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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMAlA 

 
e... U.I,.nitar'" Zona n 

,.UAT~MALA. C&NTROA)(KRJt;A 

 
Guatemala, 26 de octubr6 de 1933. 

 
Señores Miombros Consejo 
Directivo Escuel~ de 
Historia Presentes 

 
Señores Miembros: 

 
Att:.ltamente "!; permito comunicar a ustedes que en cump11.m1.en to dEl 

1;) acordtll::' l>or 111 Consejo Directi ve en el PUNTO CUARTO del Act~ No. 4/&3 
de la sesi6n celebrada por dicho Consejo el día 17 de febrero (la 1983, he 
oriantac!o y revIsado el trabajo de 1n.,. vestiqaci6n de TesIs del estudiante GUILLERMO 
AtITULIO Z~IGA DIE GUEZ, Carnet No. 35785, cuyo título es el siguiente: 
"ESTUDIO M6 NOGRAFICO DE LA ALDEA LLANO DE LAS ANntA.~ DEAM\TrrL1'.N~, y 
el cual present6 en su versi6n final. 

 
Por lo anteriormente expuesto, 6nicamente me resta manifestar a 
ustedes que rindo dictamen favorable a dicha InvestIgaci6p, con 
sidera~do que cc~ ello pueden continuarse los trámites de ley. 

 
Atentamente, 

 
D1az Rome 

 
GDR/vym 
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UNIVERSIDAD DE SAN CAnr.oS 1JJI: 

QU.&.TEa.¡\I.A 

 
CluLlnd Unlvcrsllmln., :l.4WUt l~ 

CUAT~At.A. CENTROA'MI'RI.;A 24 de Noviembre de 1983. 

Licenciado 
Julio Galicia D!az 
Director Escuela de Historia 
Presente 

Señor Director: 

Atentamente nos dirigimos a usted, y por su medio al Honorable Consejo 
Directivo de la Escuela con el objeto de rendir informe sobre el trabajo de 
tesis del estudiante GUILLERMO ANTULIO Z~IGA DIEGUEZ, que se titula: "ENSAYO 
MONOGRAFICO DE LA ALDEA LLANO DE ANIMAS DE AMATITLAN 1981-1983". 

De conformidad con lo establecido en los Artículos D~cimo Cuarto y 
Décimo Quinto del Reglamento de Tesis vigente, cumplimos con examinar, 
estudiar y discutir el mencionado trabajo, habiendo formulado al autor 
las observaciones que estimamos pertinentes, las que fue ron atendidas 
en la versión que ahora presentamos.

Habiendo observado tales aspectos, rendimos nuestro informe final -
indicando que a nuestro criterio el trabajo de tesis del estudiante 
Zuñiga Di~guez merece nuestra aprobaciÓn, para que pueda sustentar su 
examen pr~vio a obtener el título de Licenciado en Historia. 

Sin otro particular, aprovechamos la o~rtunidad para suscribirnos 
del señor Director, y de los Miembros del Consejo Directivo, 
corno sus atentos servidores.
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El sustentante deja constancia de agradecimiento a la promoción 
1981 de Quinto Bachillerato Sección IIAII del Colegio 
Guatemalteco Bi lingüe¡ por su tra bajo de Seminario y labor 
social en dicha Aldea:También a la Dirección del 
establecimiento por la ayuda y facil idades otorgadas para el 
desarrollo de; la presente tesis previo a obtener el títu lo de Li-
cenciado en Historia. 
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liNo asistimos en estas tierras a la infancia sClJ/vaje del 
capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no 
es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El 
subdesarrollo de América latina proviene del desarrollo ajeno 
y continúa al imentándolo. Impotente por su función de 
servidumbre inter 
nacional, moribundo desde que nació, el sistema ti; ne pies de 
barro. Se postula asimismo como destin~ y quisiera 
confundirse con la eternidad. Toda memo ria es subversiva, 
porque es diferente, y tambié;;todo proyecto del futuro. Se obl 
iga al zombi a comer sin sal; la sal peligrosa 
podríadespertarlo.El sistema encuentra su paradigma en la 
inmutable sociedad de las hormigas, por eso se lleva mal con 
la historia de los hombres, por lo mucho que cambia. y 
porque en la historia de los hombres cada acto de destrucción 
encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de 
creación 11 . 
 

EDUARDO GAlEANO 
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INTRODUCCION 
 

A. Identificación del Problema. 

 
El propósito de este trabajo es desarrollar un estudio m~ nográfico 

económico social sobre la importancia que represe!!. 
ta la Aldea llano de Animas, para el Municipio de Amatitlán. 
 

Es una tentativa de explicar en un orden histórico el gra do de 
evolución, desarrollo y problemática de dicho lugar. Al 
partir de su origen y fundación aunado a un bajo nivel de d.!::. sarrollo de 
las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, tratando de 
entender mejor al campesinado de la Aldea. 
 

