % No. % No. % No. % No. % No. %

 Guatemala 96,88
2 

100.
0 

43,30
7 

44.
7 

23,40
2 26.2 23,01

7 
23.
8 

4,71
6 4.9 440 0.4

 
FUE

 
NTE: ORELI.ANA, RENE. GUATEMALA MIGRACIONES INTERNAS DE POBLACION 1950-53. 

CUADRO No. 16 
 

GUATEMALA: INMIGRACIONES HACIA LOS DEPARTAMENTOS RECEPTORES 
 

 
POR ZONA AGROPECUARIA DE ORIGEN; CENSO 1964 

 DEPARTAMENTO REPUBLICA Zona agropecuaria de origen       

 DE    Altiplano Sur  Este  Norte  Petén  

 DESTINO No. % No. % No. % No. % No. % No. %

 
Guatemal
a 

208,11
8 

100. 
O 

85,19
8 40.9 54,29

3 26.1 54,52
7 26.2 12,914 6.2 1,186 0.6

 FUENTE: ORELLANA, RENE. GUATEMALA MIGRACIONES INTERNAS DE POBLACION 1950-53.    



2. LA PENETRACION IMPERIALISTA ESTADOUNIDENSE 
COADYUVANTE EN LA INSTAURACION DE RELACIONES 
CAPITALISTAS, DE PRODUCCION CON EFECTOS 
EXPOLlATIVOS DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA 
FUERZA DE TRABAJO. 

 
2.1 Primeras formas de explotación salarial. 

 
Queremos iniciar este análisis temático con el prólogo de 

Manuel Galich, al libro de Oscar De León Aragón, referido a los 
contratos de la UFCO, para ilustrar nuestros cuestionamientos. 
 

Galich nos dice: " . . . Ya se sabe que hablar de la 
penetración de la United Fruit Company es hablar en ge 
neral de nuestra tragedia económica pues aquella insacia-
ble devoradora no se limita al apoderamiento y explotación 
de las tierras, ni a la obtención de exenciones ini-
maginables, sino absorbe cuantas actividades guardan 
relación con sus explotaciones ...Surgida la United Fruit 
Company, como resultado de la fusión de la Boston Fruit 
Company, con la Tropical Trading and Transport Company y 
sus subalternas bananeras en 1899, el recién 
nacido imperio tenía explotaciones en Colombia, Costa 
Rica, Cuba, honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá, al 
iniciarse el siglo veinte. Hasta entonces Guatemala estaba 
libre de esa penetración; pero no podía escapar por mucho 
tiempo, tanto menos cuanto que la dictadura de Estrada 
Cabrera era más que propicia al entreguismo... 
Irrisoria fue la puerta por donde se introduj o la Uni 
ted Fruit Company a Guatemala: el transporte de la co-
rrespondencia guatemalteca en los barcos de la Compañía. 
A cambio de eso: treinta mil pesos anuales; la enaj ena-
ción, aunque se disimulara con términos ambiguos, de 
las márgenes del Motagua; la ruina de los productos 
particulares; el control de los ferrocarriles y del 
muelle de Puerto Barrios y en suma la conquista económi 
ca

 
 de una área extensa y rica y el trampolín ad-hoc 
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para saltar al dominio total de nuestra economía, con SUB corolario6 

ncieros y políticos"," (1) Una

 
La penetración de los Estados Unidos, es más fuerte, obviamente si la 

comparamos con la alemana o la inglesa, por ej emplo " . . .la propiedad 
alemana sobre 
las fincas cafetaleras no supone una exportación de capital nacional 
permanente, ya que se dan reinversiones en el país, la penetración del capital 
norteamericano se caracteriza fundamentalmente por ser extractivo y en 
consecuencia exportan, los monopolios, gran parte de sus utilidades a su 
país..." (2) 
 

Esta penetración se inicia en la época que "...llegó a ocupar la Presidencia de la 
República, Manuel Estrada Cabrera, ambicioso, impopular y sediento de riqueza, que 
con el apoyo estadounidense entronizó una furiosa dictadura (1898-1922). La situación se 
presenta para la invasión de los buscadores de fortuna... En 1901 la UFCO obtenía de 
Estrada Cabrera la concesión exclusiva para el transporte marítimo de correo..." 
(3) 

 
Posteriormente la penetración sigue su cause, tal es el caso que" con los 

contratos de construcción del ferrocarril del 12 de enero de 1904, celebra 
dos entre el representante de Mynor C. Keith y Wi11iam C. Van Horne, dueños del 
monopolio frutero que ya operaba en Guatemala clandestinamente en Centroamérica y el 
gobierno de Guatemala..." (4) 
 
(1) Oscar De León Aragón, Los contratos de la United Fruit Company y 

Compañías Muelleras en Guatemala. p. 5-21. El prólogo 
de esta obra está a cargo de Manuel Gal ich, quien hace 
una, serie de consideraciones sobre la UFFCO en cuanto a 
su penetración las grandes exenciones y demás regalías 
que se le hicieron a ésta. 

(2) Danilo Rodríguez Gálvez, El Proceso Histórico de la Dependencia en Guatemala como 
causa del subdesarrollo. 

 p. 98. 
(3) CSUCA. El Universo Bananero en Centroamérica, 1977. p. 76. 
(4) Danilo Rodríguez Gálvez, Op. Cit. p. 98. 
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La Irca va adquiriendo todo el sistema, puesto que ".. 
.Conforme a las leyes de New Jersy anció la "Guatemala 
Rai1way Company" el 8 de junio de 1904..." (5) 
 

La UFFCO se estableció como sabemos en la zona del 
Atlántico de Guatemala, en Izabal, luego obtuvo las 
márgenes del río Motagua a cambio del transporte marítimo 
de correspondencia, a la vez se estableció también en 
Tiquisate, Escuintla. 
 

Esta penetración, si analizamos los condicionantes en 
que se da, encontramos que es sobre la base de tres 
premisas a nuestro juicio, que son: 
 

1) La Industria en los Estados Unidos, ya había 
alcanzado determinado nivel de desarrollo, es decir 
en la creación no sólo de materias primas, sino que 
también de maquinaria fundamentalmente. Por 10 
tanto entonces va haber rentabilidad de cualquier 
negociación, en este 

 caso bananera; 
2) La refrigeración incorporada al transporte; 
3) La infraestructura que se edificará, en la 

construcción de ferrocarriles en línea directa 
 hacia los puertos; 
4) La navegación marítima; y 
5) El que nos interesa para efectos del obj eto 

de estudio, la incorporación de fuertes contin-
gentes de fuerza de trabajo tanto en faenas 
agrícolas, como también en el procesamiento 
industrial. 

 
época 
libre 

 
y esto es posible porque como sabemos para esta 

 se está en la última fase de transición de la 
competencia capitalista, hacia la fase monopolista. 

 
(5) Rafael Piedra-Santa Arandi, Introducción a los problemas económicos 
 

 
de Guatemala, 1981. p. 82. 
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POdét\\OA mencionaI t81llb1én ~i; "" ,La 61~n1flcación econUca 

J.llJJA llJ 1111~m Iltlltí! ~~ 11 
región no reside únicamente en el volumen de su exportación, ni tampoco por la 
influencia que la organización 
de las plantaciones producen sobre el conjunto del sistema económico, sino porque la 
inversión bananera 
se traduce siempre como una organización cata1izadora del negocio y se proyecta 
como una fuerza propia que 
opera a partir de centros de decisión situados fuera del área productiva..." (6) 
 

Es decir este enclave o inserción, en Guatemala se puede explicar a través de sus 
características, que a nuestro juicio son muy sui géneris, en el sentido que no va a tener 
ninguna ingerencia por parte del Estado guatemalteco, va a gozar de una autonomía tal, 
que le permitió participar en el control absoluto del proceso productivo, en el cultivo, en 
la industrialización, en el tran su distribución comercial, 10 que sporte y 
implica por 10 tanto que " . . . La plantación inaugura un sistema moderno de 
tenencia de la tierra, de organización productiva inc1uídas las relaciones sociales y una 
imp1ementación que conduce a 10 que en 1enguaj e técnic~ se llama integración 
vertical de la industria, que acentúa su condición de enclave..." (7) 
 

De 10 que queremos llamar la atención es que -para este momento que 
estamos analizando y en relación a nuestro objeto de estudio central el proceso de 
estructuración del proletariado en Guatemala, en este caso 
el proletariado urbano, este antecedente que no es urba 
no sino rural, no sirve para definir y determinar que 
las relaciones sociales de producción que en este enclave tenía carácter capitalista no se 
van a generalizar en ese período 1904-52 sino en cierta medida va hacer coad 

(6) Edelberto Torres Rivas, Interpretación del Desarrollo Social Cen 

 troamericano, 1980, p. 91. 
 

(7

 
)lbid. p. 91. 
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yuvante en ulteriores procesos productivos en la medida que 
debido a la división internacional del trabajo se requiera de 
gran cantidad de materias primas para su utilización por parte 
del imperialismo, y no porque fundamentalmente sea un regalo para 
los obreros latinoamericanos, sino porque las condiciones 
objetivas de la evolución económica de cada país latinoamericano 
y el carácter de las relaciones sociales de producción lo 
demandarán 
así y porque en última instancia es lo que más beneficia al 
imperialismo. 
 

Para el caso concreto del enclave bananero en 
temala, nos explica Torres Ri vas: el hecho de que Gua

" . . .las plantaciones extranj eras en la periferia no se 
han constituído en un "sector de vanguardia" en la economía 
nacional, se agrega el hecho que se trata de una producción 
primaria y no de líneas de manufacturera industrial; si 
consideramos también la hipótesis de Myint que sostiene que 
el fracaso de las plantaciones, al no transformarse en 
vanguardia modernizante en los países subdesarrollados, se 
debió a que su sistema de mano de obra barata perpetuó la 
estructura de salarios reducidos y baj a productividad. Esta 
hipótesis se relativiza en el caso centroamericano donde, si 
bien es 
cierto se inserta como un factor disruptor psicológico, 
político y económico, por tratarse de un sector autosu-
ficiente, aislado y sólo vinculado con una metrópoli 
externa, también lo es que su estructura de salarios es 
proporcionalmente superior al término medio imperante. Los 
salarios de los obreros bananeros son, normalmente, 
mayores en un cien a trescientos por ciento en relación 
al resto del país. El problema es que el consumo se 
analiza a través de las llamadas "tiendas de raya" o 
"comisariatos", empresas comerciales del enclave, que 
venden al por menor artículos y manufacturas nacionales e 
importadas y generalmente a precios favorables (por tratarse 
de artículos cuya importación no paga impuestos). El 
ncionamiento de los "comisaria tos" aisla fu
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:e~~qifiin~r ~¡ÍI meÍlca j d 1 

10ca1 al sector 1abof"¿ W'Jor 

~ I J ~ ~ I !óJa poa!~!iidad de vineu 

tar 1a potencialidad consumidora del obrero agrícola 

de la plantación con el mercado nacional, necesitado 
de una demanda capaz de inyectarle dinamismo..." (8) 

Esta cita es un tanto larga pero es pertinente en el 
análisis central en cuestión. En lo relativo a la relación 
salarial, refiere Poitevin: ".. .Las relaciones de 
producción al interior del enclave se norma por la 
voluntad de la Empresa tal pareciese que el Estado hubiera 
hecho una renuncia a su soberanía, en todo lo tocante a 
sus relaciones con la Empresa. Los obreros ganan un 
salario alto en comparación con los otros salarios que se 
pagan en el país, pero es tos son canalizados por la 
compañía misma, a través de la instalación de 
almacenes de consumo dentro de su propiedad. Al mismo 
tiempo la compañía instala otras empresas, fábricas o 
productoras de bienes de servicios, que le son subsi-
diarias y que completan el cuadro de su autosuficiencia..." 
(9) 

Tratando de determinar la cantidad de salario no 
minal encontramos cierta información que de alguna manera 
nos permite calcular estimaciones. Tal es el artículo 
publicado en la Revista Tópicos Económicos de agosto de 
1952, por Raúl Sierra Franco (lO). Se refiere a la 
fijación de salarios mínimos en Guatemala la United Fruit 
Co., se tomaba según el artículo 105 del Decreto No. 330, 
en el cual se creaban comisiones paritarias para cada 
actividad productiva y particularmente para el caso de 
empresas determinadas que comprueben tener 
actividades en diversos departamentos y un número de 
trabajadores no menor de 1000, tal el caso de UFFCO. 

(8) Edelberto Torres Rivas, Op. Cit. 99. 
(9) Ren~ Poitevin, El Proceso de Industrializaci6n en Guatemala, 1977, 

p. 48. 
(10) Raúl Sierra Franco, T6picos Econ6micos, Agosto 1952, p. 15-18.
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Se establecían "salarios" por una semana de trabajo en el 
mes Q. O .10 diarios, por dos semanas de trabaj o en el 
mes Q.0.15 diarios; por tres, Q.0.20 diarios; y por 
cuatro, Q.0.50 diarios. Si esto 10 relacionamos con 10 que 
señala Torres Rivas, en cuanto a que la estructura del 
salario es proporcionalmente superior al tér 
mino medio imperante, encontramos que el promedio para 
todo el país era de Q. O .18 diarios, 10 que significa 
que el salario en la bananera era de promedio aproxi-
madamente Q.0.56 diarios. 
 

Pero hay que señalar que el salario por sí sólo, no 
es indicador del carácter de las relaciones sociales de 
producción, sino que, también hay que tomar en cuenta la 
división social del trabaj o, la diversificación del 
trabajo, el productor directo libre en doble sentido, etc. 
En cuanto al proceso de trabajo agrícola, según el CSUCA (11) 
los trabaj adores son los encargados de la preparación 
de la tierra para el cultivo del banano, limpiar el 
terreno y seleccionarlo; los encargados de 
la siembra, los encargados del corte del racimo y lavar10; 
y finalmente del procesamiento industrial. En locales 
amplios hay grupos de obreros que les quitan la flor, 
lavándolo en pilas donde sacan las manos de frutas de 
acuerdo a su tamaño, luego pasa a manos de los selec-
cionadores, quienes 10 pesan y 10 introducen en cajas 
especiales para ser trasladados por una cuadrilla de 
hombres hacia el ferrocarril. Señala además este estudio 
que en este proceso industrial hay una proporción de 
20 muj eres por cada 7 hombres, ya que ellas 
desarrollan más habilidad para pesar, revisar los racimos 
y empacar. 
 

Todo 10 analizado nos dará indicadores de los 
elementos condicionantes que explicarán las peculiaridades y la 
caracterización que tendrá la implantación de relaciones de 
carácter capitalista en Guatemala. 

 
(1

 
1) CSUCA. Op. Cit. P. 16-17. 
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m mm~ ~~II ~MUauaeUn presentamos nos da 
indicadores de las inversiones iniciales y los beneficios 
obtenidos. Claro está que no son totales, pero de alguna manera 
reflejan la expoliación de los recursos naturales y fuerza de 
abajo en Guat ala, por la United Fru t Company. tr

 
em

 
i

 
FORMACION DE 
CAPITAL 

AL INICIO DE LA INSERCION 
EN C.A. 1900 

EN 1930 
 
MEDIOS DE 
PRODUCCION 

 
Fue formada con un 
capital inicial de 20 
millones de dólares. 

 
Habla obtenido un capital de 
11.230 millones de dólares, es 
decir antes de legalizar su 
contratación en Guatemala 
(operaba clandestinamente). 

 
En capital y los 
sobrantes se elevan a 
2051942,581 
dólares. 

 
de 1904 a 1953 tenlan: 
219,159.96 acres de tierra. 
Instalaciones en Izabal, 
Ferrocarriles, etc. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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3. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA Y FABRIL, COMO HECHO DE-
TERMINANTE EN LA ESTRUCTURACION DE LA CLASE 
OBRERA. 

 
3.1 Desplazamiento de la Industria Artesanal, producto del 

surgimiento de la producción manufacturera y fabril. 
 
El desplazamiento de la producción artesanal, es una 

consecuencia de la maquinización, "...Se enfatiza que las 
artesanías a 10 largo de su historia han confrontado 
diferentes tipos de problemas y limitaciones, que han 
frenado su desarrollo..." (1) 

 
Para el período en cuestión, la producción artesanal 

ha dej ado de ser la fuente de proveer toda una serie de 
artículos y obj etos satisfactores de las exigencias de 
los grupos dominantes. Esto hace que para este momento la 
producción de la industria artesanal, en cuanto al 
intercambio en el marco mercantil simple no corresponda 
ya, a las necesidades de una nueva sociedad de consumo en 
gran escala, dado que ésta en cuanto a su mercadeo es 
demasiado limitado. 

 
En cuanto a la estructura de la industria artesanal, 

".. .El rasgo principal de la artesanía es que, 
además del trabaj o familiar, existe mano de obra retri-
buída, ajena al grupo doméstico. La unidad productora es 
el taller R.rtesanal, en donde trabajan conjuntamente, 
miembros de la familia y trabajadores retribuídos por 
aquellos; el jefe de la familia, frecuentemente se erige 
en "maestro" y los elementos aj enos a la familia adoptan 
el carácter de operarios o aprendices. La retribución del 
trabajo de los operarios suele ser a destajo, en 

(1) Edgar Pape Yalibet, Situación de la Artesanía en Guatemala a la 
Luz del Censo de 1978. Siete Días, USAC. 

oca 1. No. 189. p. 9-11. Ep
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especie y/o 

pleados, no en dinero. Los instrumentos de trabajo em 

siempre son rUdlmentfW, ,m m~~~m~ 

Invariablemente la enHgía humana ..b..' cualquier otra. 

Las más de las veces, estos instrumentos pertenecen al propietario del taller o a 
los elementos más califi 
cados de la familia; no obstante, en algunos casos, éstos son propiedad de lo
operarios o aprendices..." (2) 

Hay que señalar también que la división del trabajo no es muy compleja, 
puesto que el operario regularmente realiza todos los procesos hasta el acabado del 
producto final, sin embargo los diseños, toque y trazos, suelen estar a cargo del 
maestro, como señalábamos anteriormente, los artículos producidos son vendidos al 
consumidor directamente en el taller o han sido encargados por 

s

intermediarios o los famosos mayoristas que a la vez distribuyen a los consumidores. 
Este es un punto que lleva a la complejización del intercambio mercantil y que 
en la medida que se generaliza, proletariza a los artesanos, es decir que "...también la 
artesanía puede trans 
formarse en industria capitalista a domicilio, en donde 
las unidades productivas dispersas en una multitud de 
talleres se encuentran dominados por un empresario capitalista que les proporciona los 
instrumentos de trabaj o, les paga en salario y les impone el tipo de valores de uso a 
producir..." (3) 

El proceso de desplazamiento de la producción artesanal ocurre, en la medida 
que la industria fabri1 y manufacturera se va desarrollando, tal es el caso concreto del 
período 1945-54. Esto es posible porque el hecho de introducir maquinaria, resultará 
por ejemplo que un carpintero que hace una mesa en 15 días, en una 
unidad fabri1 veinte o treinta obreros elaborarán una mesa por día. 

(2) Anton;o Erazo Fuentes, Interpretac;ones del Desarrollo Industrial 
 en , 1983. p. 10. Guatemala
(3) Edgar Pape Yal;bet, Op. C;t. p. 9-11.
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Por qué va dejando su beligerancia la industria 
-artesana1, porque "...E1 sector que llamamos "artesanos", 
no presenta características uniformes, sino que comprende 
multitud de pequeños productores que varían entre sí por su 
organización, eficiencia a nivel de vida y por su inserción 
en los mercados de consumo y de mano 
de obra.. .1a forma más avanzada de organización técnica y 
social se encuentra representada en el taller artesana1. 
Estos tipos de unidades productoras llevan en su seno los 
gérmenes de propia descomposición por ser una forma 
limítrofe de transición hacia la empresa capitalista..." 
(4) 
 

Esta heterogeneidad hace que la industria artesana1, 
que sí correspondió a las relaciones serviles de 
producción, no corresponda a relaciones de producción de 
carácter capitalista, aunque su desaparición no sea 
absoluta, sino que relativa. Relativa en el sentido que se 
convert irá no en el elemento proveedor básico, sino 
lateral y aislado, lo que ubica a los artesanos dentro de 
los subempleados. 

 
Examinando los años 50' Y los inicios de la década 

del 60 nos vamos a dar cuenta, de ese proceso de 
descomposición y desplazamiento de la industria artesanal. 
Por ej emplo al incremento que pudo haber tenido ésta, 
encontramos que "...Este porcentaje se hubiera duplicado, 
de no haberse operado cierta transferencia de trabajadores 
dentro del sector [industrial fabril]. En efecto, 
durante 1950-62, se nota un cambio en absorción de mano 
de obra por cada uno de los estratos del 
sector. En 1950 el estrato fabril absorbió el 19% del 
total de 11,538 trabajadores y el artesana1 el 81%, 
mientras que en 1962, la industria fabril elevó su par-
ticipación al 41% de un total de 129, 592 trabajadores y la 
Industria Artesanal descendió al 59% del total ocupado 

 
(4) Edgar Pape Yalibet, Op. Cit. p. 9-11. 
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en ese año... Otro asrecto 1Tortante del factor ocur 

~i~t\ftl dA aata aAl!t~r durAntQ d lApso 1950-62, @g d 
que se refiere al aumento alcanzado por la productividad 
de la mano de obra, a pesar de que los niveles de ésta se 
mantuvieron muy por debajo de los volúmenes de pro 
ducción, pues al final del período, la productividad por 
trabajador se incrementó en un 46%, debido indudablemente 
a la sustitución de la producción artesana1 por la 
producción fabril..." (5) 

 
Esto viene a confirmar nuestra hipótesis, en el 

sentido de que la descomposición y desplazamiento que 
sufre la industria artesana1, producto de la incorporación 
de los operarios, ya no dentro de la organización del 
taller, sino dentro de la unidad productiva manufacturera 
de carácter capitalista, en el sentido de la sub 
sunción formal de los trabajadores al capital. Algunas 
industrias artesana1es sobrevivirán, pero ya no como una 
actividad de primer orden, sino que como algo lateral al 
proceso, como una reminiscencia, dentro del subempleo, 
entrando los artesanos a una franca depauperación y 
descomposición. 
 
3.2 La industria manufacturera y el carácter de las 
 relaciones sociales de producción. 
 

El proceso de industrialización en Guatemala, 
pasa por tres etapas cua1itativamente distintas y que 
corresponden a nivel de desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas. 

 
La diferencia específica, estriba en la estructura 

de cada proceso industrial "...Aná10gamente se reune sin 
distinción, con la expresión manufactura, toda industria 
que no sea agricultura ni artesanía disolviendo 

 
(S) Manuel Trujillo, Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria en 
 

 
Guatemala, 1967. p. 14. 
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así la distinción entre dos períodos dilatados y esen 
cialmente diferentes de la historia económica: el período 
de la manufactura propiamente dicha, basada en la división 
del trabajo manual, y el período de la industria moderna; 
que se basa en la maquinaria..." (6) 
 

Concretamente "...La manufactura es un tipo de 
industria eminentemente capitalista; sus rasgos sobresa-
lientes son la concentración de un número relativamente 
alto de obreros asalariados en donde se aplica con alguna 
intensidad la división del trabajo "en la manufactura los 
obreros se especializan en las ej ecuciones de 
diversas operaciones, por separado" Los medios de produc-
ción se concentran exclusivamente en manos del capitalis-
ta, el obrero recibe una retribución por su fuerza de 
trabajo, que adopta el nombre de salario. Este se efectúa 
en dinero y se computa por tiempo o a destajo. Continúa 
prevaleciendo la técnica artesanal, pero se observa la 
introducción de instrumentos más avanzados, los cuales son 
movidos fundamentalmente por la fuerza humana. La 
productividad del trabajo es mayor que en los anteriores 
tipos de industria, debido a que la división del 
trabajo simplifica gran número de operaciones productivas 
complicadas, que en aquellas exigía varios años de aprendizaj 
e. . ." (7) 

 
La manufactura en Guatemala se inicia a finales del 

siglo XIX. Los censos de 1936, ya nos indican en cuanto al 
producto nacional bruto real la participación de la 
industria manufacturera con una cantidad de 39.4 
millones... 
 

Según datos del IGSS, para 
industrias manufactureras, con una de 
0,047 hombres. 2

 

 
1949, existían 557 
 fuerza de trabajo 

(6) Carlos Marx, El Capital. T. l. 1976. p. 31. (7) Antonio 
razo Fuentes, Op. Cit. p. 11. E
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(En tanto la industria [abril, si bien es cieno 

 
surgi5 a final~Q d81 siglo pasado, QU d~Qarrollo fu¡ ín 
fimo, y no será sino hasta 1945, en que principiará a convertirse en una de las 
actividades de primer orden para la clase dominante.) 
 

Para determinar el proceso de conformación de la industria manufacturera, 
tenemos que analizarlo en base al proceso de transición de relaciones serviles de pro 
ducción a relaciones de producción de carácter capitalista. En tal sentido es en el marco 
de la esfera productiva en el que tenemos que apuntar nuestra atención. Las primeras 
preguntas que hay que hacerse es cómo se formó 
el capital, sobre qué bases, qué grupos sociales se estructuran en este proceso, 
cuáles fueron los medios de producción que utilizaron, cuál fue el carácter de 
las relaciones de producción, etc. 
 

La formación de capitales o 10 que concretamente es la acumulación capitalista 
en Guatemala, se conformó sobre la base de cinco fuentes, que son las siguientes: 

 
1) Expropiación de los campesinos de sus medios de 

producción; 
2) La producción agrícola y su exportación; 
3) Explotación de fuerza de trabajo forzada; 
4) La administración pública (corrupción); y 
5) Acumulación dineraria que luego va a invertir 

se. 
 

En Guatemala, podemos establecer o determinar el carácter capitalista del 
proceso manufacturero, en la medida que los procesos sociales de producción se van 
haciendo cada vez más amplios, es decir hay un avance de las fuerzas productivas, sobre la 
base de "...la producción y la circulación de mercancías son el presupuesto general del 
modo de producción capitalista, la división manufacturera del trabajo requiere una 
división 

 
42 
 , . 



del trabajo, dentro de la sociedad ya madurada hasta un cierto grado 
de desarrollo..." (8). Y esto se produce en este proceso transitorio, por 
que en la medida que van madurando en Guatemala las relaciones 
sociales de producción de carácter capitalista, la 
división del trabajo se intensificará y desarrollará 
por consiguiente con efectos mu1tip1icadores, y también en 
la medida que se extienda geográficamente es decir a 

de través 
".. .La división territorial del trabajo, que fija deter-
minadas ramas de la producción en determinados distritos 
recibe un nuevo empuje de la explotación manufacturera, la 
cual explota todas las particularidades..." (9). Lo 
anterior es explicable para el caso guatemalteco en 
determinados departamentos de interés productivo, como 
Quetza1tenango en la producción textil por ejemplo. 

 
Empero esta división territorial del trabajo, es 

producto de las mismas necesidades de capitalistas 
embrionarios, verbigracia la familia Abu1arach. Según 
re~istros los Abu1arach inician su actividad económica a 
partir de 1911. J. Abu1arach, por medio del intercambio 
com~rcia1, sobre la base de atesoramientos, a través de 
acumulaciones dinerarias, siendo las fuentes como 
supra explicamos la renta de la tierra, (por ej emplo: 
la Finca San Joaquín ubicada en Mixco, municipio de Guatemala) , la 
participación en la instancia política por mecanismos de 
corrupción en el aparato administrativo. 