Lo considero un intento de analizar cómo los factores so cio-
económicos, políticos y culturales, han sido determinante~ para su bajo 
nivel de vida y desarrollo. 
A través de este estudio trataré de demostrar la importancia 
de este tipo de trabajo monográfico, considerándolo de gran interés para 
esta comunidad, en función de abordar el estudio del pasado 
contemporáneo, este pasado principia: "Inmediatamente después de haber 
concluido un hecho; unas horas atrás, ayer, por tanto, susceptible de ser 
abordado por el historiador. Un hecho con temporáneo ya forma parte de su 
c a m p o de estudio. La participación del historiador en los acontecimientos 
de su tiempo le permite comprender mejor ese tiempo; de manera que el 
estudio del hecho contemporáneo no está 
vedado al historiador. Es imposible comprender el presente, si no se 
emprende un esfuerzo para aproximarse al pasado inmediato'''. 1 . 
 
T:--Iorace1So~Coñtribución del Folklore al estudio de la His 
 

 
toria. (Guatemala; Editorial Universitaria, 7.) Pp. 24.  197

 

 
 - -.-  
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El presente trabajo trata de hacer conciencia en el seno dé I~ M~Uél~ 

da hi~tori(], que @s urgente y nece~ario aboi 

 
dar más a fondo la problemática del área rural, particularmen te usando 
métodos y técnicas de investigación de campo par; conocer en mejor forma 
la problemática nacional. 
 

Al tomar conciencia de la realidad del campesinado y su comunidad 
corno producto de su desarrollo histórico, en el cual su interpretación y 
entendimiento, adquiere significación plena al relacionarlo con factores tales 
como: Económico-So 
cial-Político-Cultural, etc. Deberá ser estudiada y entendid; su repercusión a 
lo largo de varios años. 
 

Los contenidos más significantes del trabajo serán los siguientes: 
 

Aspecto Histórico: Delimitaré la fundación y evolución de la Aldea así 
como sus principales acontecimientos determinantes para una 
comunidad que paulatinamente lucha por obtener un mejor desarrollo 
Agrario. En esencia s e tratará de dar a conocer el surgimiento de 
Llano de Animas. 
 
Aspecto Económico: Su actividad básica está definida por un 
predominio de la Economía mercantil simple, d e la cual depende la 
población en su gran mayoría, se tratará de determinar lo fundamental 
de su producción y de s u actividad productiva. 
 
Aspecto Social: El conocimiento de la estratificación so cial, tratará de 
demostrar las diferentes categorías de =campesinos que existen en 
dicho lugar, y sus relaciones dentro del agro guatemalteco. 
 
Aspecto Político: Se estudiará todo lo relativo a la acti vidad política en 
general de la Aldea, legislación, auto= 



ridades y su conformación en comités o asociaciones cooperativas, así 
como la repercusión del proceso político de I pa ís en el I u ga r . 
 
Aspecto Cultural: Su nivel de desarrollo histórico como parte de la cultura 
campesina, propia de los grupos folklóricos, grupos medios, sus 
principales costumbres, tradiciones, religión, etc. 

 
B. Delimitación del Problema. 
 

En el desarrollo de un país, los factores socio-económicos son 
fundamentales para definir su nivel de vida, de esta manera llegamos a 
establecer situaciones determinantes en el proceso productivo de cada lugar 
al establecer lo siguiente. 

 
Si sabemos positivamente que Guatemala siendo un país 

eminentemente agrícola" actividad de la cual depende la mayoría de su 
población, en la cual es básica la relación q u e se integra dentro del ecotipo 
'que lo conforman el campesino y su parcela. 

 
Consciente de que la problemática del campesino y de su comun 

idad necesitan de soluciones concretas, ya que dicha problemática es 
también reflejo de la crisis económica de nues 
tro país. Así al delimitar la importancia y realidad del ca;;; pesino, esa 
necesidad se torna mayor al ser un problema, del cual siendo partícipes y 
miembros directos, lo llegaremos aplasmar como un documento que aporte 
alguna utilidad a generaciones venideras. Quizás en esto estribe en gran pa r 
te 
el valor de un trabajo monográfico e interpretativo, en su 
actualidad e importancia histórica. 
 

El presente tema surgió apegado al interés de efectuar un trabajo de 
Tesis que de alguna manera llegue a combinar 

 
~-------- 
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la Metodología del Materialismo Histórico y la práctica. Se 

tomaran algunos conceptos fundamentales, así como categoríasy leyes  

 

 

 

 
, , , .  

 
 

 

 

y eyes en su cOl\t!~l 
caso concreto del campesinado de la Aldea, en analizar el 
desarrollo de las fuerzas productivas laciones sociales de 
producCión. 

 
un intento de y 
de las re 

 
La carencia de estudios específicos sobre Aldeas o comu nidades 

campesinas, en el caso particular de la región deAma titlán, hace necesario el 
tomar interés por dichas investigaci~ nes y dejar un aporte como modelo y 
sugerencia para el des~ rrollo y promulgación de estudios futuros de este tipo, 
que en alguna medida son fieles indicadores de la crísis nacional, que presenta 
aspectos dramáticos, así como las consecuencias directas del subdesarrollo y la 
dependencia. 

 
Por lo anterior en el presente trabajo se formula y se busca:-: 

demostrar las siguientes hipótesis: 
 
0- El proceso de diferenciación campesina es una reali dad en Llano 

de Animas, al establecerse claramente la división al interior del 
campesinado en pobres, medios y ricos. 

 
b- El cultivo del café, maíz y frijol son la base fundamental de la 

economía campesina de Llano de A nimas, conformando una 
economía mercantil simple--; 
cuya producción está destinada fundamentalmente al mercado. 
 

c- El desarrollo de las fuerzas productivas y de las re laciones sociales 
de producción en Llano de Animas, man ifiestan un incipiente 
desarrollo repercutiendo en un bajo nivel de vida de la población 
y en un escaso y lento avance de dominio material y espiritual 
sobre su medio. 



Para el desarrollo del presente trabajo y la comprobación de cada 
una de las hipótesis planteadas se estableció la siguiente división capitular. 

 
En el primer capítulo: Datos Generales y Proceso Histórico, se 

establecen los I ineamientos generales del trabajo en cuanto a la ubicación y 
descripción de Amatitlán y de Llano de Animas, Al partir de datos 
cronológicos y geográficos, que 
enmarcados en un orden de desarrollo h istóri co nos b r i n den una mejor 
comprensión de dicha región. 
También se presentan datos de la Aldea en cuanto aspectos d~ mográficos: 
Tasas de Natalidad y de mortandad correspondie~ tes al período estudiado 
como trabajo director de campo ] 981 -]983. 
En la fase de desarrollo histórico se dan a conocer, los aspec tos esenciales 
sobre la posible fundación y origen de la Al-=dea, así como todos aquellos 
elementos que a nivel informati vo y descriptivo nos aporten los elementos 
necesarios para s ~ debida interpretación en función metodo lógica. 
 

En el segundo capítulo: Desarrollo productivo del campesinado, se 
elabora un marco teórico de los factores condicionantes de la formación 
económico social capitalista, a tra vés de la base económica y de la 
superestructura. 
Se presenta una teoría del campesinado estableciendo qué e s el campesino 
y qué divisiones pueden operarse en su seno, al partir de diversas 
clasificaciones elaboradas por algunos estudiosos del campesinado y su 
posible aplicación a la real idad de la Aldea. Congruente con lo anterior, se 
presenta una es 
tructura social aplicada al trabajador agrícola de Llano de A nimas. 
Además, se presentan los rasgos físicos y diversos pa=trones e indicadores 
del nivel de vida de la Aldea. 
 

En el tercer capítulo: Aspecto Cultural, se analiza el grado de 
desarrollo de la cultura material y espiritual en fun 
ción

 
 del materialismo histórico, así como la aplicación del h; 

-~-- ------------------- -- -- - 
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cho folklórico y su repercusión en la Aldea, llegando a con 
siderar a \0 cu\\ura pre-va\ec\en'e como \)no c\)\wro de dose 

Orl9lnol en u loma Inslonclo por 100 IVOS econom,cos. 

El trabajo escapa adentrarse a fondo en las manifestaciones cultu rales, 
Antropológiccrs~ pero se señalan algunas tradiciones, festi=vidades, para 
comprender en mejor forma al campesinado actual. 

 
En el cuarto capítulo: la Empresa Comunitaria deautoges tión 

campesina, estará dado por la interpretación sobre la aplica ción futura de 
este tipo de organización en nuestro medio, siend; una forma asociativa de 
producción que mediante el aprovecha miento de los recursos disponibles y 
el mejoramiento de los mis=mos, se produce en función comunitaria, se 
encuentra formada por campesinos, adoptando en forma con/unta el control 
de los 
factores productivos y la propiedad social de los medios de pro ducción, este 
tipo de empresa ampliamente desarrollada en Amé rica Latina, no se conoce 
plenamente en Guatemala. 
 

Al final del trabajo se formulan las Conclusiones, Recomen'" daciones 
y la Bibliografía consultada. Para la realización del presente trabajo se contó 
con la ayuda del Instituto de investigaciones Socio-Económicas de Honduras 
(IISE), así como del ICAITI y de la Universidad de Costa Rica, a través de la 
amplia documentación y experiencia acumulada sobre la Autogestión. 