 
Es 

frente a la 
forma 
mercantil 

 
decir, ". . . el capital surge en todas partes la 
propiedad de la tierra, por de pronto, en 
de dinero, corno riqueza en dinero, capital y 
capital usurario..." (la) 

 
  Esto permitirá a los Abu1arach instalar almacenes

 ( 8) Carlos Marx, Op. Cit. p. 380.    
 ( 9) Ibid. p. 381.       
 ( 

10) Carlos Marx, Op. Cit. p. 161.    
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especialmente de repuestos e instrumentos de trabajo y 

U16 lo JalL a Ja rama t partL L 1111\; L 
finca a nombre de Nata1io Abu1arach; la venta de repues-
tos en 1911 y 1930 a cargo de Miguel Abularach; las 
industrias manufactureras a partir de 1913 a nombre de 
Psbara Abularach; la manufactura de arroz en polvo; 
en 1923 a 1951 a nombre de Encarnación Abularach, se instala y 
se procesa la manufactura de tabaco, para la producción de 
cigarrillos. 
 

Lo que nos indica que se ha iniciado la acumulación 
de capital: ". . .la circulación de mercancías es el 
punto de partida del capital. Producción de mercancías y 
circulación de mercancías desarrolladas, comercio, 
constituyen los presupuestos históricos con los cuales 
surge el capitaL.." (11) 

 
Lo anterior es una muestra, que nos sirve para 

explicar las necesidades de producción que se tenían 
para ese momento (de 1911 a 1951). La división territorial 
del trabaj o se va ampliar en la medida de estas 
necesidades. Sin embargo éstas son producto también de las 
exigencias de la división internacional del trabajo, o sea 
de la necesidad de los países metropolitanos de materias 
primas. Como ejemplo: los beneficios de arroz. El arroz 
aumentará su producción de 3,400 quintales en 1928 a 30,000 
quintales en 1953 según datos de 
la D. G. E., producción está destinada básicamente a la 
exportación. Hay que anotar que en cierto tiempo el 
número de exportaciones de un producto baja y se 
concentra la atención en otro tipo de materias primas. 
Por ejemplo: la exportación del tabaco no registró incre-
mentos de 1930 a 1935 y de 1937 a 1954. Estas oscilaciones van a 
explicarse por la dependencia de la economía local, 10 que 
determina a su vez los fenómenos socioproductivos, tales 
como el proceso de trabaj o, su natu 
 
(1

 
1) Carlos Marx Op. Cit. p. 161. 
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raleza, las condiciones de trabajo, el tipo o las características 
del productor directo, sus formas de contratación, el salario 
etc. En una palabra nos va a explicar uno de los factores 
determinantes de las relaciones sociales de producción. 
 

Por 10 tanto y en base a la anterior podemos determinar 
dos fases peculiares de desarrollo de la industria manufacturera 
en Guatemala, las cuales son: 
 

1) El surgimiento, que se desarrolla a partir de la 
segunda década de este siglo y llega hasta 1945. 
Esta se lleva a cabo por dos vías. 
Una consiste en concentrar en un sólo taller, ba 

jo el mando y dominio de un solo capitalista, a obreros de 
diversos oficios, los cuales son independientes, pasando a 
cada uno de ellos el producto hasta su terminación; y la 
otra consistió a la manera inversa, en que 
el capitalista reune al mismo tiempo a varios artesanos 
qU2 hacen 10 mismo, pero ayudado por oficiales -esto 
corresponde a la cooperación en su forma más simple-. 
En cuanto a las características esenciales de este fenómeno, 
su punto de partida es espontáneo y heterogéneo, puesto que 
se aglutinaban obreros parciales dentro de la unidad 
productiva y también obreros a domicilio, siendo el producto 
resultado de acciones independiente 
donde se manufactura un mismo producto, desde la primera 
hasta la última fase. Es decir esto peculiariza a la 
cooperación capitalista simple, proceso por el cual se va 
socializando la producción, basada por el trabajo manual, 
no clarificándose una división técnica del trabajo, porque 
simplemente se da un aglutamiento de trabajadores dentro 
de una misma operación productiva, sometidos a un mismo 
capitalista. Así como todavía encontramos atisbos y 
reminiscencias de la industria artesanal, también empieza 
a subsumirse el trabaj o al embrión capi 
ta

 
lista. 
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Esto nos indica que la industria artesanal inicia 

para este perlo~o en Guatemala, su proceso de descompo 
sición, por dejar de ser el encargado de organizar el 
proceso productivo. Por 10 que en conclusión podemos decir 
que la manufactura es un producto histórico que se basa 
sobre modos de trabajo preexistentes. 

2) La segunda fase de la industria manufacturera, 
adquiere cambios cualitativos sustanciales de 1940 a 
1946. Para este período encontramos las siguientes carac-
terísticas: en primer lugar ya encontramos sistematización 
de los procesos sociales productivos. Por 10 tanto esta 
segunda fase corresponde a un proceso productivo 
manufacturero orgánico, cuyo desarrollo es producto de una 
serie sistemática de manipulaciones y transformaciones 
conectadas entre sí. Hay que agregar que ya 
para este momento en Guatemala existe una forma embrio-
naria de la industria fabri1 maquinizada. Atendiendo a sus 
especificidades en el caso concreto de la formación 
económico-social guatema1teca, donde la producción en 
cuanto a su selectividad, va a estar sujeta a las exi-
gencias y necesidades del comercio internacional en el 
sentido de convertir10 en productor de materias primas, 
esto implica que la manufactura se mantenga dentro de este 
esquema, para este momento. 
 

Finalmente queremos señalar que la manufactura es un 
producto histórico, es decir hay que definir1a dentro de 
un período concreto de desarrollo y que correspondió por 
10 tanto a una fase del desarrollo industrial guatemalteco 
y que su modo de trabajo fue predominante sólo para este 
período. La introducción de la máquina implicaba el 
surgimiento y desarrollo de la industria fabri1. Sin 
embargo la industria manufacturera se mantendrá hasta 
nuestros días, pero ya no como la industria fundamental, 
porque ha dejado de ser el principal proceso y 
organización de la producción. 
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Estas dos fases las he dividido atendiendo a sus características esenciales, 
en el sentido de determinar el nivel de las fuerzas productivas y el carácter de 
las relaciones sociales de producción del proceso socioproductivo. 

 
En cuanto a las fuerzas productivas, el productor directo, para poder10 estimar 

cuantitativa y definir cua1itativamente, tenemos que hacerlo "...Mediante el análisis de 
la actividad artesana, la especificación de los instrumentos del trabajo, la formación de 
los trabajadores parciales, su agrupación y combinación en un mecanismo conjunto, la 
división manufacturera del trabajo crea la artícu1ación cualitativa y la pro 
p. de producción, o sea, una organización determinada del trabajo social, y desarrollada 
con ello, al mismo tiempo una nueva fuerza productiva social del trabajador..."(12) 

orcionalidad cuantitativa de y entre procesos sociales 

 
El análisis estadístico es un tanto insuficiente para el período en cuestión, en 

tanto que el registro de la industria manufacturera no fue sistemático y en la D. G. E. es 
un tanto difícil penetrar en dichas fuentes, por lo que únicamente se logró consultar los 
boletines empaquetados de la Hemeroteca del AGCA; además 
hay que aclarar que la simple cuantificación estadística no es un elemento suficiente de 
análisis, aunque refleja algunas cuestiones relativas y nos ayuda en cierta medida ya que 
nos permite aproximarnos al obj eto de la investigación. 

 
La cantidad de obreros manufactureros según datos obtenidos de las 

estadísticas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (13), registradas para 
1949, era de 20,047 obreros de la manufactura, (53.98% del total 

(12) Carlos Marx, Op. Cit. p. 392. 
(

 
13) Kalman Silvert. Un estudio de Gobierno en Guatemala. 1970. p. 75 
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a las unidades productivas 
de trabajadores) en relación 

 !HHaJu. 1M ÜRU'H~UmU
ro de 557. (que correspondían al 51 

por ciento de empre 

~uAIM MMt\dfAt\ Al !\~tM 

sas) las cuales en su mayoría se concentraban en el departamento de Guatemala. Los 
porcentajes son estimaciones nuestras con base a los datos obtenidos. (Ver 
cuadro No. 17). 

En relación al tipo de industrias manufactureras, la producción se dividía en: 
". . .A1imentos, bebidas, tabaco. Textiles. vestuario. madera, muebles. 
imprenta, cuero, caucho, químicos. minerales no metálicos, metales, joyería..." (14) 
(Ver cuadro No. 18). 

Si comparamos el índice de desarrollo manufacturero a partir de ".. .1946 la 
actividad industrial era incipiente: la población obrera se dedicaba a las actividades 
productivas en un plano típicamente manufacturero, estando relegada la producción 
fabril a un lugar secundario. Es más, la fuerza de trabaj o vinculada a talleres 
artesanales..." (15) 

Para 1949 como analizamos anteriormente, había una 
cantidad 20,047 obreros de la manufactura, pero ya para ". . 
.1953 la industria manufacturera contaba con 1,072 establecimientos, 
que ocupaban un total de 
16,756 trabajadores manuales, mientras que en 1962, 
había 2,078 establecimientos con 45,741 trabajadores..." 
(16). Los datos anteriores reflejan claramente el descenso que tuvo la 
industria manufacturera de 1949 a 
1953, aunque no bajó el número de unidades productivas, sino que aumentó en 
casi 100%, el número de obreros 
si bajó considerablemente en 16%, es decir 3,291 trabajadores 
manufactureros; la razón de esto estriba funda 

(14 
) 
(15 
) ( 
16) 

D. C. E. (Boletín) Indice de Volumen de Empleo. 1948-50. p. 44. IIES. 
Costo de la Vida. 1974. p. 2. 
 CIDAMO, Cuadernos de Cidamo No. 3. La Clase Obrera en la Revolu 
 ción Centroamericana. 1980. 
 p. 3. 
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mentalmente que para este período se está fomentando la 
producción industrial de carácter fabril maquinizada, lo 
implicó por lo tanto que una gran cantidad de 
obreros fueron subsumidos por este tipo de industria, y en 
relación a que el número de unidades productivas lej os de 
baj ar aumentó, deducimos también que si bien es cierto 
aumentó en número no aumentó cualitativamente, es decir 
había que estimar las pequeñas empresas con 
un bajo nivel de productividad, aunque las estadísticas no 
especifican esto último. 
 

Queremos agregar, aunque esto será ampliado infra, 
que la instancia jurídico-política coadyuvó a desarrollar 
el carácter capitalista de las relaciones sociales de 
producción, en la medida que facilitó todo tipo de 
incentivos, tanto fiscales, así como fundamentalmente la 
legislación del fomento industrial. 
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UADRO No. 17 

AF

 
ILIADOS INDUSTRIALES DEL IGSS - 1949 

   Número de Número de 

   Empresas Empleados 

 Industrias manufactureras 557 20.047 

 Agua y electricidad 6 775 

 Comercio  245 4.799 

 
Transportes 

y comunicaciones 94 7.650 

 Servicios  184 3.864 

 Totales  1.086 37.135 

 
FUENTE: l. G. S. S.. 1949. 
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        CUADRO No. 18      

      INDICE DE VOLUMEN DE EMPLEO POR GRUPO INDUSTRIAL    
       MESES ESPECIFICADOS, 1948-1950     

       (Base: Septiembre 1949-100.0)     

       Sept. Sept.    195 O     

 Grupo Industrial  1 948 1 949 Marzo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.

    Indice Total: 100.3 100.0 101. O  97.9 98.2 99.2 100.9 102.9 97.0

 Industrias
Manufactureras

 
  99.4 100.0 100.1  94.8 95.9 98.3 102.5 101. 

2 
102.
0 

 
Alimento
s 

............... 99.4 100.0 101. 
4  87.6 90.1 93.3 107.4 104.3 107.

0 

 
Bebida
 s

 Tabaco 

................. 96.8 100.0 100.1  98.0 98.6 100.8 101.9 105.3 102.0 

.................. 100.5 100.0 106.6 113.0 106. 8 106.8 106.4 113.2 134.0 
 Textiles ................ 111.6 100.0 85.7  83.1 85.1 91.7 86.8 87.4 86.0
 Vestuario ............... 108.8 100. O 100.0  96.6 99.0 98.5 98.0 97.6 97.0
 Madera .................. 87.8 100.0 103.4  98.9 101.8 102.3 98.2 99.1 100.0
 Muebles ................. 88.2 100.0 100.2 93.7 100. 2 101.3 95.0 95.6 95.0
 Imprenta ................ 112.0 100.0 104.0 105.8 95.7 106. 1 107.8 107.8 109.0

 Cuero ................... 99.7 100. O 100.2 101.6 106.9 106.6 101. 7 101.7 101.0 
 Caucho .................. 102.1 100. O 92.1 96.7 89.2 84.6 78.3 77 .1 75.0
 
Químicos 

. . . . . . . . . . . . . . . . 91.4 100.0 100.1 109.3 106.8 105.3 119.3 108.4 109.0

 Minerales no metálicos . . 97.8 100.0 108.1 107.6 107.4 110.3 105.5 104. 7 102.0

 Metales ................. 85.6 100. O 98.7 87.1 94.0 95.3 96.6 92.7 98.0

 Joyería ................. 105.1 100.0 105.1 102.6 100.0 102.6 100.0 128.2 100.0

 
FUENTE: 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA.         



 

3.3 La industria fabri l Y el ~ 

caracter de las relaciones 

 Boc!Bl@§ d@ rrOdU~~fÓn, 

Partimos de la tesis que la industria manufacturera 
y fabril, fueron los hechos determinantes en la 
estructuración de la clase obrera guatemalteca, proceso de 
conformación con características muy peculiares, dadas las 
condiciones de la formación económico-social guatemalteca, 
condicionada por el imperialismo.

Como analizamos en el apartado anterior, la manu-
factura, al introducirse las primeras máquinas y genera-
lizarse su uso, dej ará de ser el fundamental modo de 
organizar la producción. La maquinaria vendrá a ser ahora, 
el instrumento que permitirá al capitalista aumen 
tar su plusvalía. "...Su finalidad, [de la máquina, 
M. A.] como la de todo otro desarrollo de la fuerza 
productiva del trabajo, es simplemente rasar las mercan-
cías y acortar la parte de la jornada en que el obrero 
necesita trabajar para sí, y de ese modo, alargar la parte 
de la jornada que entrega gratis al capitalista. En la 
manufactura, la revolución operada en el régimen de 
producción tiene como punto de partida la fuerza de 
trabajo; en la gran industria, el instrumento de 
trabajo..." (17) 

Es de esperarse que el desarrollo de la producción 
fabril repercuta sobre la manufactura de 1946 en 
adelante, puesto que "... Con el desarrollo del régimen 
fabril 
y la transformación de la agricultura, que este régi 
men lleva aparej ada, no sólo se extiende la escala de 
la prdoucción en todas las demás ramas industriales, sino 
que cambia también su carácter...De este modo, la 
maquinaria va penetrando en una serie de procesos 
parciales dentro de las manufacturas...Por oposición al 
período manufacturero, el plan de la división del
(17) Carlos Marx, Op. Cit. p. 302. 
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trabajo se 
mujer, del de 
obreros 
factible en 

basa ahora en el empleo de trabaj o de la 
trabajo de los niños de todas las edades no 
ca1if icados, siempre y cuando ello sea 
una palabra, de trabajo barato..." (18) 

 
Para determinar la estructura de la industria fabri1 

y el proceso productivo hay que tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 
 

1) Cuantificación de unidades productivas, clasi 
ficación y distribución; 

2) Maquinaria e infraestructura; 
3) Materias primas y auxiliares; 
4) Producción, Exportaciones; 
5) Fuerza de Trabajo y salarios; 

 
1) Cuantificación de las unidades productivas, clasi 
 ficación y distribución. 
 

Para determinar la estructura de la industria fabri1 
en Guatemala, vamos a partir como primer elemen 
to de análisis, del primer Censo industrial de Guatemala, 
1946 los análisis que se han hecho del mismo por 
diferentes economistas y datos hemerográficos. 
 

Según Sierra Franco: "... por acuerdo gubernativo del 
7 de julio de 1945 se dispuso que toda fábrica o 
planta de elaboración o transformación que estuviera 
trabajando a partir de 1945 y cuyo capital en giro fuera 
mayor de Q. 500.00 debería inscribirse en el registro 
industrial a cargo entonces de la Dirección General de 
Comercio e Industria..." (19) 
 

En cuanto a las industrias fabri1es encuestadas 

 
(18) Carlos Marx, Op. Cit. p. 384. 
(19) Raúl Sierra Franco, La Industria en Guatemala. Revista Tópicos Eco 

nómicos de Abril de 1944. p. 5-6. 
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alimenticios; industrias de bebidas y destilería; 
indus 
trias de tabaco; industrias de aceites y grasas animales y 
vegetales; industrias químicas; industrias del cau 
.cho; industrias de madera y corcho; industria del papel; 
imprenta y encuadernación; fabricación de artículos de 
vestir y pieles y cueros; industrias textiles; fabricación 
de artículos de vestir; producción y distribución de 
electricidad, de gas y de calor, servicio de agua; 
industrias de minerales no metálicos; fundición, vaciado, 
laminación y forma de metales comunes; fabricación de 
artículos de metales comunes; fabricación y reparación de 
maquinaria comprendiendo todos los aparatos eléctricos, 
vehículos, naves y aeronaves; fabricación de instrumentos 
de relojería; industrias manufactureras no incluídas..." 
(20) 

Como vemos el largo listado no especifica el crite-
rio de clasif icación porque " . . . Uno de los 
problemas con el cual se ha tropezado siempre al tratar 
de ana 
lizar la estructura del sector industrial, ha sido la 
clasificación de las diversas ramas de actividad..." (21) 
 

Sin embargo para la época analizada, se partió dada 
la importancia económica y las características de los 
establecimientos industriales, encontramos que para 1949, 
Y según clasificaciones de Sierra Franco, para esta época, 
los establecimientos que ocupan menos de 5 obreros, y 
establecimientos que ocupan de cinco obreros en adelante, 
son considerados como establecimientos industriales, toda 
aquella planta o lugar donde se efectuara transformación, 
elaboración o extracción 

 
(20) Raúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 5-6. 
(21) Julio Figueroa G. Es.tructura y Grado de Desarrollo en la Industria 
 

 
. Manufacturera en Guatemala. 1978. p. 21. 
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de materia prima. 
 

Estas condiciones no permitirán definir la estruc-
tura fabril de la época. Según los analistas contemporá-
neos de este período "... en el año natural 1946, los 
datos arrojados por el mismo son suficientes para conocer 
el estado de la industria en el país, mas si se toma en 
cuenta que las condiciones de la industria no han 
variado en mucho desde la fecha en que se realizó el 
censo, tal se ha podido comprobar por investigaciones 
posteriores que se han realizado..." (22) 
 

Las primeras conclusiones que arrojó el Censo 
Industrial de 1946 y en que puede estimarse que en la 
República de Guatemala hay para este momento un total de 
776 establecimientos industriales, en los que encontramos 
cinco o más obreros, de los cuales corresponden 463 al 
departamento de Guatemala y 313 al resto de la República, 
lo que indica que el 59.66% de establecimiento~ 
industriales están instalados en la capital y sus 
alrededores y el 40.34 % en el resto de la República, lo 
cual pone de manifiesto la concentración en la capital de 
la industria fabril del país. En cuanto a las unidades 
productivas que ocupan menos de cinco obreros, en 
contramos 4,195 de los cuales 1,934 están en el departa-
mento de Guatemala y 2,261 en el resto de la República. 
 

Estos datos descritos son importantes para nuestro obj eto 
de estudio, en tanto demuestran en parte la hipó 
tesis central referida al proceso de estructuración del 
proletariado urbano en el departamento de Guatemala, puesto que 
como vemos es en este plano donde se concentra más y tiene su 
génesis la clase obrera como tal. Y el resto que corresponde a un 
40.34 por ciento de la fuerza de trabajo industrial que 
fundamentalmente se ubica en los departamentos de Quetzaltenango 
y Escuintla, 
 
(

 
22) Raúl Sierra Franco, Op. Cito p. 6. 

55 

 
- 

 
------------------------~- ---------------------------- 



 ------
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mH!~Q nm JAHn!rinQ yn QUOEn cuanto a las ramas de producción de la industria 
encontramos que .. . . . Los grupos más numerosos de 
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cencias del trabajo forzado.

establecimientos industriales, son los que se refieren a 
la fabricación de artículos de vestir y artículos 
confeccionados en telas de los cuales hay 177 estableci-
mientas, siguiendo en orden de importancia las industrias 
de productos alimenticios de las que hay 174 esta-
blecimientos, ocupan el tercer lugar en cuanto a número de 
establecimietnos las industrias textiles de las que 
hay 74..." (23) 

2) Maquinaria e infraestructura

Es importante iniciar este desarrollo temático, 
con una de las definiciones más esclarecedoras para poder 
diferenciar una época de otra. En tal sentido: .. . . . Lo que 
dis t ingue a las épocas económicas unas de 
otras no es 10 que se hace, sino el cómo se hace, con qué 
instrumentos de trabajo se hace..." (24). La introducción a 
Guatemala de la tecnología y de la maquinaria, hace variar 
cualitativamente el carácter de las relaciones de producción, 
hecho que ya tiene una clara manifestación para 1946. 

Las unidades productivas para este período en 
cuestión tenía instalada maquinaria por valor de 
Q3,204.000.00, siendo la rama de las industrias textiles, la que 
mayor valor tenía la maquinaria que se utilizaba, siguiéndole en 
orden de importancia las industrias de bebidas y destilerías y las 
de productos alimenticios. En cuanto a la implementación de 
maquinaria en la mayoría

(23) Raúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 7. (24) Carlos
Marx, Op. Cit. p. 132. 
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de unidades, y muy pocas en las que se realizó una 
renovación completa. 
 

En cuanto a 10 anterior el monto de la cantidad 
señalada, que realtivamente es poca, Q.3,204,000.00, es un 
tanto difícil confiar de la misma, porque consideramos que 
asciende a más dado los documentos consultados. 
Encontramos fotografías en las que aparecen instalaciones 
complejas y que por las características de la maquinaria 
en cuanto a número y calidad, reitero, que asciende a más. 
Se dio un proceso de crecimiento de instalaciones, caso, 
por ejemplo, de ".. .La fábrica de aguas La Mariposa, de 
Enrique Castillo Hnos., cuenta ahora con edificio y 
maquinaria modernos. Ya no le fue 
posible, -dada la gran demanda de sus conocidos productos-
, caber en el edificio de la 20 calle oriente. Tanto ha 
sido su crecimiento, que tuvo que buscar más extención. 
Ahora está en San pedrito, en un edificio de dos 
pisos, de cemento armado y con una instalación modernísima 
de maquinaria, quizá la única en elpaís, capaz de producir 
tres mil docenas de aguas gaseosas por hora... El edificio 
es de esquina, tiene varios compartimientos, 
donde se alojan oficinas, laboratorios, máquinas, tanques, 
calderas, drenaje, servicio sanitario. Esta fábrica tiene 
su propia luz eléctrica y fuerza motriz. Una caldera 
Diesel, de 75 kilovatios se encarga de mover aquella 
moderna maquinaria y de mantener iluminado el 
edificio..." (25) 

 
Lo anterior nos ilustra en este caso concreto la 

importación de maquinaria, y lo que pudo haber cos 
tado. Para profundizar más en la cuestión recurrimos a los 
boletines de la D. G. E. Y encontramos al respecto de 
costos de bienes de capital grandes cantidades que llegan 
hasta Q.5,203,401, cantidad por demás ilustrativa (ver 
cuadros al respecto). 

 
(25) Raúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 7~ 
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Borges. ".. .No 3) Materias primas y auxiliares. 
obstan que la adquisición de maquinaria y equipo para la industria fue cobrando te 
mayor importancia..." (26) Al caracterizar la estructura, de la producción fabril determinamos que estuvo 
orientada a producir materias primas, condición impuesta por el capital ex 
tranjero de acuerdo a la división internacional del trabajo. Es decir que, 
fundamentalmente, su proceso industrial no es de una industria básica, productora de 
maquinaria o crear su propio desarrollo tecnológico. Tampoco a partir de este período, 
tiene la capacidad transformativa de los recursos naturales para convertir sus propias 
materias primas y auxiliares, por lo que 
tiene que importar tanto materias primas como auxiliares; por lo tanto podemos decir 
que importa materias primas y auxiliares para producir materias primas y 
exportarlas. Esto también implica que la producción no está destinada básicamente a 
formar el mercado interno, el que es ínf imo, y que es suplido por la burguesía 
comercial, quien se encarga también de 
importar. 

En tal sentido ".. .Las materias primas que se utilizan en la mayoría de las 
industrias del país en gran porcentaje son de origen extranjero, siendo muy raras las 
industrias que entre sus materias primas no 
consuma algún artículo importado. De manera que por la materia prima que se emplea, 
gran parte de la industria nacional, puede decirse que es de mera transformación de la 
materia prima extranjera. Por ejemplo en la industria de tej idos de algodón se utiliza 
más del 75% de algodón de rama importado para fabricar la hi1a 
(26) Alfredo Guerra Borges, Pensamiento Económico Social de la Revolu 
 ción de octubre. 1985. p. 18. 
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za que se utiliza en la industria..." (27) 
 

Más adelante encontramos que la "... Industria na 
cional el 59% de las materias primas son nacionales y el 
41% es de materias primas extranjeras..." (28) Pero hay 
que destacar que estas materias primas "nacionales" son 
por ejemplo: el maíz, trigo, ajonjolí, harina, azú 
car, chicle, leche, mieles, alcohol, tabaco, citronela, té 
de limón, sebo, brea, recinas, carbón de encino, hule 
natural, cueros, maderas, lana, algodón, plama, cemento, 
que no representa mayor complejidad. 
 

En cuanto a las materias primas en su gran mayoría 
son importadas cuyo consumo es importante en el país, 
encontramos por ejemplo: el algodón, hilos de todas 
clases, lana, productos químicos, pinturas, barnices, 
telas de distintos materiales, artículos de metal, papel, 
etc. Según datos de 1949, lo que implica una constante 
dependencia. 
 

En cuanto a las materias auxiliares se importa 
gasolina, aceite, gas por ejemplo "...Las empresas indus-
triales que ocupan más de cinco obreros, invierten anual-
mente alrededor de Q. 600,000.00 en la compra de estos 
combustibles... se usa también la energía eléctrica, la 
cual es proporcionada por 372 plantas eléctricas que 
existen en la República, de las cuales 70 son del 
gobierno, 34 municipales y 268 particulares. El valor de 
la energía eléctrica consumida en las industrias asciende 
a la cantidad de Q.306,000.00 anuales. Esta 
energía eléctrica sirve para generar fuerza motriz en los 
distintos establecimientos industriales, de los cuales el 
85% poseen motores eléctricos, 2% generadores eléctricos, 
6% máquinas y turbinas de vapor, 5% máquinas 
de combustión interna y 2% turbinas hidráulicas..." (29) 

(27) Raúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 6-7. 
(28) Ibid. p. 6-7. 
(2

 
9) Raúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 6-7. 
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de Programación Económica a un total de Q .186.028,5, en un período de 12 años, 10 
que nos indica un crecimiento de importaciones, tanto de maquinaria, como de materias 
primas y auxiliares. 
 