 
Finalmente quiero aclarar que el- presente trabajo al tratar de 

combinar la teoría y la práctica, que si bien no es algo nove doso y original, 
corre el riesgo de aventurarse y quizás para al=gunos ideal izarse al 
presentar altemativas de desarrollo a través de las empresas autogestionarias, 
cuya necesidad en nuestro país es objeto de las mismas circunstancias 
históricas y coyunturales que emanan del mismo sistema y de las conquistas, 
luchas y reivindicaciones de los grupos campesinos. 
Sobre la autogestión queda mucho por investigar en nuestro país, quede este 
sencillo trabajo para la corrección, interpretación y reflexión constante, para 
una sociedad que anhela y merece un mejor futuro. 



CAPITULO I 
 

DATOS GENERALES Y PROCESO HISTORICO 

 
AMA TITLAN: 
 
A. UBICACION y DATOS GENERALES: 

 
El Municipio de Amatitlón del Departamento de Guatemala, se 

encuentra a 28 kilómetros de la Ciudad Capital de Guatemala, 
constituyendo una zona agro-industrial que brinda la oportunidad de 
trabajo a los habitantes del lugar; así como 
a los moradores de las aldeas vecinas. Tiene una extensión de 204 
Kilómetros Cuadrados. 
 

Los límites del M,micipio de Amatitlón comprenden: Al Norte 
la Ciudad de Guatemala, al Oriente con Santa Rosa, al Sur con 
Escuintla y al Poniente con Sacatepéquez. Su den sidad es de 42.00 
por Kilómetro cuadrado. 

 
El Municipio de Amatitlón en cuanto a su jurisdicción política 

y administrativa, según la Dirección General de Esta dística, estaba en 
J927 organizado así: 

 
J Ciudad - Amati tlón J 

3 Aldeas 
J 8 Caseríos 
3 Cantones 
4 Colon ias 

J 7 Fincas 
28 Gr

 
an j as 

-.--------. 
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Lotificación ., 

Paraje o ..!/ 

 
Los últimos datos correspondientes a índice de población registrados 

en la Dirección General de Estadística corresponden al año de 1973; 
aportando el total de población siguiente: 
 

TOTAL 
26,412 

 
HOMBRES 

 13,111 

 
MUJERES Y 
 13,301 

 
La división política de Amatitlán más reciente la hace Efraín 

Guzmán en 1981; 
 

1 Ciudad de Amatitlán. 3/ 
14 Aldeas; El Durazno, ~s Trojes, Agua de la Mina, Llano de las 

Animas, Laguna Seca, San Carlos, El Pe pinal, Loma Larga, 
Calderas,"'EI Cerrito, Tacatón, =Mesillas Bajas, Los"Humitos, el 
Eje Quemadoo 

8 Caseríos: Rincón'de Anis; El Chajil, 'Mesillas Altas, Manuelón, El 
Zapote, Casas Viejas, El Cerro, El Sa 

 I i tre .
  
7 Cantones; Ingenio, La Cruz, San Juan, San Anto 
 nio, Hospital San Lorenzo, El Rosario. 
25 Colonias. 

 
-------------- 
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Mejía, José Víctor. Geografía de la República de Guatema(' ~ 
(Guatemala: S.E. Segunda Edición, 1927). Pp. 329. 
Dirección General de Estadística. Censo de 1973. (Guate 
mala).  
Guzmán Monasterio, Efraín. Amatitlán 432. (Guatemala, 
s . e . 1 98 J ). Pp. J J 
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B. ETIMOLOGIA DEL NOMBRE DE AMA TlTLAN 
 

El término Amatitlán según Ernesto Chinchilla Aguilar en 
lengua pipil quiere decir, "Ciudad de las Cartas o del Correo"; suele dársele 
también el significado de "cerco de los Amatles" , por la abundancia de esos 
árboles en las inmediaciones de la laguna. j/ 
 

Fuentes y Guzmán en su Recordación Florida, dice que Amatitlán 
significa, "Correo o mensajero de las cartas o pueblo de Chichoy", dándole 
el significado de "pueblo de la la guna". ~/ 
 

Jorge Luis Arriola define el término Amatitlán derivado de la voz 
nahuatl amatl, que significa "amatle y tlán cercado; cercado de amates ". 
~/ 
 

García Elgueta dice que Amatitlán significa do su 
vocablo nahoa. Antonio Batres Jáuregui al Amatitlán, le 

 "frente al agua". llama

 
 

papel, sie~ 
referirse a 

----
 

j/ Chinchilla Aguilar, Ernesto. 
---------- 

Historia y Tradiciones de la Ciudad de 
Guatemala. (Guatemala, Editorial del Ministerio de Educación 
Pública, 1961). Pp. 9. 

~/ Fuentes y Guzmán. Recordación Florida. Tomo J. Vol. VI, Biblioteca 
Goathemala de la Sociedad de Geografía e Histo ria;. Pp. 408. 

3.1 Guzmán Monasterio. Op. Cit., P. 7. 
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Mapa de la ciudad de Amatitl4n 

 
 
Mapa No. I 
 

Puede distinguirse la poblaci6n sus olrededores,cordillera montal'iosa, rros, Agua de las Minas y Michatoya, asr como 
el lago de Amat:tl&n. 
 