4) Producción y exportaciones. 
 

En cuanto a este rubro, hay que analizar los elementos esenciales del proceso 
productivo, en relación directa con el proceso de trabaj o. Es decir, hay que 
señalar en primera instancia que cuando nos referimos a producción estamos 
entendiendo 10 relativo a los excedentes, cuánto se produce, cuánto se ha beneficiado 
el capitalista. Concretamente para el período en cuestión encontramos que ya no se está 
trabajando simplemente para obtener una plusvalía absoluta como en el caso concreto 
de la manufactura, sino que también relativa, 
en el sentido de disminuir el trabajo socialmente necesario y de aumentar el trabajo 
excedente o adicional, mientras que la otra únicamente se prolongaba la jornada de 
trabajo. En Guatemala, esto va a darse, también a 
través del mecanismo de la plusvalía extraordinaria, 10 que consiste simplemente en 
reducir el valor individual de cada mercancía en cuanto a su comparación del valor 
social de la misma, a través de la implementa 
ción tecnológica, 10 que en Guatemala se acrecentó en cierta medida, debido no sólo a 
la lucha del proletariado, sino que también a la competencia de otros capi 
talistas. 
 

Para 1949, por ejemplo: "...En 10 que se refiere al valor de la producción en 
los establecimientos industriales que ocupan cinco o más obreros ésta llega a la 
cantidad de Q. 44,000.00 anuales, de los cuales corresponden en cuanto al mayor valor 
de la producción 
la que se refiere a las industrias de bebidas y destile 
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rías, siguiendo en importancia la de productos alimenticios, 
textiles, tabaco y minerales no metálicos..." (30) 
 

En 1951, el comercio exterior de Guatemala, de 
acuerdo a los informes de D. G. E. se importaron 
101.643,960 kilos; (no se especifica tipo de producto) con 
un valor de Q.20.276,778. En cuanto a las 
exportaciones se estimó en 59.161,643 kilos, con un valor 
de Q. 26.674,796. Siendo los mayores importadores Estados 
unidos con Q. 13.326,894; en segundo lugar México con Q. 
1.303,875 Y Alemania con Q.858,067. 
 

Lo anterior nos muestra que el destino de la pro-
ducción no era basicamente el mercado interno, sino que el 
comercio exterior. 
 
5) Fuerza de Trabajo y salarios 
 

a) Cuantificación de la fuerza de trabajo. 
 

La fuerza de trabajo es el elemento dinámico y de 
terminante en el proceso productivo. SegGn el Censo Industrial de 
1946, "... En los establecimientos industriales que ocupan de 
cinco obreros en adelante labora un personal de 23,014 personas 
de las cuales 4,477 son del sexo femenino y 18,537 del sexo 
masculino..." (31) 
 

Como es de notar aquí además de obreros trabajando 
directamente en la fábrica, también encontramos obreros en la 
manufactura cuando se habla de obreros a domicilio, (Ver tema 
3.2). 
 

En cuanto a la composición por rama de actividad 
económica encontramos "...Dentro de los distintos grupo~ 
de industria, la que ocupa más personas es la que se 
refiere a industrias textiles, con 4,299 personap y 
(30) Raúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 6-7. (31) 

aúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 6. R
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importante... que ocupa es el de industrias de productos 
alimenticios con 4,084 laborantes...En las industrias de 
bebidas y destilerías trabajan 2,033 personas de las 
cuales 1,021 exclusivamente se dedicaban a la elaboración 
de aguardientes y alcoholes. También es de importancia en 
10 que se refiere al personal, la fabricación de artículos 
de vestir y artículos confeccionados en telas, industria 
que utiliza un material humano de 
2,992 personas, siendo los renglones más fuertes, el 
que se refiere a la fabricación de calzado con 1,460 
indivi

la 
duos y el de la elaboración y reparación de ropa 

hecha para hombres (sastrerías) en que trabajan 1,041 
personas. . ." (32) 

En otra rama por ej emplo: "... En las industrias de 
la madera y corcho, laboran 1,955 individuos, siendo el 
renglón principal dentro de este grupo, el que se refiere 
a los aserraderos, con 1,397 miembros de personal También 
eri la elaboración de cigarrillos y fabricación 
de puros se ocupa un personal de importancia por su número, 
pues da un total de 994 trabajadores..." (33) 

y en los "...establecimientos que ocupan menos de 
cinco obreros, laboran un personal de 8,231 de cuales 
7,348 son hombres y 883 muj eres. . ." (34). El total, por 
lo tanto, de trabajadores de la industria es de 31,245, 
"...cifra bastante baja al compararla con el 
total de población activa de la República, que según datos 
del último censo de Población de 1940 es de 1.995,331 
habitantes, de los cuales, la mayor parte, 840,000 están 
dedicados a la agricultura. Del personal ocupado en todos 
los establecimientos industriales del 

(32) Ibid. p. 6 
(33) Raúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 6. 
(34) Ibid. p. 6. 
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país, el 85% es de obreros, 5% de obreros a domicilio y 2% 
de administradores, 1% de técnicos y 7% de empleados. El 
82% son hombres y el 18% muj eres.. ." (35) 
 

Un dato para poder estimar la cantidad del prole-
tariado urbano, es el que presenta el CSUCA, para 1946, 
el cual es de 21,234 personas ocupadas. Otras estimaciones 
las encontramos, segfin los asalariados contribuyentes 
del Seguro Social, para 1949 es de 37,135 de los 
cuales 20,047 corresponde a la industria. Y para 1951 
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tiene 
inscritos en sus registros 4,907 patronos, y que el 
nfimero de trabajadores afiliados, llega a 176,497; y 
que para cubrir la atención de los afiliados ha invertido 
en un espacio de tres años más de 5 millones. 
 

Como vemos la cantidad de obreros es poca relati-
vamente que no es esto lo que va a determinar el carácter 
de las relaciones sociales de producción, sino que 
fundamentalmente, el nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas, la división del trabajo, la especialización 
del trabajo, ya convertida la fuerza de trabajo como 
mercancía, relaciones de carác ter salarial, subsunción 
del trabajo al capital, la acumulación capitalista desa 
rrollada o p1usva1ía, etc. 
 

En relación al crecimiento de la mano de obra 
asalariada "...de 1946 a 1975 (29 años), la fuerza de 
trabajo ocupada en la actividad industrial, tan solo se 
incrementó en nfimeros absolutos en 26,860 personas, que 
representaba un crecimiento medio anual de 959 tra-
bajadores; el aumento relativo es del orden de un 23%, es 
cir c?si un 9% anuaL.." (36) de

 
(35) Ibid. p. 6. 

(

 
36) Julio Figueroa Gálvez, Op. Cit. p. 29. 
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b) 

 
Fuentes del mercado urbano de fuerza 

 
 

 
Una de las fuentes del mercado urbano de fuerza de 

trabajo la constituye los campesinos migrantes, que 
en el tema referente al proceso de depauperación, deter-
minamos que este fenómeno es producto fundamentalmente de 
la sobre-explotación del trabajo forzado, que provoca el 
proceso migratorio, siendo el lugar más importante en 
cuanto a concentración la Ciudad Capital. Esto indica para 
el período de la etapa de la industria fabril en 
Guatemala, la ciudad capital representaba una alternativa 
de emplearse. Sin embargo de un total 96,882, migrantes 
de los años anteriores a 1950..." (37), la indus 
tria fabril sólo sub sumió entre 8,000 y 13,000 en 1946, 
(según cálculos propios, M. A.) cantidad que sólo tuvo 
un incremento 959 trabajadores por año. O sea que en cuatro 
años sólo sub sumió 3,784 10 que implica que el resto, que 
corresponde a 80,098, quedó flotando, quedaron subempleados u 
otros menesteres. 
 

Lo anterior podemos ilustrarlo, con el siguiente 
ejemplo. Después de 9 a 10 años, se entrevistaron a 350 
pedranos (San Pedro, La Laguna), de éstos 100 cumplieron su 
servicio en el ej ército y regresaron a San Pedro. De éstos 
fueron entrevistados 18 en San Pedro, 12 hombres y 6 muj eres. 4 
de ellos trabaj aron en Finotex y dos fueron vendedores de 
pinoleo..." (38) 

 
Uno de los entrevistados se expresaba así de la 

ciudad "... La capital, es alegre, nunca aburrida. Uno 
aprende bien el español y se pierde el miedo frente a la 
nueva gente y las nuevas cosas. Pero también se aprenden 
cosas malas. Aquí en San Pedro, aunque uno no sea malo, 
necio y aunque uno beba mucho, siempre se está bajo la 
influencia de su padre; si deja la fami 

 
(37) (bid. p. 33. 

(38) Demarest y paul. Migrantes Indígenas en la Ciudad de 
Guatemala. 

1984. p. 36. 
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lia, entonces, es por capricho. En la capital uno se convierte en un esclavo, 
porque el trabajo es difícil y uno tiene que pagar todo. Si uno pierde el trabajo 
hoy, mañana tiene que pasar hambre..." (39) 
 

Hay que enfatizar que las corrientes migratorias entre 1950 y 1973, si 
bien es cierto son fuentes de fuerza de trabajo, éstas no son absorbidas en su 
totalidad por la industria fabril. La cantidad de migrantes 
en ese período fue de 96,882 como ya señalamos anteriormente, según la 
siguiente muestra de obreros, la industria de alimentos y bebidas (164 empresas) 
de 4,802, obreros, sólo el 24.1% pertenecían a las corrientes migratorias; de la 
industria textil (53 empresas) de 2,879 obreros, el 14% pertenecían a las 
corrientes migratorias; de la industria de calzado y vestido (92 empresas) de 
2,462 obreros el 9.7% eran de las corrientes migratorias, etc. (Ver cuadro No. 19) 
 

De 290 migrantes, algunos demoraron en encontrar 
trabajo hasta más de un año. Una cantidad de 99 demoraron menos de un mes, 134 
menos de un año, 26 un año, más de un año 6, dos años 19, no se recordaron 4 y no 
respondieron 2. Estos datos multiplicados por miles de toda la corriente migratoria, habría 
que preguntarse que se hicieron, y como vimos en la anterior entrevista, se dedicaron a 
vender pinolio, fueron reclutados en el ejército, jardineros en residencia u otros meneste-
res, etc. (Ver cuadro No. 20) 
 

Lo anterior nos sirve de base para explicar, que 
si bien es cierto que las corrientes migratorias sí fueron fuentes del mercado urbano de 
trabajo, éstas no fueron absorbidas en su totalidad, puesto que el número de unidades 
productivas eran relativamente muy 
pocas, lo que también va a explicar el débil número 
 
(3

 
9) Ibid. p. 39. 
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del proletariado industrial, elemento iii~ff

b::;::¡:

n[¡!,;o ve e incidir en 

~i In¡ 

cuantitativo, 

a su proceso de lucha. 

::e, Aft Alguna m.dida an cuanto La primera fuente de fuerza de trabajo la constituye 
por lo tanto los campesinos depauperados, que ini 
cian corrientes migratorias hacia el municipio de Gua 
temala, y que, reiteramos, son absorbidos en muy poca 
cantidad. 

La segunda fuente del mercado urbano de fuerza de 
trabajo la constituyen los artesanos depauperados, as! como 
los oficiales y los aprendices, los cuales venderán su 
fuerza de trabajo en una primera etapa como vimos, a la 
industria manufacturera, en la cual se iniciará la 
subsunción formal del trabajo al capital.

Si queremos cuantificar esta segunda fuente del 
mercado urbano de fuerza de trabajo, según los datos, 
encontraremos que de un total 22, 384 obreros, de 695 
unidades productivas, 21,986 son de origen artesano y 
pobladores del mismo departamento de Guatemala, que 
corresponde, según la muestra inicial de 448 obreros, al 2% 
(40), pero de estos sólo pudieron ser entrevistados 290, 10 
que corresponde a 22,144; como vemos la mayor!a, 10 que nos 
indica y reitera que la capacidad de absorción de la gran 
industria o industria fabril, era relativamente poca, puesto 
que el número como vemos para el Municipio de Guatemala, 
sólo llegaba a 695 unidades productivas.

Habiendo determinado que la causa fundamental de 
los procesos migratorios era el proceso de depauperación - por 
la sobreexplotación a través del trabajo for

(40) Mauro Anibal Mejia Arag6n, Migrac:1ones del Area Rural a la Indus
 tria. Guatemala, (IIES) Fac. CC. fE. USAC. 1970. p. 7.
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zado- y de} aislamiento relativo de su economía, el 
campesino se ve obligado a emigrar y como analizamos 
anteriormente, el proceso de cambios sociales, económi 
cos y políticos que se inician en 1944, dieron como quien 
dice la puerta libre a las zonas productivas, por la 
necesidad ingente de fuerza de trabajo en donde se opera 
el proceso de sub sumir trabajadores a la industria manu 
facturera. 
 

Según los datos obtenidos de entrevistas, atendiendo a 
la muestra con la que hemos venido trabajando, 
.. . . . Proporciona datos importantes y uno de ellos se 
refiere a las razones por las que la gente emigra a 
la ciudad capital, llegando a la conclusión que los 
trabajadores entrevistados, un 54% lo hizo para mejorar la 
situación económica y las causas sobre la situación que se 
tenía en el lugar de migración, también y por 
coincidencia, el mismo porcentaje declaró porque la vida 
era cada día más difícil; no obstante que la investigación 
se real izó entre ocupados el 44% declaró que 
para encontrar trabajo, le requirió entre un mes..." (41) 
 

Al no absorver la industria manufacturera y fabril a las 
grandes corrientes migratorias, este se convierte 
en el fenómeno de los grandes cinturones de miseria, el gran 
ejército industrial de reserva. ".. .Superpoblación de los 
barrancos y áreas poco adecuadas para vivienda, son una expresión 
de este crecimiento, pero mucho 
más la proliferación del pequeño comercio (tiendas y am 
bulatorio) y la presentación de servicios de diversa na 
turaleza: limpia autos; vigilantes de autos; trabajos a 

icilio; prostitución, cantinas, etc..." (42) dom

 
(41) Julio Figueroa Gálvel. Op. Cit. p. 34. (42) I bi d. p. 

3. 3
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il ~I ~lrlr[lrrlt1~11 ~~l ~'~~~!~6r Jlrecto y ios 
 salarios: 

 
Si bien es cierto que en la etapa que predominó la 

manufactura en Guatemala-período relativamente muy corto. a 
10 sumo 10 o 15 años. a partir de 1930 llegando hasta 1946-47 
$8 requer!a una fuerza de trabajo un productor d!r~~~ 
Simple. sin mayores conocimientos de transforma(:1:6n. de m.terias 
primas, y que con la introducción de maquinas cambia 
cualitativamente el proceso de trabajo. 
én cuanto a la esencia del modo u organización del trabajo -
porque como Marx señala que 10 que distingue a las épocas 
económicas no es qué se produce. sino cómo. con qué medios 
se produce- en esta nueva época para el caso concreto de 
Guatemala. la fuerza productora directa. no se le requirió 
mayor especialización o pre 
paración en cuanto a conocimientos de la operatividad de 
las máquinas. " . . . pues la mayoría de las fábricas 
demandan trabajadores simples y no complejos; es decir que 
dentro de la planta es donde la fuerza de trabajo va 
obteniendo su perfeccionamiento y mayor destreza y no por 
el cambio de una actividad a otra y menos por 
la existencia de centros de adiestramiento o escuelas 
industriales..." (43) 
 

Es por 10 tanto en la práctica productiva donde el 
productor directo va aprendiendo a operar las máqui 
nas. " . . . Es decir. el trabaj o humano es la esencia de las 
fuerzas productivas, y su capacidad de producción es un 
resultado histórico social determinado por una diversidad 
de factores técnicos y organizativos... La capacidad del 
trabajo humano para producir valor es lo que delimita a 
las fuerzas productivas. Es una delimitación precisa en 
cada caso y momento por cuanto esa capacidad está 
determinada por el avance técnico y por el nivel de 
conocimientos alcanzados por los trabaja 
 
(43) Julio Ffgueroa G¡lvez. Op. Cit. p. 33. 
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dores..." (44) 
 

El surgimiento y desarrollo por lo tanto de la 
industria manufacturera y fabril en Guatemala, es un hecho 
determinante para el proceso de estructuración del 
proletariado urbano, como clase, puesto que es en este 
momento donde se genera y adquirirá existencia obj etiva 
como resultado del desarrollo alcanzado por la. matriz 
económica. Es decir la combinación de relaciones sociales 
de producción, determinadas por el desarrollo que han 
alcanzado las fuerzas productivas a partir de 1945, 
en el sentido de la incorporación e implementación de 
medios de trabaj o -tal el caso de las máquinas- 10 que 
implica su subsunción real del trabaj o al capital, fenó-
meno, que se repetirá constantemente en la etapa manu 
facturera en Guatemala: ".. .la subsunción se opera sobre 
la base de un proceso laboral preexistente [ej emplo la 
industria artesanal y la economía campesina en el caso 
nuestro] que solo puede arrancar más plus trabajo 
prolongando la jornada laboral, constituye la base de la 
subsunción real, en el que se revoluciona realmen 
te el proceso de trabajo..." (45) 
 

En la manufactura era la fuerza de trabaj o lo fun 
damental, ya en la gran industria o fabril, lo constituye 
la máquina, convirtiéndose el obrero en apéndice de la 
misma. Esto fue posible para este momento porque ya existe 
el salario como demostramos anteriormente, es decir la 
fuerza de trabajo ya está convertida en una mercancía. 
Como tal se encuentra libre en doble sentido: despojada de 
medios de producción y "libre" formalmente para ser 
comprado como mercancía, puesto que 
".. .Para extraer valor del uso de una mercancía, nuestro 
poseedor de dinero habría de tener la suerte de encontrar 
 

(44) Sergio De la PeRa. El Modo de Produeei6n Capitalista, 1986. p. 80. 
(45) I lES, La Subsunei6n formal y la subsunei6n real del trabajo, en el 

Capital. Guatemala, Fae. CC. EE. USAC. 1982. p. 10. 
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dentro de la esfera de la c;1rcu18ción Qft d 

Una mercancta ,uya mlBffio valor d@ uao f~nJn~ i~ríi(ij; 

lttl IUuu1!.. le ser Lnte de valor, una mercanda 

cuyo uso real, pues, fuera él mismo obj etivación de 
trabaj o y, por lo tanto, creación de valor. Y el poseedor de dinero encuentra en el 
mercado una tal mercancía específica: la capacidad de trabajo o fuerza de trabajo..." 
(46) 
 

Habiéndose realizado dicho fenómeno, se desarrollará la socialización del 
trabaj o, presentándose también la división y especialización del trabajo, fenómenos 
que se articularán a distintos niveles, tales como social, económico, político e 
ideolgoico. A este último nos referiremos en el último capítulo donde abordaremos lo 
relativo a la estructura social, en la cual concluiremos la etapa final del proceso 
histórico de estructuración o conformación del proletariado urbano. 

 
En cuanto al salario, es decir el "... precio de 

la mercancía fuerza de trabajo o como valor de cambio de ésta, . . . tiene una doble 
expresión: de una parte, es el valor de cambio o el precio de la fuerza de trabajo en 
dinero; y de otra los medios imprescindibles de 
subsistencia de trabaj ador asalariado..." (47) 
 

Lo anterior corresponde en el primer caso a lo que sería el salario nominal y la 
segunda al salario real. En Guatemala para el período en cuestión, a partir de 1946, 
encontramos que en lo que "... respecta a la fijación de salarios en Guatemala, se han 
seguido doctri 
nas clásicas, corrientes interminaciones, costumbres, etc. aplicándose a juicio de los 
patronos las formas más convenientes a sus intereses. Se han dictado disposi 
 
(46) Carlos Marx, Op. Cit. p. 182. 
(47) Julio A. Figueroa, El Salario, Guatemala, Revista de la Fac. CC. 

EE

 
. USAC. Epoca 2a. Oct.-Nov. 1979. No. 2. p. 6. 
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ciones legales que únicamente han quedado escritas sin 
cumplirse, la ley en tales casos ha sido letra muerta, 
de ahí que los salarios han sido impuestos a voluntad del 
patrono, cuando no han sido fij ados por el hábito o las 
costumbres del lugar, pero no se han hecho estudios sobre 
si son convenientes o no, si están determinados 
justamente, si favorecen al trabajador. No es sino hasta 
que las leyes del país permitieron la organización de los 
sindicatos y fijaron normas para proteger al trabajador y 
regular las relaciones obrero-patronales que se ha 
despertado interés para sentar bases razonables sobre la 
fijación de salarios..." (48) 
 

Como vemos esta nota de la época nos ayuda a cons-
tatar nuestra hipótesis relativa a que las relaciones 
salariales, en cuanto a su fijación como salarios mínimos, 
sólo fueron posibles a través de las reinvindicaciones 
sindicales. 
 

Para aquella época se definía así a los salarios 
desde el punto de vista legal, según el Código del Trabajo 
en su Artículo 88: "... Salario o sueldo es la retribución 
que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del 
cumplimiento del contrato de trabaj o o de la relación de 
trabaj o vigente, entre ambos... El mismo Código 
en su Artículo 103 dispone: todo trabajador tiene derecho 
a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades 
normales de orden material, moral y cultural y 
que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. . 
." (49 ) 

 
Esta fij ación de salarios mínimos, tuvo reacciones de la 

parte patronal, puesto que ".. .Con anterioridad a la 
promulgación del Código de Trabaj o vigente, [se refiere a 1946] 
el 27 de julio de 1943, se emitió el De 
 
(48) Raúl Sierra Franco, 

 
(49) Raúl Sierra Franco, 

 

 
Fijación de Salarios 
temala. Rev. Tópicos p. 
15. 
Op. e; t. p. 1 S . 

 
Mínimos en Guatemala, Gua-
Económicos, Agosto de 1980. 
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creto Gubernativo No 3064 

medidas leg8le$ t;nvie t en el que se disponía algunas 

n ~~ ~ ~u~nthar a los operarios 
de los establecimientos, manufactureros del país, un 
emolumento mínimo que les permitiera llegar a sus más 
urgentes necesidades" fijándose al Ejecutivo la atribución 
de señalar "emolumentos mínimos", para los diferen 
tes ramos de la actividad fabril. Es así como el 27 de 
julio de 1943 se fij a un salario mínimo de Q. 0.50 
diarios en la capital, para los operarios de las fábri 
cas o talleres de hilados y tej idos, de ropa interior y 
exterior y prendas de vestir y fábricas de dulces y 
confites. Estas medidas no fueron cumplidas ya que 
hubo muchas maneras de burlarlas, quedando derogadas al 
entrar en vigor el Decreto No. 330 del Congreso de la 
República..." (50) 

Como vemos la parte patronal volvió a incumplir, 
puesto que el ".. .Código de Trabajo tiene ya más de tres 
años de estar en vigor y todavía no ha dictado ningún 
acuerdo fijando los salarios..." (51) 

 
Dada la problemática que representaba la fijación de 

salarios mínimos se dispuso a través del Artículo 105 del 
Decreto No. 330, la creación de comisiones paritarias para 
cada actividad. "... En el Artículo 105 del Código 
de Trabajo con fecha 10 de mayo de 1947, se delimitaron las 
zonas económicas en que deberían actuar las Comisiones 
Paritarias quedando dividido el territorio de la República 
en las siguientes zonas: 
 
Zona 
Zona 
Zona 
Zona 

 
No. 
1 
No. 
2 
No. 
3 
No. 
4 

 
Departamento de El Petén. 
Departamento de Alta y Baja Verapaz. Departamento 
de Izabal. 
Departamentos de Zacapa, Chiquimu1a, Jalapa, Jutiapa 
y El Progreso. 

 
(50) Ibid. p. 16. (51) 

id. p. 16. Ib
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Zon

a 

No
. S 

 
Zon

a 

No
. 6 

 
Zon

a 

No
. 7 

 
Zon

a 

No
. 8 

 
Zon

a 

No
. 9 

 
Zon

a 

No.1
0 

 
Zon

a 
No.U 

 
Departamentos de Santa Rosa y Escuint1a. 
Departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu. 
Departamento de Quetzaltenango. Departamentos de 
Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez. 
Departamentos de San Marcos y Huehuetenango. 
Departamentos de El Quiché y Totonicapán. 
Departamento de Guatemala..." (52) 

 
Estas comisiones en la práctica fueron nulas y se 

prestaron a una serie de atropellos con los trabajadores, 
principalmente con los del campo. En tal sentido "... el 
caso de los trabajadores fué más penoso, no porque en su 
mayoría. fueron campesinos que apenas podían leer y 
escribir, sino porque llegaban a la cabecera departamental 
muchas veces por primera vez, asustados y con temor de que 
algo les podía suceder y por primera vez 
en su vida oían tratar sobre salarios mínimos, costo de 
vida, circulación de la riqueza, etc., en cuyas discu-
siones el sector patronal intervenía en forma ventajo-
sa...En otras ocasiones los delegados ante las comisiones 
entraron a tratar la fijación de salarios en actividades 
que les eran completamente desconocidos, así agricultores, 
resultaban aprobando salarios para trabajadores de la 
industria y el comercio y viceversa..." (53) 
 

Más adelante nos sefiala este documento, que 
I'...Las disposiciones gubernativas designando a las 
personas que deberían integrar las Comisiones Paritarias, 
fueron emitidas así: el 3 de diciembre de 1947 se integró 
la Comisión para el departamento de Guatemala que quedó 
formada por veinticinco patronos y veinticinco trabaja-
dores, número que fué aumentado en diez personas más, como 
delegados de cada parte ella de marzo de 1948..." 
(54) 

 
(52) Raúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 16. (53) 
Raúl Sierra Franco, Op. Cit. p. 16. (54) 
bid. p. 16. I
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Las comisi9fiil ifirormaro~ 11 n ]m~~ ~t l~~ d. ~~lmu 

ulUhb! 11. . . tuna aamana Ja trabaj o en 

el mes Q.0.10 diarios. Por dos semanas de trabajo en el mes Q.0.15 diarios, por tres 
semanas de trabajo en el mes Q. 0.20 diarios. Por cuatro semanas de trabaj o en 
el mes Q.0.30 diarios..." (55) 
 

Estos salarios de hambre, si los comparamos con lo establecido en la industria 
fabri1 para 1945 no estaban muy distantes. Por ej emp10 el salario "... era de 
12.1 centavos la hora y asumiendo el período normal de 8 horas diarias, resultaría ser 
que el salario reconocido ascendía a 96.8 centavos diarios..." (56). Si 10 
comparamos con los salarios del campo, éstos oscilaban desde 0.16 promedio, hasta 
0.50 centavos en algunos casos. 

(55) (bid. p. 18. 
(5

 
6) Julio Alfonso Figueroa Gálvez, Op. Cit. p. 36. 
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CUADRO No. 19 

 
INDUSTRIAS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, SEGUN EL 

NUMERO DE EMPLEADOS Y AGRUPACION INDUSTRIAL, y 

COMPARACION CON LA MUESTRA 
 

1

 
965 

 
Ag

 
rupación 

No. 
Empresas 

 
No. 
Empleados 

 
% del 
total 

 
% de la 
Muestra 

 T O TAL   695 22,384 100.0 100.0
 
Alimento
s 

y Bebidas 164 4,802 21.9 24.1

 
Textile
 s

 Calzado 
y 

  53 2,879 12.9 14.1

vestido 92 2,462 1l.0 9.7

 Madera 
caucho y papel 70 2,013 9.0 7.6

 
Imprenta
s 

  65 1,817 8.1 11.4

 
Producto
s 

Químicos 52 1,862 8.3 6.9

 Minerales no metálicos, 
metáli- 52 1,088 9.3 8.3

 cos, construcción, 
maquinaria,     

 
Aparato
s 

Eléctricos 58 1,698 7.6 9.0

 O

 
tros   89 2,763 12.3 9.0

FUENT
 

 
E: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS 

TRIA. pago 9. 

7
5 

 
_n____ 



- - --------- 

        CUADRO No.    

     TIEMPO QUE LOS OBREROS DEMORARON EN ENCONTRAR 

      SU PRIMER TRABAJO EN ESTA CAPITAL  

        1 9 6 5    

           No.    

      TOTA
L % Migrat % Migra

t. % Otro
s % 

      290 100.0 85 100.0 194 100.0 11 100.
0

 
Menos 

de1 mes 99 34.1 33 38.8 61 31.4 5 31.4

 
Menos 

de1 año 134 46.2 37 43.5 91 46.9 6 46.9

 Un 
año    26 9.0 7 8.2 19 9.9 O  

 
Má
s 

d
e un año 6 2.1 1 1.2 5 2.6 O  

 
Do
s 

años o más 19 6.5 6 7.1 13 6.7 O  

 
No 

se recuerda 4 1.4 1 1.2 3 1.5 O  

 
 No

 
respondió 2 0.7 O   2 1.0 O  

FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS 

 TRIA. Pago 27. 
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A continuación se presenta el siguiente cuadro, donde 
se clasifica el salario medio por hora en centavos, según rama 
industrial. 

 
CUADRO No. 21 

 
SALARIO MEDIO POR HORA EN CENTAVOS 

 
Industria 

 
194 5 Ambos 

sexos 

 
Salario Media hora 
 Masculi~o Femenino 

 
Alimentos 

Bebidas 

Tabaco 

Industrias Químicas 

Madera 

Pieles y Cueros Textiles 

Ropa 

Materiales de 
Construcción 

Metales 

Promedio 

 
12.3 

11.4 

16.0 

9.3 

12.8 

13.0 

11.1 

10.8 
 
13.6 

13.5 

12.1 

 
13.1 

11.4 

16.1 

9.9 

12.8 

13 .0 

12.8 

14.1 
 
13.6 

13.5 

12.4 

 
10.4 

 7.3 

15.9 

 8.1 

 
13 

.4 

 9.5 

10.3 
 

11

 
.2 

10.3 

 
FUENTE: Figueroa Gálvez, J. A. Estructura y Grado de Desa-

rrollo en la Industria Ma-
nufacturera en Guatemala. 
Pago 36 
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Si comparamos los salarios de 1945, con los sa1a 
 

 
 

evolución significativa. Por ejemplo, el más alto es en la rama de bebidas, y 
representa un incremento de 19.6 
centavos, es decir que se ha triplicado, 10 que corresponde anualmente a un 
crecimiento de 0.006533 de centavos por hora, 10 que significa un poco más de medio 
centavo. A continuación se presenta el cuadro comparativo de salarios de 1945 y 
1976. 
 
  CUADRO No. 22    

  COMPARACION DE SALARIOS    

 INDUSTRIA Salarios Salario Diferencia   

  Medi
o  MInimo Abs. Re.  

  Hora Hora    

  .1945 1976    

 Alimentos 12.3 24.8 12.5 103 
% 

 Bebidas 11.4  31.0 19.6 17
2 % 

 Tabaco 16.0     

 Industrias QuImicas 9.3 25.0 15.7 169 % 

 Maderas 12.8  17.0 4.2 33 
% 

 Pieles y Cueros 13.0  10.8 7.8 60 % 

 TextUes 11.1  24.9 13.8 126 % 

 Materiales 
Construcci6n 13.6  20.9 7.8 54 % 

 etales M

 
13.5  25.9 12.4 92 % 

FUmTE: Figueroa G'uvez, J. A. ESTRUCTURA Y GRADO DE DESARROLLO EN LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA EN GUATEMALA. P. 37. 
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Es importante destacar la evolución que han tenido las 
ganancias de los industriales en comparación con los 
salarios. La producción en cuanto a ganancia ascendió en 
1946 a Q. 33,708.1 miles de quetza1es; llegando la 
producción para 1973 a Q.451,532.S en miles de quet 
za1es. A continuación se presenta el cuadro respectivo 
donde aparece la rama industrial, los correspondientes 
años, así como la diferencia absoluta y relativa del valor 
de la producción en miles de quetza1es.

CUADRO No. 23

VALOR DE LA PRODUCCION 
(Miles de Quetza1es)

 Diferencia  

Absoluta Relati
va 

20
0 196.3 3288 % 

16 710.2 274 % 

9 842.8 372 % 

6
6 544.8 3976 % 

1
1 840.6 77

3 % 

3 423.5 55
5 % 

45 718.8 94
2 % 

15 971.4 79
6 % 

8 943.7 61
1 % 

38 632.3 7617 % 

19731946Industria 

Alimentos  6 278.8 206 475.1

Bebidas  9 595.0 2
6 

305.
2

Tabaco  3 620.1 1
3 

462.
9

Industrias Qulmicas 1 716.7
68 
261.5 

Madera  1 757.9 1
3 

600.
5 

Pieles y Cuero  752.5 4 176. 
O 

Textiles  5 427.4 5
1 

146 

. 2 
Ropa  2 294.0 18 265.4

Materiale
s 

de 
Construcción 1 749.8 10 

693.5 

Metales   513.9 39 
146.2 

FUENTE: Figueroa Gá1 vez, J. A. ESTRUCTURA Y GRADO DE DESARROLLO EN 
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN GUATE-
MALA. P. 38.
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       CUADRO No.    
    OBREROS SEGUN LA EDAD EN QUE OBTUVIERON SU   
     PRIMER TRABAJO REMUNERADO   

       1 9 6 5    

 Et1ad Total  Mlgrat. , No. , Otros , 
 (Mos 
cum-       Mlgrat.    

 pUdo.)           

 TOTAL 290 100.0 85 100.0 194 100.0 11 100.0 
 
1) 5- 9 11 3.8 3 3.5 6 4.1 O  

 
2) 10-14 96 33.1 17 20.0 76 39.2 3 27.3

 
3) 15-19 148 51.0 51 60.0 92 47.5 5 45.5

 
4) 20-24 25 8.6 10 11.8 13 6.7 2 18.2

 
5) 25-29 6 2.1 3 3.5 3 1.5 O  

 
6) 30-34 2 0.7 1 1.2 1 0.5 O  

 
7) 35 Y mAs 2 0.7 O  1 0.5 1 9.1

 
FUENTE: 

MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA 
INDUS- 

   TRIA Pago 24.         
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    CUADRO No. 25    

   ALFABETISMO EN LOS 
OBREROS INDUSTRIALES  

     1 9 6 5      

       No.    

  TOTA
L % Mlgrat. %  Mlgrat. % Otros % 

  290 100. O 85 100.0 194 100.0 11 100.0 

 Alfabeto 270 93.1 73 85.9 186 95.9 11 100.0 

 An

 
alfabeto 20 6.9 12 14.1 8 4.1 O  

FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS 

 TRIA. PAG. 24. 
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   CUADRO No. 26   
  PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA  

  PEQUA y MEDIANA INDUSTRIAS  

    1 958    

 Rama Industrial  Pequeña Industria Mediana Industria 

    No. 
Empresas \ No. Empresas \ 

 
Alimentos 

  283  28 23 17 

 Bebidas   22  2 18 12 

 Textil   67  7 14 10 

 
Vestuari
o 

y Calzado  188  19 18 12 

 Madera y Corcho  56  6 14 10 

 Muebles y Accesorios  62  6 4 2 

 Artes Gráficas  44  4 8 5 

 
Productos 

Qulmicos  31  3 11 8 

 
Minerales 

no 
Metálicos  83  8 11 8 

 
Minerales 

Metálicos  29  3 7 5 

 
Material 

de 
Transporte  52  5   

 Otros   88  9 18 10 

 TOTAL  1 005 100.0 146 100.
0

 
FUENT

 
E: ELABORACION CON BASE AL 111 CENSO INDUSTRIAL, 1958, D. G. E. 
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       CUADRO No. 27      

      PROMEDIO DE PERSONAS OCUPADAS Di LA     

      PEQUENA, MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA     

        1 9 5 8       

        Pequeña  Mediana  Gran Total 

  Rama Industrial  Artesanía Industria  Industria  Industria Industria 

  TOTAL  2 383 100 17 085 100 9 417 100 576 100 29 461 

  20 Alimentos   525 22 4 811 28 1 483 16 112 19 6 831 
  21 Bebidas   7   374 2 1161 12 64 11 1 606 
  22 Tabaco   3   221 1 129 11 16 3 369
  23 Textil   172 1 1 139 7 903 1 112 19 2 326 
  24 Vestuario y Calzado   745 31 3 196 19 1 161 12 32 5 5 134 
  25 madera y Corcho   53 2  952 6 903 1 32 5 1 940 
  26 Muebles y Accesorios   240 10 1 054 6 258 3 16 3 1 568 
  27 Papel y productos de Pape 1  3   68  129 1    
  28 Artes Gráficas   65 2  748 4 516 1 48 8 1 377 
  29 Cueros y Pieles   108 4  578 3 258 3 16 3 960
  30 Caucho   5   102  129 1 16 3 252
  31 Productos Químicos   87 4  527 5 710 1 48 8 1 372 
  32 Minerales no Metálicos  120 5 1 411 1 710 1 48 8 2 289 
  33 Metálicos Básicos      68       
  34 Productos Metálicos   87 4  493 3 451 5   1 031
  35 Maquinarias   8   102  193 2    
  36 Equipo Eléctrico   40   119  65     
  37 Material de Transporte  90 4  884 5 129 1 16 3 16

  38 Diversos   25   238 1 129 1    

  FUENTE: 111 CENSO INDUSTRIAL, DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA.     
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4. EL MOVIMIENTO SINDICAL EXPRESION DE LA LU 
 CHA DEL PROLETARIADO GUATEMALTECO. 

 
4.1 Surgimiento del movimiento sindical y el con 
 tenido de clase del movimiento octubrista. 

 
En base al análisis anterior de las características esenciales del proceso 

histórico de estructuración o conformación del proletariado urbano, en cuanto su 
génesis como clase social en sí, es decir el proceso que se define a partir de la 
subsunción formal o subordinación 
directa del productor directo al capital, en la etapa manufacturera desposeído de medios 
de producción, 10 que da lugar en Guatemala como un fenómeno generalizado ya para 
1945, la compra-venta de fuerza de trabajo, la socialización, especialización y división 
del trabajo 
en el marco del proceso productivo; y luego al generar 
se la contradicción fundamental del modo de producción 

. capitalista, que se expresa en cuanto a que la producción es colectiva y la 
apropiación es privada, ya en 10 que 
sería la subordinación real en cuanto a la maquinización de la producción, 
contradicción que dará como resultado la lucha de clases: Obreros-capitalistas. El 
efecto en primera instancia es el sindicalismo como expresión de la lucha del 
proletariado en sus primeros niveles del proceso de toma de conciencia hasta definirse 
en 
clase para sL 

 
Es decir no sólo como una cuestión cuantitativa a través de datos estadísticos o 

simplemente su objetivación en su estructuración en la base económica o en la 
estructura, sino también a nivel supraestructura1, 
es decir la fusión de ambos, conforma en síntesis la clase social -en este caso el 
pro1etariado-, en el sentido de que se articula a distintos niveles o instancias, no sólo 

cio-económica, sino que también político-ideológicas y hasta culturales. so
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m 11 1~1 es tpor~ante enLizar la tesis que 

el surgimiento y conformación del proletariado como clase 
social en sí, así como también de sus expresiones como 
movimiento sindical, no son producto de las coyunturas 
pre-octubristas, ni de la llamada "Revolución de 
octubre" de 1944, sino que el hecho determinante, funda-
mentalmente lo constituyó la situación de clase, producto 
de la subordinación al capital, fenómeno que en esencia se 
manifiesta en un trabajo socialmente necesario mal 
retribuido, puesto que el salario real, no alcanza 
ba siquiera para reproducir su fuerza de trabajo, ni mucho 
menos digamos para la familia, 10 que implica enfermedad, 
la falta de salubridad, falta de escuelas, ete, todo esto 
conducía en rápido proceso a la depauperación absoluta del 
roletariado, es decir a la reducción de su nivel de vida. p

 
Si bien es cierto que los movimientos pre-octubristas 

y de 1944 a 1954, gestaron cambios sociales, económicos y 
políticos de trascendencia, no significa en absoluto que 
fuera 10 determinante, sino que más bien son hechos 
sobredeterminantes, es decir elementos y 
factores que influyeron, que coadyuvaron al proceso de 
estructuración de la clase obrera, es decir no es más que 
un factor de mediación, entre la apropiación privada y la 
producción socializada, contradicción fundamental del 
sistema capitalista en este caso. 
 

Hechos condicionados por la formación económico-
social, que el caso concreto guatemalteco, presenta para 
este momento característica sui generis, como ya analizamos 
en los capítulos anteriores. 

 
Siguiendo esta línea explicativa, sólo podemos 

hablar por 10 tanto de surgimiento y desarrollo del 
movimiento sindical como expresión de la lucha del prole-
tariado guatemalteco, estrictamente hasta este período. Lo 
que se ha dado en llamar movimientos sindicales, 
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tanto por los propios participantes de la época,. como 
algunos que han estudiado esto, en el período anterior a 
1944, no son más que simples agrupaciones, pero no de 
obreros, sino agrupaciones mutualistas, además se ha 
confundido las categorías de obrero y artesano -tanto uno 
como el ..otro corresponden a etapas industriales 
cualitativamente diferentes, es decir a épocas económi 
cas distintas. del empleo de distintos medios de trabajo, 
que es .10 que distingue a una de la otra, el modo de 
organizarse en el proceso productivo-o Esto puede 
verse en Ovando Sánchez, citado por Guadalupe Navas y por 
López Larrave (1). Sin embargo dichos documentos son 
valiosos, en cuanto nos dan una rica historiografía, datos 
cronológicos que nos ayudan a sistematizar las etapas del 
desarrollo del movimiento obrero guatemalteco. 
 

En cuanto al carácter de clase del movimiento oc 
tubrista, 10 tenemos que analizar en relación de la con-
formación de un nuevo bloque histórico en la toma del po-
der, no sólo político, sino que también económico, en tal 
sentido, "...Para que se forme un bloque histórico es 
necesario que la estructura y la superestructura de este 
bloque estén orgánicamente ligadas [es decir]... 
En realidad este vínculo corresponde a una organización 
social bien concreta que aparece, por de pronto, en la 
influencia que ejerce la estructura sobre la evolución 
superestructura!. . ." (2) 
 

Por 10 que los sujetos históricos, conformarán este 
vínculo, producto de sus intereses económicos que ma 

 (1) Mario López Larrave. Breve Historia del Movimiento Sindical, Guate 
 mala, Ed. Universitaria. 1976. p. 9. 
 Guadalupe Navas. El Movimiento Sindical como Manifestación de 
 la lucha de clase. Guatemala. Ed. Universita 
 r i a. 1979. p. 42. 

 - Antonio Obando S. Memorias de la Historia del Movimiento Obre 
 ro, Guatemala, Ed. Universitaria. 1978. 
(2

 
) Hugues Portelli. Bloque Histórico de Gramsci. 1983. p. 48. 
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claramente en...... .1a toma del aparato del Estado por la 
pequeña burgues{a y la incorporación de la nueva burgue 
sía más tarde.....(3) 
 

Es un proceso que se va a definir ha~a constituirse 
en una situación histórico global. en la que ya po 
dremos distinguir a nivel del contenido de clase del grupo 
que ejercerá la hegemonía. concretamente clarificado 
te1eo1ógicamente. en su proyecto gobernante. proyecto 
político. no definido o programático. sino que brota de 
situaciones coyunturales y que se concretiza a nivel de su 
posición de clase en su misma práctica social. 
es decir materializado en el carácter de las relaciones 
sociales de producción. Verbigracia. ".. .Podemos afirmar 
que durante el gobierno de Aréva10 se da la promoción de 
las bases necesarias para impulsar en Guatemala 10 que 
se ha calificado con propiedad como el desarrollo del 
capitalismo. . ." (4) 

 
Si bien se ampliaron durante el período analizado las 

bases necesarias para impulsar el desarrollo capitalista. 
como afirma Rodríguez Gálvez. también se incrementará la 
independencia. 

 
La promoción del capitalismo se hará a través de 

políticas económicas como las siguientes: 
 
1) Creación de infraestructura: caminos. carreteras. 

edificaciones. puentes. canales de riego. saneamiento 
ambiental. etc; 

2) Modernización del sector financiero: creación de la 
banca central y fundación del Crédito Hipotecario 
Nacional; y 

(3) René Poitevin. El Proceso de Industrialización en Guatemala. 
1977. 
 p. 144. 
 (4) Danilo Rodrfguez GAlvez. El Proceso Histórico de la Dependencia 
en 
 Guatemala como causa del subdesarrollo. 
 

 
p. 119. 

88 



3) Promoción del desarrollo industrial mediante la Ley de 
Fomento Industrial y la creación del Instituto de 
Fomento de la Producción..." (5) 

 
Como vemos tres aspectos importantes que caracterizan la 

toma del poder por este grupo social pequeño burgués, el cual 
económica, política e ideológicamente, beneficiaba a la 
burguesía. 
 

(Entre otras políticas del gobierno arevalista encontraremos 
impulso a la educación, a los salarios y al seguro social. Sin 
embargo serán sólo paliativos reformistas.). 
 

De las tres características fundamentales para 
caracterizar las políticas económicas, es decir: la 
infraestructura necesaria, la banca y la más importante y 
que nos interesa por estar más ligada a nuestro objeto de 
estudio central, es lo referente a la promoción del 
desarrollo industrial, impulso consagrado en 10 jurídico, 
y que lejos de aliviar la situación de clase del 
proletariado en este caso industrial, vino agudizar más 
las contradicciones, puesto que delimita e impone 
obligaciones en el campo de las relaciones sociales de 
producción. 
 

Habiendo analizado la estructuración de la clase 
obrera, a nivel económico, nos toca por lo tanto analizar 
dicha clase a nivel supraestructural, para poder 
sintetizar y definir por lo tanto el proceso de conformación 
del proletariado industrial urbano. 
 

Cuando nos referimos a nivel supraestructural, 
estamos hablando de la conciencia de clase del proleta-
riado, y ésta como vemos no surge inmediatamente, sino que 
es un proceso, que para que se manifiesta tiene 
 
(

 
5) Dani10 Rodrfguez Gálvez, Op. Cit. p. 119. 
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No pretendemos desarrollar cada período gubernativo, sino que retomar 

aquellos, puntos de contacto dentro del proceso que nos permitan dar las bases 
empíricas sobre nuestro objeto de estudio. Partamos del fenómeno octubrista de 1944, 
del que ya emprendimos el análisis. Aquí de alguna manera encontramos algunos 
rasgos del movimiento obrero, en cuanto a su concepción, que todavía está 
med1atizada por la pequeña burguesía y las capas medias, es decir no existe una franca 
polarización entre dominados y dominadores. Prueba de ello es que en el acto de 
fundación de la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG) , en la aprobación 
de su idear ntral, en el punto No. 2, dice entre otras cosas 10 io de la ce
siguiente: ". . . el postulado patriótico de lograr una Guatemala mejor, pugnará 
porque el poder público se compenetre de la urgencia de dedicar todos sus esfuerzos y 
todos sus recursos posibles, al mej oramiento integral de las masas populares..." (6) 
 

En el punto No. 4 dice que desarrollará la conciencia de clase, es decir no se 
plantea todavía, que el movimiento obrero tiene sujetos históricos cualitativamente 
diferentes de los suj etos que tornaron el poder 
en 1944, Y que ej ercen hegemonía, y se s irven de los sectores populares para el 
beneficio de sus intereses. La CTG, de este momento creía que el Estado resolvería 
toda su problemática; prueba de ello fue la no incorporación de los cuadros 
dirigenciales del movimien 
to sindical al bloque de poder, 10 que 10 ratificará la intervención de 1954. Sin 
embargo esta mediación se romperá en ~tl ulterior desarrollo del proceso 
de lucha, 
tal es el caso de esta ruptura de mediación ya para 1960, en cuanto a planteamientos 

opios. pr

 
(6

 
) Mario López Larrave, Op. Cit. p. 28. 
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En el gobierno de Jacobo Arbenz, se ratifica el ca-
rácter capitalista de su administración, sin embargo con 
algunas variantes, puesto que en el discurso del 15 
de marzo de 1951, al asumir la presidencia expresa entre 
otras cosas 10 siguiente: ".. .Nuestro gobierno se propo-
ne iniciar el camino del desarrollo económico de Guate-
mala, tendiente hacia los tres objetivos fundamentales 
siguientes: a convertir a nuestro país, de una Nación 
dependiente y de economía semi-colonial en un país eco 
nómicamente independiente; a convertir a Guatemala, de país 
atrasado o de economía predominantemente feudal en un país 
moderno y capitalista..." (7)

4.2 Las organizaciones sindicales y el carácter de 
sus reinvindicaciones en sus etapas de 
desarrollo, hacia la conciencia de clase. 

Es importante aclarar que no pretendemos hacer 
grandes reseñas del movimiento sindical, sino que simple-
mente queremos analizar el proceso de lucha sindical en 
cuanto a su dialectización, es decir analizar la 
caracterización de las unidades de acción en cuanto a sus 
reinvindicaciones socioeconómicas, sus estructuras 
orgánicas sindicales, hasta la proyección programática 
de su lucha dentro del contexto de la estrategia general 
de la praxis social. Lo que nos permitirá determinar la 
estructuración del proletariado como clase social, 
es la unidad de la estructura con la superestructura. 

En las primeras unidades de acción, como giraron en 
torno al marco del movimiento octubrista, se dieron 
cambios a nivel estructural, cambios producto del mismo 
proceso, como la etapa manufacturera y la industria 
fabril, elemento determinante en la conformación del 
proletariado industrial urbano, 10 que hizo el movimiento 
octubrista fue consagrar jurídicamente tales procesos 

(7) Revista Monitor del INFOP. Guatemala. 1951. p. 27. 
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En este marco se presentarán las primeras unidades 
de acción. por ejemplo: ".. .La unificación sindical 
alcanza un momento superior en 1946. con la conf ormación 
del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), que se 
encargó de coordinar la unidad sindical... En 1951 se 
celebra el Congreso de Unificación de los Trabajadores de 
Guatemala. en el que participaron 400 organizaciones. 
conformándose así la Confederación General de Trabajadores 
de Guatemala. (CGTG). Este congreso resuelve luchar por la 
reforma agraria y por la industrialización del país. . ." (8) 

 
Sin duda fue un paso en la lucha sindical. pero 

mediatizado y mal orientado. quedando en última instancia 
al servicio del grupo gobernante. 

 
La CGTG. ".. .en 1953 afiliaba a más de 100 mil 

trabajadores. y la CNCG (Confederación Nacional Campesina 
de Guatemala). con más de 200 mil afiliados que juntos 
sumaban más del 75 % de los votos emitidos en 1950 se 
incorporan al Frente Democrático Nacional en el que 
participan el Partido Acción Revolucionaria. el Partido de 
la Revolución guatemalteca. el Partido de Renovación 
Nacional. y el Partido Guatemalteco del Trabajo (legali-
zado en 1951). el cual se constituyó la fuerza que apoyóal 
gobierno de Arbenz..." (9) 
 

Estas alianzas no fueron vistas 
tácticas por el movimiento sindical. 10 
que de alguna medida los mediatizó. 

 
claramente como ni 
por el PGT. 

 
La intervención de los Estados Unidos, apoyando 

(8) CIDAMO, Cuadernos de Cidamo No. 3. La Clase Obrera en la Revolu 
ción centroamericana. 1980. p. 
6. 
 

(9

 
) CIDAMO No. 3. Op. Cit. p. 6. 
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". . . El golpe militar de 1954, abrió un período contrarrevo1ucionario, 
cuyos objetivos fueron allanar el camino para la redefin'ición del patrón de desarrollo 
con base en una mayor integración en el capital imperialista, y resolver las fisuras que 
el auge de la lucha de masas había abierto entre las clases dominantes..." (10) . 
Como era de esperarse la reacción reprimió a las organizaciones populares, 
diso1viéndo1as, pero 10 que traj o 
como consecuencia la reacción, fue la ruptura de la mediación y de su alianza con las 
capas medias y la pequeña burguesía manifestándose por 10 tanto la ruptura de esa 
mediación política, 10 que da como resultado la polarización de la lucha llegándose a 
su máxima expresión, puesto que ".. .La lucha de clase en Guatemala llega a niveles 
de confrontación armada a principios de la decada del 60..." (11) 
 

Sin embargo, la pequeña burguesía quería seguir mediatizando el proceso de 
lucha sindical, ya que además de la represión, buscar mecanismos de división y 
bloquear, la influencia de la izquierda. Para crear un sindicalismo domesticado. Buscó 
en un primer momento ". . .En el año 1955, por invitación expresa de 
Castillo Armas, llegan a Guatemala tres altos dirigentes de la AFL-CIO y de la 
Federación Cubana del Trabajo (de 
Batista) con el propósito de "reorganizar" el movimiento sindical en el país. En ese 
mismo año, surge el Consejo Sindical de Guatemala, auspiciado por la ORIT..." (12) 
 

Pero, el mecanismo mediatizador que tuvo mejores resultados, fue la corriente 
democristiana en el año 
de 1956, en que se constituye la Federación Autónoma Sindical de Guatemala 
(FASGUA), la cual a través de la infiltración de los democristianos había logrado que 
ésta tuviera una orientación católica, que cuyo antece 

(10) Ibid. p. 7. 
(11) Gabriel Aguilera, Dialéctica del terror en Guatemala. 1981. p. 105. (12) CIDAMO, 

o. 3. Op. Cit. p. 7. N
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dente inmediato lo encontramo~ 
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nOmA Sindical, Qua tua 

fundada en 1955. Estas infiltraciones y formas de mediatizar el 
sindicalismo, ya no tenía efecto. Por ejemplo ".. .La FASGUA y el Consejo Sindical, 
con el apoyo del gobierno militar que buscaba mejorar su imagen antiobrera, orga 
nizaron en 1956 una manifestación pública para ello. de mayo. En esta ocasión la 
resistencia del gobierno se expresó abiertamente, ya que los trabajadores, apoyados por 
grupos estudiantiles, se posesionaron del acto y denunciaron, lo mismo la política 
represiva del Estado, que la complicidad de los "nuevos" dirigentes sindicales. . ." 
(13) 

Toda esta serie de hechos históricos convergen en coyunturas reflejando que 
una clase social, en este caso el proletariado, se puede definir hasta que se desarrolla 
dentro de una situación global. Es decir en las manifestaciones de práctica social, 
existe en tanto se da la síntesis de 10 objetivo y 10 subjetivo, en el plano de su contacto 
polarizado con su contrario, 
en la lucha de clases por 10 que "... Puede decirse así 
que una clase social se define por su lugar en el conjunto de las prácticas sociales, es 
decir, por su lugar en el conjunto de la división social del trabajo, que 
comprende las relaciones ideológicas. La clase social es en este sentido, un concepto que 
designa el efecto de estructura en la división social del trabajo (las relaciones sociales y 
las prácticas sociales). Este lugar cubre así 10 que voy a designar como determinación 
estructural de clase, es decir la exiséencia misma de la 
determinación de la estructura -relaciones de producción, lugares de dominación- 
subordinación política e ideológica en las prácticas de clase: las clases no existen 

(13) Ibid. p. 7. 
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más que en la lucha de clases..." (14) 
 

Lo anterior nos permite explicar que las clases 
sociales solo serán perceptibles en su conjunto, en 
situaciones globales, y que la determinación estructural 
en su completa objetivación, es posible de manifestar su 
existencia, en la posición de clase que manifieste 
en determinadas coyunturas, 10 que nos permite ver el. nivel 
de subjetividad, de conciencia en la situación concreta de 
la lucha de clases, es decir, su práctica social, política e 
ideológica. 
 