Mapa aerofotogramétrico de lo ciudad de A",atitlón. Cortesra de la Direcci6n General de 
 

 
Cartogrofro. 
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C. DATOS HISTORICOS DE AMATlTLAN 
 

Fuentes y Guzmán dice que el pueblo de Amatitlán estuvo 
inicialmente asentado en el sitio denominado pampichi o pampichín en 
donde en la actualidad tiene su asiento la Aldea Belén; por esta razón el 
Niño de Amatitlán, ampliamente venerado por la población se le llama 
también Niño de Belén. 7/ 

 
Posteriormente la población se trasladó a Tzacualpa lugar al que 

Ernesto Chinchilla Aguilar . u bi é a al Oriente del pueblo actual, llegando a 
extenderse desde el propio nacimiento del río Michatoya, hasta el Puente de 
la Gloria. 

 
Tomas Gage refiere que el término pampichi significa: Pan = den 

tro y Pi ch i = flores. Correspon di éndo Le e n ton ces, den tro de las 
flores. ~/ 

 
Sobre la fundación de la ciudad de Amatitlán, Remesa I refiere la 

reducción como' un proceso de derivación en que el 
Presidente de la Real Audiencia de los Confines Don Alonzo López de 
Cerrato donó la laguna de Amatitlán a la Orden de 
los Dominicos y Fray Jerónimo Martínez pasó el poblado adonde está ahora, 
suponiéndose el 24 de junio de 1549 como fecha de la fundación. Remesal anota 
también que en San Juan Amatitlán se juntaron cinco pueblos y el padre Fray Die 
go Martínez hizo comprar el sitio en que se asentó la pobla= 

 
11-F~-;;te-;y-G~;;;cfn . Op. Ci t ., Pp. 410. 
~/ Gage, Tomás. Nueva Relación que Contiene los Viajes de 

Tomás Gage en la Nueva España. Volumen" 1, Bi blioteca Goathemala 
 la Sociedad de Geografía e Historia. Guatemala, C.A. Pp. 266. de
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ciónu J/ 
 

r 

 
So re a emarcaClon po Ibca e ma Ion, ose u I s Reyes Mo presenta 

los siguientes datos; 
 
1 . "Se eleva a la categoría de ciudad la Villa de Amatitlán por 

Decreto Legislativo de fecha 28 de a~ gosto de 1835. Se 
acuerda que la Villa de Amatitlán se denomine Ciudad, 

2. Amatitlán, Palín y Villa Nueva forman un Distrito por Decreto 
Legislativo del 6 de febrero de 1839, independiente para el 
gobierno político. 

3. Cinco Distritos se denominan Departamentos por acuerdo de 
gobierno de fecha 8 de mayo de 1866. Amatitlán¡ San Marcos, 
Huehuetenango, Petén, Iza 

 ba 1.  
4. La Aldea de San Pedro tv\ártir se segrega de Ama!!. 

tlán por Acuerdo Gubernativo de fecha 17 de enero de 1912, 
pasando a formar parte de Escuintla. 

5. Pueblo Viejo de Amatitlán cambia de nombre el 23 de septiembre 
de 1915 por el de San Joaquín Vi 110 Canales. 

6. Se dispone que Pueblo Viejo se llame Villa Canales 
 el 7 

 
de mayo de 1921". .!.Q/ 

Y-G~~,;cfr,-~~-;te;¡ o. Op. Ci t. , Pp. 3 
.!.9/ Reyes M.,rnJosé Luis. Datos Curiosos Sobre la Demarcación 

Política de Guatemala. (Guatemala, s.e., 1951) Pp. 2225-29-65-
68-73-79. 
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D. PRINCIPALES ACCIDENTES GEOGRAFICOS DE AMATI 
 TLAN 
 

Entre los más significativos accidentes geográficos se cuenta en 
primer lugar al lago del mismo nombre, mencionado constantemente en la 
Historia de Guatemala como un lugar de singular belleza y significado muy 
especial para los habitantes de los lugares cercanos. 

 
Jacobo Hafckens anota que en documentos del si g I o XVIII se 

menciona al lago de Atecaste, aproximadamente en 1550 Fray Diego Martínez 
pobló el lago con mojarras que fue ron conducidas en botijas desde el mar del 
Sur; hacia el añ;; de 1783 el Doctor José Felipe Flores lo pobló nuevamente con 
diversas calidades de peces. .!J/ 

 
El lago de Amatitlán se encuentra rodeado de altas mon tañas, en 

donde la vegetación es densa, y en derredor de ell~s existen diversas especies 
de árboles frutales y cultivos importantes como el café. 