En el proceso de la lucha de clases en Guatemala, 
según los datos presentados, podemos apreciar que la clase 
dominante, incapaz de conducir, dirigir y administrar su 
propio destino, tiene que hacer uso de la pequeña burguesía, 
de los "intelectuales", quienes utilizando todo el aparato 
estatal, buscarán todos los medios de 
mediatizar y neutralizar la lucha de clases. Empero 
encontraremos a los intelectuales sin comillas, a los 
cua1itativamente diferentes, tanto del interior del 
proletariado, como aquellos que sin ser10 toman posición 
de clase y se pro1etarizan en este sentido. 
 

Lo anterior se puede explicar "... Si consideramos 
un bloque histórico, es decir, una situación histórica 
global, podemos distinguir, por una parte, una estructura 
social -las c1ases- que dependen directamente de las 
relaciones de las fuerzas productivas y, por la otra, una 
superestructura ideológica y política, la vinculación 
orgánica entre estos dos elementos la efec 
túan ciertos grupos sociales cuya función es operar no en 
el nivel económico sino el superestructura1: los inte1ec 
ua1es. . ." (15) t

 
(14)  Capitalismo, 1987. p. Nicos Pulantzas, Las Clases Sociales en el
 13. 
(1

 
~) Hugues Portelli, Op. Cit. p. 9. 
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Uftl ~4~A AM{Al JUerend.ada ".. .es seglin Gramsc1. la 
de los funcionarios de la superestructura..." (16) 
 

Estos "intelectuales" formarán un bloque ideológico o bloque intelectual. para 
poder ej ercer su hegemonta. tal en el caso de la formación económico-social 
guatemalteca: el bloque en el poder que a partir de 
1954. vino sufriendo desajustes -puesto que el bloque ideológico. 'obedecerá a los 
intereses de la fracción más recalcitrante. la burguesía agraria- en tal sentido creará 
conflictos. entre las otras fracciones. principalmente con la comercial e industrial, por 
la hegemonía del poder en todas las instancias. Empero, estas contradicciones no 
pondrán en peligro el bloque en el poder, puesto que las contradicciones. no son de 
carácter antagónicas, sino que secundarias. Esto explicará los "Golpes de Estado". 
provocados por un vacío de poder; vacío 
de poder que hay que explicarla también a través de 
los grupos de presión, siendo el sindicalismo unos de 
los puntales. Pero en esencia la crisis del bloque en el poder, por toda una situación 
histórica global, es 
decir toda una serie de hechos históricos, en cuanto los procesos sociales, económicos, 
jurídico-políticos, ideológicos y militares, que se articulan en una situación histórico 
concreta de la lucha de clase en lo que 
en síntesis sería la coyuntura. 
 

Es decir que la correlación de fuerzas entre el proletariado y la clase dominante 
definirá el grado o nivel de fuerza de la hegemonía. En la medida que 
el proletariado se va unificando. desde sus reinvindicac10nes socioeconómicas. de sus 
planteamientos políticos e ideológicos, hasta su máxima expresión la lucha 
revolucionaria, provocará crisis orgánica es decir, ". . . es una ruptura entre la 
estructura y la superes 
 
(16) Ibid. p. 10. 
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tructura, es el resultado de contradicciones que se han 
agravado como consecuencia de la evolución de la 
estructura y de la ausencia de una evolución paralela de 
la superestructura: la crisis consiste precisamente en que 
muere 10 viej o sin que pueda nacer 10 nuevo..." 
(17) 
 

Es decir esto nos explicará 10 largo del proceso de 
lucha, porque ".. .1a crisis orgánica no es un fenómeno 
repentino, tampoco es una situación efímera. Por 
su carácter orgánico, esta crisis de hegemonía refleja la 
crisis de la estructura y sigue, por 10 tanto, su 
evolución. De ahí que una situación así pueda prolongarse 
durante un largo período histórico, por decenas de 
años. Esta duración excepcional significa que en la 
estructura se han revelado (maduraron) contradicciones 
incurables y que las fuerzas políticas, que obran posi-
tivamente en la conservación y defensa de la estructura 
misma, se esfuerzan sin embargo, por sanear y por superar 
dentro de ciertos límites..." (18) 
 

Es decir media vez las contradicciones vayan madu-
rando, el proceso evoluciona, no se detiene, por más 
intervención y mediatización que pueda ejercer, en este 
caso como a nivel del proceso de lucha en Guatemala, como 
vimos en la década de los 50. 
 

En el ulterior desarrollo se manifestará con mayor 
profusión la crisis orgánica, que se presenta en dos formas 
o casos, "... una crisis se produce ya sea porque la clase 
dirigente fracasó en alguna gran empresa política para la 
cual demandó o impuso por la fuerza el consenso de las 
grandes masas (la guerra por ejemplo) o bien porque vastas 
masas (especialmente de campesinos y de pequeños burgueses 
intelectuales) pasaron de golpe 

 
(17) Hugues Portelli, Op. Cit. p. 121. (18) 
bid. p. 132. I
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t..ron reinvindic.ciones que en su caótico conjunto coutituyen 
un. revolución..." (19) 
 

Estos dos c..o., nos dice Gramsci, surgen, o bien d. la consecuenci. de 
un grave revés de la práctica polític. del grupo dirigente, o bien como 
consecuencia de la politiz.ción de las clases subalternas y de sus tatelectuales y 
de su escisión. Clases subalternas, le. ilama Gram.c1 a las masas populares, 
campesinos, 
obreros, etc. Pero éstas al principio como vemos en 
todo el desarrollo de la lucha de clase en Guatemala del período en cuestión, al 
principio en su conjunto no se constituir¡n orgánicamente, serán espontáneos y 
primitivos. Pero en la me~ida que avanza la lucha, 
su experiencia, su misma práctica a todo nivel va experimentando, 8e va 
convirtiendo de conciencias individuales a conciencias colectivas, a la 
conciencia revolucionaria, 
última situación que se presentará con mayor claridad 
en Guatemala para los primeros años de la década de lo. 80. 
 

El primero de mayo de 1960, el Consej o Sindical de Guatemala, en el 
día del trabajo, manifiesta entre 
otras cosas lo siguiente: ".. .los trabajadores de Guatemala, si hemos de ser 
honrados, tenemos la obligación de mostrarnos pesimistas, ante la cruda 
realidad que est¡n viviendo los laborantes... En 1957, se planteó la necesidad 
de no concurrir a los desfiles realizados con m~tivo de las celebraciones del 
Día Internacional del Trabajo. Desde aquel entonces, muchos han sido y ..r¡n 
los comentarios amarillistas de personajes inte 
r...do........ " (20) 

 
(19) Hugue. Porte11i, Op. Cit. p. 123. 
Uo) esCT. Manifiesto 10. de mayo. Cuatemala, mayo de 1960. Perfodico 

V

 
erdad Sindical. p. 4. 

t8 



Según los documentos señalados anteriormente. en 
varias oportunidades. denunciaron la posición media 
tizadora. no sólo del CSG.. sino como también de la FASGUA. 
la primera auspiciada por la ORIT. Y la segunda por la DC. 
Como vemos la no claridad de consecuencia de las 
organizaciones sindicales. se constituirá en uno de los 
rasgos. que mantendrá la división. fenómeno que lo 
encontramos hasta el momento; y esto no por iniciativa de 
los obreros, sino que se debe simplemente a las 
infiltraciones y a las mediatizaciones que tratan de 
impulsar partidos políticos, de extracción pequeño burgués. 
Sin embargo la clase obrera siempre descubrirá y denunciará 
estas maniobras, como se puede ver en el ulterior desarrollo 
del movimiento obrero. 
 

A partir de los primeros meses de 1962, se va a 
caracterizar por un aumento de los movimientos de 
masas, pese "... si comparamos con el movimiento sindical 
de...1944-1954, el movimiento sindical actual resulta 
débil, tanto por el número de sus organizaciones. Esta 
debilidad tiene varias causas.. .1- La política de repre-
sión patronal y gubernamental. 2- La difícil situación de 
la clase obrera y los campesinos, como resultado de la 
desastrosa política económica seguida por la con 
trarrevolución en el Poder. 3- La acción desorientadora y 
desmoralizante de los agentes patronales y gubernamentales 
incrustados en el seno del movimiento sindical..." 
(21) 
 

Más adelante este órgano divulgativo sigue diciendo, 
que esa debilidad puede ser superada, en la medida que los 
obreros más conscientes, más compenetrados de 
sus deberes y obligaciones para su clase se conviertan en 
erdaderos motores e impulsen la lucha. v

 
(21) Periódico Verdad. No. 80. Guatemala, 13 de marzo de 1963. Organo 

Divulgativo del Partido guatemalteco del Trebejo. 
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f, i'i¡r " mmm~~ mmfl1~ll~ ~lIm~ll1l 
~A ~arAlél8.m..fth, 10 que te dAbA un impulso cada vez 

mis, no sólo al movimiento sindical, sino que también al movimiento popular 
en general. 

 
Los niveles de lucha llegan a su máxima expresión, 

aunque cuant1tativamente muy poco, pero sí con un buen número de sus 
tentación o base s6cia1, tal es el caso del Frente Patriótico Revolucionario, 
que seguía avanzando..." (22) 
 

A nivel popular "... Las jornadas de Marzo y Abril de 1962, abrieron una 
etapa de agudas y violentas luchas políticas. Las mayorías populares demostraron 
en tales acontecimientos que, ante la política antinacional y anti-democrática de 
un gobierno corrompido, incapaz e irresponsable, saben acudir a los más diversos 
medios de lucha, en defensa de los legítimos intereses guatema1tecos..." (23) 

 
Este proceso de la lucha a todo nivel llegará 

hasta 1968, a su máxima expresión, pero en este terreno militar ".. .nunca 
fue numeroso y mantuvo la tendencia a nutrirse principalmente de la 
pequeña burguesía del campo y la ciudad. Los estudiantes de segunda 
enseñanza 
y universitarios, as! como los pequeños propietarios rurales del oriente del país, 
constituyeron sus integrantes más numerosos, siendo minoritaria la 
participación de obreros, proletariado agrario y miembros de etnias..." 
(24) 
 

Como vemos el sujeto histórico aquí era muy heterogéneo, además la 
claridad del proceso de lucha y otros 

 
(22) Perf6dfco Verded, No. 59. Cuetemele, 16 de febrero de 1962. Organo Dfvulgetivo del 

Partido guatemelteco del 
 Trebejo. 
(23) Perf6dfco Verded No. 80. Op. Cit. p. 1. 
(24) Cebrfel Aguilere, Op. Cit. p. 110. 
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factores entre ellos el imperialismo, neutralizaron 
momentáneamente esta primera etapa de la lucha revolucio-
naria. pero fueron pocos los años de relativa inactividad, 
puesto que a escasos cuatro años "... El 19 de enero de 
1972 penetró a territorio guatemalteco..." (25) otro 
movimiento que se constituirá en una segunda etapa cuali-
tativamente diferente. tal es el caso que los suj etos 
históricos se incorporarán de manera amplia, según las 
condiciones histórico concretas. Podemos mencionar que 
además que la clase obrera. se incorporan las etnias ma-
sivamente. así como también las capas medias. 
 

A pesar del repliegue observado a finales de la 
década de los años 60. el movimiento sindical guatemalteco 
concretamente en "... El período que va de 1968 
a 1975 se caracteriza por el aumento progresivo de las 
acciones de masas, destacándose allí las movilizaciones 
obreras; así mismo, se dan pasos para la coordinación 
y unificación de las luchas populares, comenzando a 
debilitarse el sector gobiernista del sindicalismo junto 
con la corriente democris tiana. . . coincide con la desace 
leración del crecimiento económico. entrelazado con la 
crisis del Mercado Común Centroamericano...el aumento de 
la represión, aunque no logra detener el auge de 
las luchas populares, dificulta un avance más acelerado del 
movimiento obrero..." (26) 
 

Sin embargo el auge que había alcanzado el movi-
miento sindical, los mecanismos de mediatización y neu-
tralización de la reacción, se hacen sentir con mayor 
fuerza también en el interior del país "... En 1971, 
el gobierno de Carlos Arana Osorio impone el Estado de 
Sitio; la actividad sindical sólo se renueva hasta el año 
siguiente, esta vez con una huelga por 67 días en la 
Compañía Industrial del Atlántico, que finalizó 

 
(25) Mario Payeras, Los Dfas de la Selva. 1985. p. 7. (26) 

IDAMO, No. 3. Op. Cit. p. 8. C
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El gobierno de turno buscaba por todos los medios 

controlar las diferentes activdiades sindicales, pero 
"...E1 10. de mayo de 1975, después de tres años de 

El gobierno de turno buscaba por todos los medios 
controlar las diferentes activdiades sindicales, pero 
"...E1 10. de mayo de 1975, después de tres años de 
prohibición los trabajadores salen a la calle para conme-
morar el Día Internacional del Trabajo; a pesar de que la 
marcha había sido autorizada, los cuerpos represivos 
atacaron a los manfiestantes con un saldo de 5 muertos, 
decenas de heridos y detenidos..." (28) 

prohibición los trabajadores salen a la calle para conme-
morar el Día Internacional del Trabajo; a pesar de que la 
marcha había sido autorizada, los cuerpos represivos 
atacaron a los manfiestantes con un saldo de 5 muertos, 
decenas de heridos y detenidos..." (28) 
  

Es evidente que la actividad sindical a finales de 
1974, que si bien es cierto fueron brotes a nivel 
propiamente particular, es decir reinvindicaciones de cada 
sindicato, sin una central que orientara la direc 

Es evidente que la actividad sindical a finales de 
1974, que si bien es cierto fueron brotes a nivel 
propiamente particular, es decir reinvindicaciones de cada 
sindicato, sin una central que orientara la direc 
ción del movimiento, sin embargo si constituye un elemento 
importante para los procesos de unidad de acción que se 
gestarán ulteriormente, ya que por ejemplo: ". . . En 1970, 
producto de la unión de CONTRAGUA y CONSI 

ción del movimiento, sin embargo si constituye un elemento 
importante para los procesos de unidad de acción que se 
gestarán ulteriormente, ya que por ejemplo: ". . . En 1970, 
producto de la unión de CONTRAGUA y CONSI 
GllA, aparece la Central de Trabaj adores Federados, cuya 
dirigencia es criticada por su orientación gobiernista... 
GllA, aparece la Central de Trabaj adores Federados, cuya 
dirigencia es criticada por su orientación gobiernista... 
desde 1973, la CTF se vio debilitada primero con la 
salida de algunas organizaciones de trabajadores rurales, 
que se incorporaron a la recién constituida Confederación 

desde 1973, la CTF se vio debilitada primero con la 
salida de algunas organizaciones de trabajadores rurales, 
que se incorporaron a la recién constituida Confederación 
nacional Campesina (CNC), y más tarde, en 1975 por dos 
escisiones una que formó el Frente Federativo Sindical... 
por otro lado surgen nuevos organismos entre los que 

nacional Campesina (CNC), y más tarde, en 1975 por dos 
escisiones una que formó el Frente Federativo Sindical... 
por otro lado surgen nuevos organismos entre los que 
cabe señalar a la Federación Sindical de Empleados Bancarios 
(FESEB), formada en 1969, el Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad de San Carlos, y el Sindicato Central de 
Trabajadores Municipales (SCTM) de 1975..." 

cabe señalar a la Federación Sindical de Empleados Bancarios 
(FESEB), formada en 1969, el Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad de San Carlos, y el Sindicato Central de 
Trabajadores Municipales (SCTM) de 1975..." 
(29) (29) 

  
Es fundamental Es fundamental determinar que la lucha sindical 1i 

(27) CIDAMO, No. 3, Op. Cit. p. 9 
(28) Ibid. p. 9 
29) Ibid. p. 9 (
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brada en esta primera parte de la década del setenta, no 
es producto de la casualidad o un capricho de los 
dirigentes de ésta, sino que producto de las malas condi-
ciones de vida, las cuales se agudizarán, en 1975. Esta 
agudización motivó y determinó que los sectores más 
consecuentes de la clase trabajad.ora al ver que los 
mecanismos formales y legales de lucha no tenían el efecto 
esperado y en la medida que van tomando conciencia, no 
sólo socioeconómica, sino que también política e 
ideológica, el proceso aceleró las contradicciones y tuvo 
como efecto elementos primarios de condiciones subj 
etivas, por lo tanto "... El enfrentamiento con los 
cuerpos represivos del Estado y de los patronos y la 
crisis económica aceleraron el desarrollo del sindicalismo 
independiente de la conducción burguesa, coincidiendo con 
la reaparición de la izquierda revolucionaria...amplió su 
trabajo de masas, sosteniendo al mismo la vigencia de 
formas superiores de lucha en contra de la dictadura..." 
(30) 
 

Este resurgimiento de las organizaciones revolucio-
narias marca la segunda etapa de este nivel de lucha, 
aglutinando a gran cantidad de las masas populares, 
simultáneamente, y "...Conforme se va desarrollando la 
movilización de los diferentes sectores de la clase 
obrera, resurgen las tendencias a la unificación de las 
luchas obreras y populares..." (31) 
 

Lo anterior marca una nueva etapa de organización 
popular y revolucionaria en Guatemala, lo que emulará 
luchas que tendrán significados muy importantes en el 
proceso de lucha libertaria, luego se presenta uno de 
los hechos fundamentales en cuanto a las organizaciones 
obreras, tal hecho lo constituye "... La fundación del 
Comité Nacional de Unidad Sindical marca un saldo cuali 

 
(30) CIDAMO, No. 3. Op. Cit. p. 9 (31) (bid. 

. 9 p
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~m~~ ~tl oo~l~im~ ~~ mAmo 1 ~Ar~ir de m mom.nto 
-junio de 1976- las luchas de los trabaj~dores de la ciudad y del campo de todo el 
país son más numerosas y más combativas, surgen nuevas organizaciones, la soli-
daridad de accion van aumentando [aunque hay que aclarar que el movimiento obrero 
se da en sentido factual] en realidad de 1976 a esta parte, sólo dos sindicatos han sido 
autorizados a constituirse legalmente..." (32) 

 
Esta nueva etapa del movimiento revolucionario y 

popular en general y en particular del movimiento sindical a partir de "...1976 en 
adelante, el movimiento sindical en Guatemala ha dejado de ser un movimiento 
economicista y pasa a ser un movimiento encaminado a 
la lucha política y además un movimiento que logra sus reinvindicaciones con medidas 
de hecho. Eso quiere decir que no utilicemos ninguna de las pocas formas legales de la 
lucha sindicaL.." (33) sigue diciendo el entrevistado. 
 

Las limitaciones de la lucha legalista ha permitido no sólo elementos 
negativos, sino que en la medida que la burguesía con sus leyes obstaculiza la 
organización sindical, "... esta situación ha permitido también que la clase obrera 
vaya tomando conciencia de 10 que 
es la burguesía, de 10 que son las leyes y la represión. . ." (34) La expresión no sólo 
refleja niveles de 
lucha de mejoras salariales, sino que trasciende a niveles políticos e ideológicos puesto 
que "... Como antecedente, es necesario señalar que un aspecto importante 
dentro de la formación del actual movimiento obrero revolucionario, fue la lucha y 
posterior derrota de las posiciones burguesas dentro del mismo movimiento sindical, 
proceso en el cual se ubica la ruptura de 
la CNT con la Confederación Latinoamericana de Trabaja 

(32) CIOAMO, No. 3 Op. Cit. P. 32. 
(33) Ibid. p. 33. 
(3

 
4) Ibid. p. 34. 

104 



dores (CLAT). Con esta victoria de la clase obrera gua 
temalteca las luchas (políticas) reinvindicadoras econó-
micas dejó de ser un elemento de mediatización para 
convertirse en punto de partida y base de las luchas 
políticas de corte clasista. Un ejemplo destacado de esta 
situación es la huelga de los trabajadores agrícolas de 
la Cos ta Sur..." (35) 
 

Las contradicciones del sistema se hacen cada vez 
más visibles en todo el país, en tal sentido las protestas 
se hacen sentir, con medidas de hecho que 
van desde la huelga hasta enfrentamientos directos, ". . . La 
huelga de los trabaj adores agrícolas de la Costa Sur 
se da unos cuantos días de la masacre de los compa 
ñeros campesinos que ocuparon pacíficamente la embajada de 
España...Se desencadenó una respuesta brutal, que 
perseguía con esta masacre, en la que se utilizaron bombas 
de napa1m, hacer retroceder al movimeinto popular. Sin 
embargo la respuesta del pueblo; que entonces ya había 
formado el Frente Democrático Contra la Represión, del que 
es miembro el CNUS, fue una respuesta combativa, que de 
hecho significó un nuevo salto adelante..." (36) 
 

Al llegar a 1980, a pesar de la represión, el 
movimiento sindical había alcanzado niveles sólidos de 
estructuración orgánica con proyecciones programáticas, 
bien definidas, sin embargo ya el objetivo, no es la lucha 
sindical propiamente, sino que se perfila una lucha total, 
es decir ya las organizaciones populares se proyectan a su 
liberación a través de su vinculación al movimiento 

olucionario. rev

 
(35) CIDAMO, No. 3. Op. Cit. p. 34. (36) 
id. p. 35. Ib
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CONCLUSIONES 
 
1) La transición de las relaciones serviles, hacia la 

implantación de relaciones de producción de carácter 
capitalista en Guatemala, es un proceso que no 
sólo obedece a factores internos sino que también externos. 
Se inicia a partir del despojo de los medios de 
producción de los campesinos, hecho indu 
cido que se inicia antes de 1871, Y que cierra hasta el 
primer cuarto de este siglo, y que fenómenicamen 
te pareciera ser constante, pero como vimos, es 
un proceso largo; puesto que no convierte inmediata-
mente la fuerza de trabajo campesina, en mercancía y 
subsumirse al capital, sino que a través de la 
coacción extraeconómica, involucra a éste en la 
producción agrícola fundamentalmente del café en un 
trabaj o forzado y que hasta el decenio 1944-54, 
quedará relativamente "libre". 

 
2) El proceso de depauperación del campesino se agudiza 

como consecuencia de la crisis de las dictaduras 
liberales en contubernio y facilitando la penetración 
expoliativa inglesa y alemana, en el sentido que 
sobre la fuerza de. trabajo campesina es posible la 
producción del café, aglutinando de grandes contin-
gentes en las fincas cafetaleras. Es decir que, el 
trabajo forzado destruye la endeble economía campe 
sina. 

 
3) El largo camino que recorrió el campesino después 

de 
ser despojado de sus medios de producción, no es jus-
tamente para liberarse, sino que para quedar "libre" 
en doble sentido, "libre" de sus medios de producción 
y "libre" para vender su fuerza de trabajo como 
mercancía y quedar subordinado al capital, fenómeno 
observable hasta 1944-54, siendo 10 jurí 
dico-político, elementos que consagrarán el fenómeno, 
tal el caso del decreto 900 de la Reforma 
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Agraria, que se impulsa en este periodo, la supresión del bobleto de Vialidad, la 
libreta de jornalero, la ley de vagancia, etc. En la década revolucionaria se 
producen grandes corrientes migratorias, que se concentrarán en el Departamento 
de Guatemala. Puesto que la mayor preocupación de los migrantes era el buscar 
trabajo, formando una de las fuentes del mercado urbano de fuerza de trabajo. 
Sin embargo estas corrientes migratorias van a ser absorbidas en ínfima parte 
tanto por la industria manufacturera como fabril. 
 

4) La penetración imperialista de los Estados Unidos es coadyuvante en la instauración 
de relaciones capitalistas de producción, en la medida que en el marco de la 
división internacional del trabajo, producto del reparto territorial del mundo, 
América Latina en general y Guatemala en particular, necesita de productores de 
materias primas, y de exportar capi 
tales, en tal sentido influye en desarrollar en una primera etapa la industria 
manufacturera y en una segunda la fabril. También hay que señalar que 
las primeras formas salariales que se dieron en la inserción o enclaves bananeros, 
sólo fueron formas aisladas; que no afectaron en esencia la base económica, sino 
que sólo es un antecedente que influiráulteriormente. 
 

5) El desplazamiento de la industria artesanal, es producto del surgimiento y desarrollo de la 
industria manufacturera y fabril, en el sentido que es subsu 
mida por el proceso productivo manufacturero. Una de sus formas es que el 
capitalista utiliza productores a domicilio, en este caso los artesanos. Otra forma 
es concentrar en la unidad productiva, tanto a los maestros, oficiales y 

endices, ya que éstos no pueden competir con el nuevo modo de trabajo. apr
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6) El surgimiento y desarrollo tanto de la industria 
manufacturera como fabril, serán los hechos determi-
nantes en cuanto a la génesis y estructuración del 
proletariado urbano, puesto que es en este momento 
donde se genera y adquirirá existencia objetiva a 
nivel de la matriz económica, es decir la combinación 
de las fuerzas productivas con las relaciones sociales 
de producción que llegan a una determinada fase de 
desarrollo a partir de 1945 en adelante, gestándose, a 
partir de entonces, una aceleración del proceso de 
subordinación del trabajo al capital, presentándose la 
división y especialización del trabajo, la fuerza de 
trabajo como mercancía y las relaciones salariales 
como nunca antes 10 hicieron. Estos elementos 
fundamentales se articularán a dis 
tintos niveles tales como el social. el económico, el 
político y el ideológico. 
 

7) La obj etivación del proletariado como clase social; 
será el resultado de la síntesis tanto de los ele-
mentos estructurales, como también superestructurales, 
es decir se definirá en el conjunto de prácticas 
sociales, económicas, políticas, ideológicas y cultu-
rales, y su estructuración o conformación como clase 
social, se determinará en su lucha, mediada por su 
conciencia de clase, siendo su primera experiencia la 
lucha sindical. En su ulterior desarrolla este avance, 
se manifestará con unidades de acción, se estructurará 
orgánicamente y proyectará programáticamente sus 
reinvindicaciones. Proceso que se va madurando 
conforme a la dialéctica de las condiciones histórico-
concretas, y que ya para 1975-80, trasciende de sus 
reinvindicaciones sindicales a niveles revolucionarios 
de lucha, 10 que produce crisis orgánica en el bloque 
de poder de la clase dominante, sumándose a la crisis 
hegemónica de las fracciones de clase por el control 
l poder. de
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-CAMPO PAGADO 

EL COMITE NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL, EN EL TREINTIDOS ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE, AL PUEBLO DE GUATEMALA. 

MANIFIESTA: 
 

Que el Comité nacional de 
Unidad Sindical (CNUS) fija su 
posición, corno una 

organización representativa y 
consecuente de la 
clase obrera, en esta 
celebración del "20 de Octubre 
de 1944", fecha en que se dio 
inicio a la 
revolución democrático-burguesa, 
conocida por el pueblo corno 
"Revolución de Octubre". 
 
1. EL CARACTER DEMOCRATICO BURGUES 
 DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE 
 

A pesar de que hay sectores 
sociales que consideran a la 
llamada "Revolución de 
Octubre" corno un movimiento 
social de 
grandes significados para la 
clase obrera, la verdad es que 
la "Revolución de Octubre" fue 
una revolución hecha por la 
pequeña burguesia o clase media 
y la burguesia o capitalista. 
No fue una revolución dirigida 
por la clase obrera, por los 
trabajadores de la ciudad y del 
campo. 

Antes de 1944 era nulo 
prácticamente el desarrollo del 

capitalismo: no habla, 
industrias, 

no estaba desarrollado el 
capital financiero y comercial, 
gran parte de la producción de 
los bienes del pals tenlan una 
caracterlstica artesanal. Eran 
los terratenientes y la 
oligarqula cafetalera quienes 
dominaban 
la actividad económica y 
quienes oprimlan pol1ticamente 
al pueblo. El gobierno y todo 
l Estado e

 

 
representanban fundamentalmente 
los intereses de los terra-
tenientes y de la oligarqula 
cafetalera. La Revolución de 
Octubre fué un movimiento para 
lograr el impulso de las 
condiciones que hicieran posible 
el desarrollo del capitalismo en 
el pals y por 10 tanto, 
el dominio económico y la 
hegemonla politica en el Estado 
de los capitalistas. Por esto, 
se ha dicho que esta "Revolución 
de Octubre" fue una revolución 
democrático burguesa. 

Esta revolución no fue 
dirigida por la clase obrera Gran 
parte de su fracaso se debe 
precisamente a que no fue la 
clase obrera quien la dirigió 
sino los sectores de la pequeña 
burguesla (clases medias y de la 
burguesla, que después la 
traicionaron. El proletariado 
prácticamente no existia en el 
pals, no habla obreros 
industriales, sino numerosos 
obreros artesanos; en el 
campo prácticamente no existlan 
los proletarios agrlcolas, (que 
venden su fuerza de trabajo por 
un salario), sino campesinos 
pobres. 
 
2. LA PARTICIPACION DE LOS 

TRABAJADORES EN EL PROCESO DE LA 
"REVOLUCION DE OCTUBRE" 

 
Pero si bien es cierto que 

no fue la clase obrera quien 
dirigió el proceso de la 
llamada "Revolución de 
Octubre", es 

 
 -  
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necesario destacar que fue por la 
presi6n y lucha de las masas tra-
bajadoras de ese\entonces I obreros 
artesanos y campesinos pobres, es-
pecialmente, quienes lograron las 
reformas sociales "importantes" de 
dicho proceso. En efecto, fue por 
presi6n de las organizaciones sin-
dicales que se aprob6 en el gobierno 
de Ar6va10 la Ley Provisional 
de Sindicalizaci6n, primero, y des-
pues, el C6digo de Trabajo; fue dicho 
C6digo una legItima conquis 
ta de la clase trabajadora. 
Como se recordad., en dicho 
gobierno, la burguesIa 
c1ausur6 la Escuela Claridad, 
se expuls6 a varios 
dirigentes sindicales, y, se 
prohibi6 la sindicalizaci6n 
campe 
sina y las huelgas. Gracias a 
la lucha unitaria que libr6 el 
CNUS de ese entonces se 
tuvieron relaciones de unidad 
con la Asociaci6n General de 
Empleados 
Particulares y se 1uch6 por la 
emisi6n del C6digo de Trabajo 
ante el Congreso de la 
Rep~lica. 

Por las presiones y lucha de 
los trabajadores se 10gr6 
el desarrollo del movimiento 
sindical. Este desarrollo no fue 
un "bonito regalo: , sino 
consecuencia de nuestra lucha. 
Durante la lucha de ese periodo, 
y mediante la aplicaci6n correcta 
del C6digo de Trabajo, los 
trabajadores aumentaron el número 
de nuestras organizaciones 
sindicales, llegando la Central 
General de Trabajadores de 
Guatemala a tener 500 organizaciones 
sindicales y 104 mil afiliados, y la 
confederaci6n Nacional Campesina de 
Guatemala mAs de 2000,000 miembros; en 
este perIodo logramos dar, los 
trabajadores, las primeraS muestras de 
unidad desfilando desde el Primero de 

yo de 1946, ma

 
120 

 
por primera vez unidas las tres 
centrales de ese entonces; también 
formamos el primer Comité Nacional 
de Unidad Sindical que dur6 hasta 
el año de 1951, en que FUNDAMOS la 
Confederaci6n General de 
Trabajadores de Guatemala, y seguimos 
plantando en los años subsiguientes 
nuevos esfuerzos por 
el logro de la unidad de los 
trabajadores, frente a las maniobras 
de los dirigentes sindicales 
oportunistas manejados por la 
burguesIa. 

Pero los trabajadores también 
impulsamos el Régimen de Seguridad 

Social, llegando a promover la 
Asamblea nacional de la Seguridad 

Social en 1952, La Asamblea 
Extraordinaria de la Seguridad 

Social en abril de 1953 y la 
Conferencia Nacional de la 
Seguridad Social de junio del mismo 
año. En ellas luchamos 
por la efectiva aplicaci6n del 
Seguro Social, por la aplicaci6n 
de dichos programas, asimismo, 
elaboramos el plan para extender 
a los compañeros campesinos la 
seguridad social, sobre la base de 
seguros facultativos. 

También gracias a nuestras 
demandas se estableci6 elsalario 
mInimo, tanto en la ciudad 
(Ql.25) como en el campo (0.80). 
No fue ninguna prebenda la que 
obtuvimos, si no el logro de una 
justa lucha. 

Incluso la misma Reforma 
Agraria, como una necesidad 
imperiosa en el paIs, fue 
planteada por nosotros los 
trabajadores a través de la Cen-
tral General de Trabajadores de 
Guatemala, y después que el 
Decreto 900 fue aprobado en junio 
de 1952, le dimos nuestro mAs 
irrestricto apoyo. 
 Tuvimos que librar fuertes 
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huelgas en defensa de nuestros 
derechos, ya que nada 10 
obtenlamos por obra y gracia 
de los gobernantes de la pe 
queña burguesia y de la 
burguesla. Por eso libramos 
serias batallas hue1gulsticas 
como la de Pan American que duró 
70 dias, la de los ferroviarios 
de octubre de 1953, la de la 
Finca "El Pilar" , la de la UFCO,
la de la Compañia Agrlcola de 
Guatemala, la de los Linotipistas

 
unidos y la traición de la 
burguesla al proceso octubrista. 
Sin embargo, esto no nos impide 
comprender que las reformas que 
logramos, se hicieron posibles, 
porque iban aparejadas al fuerte 
impulso económico que se 
necesitaba para el desarrollo del 
capitalismo.

Revolución de Octubre; fue ese 
esfuerzo en el que se apoyó la 
burguesla y pequeña burguesia 
para desarrollar su proceso, y 
fuimos los trabajadores los 
únicos que estuvimos dispuestos 
a defender nuestras conquistas 
ante la agresión de los 
Estados 

y de los pilotos Automovilistas, 
la de. los trabajadores de la 
Aduana Central y de los 
Telegrafistas y la de otros 
trabajadores del Estado como el 
conflicto de los trabajadores de 
Obras Públicas y de Caminos. 

También los trabajadores, 
comprendiendo que el pals 
necesitaba de un régimen 
democrático, dimos nuestro 
apcyo en la defensa de los 
gobiernos democráticos de la 
llamada "Revolución de 
Octubre", 
ya que como la historia nos 10 
ratificó si se toleraba la 
acción imperialista y de la 
burguesla que cada vez 
defendiendo sus intereses se 
alejaba de las posiciones 
democráticas, los trabajadores 
sufrirlamoslas peores 
de las represiones. No hicimos 
gobierno, no estuviillos en el 
poder, pero apoyamos los regimenes
democráticos porque estimábamos 
que no nos convenla a los sectores 
populares la tremenda dictadura que 
después se desató. Por eso incluso 
de la misma agresión 
imperialista que se desencade
52 al 54. 

3. EL FRACASO DE LA REVOLUCION 
DE OCTUBRE

A nosotros los trabajadores, 
obreros, campesinos y 
asalariado, 
el fracaso de la Revolución de 
Octubre ni nos asusta ni nos 
decepciona. Al contrario, 
siendo una experiencia 
histórica cuya dirigencia la 
tuvo la burguesla 
y la pequeña burguesla, nos 
permite asimilar muchos de los 
errores que cometimos, y nos 
enseña a no creer en los 
cantos de sirena de los 
partidos de la pequeña 
burguesla (llámense como se 
llamen, Cristianos o 
Revolucionarios), dlganse herederos o no 
herederos de dicha Revolución. 
Al mismo tiempo, 
los obreros aprendimos a 
conocer lo que es la burguesia 
(los 
capitalistas) como fieles 
servidores de los intereses de 
los Estados unidos por lo que 
afirmamos que es falso que la 
burguesia de nuestro pals o un 
sector de ella sea progresita 
frente a1imperial1smo norteamerica 
no como lo han dicho las 

nó del lucha 
masas 

Fue, entonces, la consecuente 
de las trabajadoras la qu o 

posible 
e hizde la

las "reformas sociales"
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influencias ajenas a la clase obrera. Pero 
señalemos a qué se debieron los fracasos: 
 

-A la ausencia de una correcta direcci6n 
de la clase obrera. 
Como ha sido señalado por dirigentes 
sindicales de esa época "los trabajadores no 
hicimos 
oposici6n y tampoco gobierno" en la 
Revoluci6n de Octubre. 
Esa ausencia de direcci6n correcta llev6 a 
neutralizamos a los 
trabajadores en el desarrollo del proceso de la 
"Revolución de Octubre". 

-Como consecuencia, en el hecho de no 
haber incidido la clase obrera realmente en el 
proceso octubrista frente a la acción del 
imperialismo 
norteamericano y de la traición que la 
burguesla hizo del proceso que ella misma 
habla iniciado. 
 -Se ignoró ingenuamente el 
papel que desempeña el Estado frente a los 
trabajadores, especialmente algunas de sus 
instituciones. y se llegó a pensar que la 
Revolución la iban a 
defender las instituciones del mismo Estado 
cuando la experiencia hist6rica ha dicho todo 
lo contrario, corno se confirmó al ingreso de 
los grupos mercenarios 
al pals. 

-Al planteamiento equivocado de alianzas 
por parte de los dirigentes de los trabajadores, 

que llegaron a pensar que frente 
a la agresión imperialista se iba a contar con un 
papel 
progresista y positivo de los capitalistas 
nacionales. Sin darse cuenta que el desarrollo 
de la lucha de masas, habla 
llevado a la burguesla a la decisiónd e abortar 

 proceso el
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de la revolución democrática, 
en estrecha complicidad con el imperialismo 
norteamericano y sin tornar en cuenta, que los 
intereses de los capitalistas y de los Estados 
Unidos, en nuestro pals son los mismos. 

-A la debilidad de los trabajadores frente a las 
maniobras de los capitalistas 
y de los gringos¡ a la debilidad para presentar 
frente a tácticas burguesas e imperialistas, tácticas 
correctas de los trabajadores para la defensa del 
proceso democrático. 

-A la incapacidad de la pequeña burguesla 
para realizar cualquier 
proceso de cambio. Su carácter oscilante, 
vacilante e indefinido, sus intereses 
contradictorios, hicieron que los partidos de la 
Revolución, los partidos 
de la Revolución de Octubre, no supieran 
enfrentar en mlnima forma la calda del 
"proceso 
revolucionario". De ahl, que mientras las 
embajadas se llenaban de "dirigentes", cuando 
aún no 
hablan llegado a la ciudad los 
mercenarios, los trabajadores empezáramos a 
ser masacrados, 
y luego objeto de una represión generalizada que 
no ha terminado en nuestros dlas. 

 
4. CONSECUENCIAS Y HERENCIAS 
 DE LA REVOLUCION DE OCTUBRE 
 

Pero los trabajadores consideramos que la 
"Revolución de Octubre" 

tuvo sus consecuencias y dejó "herederos" y 
herencias. Veárnoslas: 

-Al impulsar el desarrollo del capitalismo se 
fortaleció la clase capitalista, la burguesla, pero 
junto a ella, 
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se fortaleció la clase obrera 
industrial, el proletariado, que 
apareció como clase masiva, 
y con ella han aumentado las 
condiciones para que en Guatemala
llegue a darse el triunfo 
definitivo de los trabajadores. 

 

de ella las conquistas que con 
nuestra lucha logramos, ni la 
pequeña burguesía ni la 
burguesla nos la regalaron, y 
como producto del desarrollo 
capitalista, el 

-Al desenmascararse la 
burguesía y fortalecerse su 
alianza con el imperialismo de 
los Estados unidos, también se 
desenmascaró la democracia de 
los capitalistas, la actual 
democracia, que ha demostrado 
que en esencia es una 
dictadura. y que. las 
"instituciones 
democráticas" sólo funcionan para 
los ricos. 

-Al darse el desarrollo 
capitalista, fuertes capas medias
de la población entraron en 

una fuerte espiral de 
empobrecimiento y miseria, 

dándose actualmente 
una masiva proletarización 
especialmente en el campo. Es 
decir, grandes sectores de la 
población venden su fuerza de 
trabajo por un salario. 

-Al ser la Revolución de 
Octubre, un proceso típicamente 
democrático burgués, ajeno en 
gran medida al proletariado, 
son sus principales "herederos" 
la pequeña burguesía y sus 
partidos; de ahí que tengan 
todos razón cuando se 
proclaman 
"hijos" o "herederos" de la 
Revolución de Octubre". También 
es heredera de ella la 
burguesía, 
quien logró una de sus grandes 
"conquistas" plasmada en su 
aspiración de lograr la 
"conciliación" entre el capital 
y el trabajo. 

-Pero si la pequeña burguesía 
es heredera natural de la 
"Revolución de Octubre", y los 
capitalistas sus grandes 
directores, los 

trabajadores únicamente adquirimos 

proletariado surge masivamente 
como el gran actor de los grandes 
cambios sociales que ocurran en 
el país. La "Revolución de 
Octubre" nos legó la fuerte 
convicción de que solo nosotros 
los trabajadores saldremos por 
nuestros propios esfuerzos de la 
explotación a que estamos 
sometidos y que ayudaremos a 
salir de la opresión y la 
explotación a las capas medias 
de nuestra población. Por eso 
la Revolución de Octubre 
significa sólo un pequeño 
paso en la búsqueda de 
nuestros derechos 
e intereses.5. ENSEÑANZAS DE DE 

OCTUBRE 
TRABAJADORES

LA REVOLUCION 
PARA LOS 

Corno cualquier proceso histórico, 

hemos podido aprender de la 
Revolución de Octubre. Las 
enseñanzas que consideramos las 
más importantes son las 
siguientes: 

-El carácter vacilante y oscilante 
de la pequeña burguesía, 

y sus partidos. Su poca capacidad 
y su falta de derecho para 
enarbolar la bandera de la 
revolución popular. 

-La necesidad de que la clase 
obrera tenga confianza en sí misma, 
frente a cualquier proceso que se dé 
en Guatemala, ya que tiene la 
capacidad para estudiarlo y para 
enfrentarlo. 

-La desconfianza y claridad que 
debemos tener los trabajadores 
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sobre el papel del Estado. 
Desconfianza y claridad que dla 
a dla obtenemos en nuestra 
lucha por nuestras 
reivindicaciones en donde 
Ministros, Jueces y 
Funcionarios protegen a los 
patrones y nos reprimen a los 
trabajadores. 

-El papel que juega el imperia 
lismo en nuestro pals. La verdad 
de que. sólo las masas guatemal 
tecas sar!n vencerlo, 
y de que la burguesla es su aliada 
natural. 

-El carácter represivo y 
despiadado de la burguesla, de los 

capitalistas, de los patronos, 
cuando defienden su interés. 
-La gran capacidad de lucha de los 

trabajadores, especialmente de los 
obreros proletarios. 

-La importancia, que debemos 
poner los trabajadores, en la 
dirección de nuestro movimiento, 

ya que está demostrado que una mala 
dirección conlleva fuertes fracasos 
para los trabajadores 
y sus luchas. 
 
7. LA SITUACION ACTUAL 
 

A treintidós años de que se 
inició la Revolución de Octubre, 
nos encontramos con que la 
burguesla, los capitalistas y su 
gobierno, no respetan los 
principios de "justicia so. 
cial" que en ese entonces 
dijeron respetar. Que los 
trabajadores nos enfrentamos a 
una fuerte represi6n, a la 
aplicación 
parcial izada de las leyes 
laborales en favor de los patro. 
nos; que tenemos casi los 
mismos salarios que en ese 
entonces, 
a pesar del alto costo de la 
vida que nos azota; que el 
salario mlnimo no se respeta; 
e las qu
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autoridades de trabajo son 
personajes al servicio de los 
patronos; que los partidos poli 
ticos de la pequeña burguesIa ensucian 
constantemente el nombre de la 
Revolución llevando a cabo 
los acuerdos y alianzas más 
vergonzosas con la burguesIa, a 
espaldas de las masas populares 
y después ejercen una fuerte acción 
demag6gica para confundir a los 
trabajadores, siendo evidente que 
todos los dIas quieren 
aprovechar la fuerza que ya tenemos 
para llevar agua a su molino; 
que la burguesla y el imperialismo 
hacen fuertes esfuerzos, a través 
de un cooperativismo amarillista 
para impedir la alianza obrera, 
campesina y que la oligarquIa 
financiera norteamericana se harta 
cada dla más con las utilidades que 
obtiene de sus inversiones en todos los 
renglones importantes de nuestra 
economIa. 

Frente a esto, el Proletariado 
se ha desarrollado como una clase 
masiva, tanto en la ciudad como 
en el campo, y tiene la capacidad de lograr 
poco a poco que sus derechos e 
intereses sean una 
realidad; y en la práctica está 
demostrando que puede y debe dirigir la 

de los lucha 
trabajadores y sectores popula 
res. El Comité Nacional de 
Unidad 
Sindical, es la organización 
consecuente de los trabajadores 
que buscan la unidad, unidad de los 
obreros, campesinos y asalariados 
para que mediante la unidad de acción 
luchemos por las siguientes 
reivindicaciones: 

a) el respeto a la libre 
sindicalización y libre asociación de 
los t y sectores  rabajadores populares;

b) mejores condiciones de 
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trabajo, en la ciudad y en el 
campo, y mejores condiciones de 
vida; 

c) derecho de sindicalización de 
los trabajadores estatales 
y derecho de huelga para el logro de 
sus reivindicaciones; 

d) efectividad del derecho de 
huelga para todos los 

trabajadores; 
e) la no intervención del 

gobierno en el movimiento sindical; 
f) la libre expresión del pensamiento 

obrero, de los trabajadores y sectores 
populares; 

g) la aplicación correcta de 
la legislación laboral y de las 
dem!s leyes; 

h) el cese de la matanza y re-
presión a obreros, campesinos y 
pueblo en general; 

i) el no desalojo de las tierras 
de los campesinos pobres, y de la 
tierra a los campesinos que no la 
tienen; 

j) ei respeto y la vigencia de 

 
los Derechos Humanos en Guatemala, 
con especial énfasis por aquellos 
que tienen que ver con 
las condiciones materiales para la 
existencia: El Derecho a la Vida, la 
salud, la vivienda, la educación y el 
trabajo; 
 k) evitar el saqueo que hace 
del pats el capital extranjero; 
 1) la unidad de todas las or 
ganizaciones de trabajadores. 

LA REVOLUCION DE OCTUBRE, PARA 
LOS OBREROS Y TRABAJADORES, FUE UN 
PASO, NOS FALTAN MUCHOS MAS! 

LA REVOLUCION DE OCTUBRE NOS 
ENSEf,tO QUE SOLO LA CLASE OBRERA Y 
LOS TRABAJADORES DEBEMOS DIRIGIR 
LAS LUCHAS POPULARES! 

CONTRA LA REPRESION ANTIPO-
PULAR, LA UNIDAD DE LOS TRABAJA-
DORES! 

 
POR UNA CENTRAL UNITARIA COMITE 

NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL 
 

Guatemala, 20 de octubre de 1976 
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Guat.emala, c. 4. ,Abril de 1949. 

LAS La fábrica de AGUA. La Mar1posa, de b'tu1que Caalillo IlIiU~, cut'ula uhora 
CU:I eUlflclo y muquluurhl. modcrn(h;. Ya 

MODERNAS Inl le hié 1JO~lblc. --dadu la Mr"n fJt'Uluud. de :;us (;ouocldo$ IJrudUl'los--. catlcr 
en 1:1 edllh..&o ae hl 20 callc oJ"It:l.1te. 'falllo 111' shto su cn'l'illltt'Ulo, que 
II¡VO (IUe bU:-.cur mtl.s exlell!'lit 11. Ahut'u ¡¡Ha tU San P('dI'Uo, en un edil 
Ido de dos phu:-, d'.' et'lIIt'lIlo orlnado y ron una 1t1llilllltaclón modCl'IlIshna 
dl' IIIHCjuluarlu, qUI¡r"l la timen (011 ('( I)¡U~. coput de prmludr ln's mil 
¡Iuccnas de DaHns guseosns por hom. Ht:mo!i lenido cl u~nu.lu dt' rt'l'orrCI" 
tucha.; ION rllwuncK dl' IHluelJo pu'clt»m 1:1brk~ y tlt' cUl11plOtccr'nus 
ItsunlslIIo, al dur'nos cUl'nla de lit¡;: en l1uatcmulu hay ya, hIK:HC~ duudc .
111 IJcrrCt~cl(,n se ti". burul\ IIl'oducto:i (IU(' vun 8 1"e11l'1i(:lo,r al IJuLJII('o 
lrmto lIor la purer¿a de su eluboraclón como de 2>U ~cJl\lentcto, 

El edtrlc10 ('s de esquina. tlenc vurtoa cOlnlJUrlltu!cnlol, dondl: se oloJuh 
nfldn.a!l, IUUnrl\U,rlo:., lI1:t1qUhlu!I, tn1H11lC!oI. 

 euJdt~r8a, lrcnnJc, hcr\ltdo .Ul1l1lttio '1 b:mns 1111..........................los lraba. 
Jlldol.'cs. los que no esta dcnll\aI c.ll'clr, ;.oil 1'111 como htJos de 
C068, tanto es el Heml)U (Iue llenen de haber U('"ndo, AI"um..8 Ingresaron 
nlno~, -qnllA tOO08- 1 tie han envejecido 
Ilreslnll<ln IJU" ICcrvlctuM a la flrmR hulUMlrill1 Knrlf)lIe CIlf.;Ulln. 
IIl'rnumo!';, que ha sido y ell llorA ellos base de una ecullhlllln y de 
ll'allqulUdad pnro 8US nugal'cs. Much~!I de e!ito~ tl"ab.]. Jadorc8, desde hace 
olKul10.s DnCJ~ BOII IJI"olllNario!l de te. l'uS;t doude viven. I..or¡ st'ftOI'(~ 
tJosUllo hermallo!l los han elllmu. I!ldo ayudándoh,:s u con'prar el ternnn y 1\
eÜI"Istl'1llr ItI CIISI\ el. una fOl'ma favorable, (llIC dU:t'lImcnte habrlan 
IOGfuU(I CH utra l)8rle. De .111' quc en CStt 'abrlca 110 hayan probll'IIHUI; 
elltre patronos y tl"ab,IJ:utor,~, ~I se m:\ncj:'IIl (':)010 Hila sula {ulnl1la, sin 
d'~lInlfo nI. IIl'RcmoIHus. (1I~(';unt'nt(' IlIIldo:t J)(Jr la umlstad y el Il'abnJo. 

 Ahnra los quc COI\t,ljll1fl1 PEl'SlCOLA, de ClIp: b('blct,\ 
 n lrc~('nnle son lus elllbolcilndm~'h y (h:,lrlbu1ttLlI'l's ""CIII::;I 
I)E L  \US C~1t r.1 Illib, lu:. St'ÜOI'('!; 1!.;1It'lqlll' Cuslliin hcnll¡uws, b~'bt'H 
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A

 u:~o 1111I1'10, :.Iu IIUlmny,u¡¡, IlI'odudu que :<l' 1'l¡tI)OI'a i\ con 

 F 

s

cll'lIdn bajo In dll'l't.clc 11 dt.' I'XIJCI'tUIi y ('on maqullulI'lu que Ca lu ultlmu PUh'lJl'R CI1 cl 

nunu. Vlllltl,.. d lunl'lulHlIUlt'lIttJ ABRIC DE 

A AG Uj\,S
" y ¡IIIII cuandu rl:i dificil dur dt'tull{'t'j m1tHltCIUMIS, luucl)ws In IlIlblhll- pUl' 

dar idca de t:óntO tie lal..II"I('n lu P":1'8ICOI,/I. y ctt'~ mns l.Icbtdu~ 
IU¡.;co::>;Is {fut' YII tiOn ('onochta~ tiCI Ilubaco 

1.0 prhnt'ru es el 11,\"Odo dei "'UYas.:', I!:nu3.n Ins botclln~ 
a lo~ colUllurlhulcllC,os dOhdc la lioda (':\usl1('a se encArga de 
de8u'ulr IIIkroblofi; ute proceso se hace eUllll"u vrces u lemperalur. de 05, 
liD, HQ Y 170 II'Udo..'i. 1)cslHlCb eOIl agua 11I~ lud" y CSlcrlll"-lHliI, tiC 
Il'S da ft lus bolt'lIu.s ros Ú1UfUU.s ~(lqU('S dt! Ihnplt'za y en todo Csto. ID 
mnllu del hombre no llene nln11m con'neto con t'lIas: la maqulllarhi se encarga 
de tOdu y IUI:'IO entran R las lI~nadoral. Lo" taftquea de Jurabc8 Ya. cian su 
conlcnldo por medio de tubcrlu8 a los delló.sltos de aaua que ya han sufrido un 
proc~ de dealt\tccción, puriHctlcl ,11 y pau!ilcrizuclón. Qul~re aeclr, que 
t.oc.io cl producto que de C;¡R lu,brlcD li81c, elttl\. completameute puru:tcado, 

1.. o¡i!dun de la m'Jqulnnrla en movlmlen~o CIi ,wvedolOO. Qul::;lcrn 
uno IKlder deh.llur cada moyuntcnt.o; II fucse posible coplur con cine loda 
aquella (ll'andC:I-R de la ciencia, IJara que todf)~ aquel101 que fólo pugan 
clllco ct:nlnvCJI pur uua botelUta de eualqu'er IJl'oduclO de eslOs, VICr8U 
que IlOr &.au poco. cosa reciben ulud y IdoceJ" de pAlndenr el s3bor de 
IUIf"Sttns rl'ulu" Il'r.lJieuies, casi hechAJO JURO, 4'11 dróu lorbo de et'tas 
bcbldul predlh.:elas dt: tOdu t:1 pue1J10 de OUD.Lrmulft. 