 
El lago de Amatitlán fué poblado con peces de siete es pecies 

diferentes, llegando a tener una altura de 1187 metros~ 
s/n/m; el lago tiene 15 kilómetros de largo de Este a Oeste. El lago recibe al 
Norte al río Villalobos de su extremidad Oeste sobre el río Michatoya por el 

al desagua. ]1/ cu

 
TV-H~kken-;:--Vi~¡e a Guatemala y Centroamérica. (Guat~ 

 mala: Editorial Universitaria, Volumen 1, 1969). Pp. 50. 

 ]1/ Estrada Cabrera. Libro Azul. (Tipografía Nacional. Re 
 lato e Historia sobre la Vida de las Personas más Prominen 
 

 
tes). Pp. 62-68. 
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Batres Jáuregui se refiere al Volcán de Pacaya, el cual 
 

 
J . 

tros; entre su actividad principal se cuenta que en el año de 1565 reventó con 
gran estrépito; en 1651 hizo tremenda eruE. ción, ésta volvió a repetirse en 
1664 y 1668; en 1775 hizo erupc ión y en 1830 causó temblores de tierra. 13/ 
 

El Volcán de Pacaya tiene gran importancia en el desa 
rrollo de vida de las poblaciones ubicadas en los alrededore; del lago y del 
volcán, que aunque no pertenece a la jurisdic ción de Amatitlán, se 
encuentra ligado profundamente con su producción y tradiciones. 
 

Singular importancia representa también el río Michatoya, formado 
por el desague de la laguna de Amatitlán, enca 
minándose casi directamente al Sur hasta desembocar en el P~ cífico, 
dividiéndose antes en dos brazos principales que d a ~ origen a la isla la 
Morena, Cascada de San Pedro Mártir. le entran varios afluentes por la 
izquierda Aguacapa, situándose 
en sus orillas las fincas Cerro Redondo, San Juan de Utapa, Filipinas, llega a 
tener una anchura media de 10metros'ymáxima de 30; su profundidad 2 
metros, su curso 90 ki lómetros:.!j/ 
 

En los lugares cercanos son abundantes las fuentes terma les, siendo 
la más notable la situada al pie de la loma o ca rro denominado el Playón, 
llegando a tener una temperatur;de 35 o C. 

 
T3T-B~;-e~-J6u';g.;i~ Antonio. la América Central Ante la 

 Historia. Tomo 1, (Guatemala C.A.: Imprenta de Marro 
 quín H@rmanos, "Casa Coloradall, 1915). Pp. 123-128.  
 .!j/ Me j í a . Op. Ci t . Pp. 330. 
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El lago de Amatitlán tiene su origen en fenó",enos volcánicos, 
teniendo una altura de 1245 metros s/n/",. Cuenta con 12 kilómetros de 
longitud y 5 kilómetros de ancho, la pro 
fundidad es de unos 40 metros. Sus aguas tienen azufre y hi; rro, en marzo 
suben a la superficie del lago cantidades de e~ tos minerales. 
 

Sus suelos son volcán icos, formados por cenizas, fragmen tos de 
lava y piedra pómez; la vegetación es pobre y esca= sa, a pesar de los 
diversos carbonatos que posee para la agricu I tura. 

 
Entre las montañas de Amatitlán se encuentran: Cerro de las Animas, 

Cerro Corado, Cerro de las Minas, Cerro de Loma de Pito, Cerro de las 
Mesas y Pilón, Mal Paso, La Ma riposa, Limón. 

 
Los accidentes hidrográficos son: Río Michatoya, Río Mi co, 

Quebrada las Estancas, Quebrada la Azacualpa, Quebra=da la Barranca, 
Quebrada Quitacalzón, Zanjón N\alena, Cal de ras y el Lago de Amati tlán. 
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Mppa No. 2 
 

El pres8ftte mapa Geológico muestra en la región de Arnotittán, lo abuncb\cio de r0CG5 .ve tivas 
MOdemos, según el Geólogo Corlos Sopper. Citado por Atttonio Villocorta. Monogiafi'a del 
Departamenta de Guatemala. Tip. Nac. 1926. 

 ' 
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E. RAMAS DE PRODUCCION AGRICOLA 
 

Entre las princ ipales fincas registradas por el Directorio General de la República de 
Guatemala del año 1930 se encuentran cultivadas de café, caña y otros cultivos, siendo su 
principal producción, de maíz y frijol importantes productos 
para su producción agrícola; las fincas principales son: 

 
 NOMBRE PROPIETARIO EXTENSION €U LTIVOS, ALTURA 
 La Majada Pedro Godoy 1 3/ 4 Manz Maíz-frijol 3000 
    nos -potreros  
 Belén María Samayoa 25 Manzanas Maíz-frijol 4000 
     -potreros  
 La Vega José Samayoa 1/2 Manzana Maíz-frijol  
 La Esperanza Vicente Díaz 3/4 Manzana Panela   
 El Puente Aura Calderón 7 Manzanas Maíz-frijol  
     -otros   
 San Carlos Manuel J. Ara  Manzana Maíz l§/ 
  

 
no      

F. DESCRIPCION y UBICACION DE LA ALDEA LLANO DE 
 LAS ANIMAS DE AMATlTLAN 
 

1. Ubicación Geográfica: 
 
La Aldea Llano de las Animas se ubica en el Municipio de Amatitlán del 

Departamento de Guatemala; a und distancia de cuatro kilómetros de la cabecera 
municipal, se 'llega n por 

 
TV-QüT¡;i6~ez;]~ESA.; Directorio General de la República de Guatemala, (Guatemala: 

Editorial Tip-Nac, 1930, A. G. C.A.). 
 

1
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la carretera que bordea el Lago de Amatitlán, cruzando la línea férrea se 
asciende unos cuatro kilómetros en camino de terrace 

 

J 
na, esca ros o y e I ICI acceso especia men e en a 
de invierno. 

r 

 
epoca 

 
La calle principal presenta a su alrededor viviendas sencillas, 

algunas de éstas con áreas de siembra y de diversa vegeta- 
ción en la que destacan los árboles frutales; existen diversos ca Ilejones y 
caminos uno de los cuales conduce al Caserío el Cerr~ aledaño a la Aldea. 
 

Lá Aldea Llano de las An imas se encuentra rodeada por los cerros: 
Mariposa, Limón y Mal Paso, comprendida en una zona montañosa 
volcánica, cruzada por una falla geológica que atra 
viesa el lago de Amatitlán pasando al suroeste en la Aldea; esta falla 
geológica es parte de la de Jalpatagua terminando en el macizo del volcán de 
Pacaya. 
 
2. Descripción Geológica y Orográfica; 
 

Llano de las Animas se encuentra sentada en sedimentos y cenizas 
volcánicas desde la época del cuaternario correspon 
diente al período cenozoico, compuesto por sedimentos eólicos, 
fundamentalmente cenizas y a su alrededor por lava basáltica, diasíHca y 
riodática. ~/ 

La clase de suelos que predominan en dicho lugar, es de ti 
po tv\orán, siendo profundos, bien drenados y llegando a ocupa-;:: relieves 
ondulados a altitudes medianas superiores en la parte Sur Central de 
Guatemala. Esta clase de suelos está re la c ion ada con los suelos Barberena 
y Fraijanes. Originalmente estaban forestados con pino, encino y ciprés, pero 
actualmente casi toda el área de cultivo corresponde a café, maíz y frutos. 

 
T6/-E-;h;df~d-;;"A9~;;-Subterráneas en Guatema la. Mi n isterio - de 
Comunicaciones y Obras Publicas. Guatemala, Noviem 

bre de 1978. 
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Mapa No. 3 
 

&te Mapa Hidrogrófico del Departamento de Guatemala refleja el caudal hidrofógico de Ama 
tit conformado 
en el Valle alto del Río Michotoya y Valle alto del Rro A~.  
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3. Perfil del Suelo Morán Franco Arcilloso: 
 

El suelo superficial que se encuentra de 20 a 30 cms., es arcilloso, 
friable café obscuro, y al estar húmedo es café rol!. zo, su contenido de 
materia orgánica es del 4%, su estructura granulada y su reacción es de 
mediana a ligeramente ácida, conteniendo un P H alrededor de 6% a 6.5%. 

 
El subsuelo se encuentra a 100 cms. de profundidad, siendo arcilla 

café rojiza, la reacción es de ácida a neutra'. 

 
El subsuelo adyacente al superficial se encuentra a unos 50 cms., de 

profundidad, siendo arcilla de café obscuro a ca fé rojizo. 
 
A 150 cms., de profundidad se extiende una capa amarillenta de 

ceniza volcánica pomacea, con mucho fragmento de piedra pómez. El 
sustrato es de pómez blanco, casi todos los fragmentos son menores de dos 
centímetros de diámetro. .!.?/ 

 
El tipo de suelos predominante en la Aldea es de sedimentos eólicos, 

fundamentalmente cenizas, siendo ésta característica propia del suelo Marán 
.EI Ministerio de Comunica 
ciones y Obras Públicas, instaló una estación de cuarto orden enla Aldea, en 
el año hidrológico 1975-76 como parte de la Red Metereológica de la 
Región. 
 
4. Datos Generales de la Aldea: 
 

Llano de las Animas colinda con varias Aldeas vecinas; al Sur el 
Durazno, que se encuentra a 1.5 kilómetros. Al sur 
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occidente Laguna Seca a 1 kilómetro. . , 

 
Al Suroriente los Hu 

n n ~miIil1yn, 

 
La Aldea cuenta con el Caserío El Cerro ubicado a 1 kilómetro en la 

parte superior de la meseta, colindando al Orien 
te con el camino a Belén, poniente con Laguna Grande, al Nor=te con la 
propiedad de los hermanos Teodoro Ramírez, al S u r con la Finca de Manuel 
Mejicano. 