&lu {úLn.lcIL IlcIH' 'iU prupla lu~ elceUlca )' fUt'I'q molrlz, Una 
cnldl'ru UIl'1\CI. dc 'la klluvaUm, SI! eltCp.I'1j,!1I de rhon'r 8111l'1Ia.. 
mot1t!run maquhlarla y de maUleller iluminado el [dlnclo, 

FsllI. Indll!oolrlu (IUe VR a la rabr7,n en 5U ralnO, en OualemMlu. ts 
IIcllllllcutc 11uclUlml: 5U" prUIJlclllrtOll ftun &:\11111:. (IIullcco., y In 
nU'lcl"la prima. a exccpelllll de Ins Cho¡n:.e", 'amblen wn IUl.douult:s. Qmel'e 
dt:dr qUe el PAta recibe beIIcUduJ8; ul eOU},Ullllr f'sloa famoso¡ pNductOl, 
porque 101I Utlallumtt: t:luilducl. 

AU:I'i,dl'c('QlOb y 106 setaores CasUlla .u!'nnahOl, la oportuutdü.d' 
I.UI: IIOh dicl"un eJe eOI\OCcr Iu.. an81 novbdmu r.brlt81 W: UKIIUb 
II~UICO:i8N cxt.lel1tc. en l1ualclPula; y .ereemw (fUI! .;on Ci:tC .u lIIéludu 
dt: \"Ida: uabaJo, eomprell81l~n , aUtr.tad, 1t:lldllHI dcut'~' da JKK;O tlcmpo 
que l'xleudt:l"¡e mal. 
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INSTITUTO DE FOMENTO 
DE LA PRODUCCION 

 

- TENGALO USTED PRESENTE 

 
ES LA NUEVA INSTlTUCJ0N QUE PARA BENEfiCIO DE NUES-

TRO PUEBLO, ENTRE OTROS FINES SE PROPONE LOS 
~IGUIENTES' 

 
1~ 

 
ESTABLl~Cr:R y DESARHOLLAR INDUSTRIAS O ACTIVIDAD!:;::> QUE 

PERMITAN APROVECHAR RECURSOS NACIONJ\I ES. 

 
APOY AR LAS LABORES ECONOMICAS QUE CONTRIBUY.AN A 

PROPORCIONAR J\LTC5 NIVELES DE OCUPACION BIEN RETRIBUIDA. 

 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITACION DE LOS TRA-
BAJADORES DEL CAt.IPO y DE LA CIUDAD. 

 
No es una utopía, sino una realidad 

 
. 

 
. 

 
. 

 
r._. 

 
.~ 

 
. 

 N"..tr.... 0 1 

 
. 

 

U..I ..C. A.. AW .. 
INI. 
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CUADRO No. 28 

 PRODUCCION y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1] 
(Millares de kilovatios-hora) 

 
1937-1957 

 
A

 
ño 

1937 
1938 
1939 
 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
 
1955 
1956 
1957 

 
 Producción Consum

o 
 
25

406 18 483 

 
26

588 19 090 

 
27

941 20 869 

 29 331 22 683 
 30 492 24 199 
 31 819 26 304 
 35 527 19 632 
 38 539 32 165 

 
42

418 35 018 

 
47

573 38 964 

 
49

330 40 788' 

 
54

705 45 075 

 
61

558 50 642 

 70 224 57 310 
 78 549 64 210 
 84 478 69 656 
 89 749 75 269 
 93 739 78 133 

 100 973 84 803 
 109 235 92 383 
 124 419 105 919 

 
1] Sól

 
o incluye datos de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. 

13
1 

 
 --- --- 
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CUADRO No. 29 
 

REALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 1938 - 1957 
(En millares de litros) 

 
Añ

 
o 

1938 
1939 
 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
 
1955 
1956 
1957 

 
 Aguardiente Licores 

 natural preparados 

 2 856.1  301. 
5 

 2 575.8  880.8 

 2 028.9 1 316.0 
 1 757.9 1 553.6 
 1 983.3 1 907.7 
 2 648.4 2 429.8 
 2 634.6 2 765.3 

 2 713. 7 3 231.0 
 2 758.7 3 398.0 
 3 004.5 3 806.8 
 3 090.5 4 029.5 
 3 079.6 4 194.9 

 3 168.2 4 280.7 
 3 082.8 4 408.0 
 3 284.2 4 657.0 
 2 857.8 4 739.4 
 2 908.0 5 463.8 

 2 253.1 5 286.2 
 2 408.5 5 905.0 
 2 419.7 6 338.7 
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CUADRO No. ~ 
 

PRODUCCION DE CERVEZA. 1943 - 1957 

 
ÁÑO 

 
MILLARES DE 
 LITROS 

 
1943 
1944 

 
4 358 
5 897 

 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

 
8 144 
8 149 
10 330 
10 221 
9 739 

 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

 
9 569 
9 542 
9 627 
11 296 
11 211 

 
1955 
1956 
1957 

 
11 057 
12 988 
15 526 
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UADRO No. 31 

PR

 
ODUCCION DE AZUCAR 1932 - 1957 

 AAo MILLARES DE 

  QUINTALES 

 1932 276.9 

 1933 221.6 
 1934 260.7 

 1935 304.7 
 1936 321.2 
 1937 306.6 
 1938 345.0 
 1939 367.7 

 1940 370.3 
 1941 380.5 
 1942 456.5 
 1943 460.8 
 1944 517.0 

 1945 448.5 
 1946 521.2 
 1947 582.7 
 1948 573.2 
 1949 680.1 

 1950 746.3 
 1951 525.0 
 1952 637.7 
 1953 812.6 
 1954 992.3 

 1955 1 048.0 
 1956 1 139.6 
 1957 1 303.9 



CUADRO No. 32 
 

PRODUCCION DE CIGARRILLOS A MAQUINA 
1937 957 - 1

 
 AÑO MILLONES 

DE 

  CIGARRILL
OS 

 1937  508.
8  

 1938  576.
9  

 1939  594.
6  

 1940  591.
0  

 1941  583.
1  

 1942  656.
9  

 1943  803.
9  

 1944  975.
1  

 1945  906.
2  

 1946 1 132.
0  

 1947 1 238.
6  

 1948 1 387.
2  

 1949 1 456.
0  

 1950 1 
534.2  

 1951 1 
608.2  

 1952 1 
622.9  

 1953 1 
549.9  

 1954 1 
673.0  

 1955 1 
606.0 

1
]

 1956 1 
717.1  

 1957 1 
706.5  

 1] cifra rectificada.    
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 INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIA. BIENES DURABLES y 
BIENES NO DURABLES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1953-1957 

(BASE: 1946-100.0) 

 
 Grupo industrial Peso 1953 1954 1955 1956 1957 

 Indice total 100.0 120.4 121.1 127.3 138.9 154.
5 

 Bienes no durab1es 92.1 119.4 129.1 122.7 133.1 149.
1 

 
Alimentos 

 17.0 119.6 95.8 124.2 131.1 163.
1 

 Bebidas  37.8 118.0 123.6 116.0 128.2 137.
1 

 Tabaco  11. 7 136. 
9 147.8 141.9 151.7 150.

8 
 
Industrias 

qulmicas 3.8 159.2 147.1 152.9 158.5 199.
6 

 Pieles y cueros 1.3 105.5 118.8 97.2 113.6 103.
8 

 Textiles  14.5 77.5 86.0 81.8 90.5 99.1 

 
Vestuario 

 6.6 95.1 92.3 105.1 111.0 144.
3 

 Electricidad 7.3 185.2 193.4 209.7 228.0 261. 
8 

 Bienes durab1es 7.9 131. 5 132.9 181.1 208.0 217.
9 

 Madera  52.5 76.8 83.3 133.6 174.2 156.
8 

 Minerales no 
metálicos 47.5 192.0 187.7 233.7 233.7 285.

4 
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CUADRO No. ~ 
 

 INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL. BIENES DURABLES y 
BIENES NO DURABLES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1953-1957 
 (BASE: 1946-100.0) 

 
 Grupo 

industri
al 

peso 1953 1954 1955 1956 1957

 Indice total 100.0 120.4 121.1 127.3 138.9 154.5

 Bienes no durables      
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CUADRO No. 37

      
 O                

      MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES      

      N A C ION A L E S E X T R A N J E.R A S  

     VALOR            

  INDUSTRIA Y MATERIAL TOTAL Unidad Can ti -  Valor Unidad Cantidad Valor 

     ( Q ) medida dad.  ( Q ) medida   ( Q ) 

  Varios   1 992      1 437      

  BENEFICIOS DE ARROZ;             

  Granza, Ajonjol!, mai-             
  cillo y semilla de al-             

  godón   61 331 qq. 8 582 61 331      

  FABRICACION DE DULCES             
  CONFITES, CHOCOLATES,             

  HELADOS, ETC .  380 248      287 382    92 866

  Azúcar   77 121 qq. 13 169  77 121      
  Escencias  14 699 Lbr.   425  1 287 Gno. 1 363 282 13 412
  Carbón   461 Red   442  461      
  Glucosa   9 628       qq.  609 9 628
  Cera de avejas  3 750 Lbr. 8 272 3 750      
  Trocil10, palito y leña 4 887 Tarea 1 628 4 487      
  Harina   7 383 qq.   292 2 430 qq.  270 4 953
  Chicle   18 136 qq.   194 18 136      
  Cacao   10 374      10 374      
  Leche   22 568 Lts. 205 824 22 568      
  Ajonjolí   38 589 qq. 5 145 38 589      
  Hule   1 266       Lbr. 2 695 1 266
  parafina   2 118       Lbr. 10 690 2 118
  Corozo   4 785 qq.   478 4 785      
  Higuerillo  3 636 qq. 1 039 3 636      

  Varios   160 847      99 358    61 489

  FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. 1948        



CUADRO No. ~ 
 

PERSONAS OCUPADAS EN LA AGRICULTURA AL 

 14 DE ABRIL DE 1950 

 
Hombres 
 
Mujeres 
 
Niños menores de 14 años 

 
611,233 

222,462 

219,099 

 
Tot

 
al 

 
1.052,794 

FUENTE: BANCO DE GUATEMALA 1953. 
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CUADRO No. --12.... 

 
 Tipo de Número de Número de 

 Actividad Empresa
s  Empleados 

  1951 1952 1951 1952 

 Industrial 868 821 39,748 30,05
6 

 Comercial 1,016 1,127 27,120 26,90
4 

 Agr!cola 1,260 1,372 181,161 210,351

 Totales 3,144 3,320 248,029 267,311

 
FUENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO, 1953. 
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     CUAIBO No. .UL     
    MATERIAS PRIMAS Y AUXIUARES     

      N A C ION A L E S EXTRANJERAS 

    VALO
R        

  INWSTRU Y MATERIAL TOTA
L  Unidad Cantidad Valor Unidad Cant.idad Valor 

      medid
a   medida  

  arRAS INOOSTR AS DE PROOOCT03 A 1 9   15 035   931

  Mieles  6 
818 Kilo 215 662 6 818    

  y,:lla  4 
618 Kilo 17 622 4618    

  Q coa  5 665    Kilo 29 391 5 665
  Bmrase   743    C/u 354 250 743
  Maíz  3 374  3 374    
  Azufre   225   225    
  Varios   523      523
  INWS'mIAS DE BEBIDAS Y DESTIIERIAS I 2 618 353   1 190 149   1 428 201

  ELABCRACION DE AGUARDIB}ITES, ALCOHOLES 
'f.         

  VINOS  1 957 590  998 894   958 696
  P 8I'lela  716 202 qq. 88 145 716 202    
  Azl1car  12 435 qq. 2200 12 435    
  Levadura  10 676 Lbr. 36 528 10 676    
  Bscenciaa  5046 Lb. 250 3 71.0 Lbr. 133 1 306
  Miel  100 654 ga16n 005 011 100 654    
  Etiquetaa  11 493 Et.. 14 00.8 500 11 493    
  Palito y lsfia 30 550 Tarea 16 549 30 550    
  Cascabillo de ea!' 3 862 qq. 14 592 3 862    
  Cajas de rnader a 4996 Caje 59 135 4996    
  Envases  908 712   C/u 16 086 824 908 712
  Tapones  19 906   C/u 2 107 090 19 906
  Acido Su1.f1h-ico  214 Bot. 41 214   
  Big Crop   312 Lbr. 6 942 312   
  Frutas   291 qq. 58 291   
  Varios  132 241  103 469   28 777
  FABRICAS lE GmVEZA 380 969  55 6B4   325 281
  Malta  258 322   qq. 28 112 258 322
  Cúpulo  55 240   Tal. 608 55 246
  Azúcar  50 972 qq. 19 931 50972    
  Alcohol   144 Ltr. 76 144   
  Tapitas  2093    Grueza 4 71.0 2 098
  Etiquetas  1 196 Millar 792 1 196    
  Varios  13 002  3 372   
 

..... 
         

9 636

 
.po 

          

 w FUENTE I Dml!:CCIo. GENERAL DE ESTADISTICA.         



 

CUAIBO No. ~ MATmIAS 

PRIMAS Y AUXILIARES 
ALES EXTRANJERA N A C

VAUR 
TarAL Unidad Cantidad Valar Unidad Cantidad Valar medida medidaINOOSTRIA y MATmIAL 

F.umCAS lE AGUAS G:.sEOSAS 
Azúcar 
'repitas 
CarbcSnico 
Etiquetas 
Amoniaco 

279 794
90 330
27 608
16 881 
7392 2 
275

1.3 5 
571 90 
330 
12 093 Gsa. 12 
739 
7392

144223 

15 515 
4142 

 2275 

618 809 
616 362 
363 591 

91 665 

13469 

120 037 
 26 286 
 1 314 

 342 149 

14 970 
29 688 
79 7J.6 

7 512

qq. Gsa. 
Lbr. Y.llr .

23 200 

2063 

INWSTRIAS DEL TABACO 1 189 515
F AIRICACION DE CIGARRILLOS 1 121 cm.. 
Tabaco. 771 897 
Papel 167 150 
Empaque. 6 029 
Materiales para Reparaci6n 2:l 520 Etiquetas,
envoltorios y 
cartones 
Aluminio 
Varios 

670 706 505 
612 
/.J)8 )06 

75 485 
 6029 

14 0

Lbr. 
~ina
51Lbr.

1 962 627 

4 /.J)9 124 
88 602

1~ 037
 26 286 
 3 055 

 1 082 2.46 

Emp
. 
Lbr.

IHWSTRIA QUIMICA 

FAllUCA DE PRODUCTas QUI 
MICOS FARMAcmrrICOS (iD 
clU7e medicinaa, solucio 
nes ~ectables, perfumes, 
cosméticos, dentÍfricos, etc. 8l 820 
Alcohol 1 760 
Azúcar 11~ 
Productos químicos 65 356 
RaYases 11 568

3370 1 760
1 107

1 741 

7/.J) 097

800 
8280

Ltr. 
Kilo

255 361
55454 

26- 923 

Lbr.

78 450

65 356 
11 568

17 000 
200 000 

kilo 
Pieza

~I DIRECCION GEImw. DE ESTADISTICA.
.



   CUAIEO No.     

   MATmIAS PRIMAS Y AUUT.1iJtES    

   VAWR NACIONALES ¡XTRAUJERAS

 INOOSTRIA y MATmIAL TOl'AL Unida
d Canti- Valor   Valor

    da d     

 Vario. 2029   503  1000

 l'AElUCA DE JABCIiES I CANDELAS       

 Y arROS ARTICUUJS DE CERA 969 461   720 2JJ.   
249 
000

 Sebo 629 275 qq. 1.7 654 530 471. qq. 10 237 98 000
 Aceite. 33 883 qq. 2 385 33 8133    
 Soda C{uatica 11. 180    qq. 606 11. 000
 Per1'WDe. 7 623    Kilo 168 7000
 Salicilato de Sodac1 10 854    qq. 2 199 10 000
 Paratina 35 031    Lbr. 231 71.5 35 000
 Ic1ralatum 6 818    Lbr. 78 816 6000
 Brea 24 876 Lbr. 398 3a> 24 876    
 Recines 15 8l+1 qq. 3 502 15 8l+1    
 Caju de Madera 50 325 Caja 167 091 50 325    
 Productos químicos 70 815    qq. 13 905 70 000
 Coro 26 068 qq. 2642 26 068    
 Cera 2225 Lbr. 9 772 2225    
 Sal 462 Lbr. 2000 462    
 Ceniaa 8239 . 79 068 8 239    
 Varioa 32 946   27 851  5000
 F AlBICACION DE GASES        
 IHWSTRIALES I 6 873   5 262  1 000
 CarbcSn encino 4 914 qq. 4 171 4 914   
 Potua 1 535    I.br. 7 WJ 1000
 Cloruro de Calcio 300 lbr. 1 500 300    
 Varios 124   48    
 FAlBICACION DE FOSFCltOS 24 092   11 221   12 000
 Madera 10 197 Pié 261 10 197    
 Prod.uctos quÍlllicos varios 6406 Kilo 2 641 467 Kilo 6 867 5000
 Papel 5 774      5000

 Varios 1 715   557   1000

 
FUBNT DIRECCION GEN!'.RAL DE ESTADISTICA.      
E I 
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 CUAIRO NO. 43
~IPO IB f1JJ!RZA MOTRIZ YVAUB DE LA MAQUINARIA USADA EN i:i'1ÑWSTRIA DE LA REPUBLICA IB GUATEMALA, OOR.. 
 EJERCICIO CQlPftENDIDO DEL 10. DE ENERO, AL 31 DE DICIEMEftE DE 1946, pea GBIJPOS lB I1iWSl'RIAS. 
 Eatablecimientos industriales que ocupen 5 o IIIÚ obreros

Generadora 
el&ctrico8

M quinas y M quinas de TurbiDaa Y Motores turbinas de 
combusti6n ruedas hi- el&ctricos vaoor interna draulicaa 

VAUR lB LA. 
MAQUIIUlUA 

 

GRUPO DI 1 N D U S T R 1 A 

n 

i 
.rl 

: ~~ 
 " u. 01= 
o rt 
;2; 
2

Productos alilllenticios 24 941 42 o 
1 . 5108 ,  11Bebidaa '1 destilerías 7 591 4 

Extracci6n de minerales metilicos y no metálicos 
Salinaa 17 

Tabaco 1 60 
Aceitea '1 &1' ..........an1JDales '1 Tegetales 5 2)5 6 
QuÍlllicaa 11 233 3  
Caucho 2 WJ 
Madera '1 corcho 50 1 856 11 
Papel 
Imprenta y encuadernaci6n, talleres foto¡r'áticos 1 
Pisl.. y Cueros 6 248 13 
T e x t i 1 e s 6 151 7 
Art]iculos de veatir '1 arta. cont. en telaa 10 41 4 
Produccioo y disto de electricidad, de gas '1 de 
calor. Servicios de agua ................................................................................ 2 
Minerales no metálicos 2 19 
Fundici6n,Taciado,laminaci6n '1 forja de meto COIIImes 
Fabricaci6n de arts. de metales coaunes 2 
Fabricaci6n y rep. de maq. comprendiendo todos loa 
aparatoa electricos,vehículos.naves y aeronave s 1 
Fabricaci6n de instrumentos,relojería. joyería 
Industrias manufactureras no incluídas en otro grup04 95 2 
Industrias manufactureras mal designadas _

101 2 

129 3 
10 
65 1 

43 

70 
19 
27

7 32 1 237 1 320 
10 187 722 2 
 65 130 
 2222 
 77 198 
 110 159 
 81 )21 2 
 15 23 

146 242 
 39 208 

488 1 452 7 
72951 1 

54',
\

20 970 13 14 17' 
15) 2 191 

7
1 017
200

22
 6 
 )2 

26 
 4 

20

55

210 12 17 a:>3 

32
1 110 
10

206 )
 43 1 

 564 1 

 3 
 98 4 

678 4 
36 1

740
859 28 674 

67

TOTAL 
3 203 WJ1 

 WJO 
31 a:>7 6)4 

118 794 88) 
228 260 

 2) 850 
 268 424 
 88390 
 252 287 
 19 6a:> 
 247 356 
 70 576 
 1 604 904 
 194 259 

~ 123 635 
438 096 

57 064 

51 425 
19510 

45 591 
8 886

1 

14 

FUENTE. DIRECCI~ GENERAL DE ESTADISTICA. 



CUADRO No. 44 

 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EXISTENTE& EN LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA Y QUE OCUPAN 5 O MAS OBREROS. 

 
GRUPOS DE INDUSTRIAS TOTAL 
 

TOTAL DE LA REPUBLICA 776 

Extracción de minerales metálicos y no metálicos 3 

Salinas 10 

Industrias de productos alimenticios 174 

Industrias de bebidas y destilerlas 33 

Industrias del tabaco 28 

Industrias de aceites y grasas animales y vegetales 4 

Industrias quImicas 20 

Industrias del acucho 2 

Industrias de madera y corcho 72 

Industrias de papel 4 

Imprenta y encuadernación, talleres, fotográficos 23 

Industrias de pieles y cueros 35 

Industrias textiles 74 

Fabricación de artIculos de vestir y artlculos confeccionados 
en telas 177 
Producción y distribución de electricidad, de gas y de calor, 
servicio de agua 6 
Industrias de minerales no metálicos 44 
Fundición, vaciado, laminación y forja de metales comunes. Fa 
bricación de articulos de metales comunes............................................................................................... 20 
Fabricación y reparación de maquinaria, comprendiendo todos los 
aparatos eléctricos, vehiculos, naves y aeronaves .................................................................................... 26 
Fabricación de instrumentos, relojerIa, joyerIa 4 
Industrias manufactureras no incluIdas en otro grupo 16 
Ind

 
ustrias manufactureras mal designadas 1 

FU

 
ENTE: D. G. E. 
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CUADRO No. 45 

     
 

CI
D 

          

   DISTRIBUCION DE LOS OBREROS, SEGUN ACTIVIDAD INDUS'l'RIAL   
   Y CONDICION MIGRATORIA     

        No.    

    TOTA
L , Migrat. , M1qr

at. , Otros , 

    290 100.0 85 100.0 94 . 100.0 11 100.0
  20-21 Alimentos y bebidas 70 24.1 25 29.4 42 21.7 3 27.3
  23 Textiles 41 14.1 14 16.5 24 12.4 3 27.3
  24 Calzado y prendas de vestir 28 9.7 6 7.1 22 11.3   
  25-26-27 Madera, Corcho y papel. 22 7.6 6 7.1 15 7.7 1 9.1
  28 Imprentas. 33 11.4 6 7.1 26 13.4 1 9.1
  31 Productos químicos 20 6.9 6 7.1 13 6.7 1 9.1
  33 Minerales no Metálicos 24 8.3 8 9.4 16 8.2  
  34-35-36-37 Metálicas, Construcción de 26 9.0 7 8.2 17 8.8 2 18.0
   Maquinaria, Aparatos y Ar-         
   tículos eléctricos         
  

 
30-38-39 Otros. 26 9.0 7 8.2 19 9.9  

FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A, MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUSTRIA., Pago 65. 



    CUADRO No. 46     
  OPINION DE LOS TRABAJADORES SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO  

     DE LA EJU'RESA     

       No.    

  TOTAL % Migrat. %  Migrat. % Otros % 

  290 100.0 85 100.0 194 100.0 11 100.0

 Muy buenas 35 12.1 9 10.6 22 11.3 4 36.4

 Buenas 122 42.1 39 45.9 79 40.7 4 36.4

 Regulares 114 39.3 35 41.2 76 39.2 3 27.3

 Malas 16 5.5 1 1.2 15 7.7   

 N

 
o opinó 3 1.0 1 1.2 2 1.0   

Fm1'fl'E: MEJIA ARAGON, MURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUSTRIA. 
 pago 71. 



 

CUADRO No. 47 

 
Año 

 
Indice de producci6n 
 Industrial 
 (1946 = 100.0) 

 
Indice del Producto 
 Nacional bruto 
 per-cápita 
 (1946 = 100.0) 

 

194
7
.................... 106.

5 ................... 114.4

194
8

....................
109.
7 

................... 159.
6 

 1949 ....................
111.
1 ................... 151.6

195
0

........ ... ......... 115.
9 

................... 164.
3 

1951
......... ....... .... 114.

9 ................... 177.
8 

1952
.................... 121.2 ................... 184.

7 

1953
....... .... ......... 118.4 ................... 180.

1 

 1954 ................. ...
154.
7 

...................  

 
FUENTE: D. G. E., 
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CUADRO No. 48 

 SUSTITUCION BRUTA DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES DURANTE EL 
PERIODO 1951-62, POR PERIODOS DE CUATRO Aaos 

 

 
(En miles de quetza1es de 1958) 

 
Período 

   Valor Aporte neto e
n

      Divisas 
 1951-
54   2

7 543.5 4
0 438.9 

 1955-
58   3

3 984.2 72 301.8 

 1959-
62   124 500.8 5 514,3 

 Total 
 en 12 años 186 028.5 -118 255.0 

 
FUENTE: COMISION NACIONAL DE PROGRAMACION ECONOMICA. 
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CUADRO No. 49 

 CONTRIBUCION DE LA PEQUERA y MEDIANA 
INDUSTRIA 

EN LOS DISTINTOS RENGLONES QUE SE 
INDICAN 

 
   TOTAL   PEQuERA  MEDIANA  GRAN 

   INDUSTRIA
L  INDUSTRIA INDUSTRIA  INDUSTRIA

  Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad 

 Número de Establecimientos 2 078 100 1 607 77  377 18 94 

 Personas Ocupadas 53 217 100 17 198 32 16 260 31 19 759 

 Valor Bruto de Producción 385 179.2 100 143 767.42.1 37  .  . 
 (Miles de quetzales)           

 Valor Agregado 106 959.2 100 20.680.3 20 36 838.4 34 49 440.5

 (Miles de quetzales)           

 Capital Fijo 123 026.7 100 28 466.0 23 37 575.5 31 
 (M

 
iles de quetzales)          

56 985.21

 

 
% 

 
15 

37 

 
48 

 
46 

FUENTE: COMISION NACIONAL DE PROGRAMACION INDUSTRIAL. 



      CUADRO No. 50       

      INDUSTRIAS, ARTESANIAS       

     PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN INDUSTRIA     

        Pequeña  Mediana  Gran   

        Industria  Industria  Industria  
     No. de   NUMERO DE TRABAJADORES     
   RAMA INDUSTRIAL Estableci- Menos         
     mientos de 5  5 - 29  30 - 99  100 Y más 

   T O TAL: 2 140 953 100 1 005 100 146 100 36 100

20 Alimentos 523 210 22 283 28 23 17 7 19
 -.--..-''''''t 

21 Bebidas 47 3  22 2 18 12 4 1
1

  ,J 22 Tabaco 17 1  13 1 2 1 1  3

   23 Textil 157 69 7 67 7 14 10 7 19
  >- 24 Vestuario y Calzado 506 198 31 188 19 18 12 2  6
 

t:.' 
 25 Madera y Corcho 93 21 2 56 6 14 10 2  6

   26 Muebles y Accesorios 163 96 10 62 6 4 3 1  3
 

tJ
:I' 

 27 papel y Productos de papel 7 1  4  2 1    

   28 Artes Gráficas 81 26 3 44 4 8 5 3  8
 ',' .., 29 Cueros y Pieles 82 43 4 34 3 4 3 1  3
  Jf;    
  " 

30 Caucho 11 2 
 

6 
 

2 1 1 
 

3

 " .. 31 Productos Químicos 80 35 4 31 3 11 8 3  8
 .   
 .  

32 Minerales no Metálicos 145 48 5 83 8 11 8 3 
 

8

  - 33 Metálicos Básicos 4   4       

  "   
  

.... 
34 productos Metálicos 71 35 4 29 3 7 5 

   

   35 Maquinaria 12 3  6 1 3 2    
   36 Equipo Eléctrico 24 16 2 7 1 1 1    
   37 Material de Transporte 91 36 4 52 5 2 1 1  3
   38 Diversas 26 10 1 14 1 2 1    
  ;;,             

  - ' 

            

  ¡¡¡ FUENTE: !II CENSO INDUSTRIAL., DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA.     
  l:f            
  - o-            
  . '. -' VI           
  W           



 

CUADRO No. ~ PRODUCTO 

NACIONAL BRUTO 
 

eA

 
 precios de 1946 y en miles de quetzales) 

  1950 1951 Diferencia % 

 Consumo personal 330,803.2 336,680.3 5,877.1 1.8

 Gastos del Gobierno 40,081.4 37,173.7 -2,907.7 -0.7

 Inversi6n privada     

 doméstica 24,439.8 25,850.7 1,410.9 5.8

 Transacciones -28,933.9 -28,295.3 638.6 +0.2
 internacionales     

 
Totales 

 
336,390.5 

 
371,409.4 

 
5,018.9 

 
1.4 

 
FUENTE: BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCCION y FOMENTO, 

THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF GUATEMALA, RESUME LA SITUACION INDUSTRIAL. 
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         COSO No. ...2l..          
         CENSO IKOOSTRIAL         

  RESULTADOS GINIRAI&'3 OBTmIDOS EN LA REPUBLICA lB GUATBMAU. CLASIFICADOS     

       SI!XIJN ClWPOS Y R1IBROS lE INOOSTRU         

     Batablecim1entos que ocupan 5 o más obreros        
      DATOS PCR EL MES DE DIC1»mRE DE 1946         

    PERSONAL     SUELDOS Y SALARIOS       

  GRUPOS Y RUBROS lB                    

     11I         11I        

     1)         1)       

        11I  

 

       
11I 

 

  
IHWSTRIA 

        o   
 

       

     
 

    o  'ti   '
1      o  

        
.
.
.
 al   ..

.    11  ...  

     11I        11
I  o    

     

 

o  1)  11   
 

 o   1)  

     u    
o

.   u 
111

   

    

Total 

 j      
Total 

 
.,
..
¡
 1

)  ...  

          
 

    "    
      

5
       

5 
 ,Q  

      "1
1     

1I
  

j

 
"
1
1 

   

     -e  ..
.     ou  -e ..

.  

1 
o  

  A   1 1      1 9 71tO 7 3 103 399 5 54l.  
  ElTRACCICtl lB MIHmAlES 60 2 2 2  54   818 125  SO.  55 588 

  SALINAS  532  1
2 1 9 509  11388 1 635  3ltO 429 8984 

  WMENTOS  4084  9
8 28 345 3 51tO 73 94 266 16 099 2 625 13 055 61 260 12Zl

  Carnes  43  5 2 3  31  2 2 326  860  99  85 1 234 48

  Fab. de l.echlls condensada 3D  4 1 1  24   1027  320  85  75 547 -
  HpoiDeros  286 1

6 12 48 195 15 9 421 3060  852 2 266 3 012 234

  Beneficios de arroa 62 5  16  ltO  1 3 193 1 J#J  - 973 745 15

  Panaderías y Reposterías 702  4
5  3 142 539 3 28 134 1 760  367 2 678 23 227 105

  Ingenios de azúcar '1 retinerías 1 700  2
1 1 22 1 711 25 11 702 1 J21  12 457 9 826 86

  Dulces, contites y chocolates 53
9  1

2 7 60 451  9 19 107 3588  970 3 236 11 158 155

  Tostadur!as de cs!' 18
9  1  8 161  18 6 118 450   433 4645 590

  Beneficios de cs!' 331 1 1 32 285   8 581 2 355  ltO 1 845 4341  



2
  Fab. de pastas alimenticias 53 2  5  46   1 781 325   207 1 249  
  Obras de proc. alimenticios 55 3 1 8  43   2 756  600  200 8JO 1 156  

  BEBIDAS Y IBSTIU!:RIAS 2033 6
2 19 205 1 573 84 86 748 10 588 3 249 23 155 48 42 5 1330

  8gI181'd.ientes.alcoholes y vinos 1 021  5
0 6 193 744  28 48 153 1 110 16 438 22 118 1 331

  ¡aseosas y hielo 33
4  7 9 44 274   10 895 

7 ; 
 939 1 502 7508 

  ACSIDS y C2ASAS 20
0  5 2 3 190   2383 650  210 120 1 1t03  

  QUIMICA
S  71

1  2
5 13 75 595  3 26 462 4003 1 355 6374 14 709  

  QI1!11icos termaceuticos 96 7 4 22  63   3 535  755  365 1 169 1 246  

  rabo de candelas, ete. 1t08 1
2 5 48 31tO 3 18 200 2448  760 4 835 10 216  

  rabo de gases industriales 13 1  2. 10  1 234  250   260 724  
 

.....                      

 VI                      
 VI PUDITE I D. G. E.                    



 

 

 



       CUA!RO No. 54       

  CZiSO INWSTRIAL. PmDAL, SUELDOS--rSALARIOS (QUETZALES)    

      PERSONAL   SUELDOS Y SALARIOS   
 CJWPOS Y Humos lB   n      D    

       D      D    

                 
   i     i    
  

DllXJS'DUA 
 

Total
    

Total 
k   D 

       
 

        o 
             ....    
       -9          
 T 1 1 ES   J.o       5 47 232 
 P&b. de teJ:1do8 e hilos de algod&1  24 14     1 584 4227 67 715
 ,ab. de teJ:1dos de lana   1 2      750 225 1 543
 'ab. de tej:1d08 (n. 1. o. c.)  5 3      MI:) 171 2050
 ,ab. de jar81a   6 4   8   491 lt08 7 265
 Pu. de t.eji.d.oe de punto   4 5   9   520 1 441 4 659
 
VISTUalO.    58 22   72tJ   2 231 6144 53 088

 Pab. , reparac160 de veat.ido. para auJer..            

 (1acluT8Ddo talleres de lIOCias) ... . . . . . . .. 191 5 4  136 2tJ 5739  295 625 3 240
 JUabarac1cSn , re. de ropa hecha para hom-            
 bre. (sutrer!as  1 141 22 7 65 721 326 29 998 2798 805 3 100 17 m
 'ab. , preperacicSn de sombreros .......... 100 5  7 88  3 147 850  290 2007
 Pab. 7 rep. de calaado en todo material .. 1460 25 11 68 982 374 41 994 2 125 1 131 1 809 28 309
 Pab. , rep. de otros arts. contec. con lila-            
 teriale8 t.ext.i1es  100 1  8 91 2079 200  320 1 559
 BLl!mBICIDAD y IDJA  761 17 20 144 500  4S 683 3 947 J300 14 667 23 769
 Produc., d:1at.. da elect.ricidacl 501 10 12 119 360  35m 2007 2645 13 052 17 467
 Su8:1nia\ro de agua  260 7 8 25 220  9 712 . 1 1J.o 655 1 615 6302

 JlDllPUIBS NO MlTWCOS  1 534 .33 7 112 1 
.30.3 79 54 946 6 562 1 548 12 204 32 6.30

 'ab. de ladrillos, tejas, atc. 436 6 1 12 417 4 492 410 26 J.o8 3 648
 Allerer!a,locer!a , porcelena 16   16 232   232
 Moaaicos,asulejos,ladrillos 7 arte de            

 c888Dto .................................. 423 19 2 34 289 79 16 799 4 237 537 1 116 8905

 ,&b. de cal cemento 7 1e.o  553 4 2 55 492  28 413 1 090 465 10 119 16 739
 P&b. de espejos , arte de vidrio 106 4 2 11 89  5 012 825 520 561 3 106

 PUIIITI. D. G. E.             
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CUAIBO lo. .55 
CBHSO DlDUS'l'RIAL 

USULTADOS GINIRALBS OBTBNIDai IN LA RBPUBLICA lB GUATIMALA, 
CLASIFICADOS 
SlDJJI CRUPOS I IUJIBOS DI DlOOS'l'RU 
Eatablecilll1.ent08 Q.ue OCUp8l1 5 o IIÚ obreros 
DATOS IBL BJlaCICIO lo. BHliRO A 31 lB DICIIIGBE lB 1916 
 

      s YAUE lB 

     Ha er1aa   PROWCCIC
II 

 IRU DlOOS'lRI Total iIDa8   es
 TOrAL 
lB BEPUBLICA I 1 10    

 Extracci6n de Minerales 3 MJ5 1 J08 1 03 1 143 13 
 
SALDJA
S 

  22 102 12 692 7 763 1 6l.7 201 758

 
ALIMENTO
S 

  6 273 761 6 135 035 89220 49 506 9 6l.1 834

 Preparaci6n de carnes 91 160 8886l. 1 126 1 170 120 106
 Lecherías, Fab. de leche. condensadas, etc. 109 510 107 322 1 534 664 128 453
 Harineros   1 330 175 1 315 924 4940 9311 1 832 636
 Beneficio. de arros  62 171 61 331 405 435 129 512
 PaD8derÍ&8 Y Rep08tar!a. 1 743 982 1 697 272 38 600 8110 2 194 637
 InpD1.oa de as4car 1 refinerías,incluyendo tranaporte8 59 237 1t639O 11 r:rn 1 T10 256 S92
 Fab. de dulces, contitas y chocolates, helados 401 6S9 380 2MJ 13387 14 054 817 330
 Beneficios de cal'  1 8JO 150 1 817 200 7047 5 903 3 305 801
 Toat.adurías de cal' 1 otrs8 1nds. del cal' 510 006 503 795 3786 2425 635 471
 'ab. de pastas al1JDenticias 80 529 78 731 280 1 512 157 058
 Fab. de pastas alimenticias 80 529 78 737 280 1 512 157 058

 TértillerIu y elaboraci6n de tamale. 10 482 15 986 4200 296  
 Obras 1nd.. de producto. alimenticio. 28 660 21 966 2 838 3 856 69 340
 IBBIS I IBSTILIi2UAS 2 754 8J2 2 618 353 108 516 27 963 10 254 4.91
 Aguardientes, alcoholes 1 Tinos 2016 174 1 957 590 55 535 3049 8 711 674
 'ab. de CarTesa  412 205 380 969 19 723 11 513 883 321
 'ab. de 8&\WI gaae08u(incluyendo rab. de hielo) 326 453 279 794. 33 258 13 l.O1 659 4.96
 TABACO   1 301 810 1 289 515 6814 5 491 3 620 091
 ,ab. de cigarrillos  1 133 968 1 121974 6814 5180 3 306 &J7

 ,ab. de puros  167 852 167 541  311 313 434

 FUBHTB I D. G. E.       



CUAIBO No. 56 
eBNSO INWsiiiit 

RESULTADOS GB:NmAIJ!:S OBTINIDOS IN LA BEPUBLICA IB GUATBMAIA, 
CLASIFICADGS 
 SB:GUN (JWp()S Y RUIBOS IB INWS1KIA 
Eatableciadento. que ocupan S o aaú obrero. DATOS D&L EJIRCICIO 10. BNERO A 31 

DE DICIEMBRE lE 1916 
 

    C O S     VAUB IB 
LA. 

     Materiaa   l'aODUCCIaI
 ea lRU lB   ws   etzales
 ACIITBS I GRASAS  ., 41215   193 70

 IMICAS   1 082 2l.6   1 716 777
 BocIs. q\Úa1.coe-tl1'll8.csúticos   81 820   162 0117
 Fab. de jabone., clDdela. T otros 8ri... de cera   969 461   1 425 642
 rabo de I&.e. industriale.   6 1173   58 207
 rabo de toa1'oro.    2l. 092 1 900  61 992
 rabo de cohete.       2849
 
C&DCH
O 

  171 583  163 061 ,. 001 3 721 376 S99

 
lW8BA   869 310  827 661 33 208 8 lJ.1 1 759 900

 Aeerraderoa  696776  661 420 32 4(JJ 2 896 1 J06 253

 rabo d8 D1eble8, sin incluir lo. . _tal 139 661  136 li39 685 2 537 374 281
 CarpiDteríaa, no incluíd&a o conoc1ciu 25 700  22 781 63 2936 69 362
 rabo de cajas lIIOrtuoriaa 7093  7 021  72 10 00l.
 PAPEL  J 695  3588  107 14 212 
 III'RENTA 1 FOTCX2AFIAS 353 854  338 005 933 14 116 1 111 147
 I.e.16n  328 20S  317 814 665 9 726 957 890
 Imprenta (ed. libros, peri6dicos T reTistaa). 17 9J5  13 014 268 4 153 129 560
 Talleres '1 estudias de totografía 8 214  7977  237 23 697
 PIBUS Y 
CUEROS  489 6J.5  481 485 3413 4 747 752 498

 Preparac16n de cuero., pieles 7 pelos 473 26J.  465 327 J3117 4550 722906
 Fab. de 8ri.s. de cuero (exclU7eDdo upato. '1 Test.) 16 381  16 158 26 197 29 S89
 TEXTILES  2 558 683 2 4U 656 59 091 57 936 427 lU1
 Fab. de tejid08 e hilo. de algod6n (inc. telare8 dOll. 1 948 202 1 883 lt06 2l. 02l. 40 772 4 471 984
 rabo de tejidos de lana 92 703  69 492 1 514 1 697 126 426
 rabo de tejidos (no io o. c.) 206 637  '176 lJ.7 27 000 3190 325 72l.
 Fab. de jareía  30 2l.7  20 858 3 9386 46 762
 Fab. de tejidos de punto '1 arto tejo de punto 300894  291 453 6550 2 891 456 513
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   CUAIRO No. 57      

   CliWSO INWsTRm      
   C08TOS QUETZAIBS      

     C O S      

 R OS DE INDUSTRIA      .J.. 
 VESTUARIO          
 Fab. '1 rep. de vestido. para DUje-       
 re. (incl1qendo talleres de modas) 159 31.9 158 J..J..3  58 84S 175 J..B8 
 Elaboraci6n y rep. de ropa hecha       
 para hombre., (.astrerías)........ 1 424 019 1 1.18 1.37  58l+ 1. 998 1 685 J..J..7 

 Fab. Y preparaci6n de sombreros .. 229 388 227 781  382 1 225 330 31.6 

 Fab.'1 rep.de calaado en todo mate-     
 rial.............................. 783 5J..3 778 531. 3 691. 1 315 1 1.38 927 
 Fab. '1 reperaci6n de otros art..       
 confeccionado. con I18.terias texti-       
 l................................. 3701.3 36 2J¡O   3 102 639 
 EL1IC'DUCIDAD y AGUA   191. 327 11.9 620 13 9J..3 30 764- 1 642 409 
 Produc. '1 dist. de eleotricidad... 3J.. 816 19 6 13 659 1 281 1 272 916 

 S1lll1n1atro de agua   159 511 1297J..J.
.  281+ 29 J..8J 369 1.93 

 MINERALES NO 1m' ALICOS   1 033 786 776 117 193 323 6J..3J..6 1 910 625 
 Fab. de ladrillo., teja. y otros       
 arts. de arcilla no inclu!dos en       
 otras categorías.................. 38 330 25 426 9 295 3 f:lJ9 101. 790 
 Alterería,locería y art.. porcelana 3 011. 2122 892  I.I. 
 Fab. de mosaicos y azulejos, ladri-       
 llo. '1 arts. de cemento............ 205 991 197 929 3 725 1. 337 1.13 272 
 Fab. de cal, cemento y 1880 188 1.65 207 1 f:IJ 862 51. 119 1 231 717 
 Fab. de ..pejos y otrosarts. vidrio 106 263 851.33 18 51.9 2 281 156 042 
 METAIES CC»IUHES   152110 14.1 1 5 962 1. 968 513 912 
 Muebles de hierro, acero, etc. 65 063 63 757  296 1 010 22J.. 992 
 Fundiciones    36 563 32 1.85 2801. 1 271. 107 208 
 Herrerías    18 318 16 11.9 1 257 912 51 7 
 PlOlll8l"ía 1 hOjalatería   1 727 1 705  12 10  
 Fab. de otro.artículos de metal no       
 incluídos en Otra categoría (inclu       
 yendo talleres de niquelaci6n).... 301.39 27 084 1 593 1762 129825 
 MAQUINARIA   169 800 164 529 1-1.98 3 773 1.5J..869 
 Fab. Y rep. de maquinarias y apara      
 t08 (1. 1. o. c.) ................ 15 390 13 674-  929 7 67 926 

 Fab. '1 rep. de maquinarias, apara-       
 to. 1 accesorios eUctricos, inclu       
 yendo aparatos de radio. ......... 10 507 9321  424 762 34 003 
 Fab y reparaci6n de autom6vile.,      
 motocicletas y bicicletas   119 172 117 891   1 281 255 965 

 CODStrucci6n y reparac16n de otro.       

 vehículo. (carrocerías) .......... 24 731 23 643  11.5 91.3 96 975 

 INS'l'RUMINTOS, RELOJERIA Y 
JOYl!1UA. J..6 141 J..J.. 956  fiJo 535 99 203 

 INDUS'l'RIAS HANUF AC'l't1RmAS NO IN       

 CWIDAS IN C1l'R0 GRUPO .........:-.. 128 06J.. 112911 11 580 3 573 333 406 
 Fab. y rep. de juguete.. .   351. 306 2.4 2.4 4500 
 Fab. de art.. d. lllialbre   1.090 4 079   11 5 232 
 Taller.s de p1Dt.ura 1 decoraci6n 3 353 3 291   62 10 325 
 Liqliesa de vestidos, Tintorerías J..J.. 1.77 30 J..J..7 10 606 3 42.4 214 995 



 Otru 1ndu.trias unutactureras 75 790 71. 788  950 52: 98351. 
 INDUS'l'RIAS MANUFACTUIURAS MAL       

 DESIGNADAS ..................... 10 5J..1 9 735  739 67 25 375 
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       CUAIBO lo. 58       
     PIlOOOCCI<B lB ClRVBZA. Piii'"iiBs. 1943/54     
      (Bn lIillare8 d. litros)      

 ..s             
 ftJI'AL ....... US8.0 5897.0 8l4It.0 8148.4 10330.0 10221.1 me. 7 9569.2 9542.2 9626.2 11296.2 11211.4

 BD8ro ....... 279.0 4)4.0 680.0 6858 889 .4 800.8 8SO.0 825.2 101t4.8 927.2 831.1 1044.9

 r.br8ro ..... 259.0 429.0 S88.0 556.7 1213.0 712.3 769.2 788.2 699.3 744.9 875.6 883.8

 ""80 ....... 365.0 485.0 69.3.0 511.0 1189.6 966.7 1077.6 954.2 953.8 867.2 1116.9 1242.8

 Abr1l ....... 409.0 496.0 688.0 813e9 101.8 885.8 923.5 796.9 745.2 969.7 973.0 1231.6

 lIQo ........ 290.0 S02.0 626.0 845.0 819.9 832.8 8>8.6 787.8 783.7 659.0 850.5 814.6

 JUD10 ....... 347.
0 

3SO.0 601.0 522.8 689.4 582.8 825.1 6lIJ.6 616.7 579.0 834.4 618.4

 Jul1.o 
....... 

375.
0 

532.0 615.0 625.1 '105.8 837.7 611.1 616.6 686.8 747.8 949.2 7l¡().1

 A¡oet,o ...... 397.0 571.0 641.0 645.8 '130.7 8SO.3 871.0 890.0 845.0 695.9 823.4 899.'

 Sept1........ 376.0 528.0 603.0 627.8 680.2 777.3 762.2 8>5.9 656.3 777.6 981.0 873.9

 Octubre ..... 388.0 1t15.0 633.0 634.5 876.1 847.7 456.8 715.5 762.7 . 7W.7 857.4 656.2

 1Icw1...... .. 375.0 546.0 710.0 791.0 852.3 1029.4 823.7 762.4 807.3 765.0 996.2 966.6

 D1cieIIbre ... 498.0 f:IJ7 
.0 1065.0 889.0 981.8 1097.5 959.9 925.9 9l¡().6 1132.2 1207.5 1239.0
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CUADRO No. 60 
 

COMPARACION ENTRE LA POBLACION DE LA REPUBLICA 
POR ZONAS Y LA POBLACION INVESTIGADA 

 

 
(1965 ) 

    Población % Población % 

    Total {miles  Investigada  

 
TOTAL 

(l)  3,632.7 100. O 150 100. O 

 Zona Central (1) 615.3 16.9 55 36.7 

 Zona Norte  500.9 13.8 12 8.0 

 Zona Sur  706.3 19.4 34 22.6 

 Zona 
Oriental  533.2 14.7 15 10.0 

 Zona Occidental 1,276.9 35.2 30 20.0 

 ntro América Ce

 
-------   2.7 

FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS 
 TRIA. Pago ll. 
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 CUADRO No. ~ 
MIGRANTES, SEGUN ZONA DE MIGRACION y 

NACIMIENTO 

 

 
(1965) 

  Zona de % Zona de % 

  Migración  Nacimiento  

 TOTAL: 85 100.0 85 100.0 

 Zona Central 26 30.6 28 32.9 

 Zona Norte 5 5.9 7 8.2 

 Zona Sur 19 22.4 17 20.0 

 Zona Oriental 13 15.3 12 14.1 
 Zona Occidental 19 22.4 18 21.2 
 C

 
entro América 3 3.5 3 3.5 

FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS 
 TRIA, Pago 14. 
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CUADRO No. 62 
 

MIGRANTES SEGUN LA EDAD AL LLEGAR A LA CAPITAL. (1965) 
 

 
Edad 

No. de casos % 

 
TOTA
L 

 85 100.0

 15 
- 

19 40 47.0

 20 24 29 34.0

 25 39 16 19.0

 
FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A, MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS 
 TRIA. Pag.17. 
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CUADRO No. 63 
 

RAZONES POR LAS QUE LA GENTE EMIGRA 
 A LA CIUDAD CAPITAL 
 (1965) 

 
Casos % 

 
TOTAL 

 ---------------------------- 

 
85 

 
100.0 

 

Mejorar la situación económica 
 

46 
 
54.1 

 
Por estudiar o superarse 

 
8 

 
9.4 

 
Por haber emigrado sus padres 

 
5 

 
5.9 

 
otras razones familiares 
 
Traslado de trabajo 

 
5 
 
2 

 

5.9 

2.4 
Servicio militar 2 2.4 

 
Otras razones o no se respondió 

 
17 

 
20.0 

 
FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACION DEL AREA RURAL A LA INDUS 
 TRIA. Pago 31. 
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CUADRO No. 64 
 

OPINION SOBRE LA SITUACION QUE SE TENIA 
EN EL LUGAR DE MIGRACION 
 (l965) 

 
Casos % 

 
TOTAL 
 
La vida era cada dIa más difIcil 

 
85 
 
46 

 
100.0 

 54.1 
La vida era siempre igual 22 25.9 

 
La vida era cada dIa más fácil 
 
No respondieron 

 
10 
 
7 

 

U.8 

 8.2 

 
FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS 
 TRIA. PAG. 31. 
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    CUADRO No. 65    

   RESPUESTAS SOBRE SI SE HA VIVIDO SIEMPRE   
    EN EL MISMO BARRIO.   

     (1965)     

  TOTAL % roUgrat. % No. % Otros % 

      M1grat.    

  2.90 100.0 85 100.0 194 100.0 11 100.0 

 SI 160 55.2 42 49.4 109 56.2 9 81.8 

 No 130 44.8 43 50.6 85 43.8 2 18.2 

 
FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS 
 TRIA. Pago 46. 

168 



      CUADRO No.     

   QUE t;S LO QUE 
i....A3 1; DISGUSTA A LOS OBREROS   

      ZN L.\ :1.?ITA!.     

        (1965)      

          No.    

     TOTA
L % Migrat % Migrat. % Otros % 

     290 100.0 85 100.0 194 100.0 11 100.0 

 Que reciben  3 1.0 3 3.5     

 mal trato            

 Bajo salario  22 7.6 7 8.2 14 7.2 1 9.1 

 Bajo Nivel de  20 6.9 6 7.0 14 7.2  
 vida.            
 Intranquilidad 38 13.1 8 9.4 30 15.5  

 polItica.            
 Existencia de  35 12.1 10 U.8 25 12.9 --  
 ebrios y delin-          
 cuencia.            
 
Mal 

servicio de 18 6.2 3 3.5 13 6.7 2 18.2 

 transporte.           

 otros   93 32.1 34 40.0 56 28.9 3 27.3 

 No opinó   61 21.0 14 16.5 42 21.6 5 45.4 

 FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS- 

   TRIA. PAG. 47.       
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% 

 
10.0 

 
~8.2 

 
9.1 

FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A, MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUSTRIA. Pago 53. 



    CUADRO No. 68    
 SECCION QUE LEEN EN EL PERIODICO LOS OBREROS

ENTREVISTADOS 

    (1965)     

       No.    

  TOTAL % Migrat. % MIGRAT
. % Otros % 

  229 100.0 6
3 100.0 159 100.0 9 100.

0 

 Noticias 104 45.5 2
6 41.3 73 45.9 5 55.5 

 Consultas 6 2.6 1 1.6 4 2.5 1 11.
1 

 Intimas          
 Editorial 24 10.5 6 9.5 18 11.3   
 
Pasatiemp
o 

7 3.1 2 3.2 5 3.1  

 Anuncios 2 0.9 -- ---- 2 1.3  

 Deportes 50 21.8 1
6 25.4 31 19.5 3 33.3 

 Sociales 8 3.5 3 4.8 5 3.1  
 otros 25 10.9 9

--
14.3
----

16 10.1   
 

 
No opinó 3 1.3 3 1.9  

FUENTE: MEJIA ARAGON, MAURO A., MIGRACIONES DEL AREA RURAL A LA INDUS 
 

 
TRIA. Pago 58. 
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