La extensión de la Aldea es de 3.12 Kms.2 y un á re a 

de siembra de unos 20 kms.2, contando además con el Caserío El 
Cerro. La altura es de 4000 pies sobre el nivel de I mar. La latitud es de 14, 
24, 51. La longitud es de 90, 38, 05. La precipitación pluvial, indica que 
llueve con más frecuencia en los meses de septiembre con 28 días de 
lluvia :: 
323.8 mm. En junio y julio = 180.3 mm. y enero mo' registra lluvias. 
18/ La máxima humedad es de 100 mm. y la mínima humedad relativa es de 

 mm. 13

 
La flora es abundante y conforma diversas variedades co mo el 

eucalipto, ciprés, bouganvilia, flor de izote, b a m b ú; 
así como también distintos árboles frutales tales como: durazno, naranja, 
lima, limón, jocote, zapote, banano, aguacates y siembras de maíz, frijol, 
café, plátanos, etc. La fauna en su mayor parte está comprendida por 
animales domésticos. El clima es templado con fuertes vientos oscilando la 
temperatura en tre J 8.5 a 2 J en época seca. .!:!/ 

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

~/ Insivumeh. Anuario Metereológico J 980. Estación Jar 
 dín Mil Flores. 
.!:!/ Datos aproximados de acuerdo a la Estación Mi I Flores en 
 

 
el Volcán de Pacaya. Actualmente clausurada. 
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5. Hidrografía; 
 

Llano de las Animas se ubica en el valle alto del río Michatoya, a su 
ribera se encuentra el Lago de Amatitlán con aproximadamente 15 
kilómetros de largo y muy cerca la Laguna de Calderas, que provee de agua 
potable a la Aldea. 
 

Batres Jáuregui describe la Laguna de Calderas a legua y media del 
volcán así: "Laguna casi circular de cráter extinguido, la pureza de estas 
aguas excluye la idea de que debajo de ellas se disimula algún 
desprendimiento volcán ico, la laguna ten 
dría un largo de 780 metros sobre 700 metros de anchurall. 20/ 
 

A pocos ki lómetros de la Aldea se encuentra la Laguna Panquejecho 
en la Finca del mismo nombre; sobre esta laguna Batres Jáuregui anota: "EI 
curso que sostiene el valle de Cal de ras forma una cuchi 110 que va 
disminuyendo dando así luga-;:: a un recinto cerrado en que las aguas no 
hallan salido, formando la laguna Panquefecho". 21/ 
 

José Víctor tV.ejía en la Geográfía de la República de Guatemala 
aporta los siguientes datos: 
 

"Con motivo de varios sacudimientos de tierra experimen todos en 
Amatitlán, el Ministerio de Fomento comisionó a Do;:;Edwin Rocktroh, 
quien, acompañó al Dr. Don Darío González, 
emi tieron informe con fecha 11 de enero de 1886 y en él s e lee: a las dos 
de la tarde descendimos del volcán, dirigiéndonos al antiguo cráter llamado 
Laguna de Calderas, que dis 
ta como una legua, se encuentra esta Laguna al bajar de I~ 

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

20/ ~/ 
 

Batres Jáuregui. 
Ibid." Pp. 130. 

 

Op. Cit., pp. 128. 

 
21 

 
-------- 

 
 ~~-  



montaña al Sur de un Gerro conocido con el nombre de El D~ 

 .~ ~~ ~~fi' , ~"II,n¡¡i ~¡ filQj I¡calidades 
los de Amatitlán han atribuido los retumbas y terremotos últimos al 
Durazno; pero no hemos observado nada de especial 
ni en el Cerro ni en la laguna para autorizar semejantes creen 
cias" o 22/  

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

22/ Mejía. Op. Cit., Pp. 40. 
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Mapa No. 4 
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G . DATOS H ISTORICOS DEMOGRAFICOS DE LLANO DE 
 LAS ANIMAS 
 

1 . Aspectos Esenci ales: 
 
En 1881 aparece la Guía Geográfica de los centros de población de la 

República de Guatemala, en donde se ha ce referencia a la Aldea Llano de Las 
Animas en jurisdicción del Departamento de Amatitlán; distando una legua de 
la Cabece 
ra del mismo nombre con 312 habitantes, y su producción agr1 cola la 
conformaba por maíz, frijol y café. No teniendo se-;: vicio postal 
establecido; el censo de 1881 registraba en Am~ titlán una población de 
31072 habitantes. 23/ 
 

En 1961 el Diccionario Geográfico de Guatemala se refiere a la 
Aldea Llano de las Animas en jurisdicción del MJ 
nicipio de Amatitlán con 740 habitantes distando aproximada=mente 4 
kilómetros de la cabecera, contando con el Caserío Dos Cerros. 24/ 
 

El censo de 1973 elaborado por la Dirección General de Estadística 
aporta sobre la Aldea los siguientes datos: 

 
Categoría: Aldea. Area Rural: Población: Hombres 398; MJjeres: 409. 

Ambos 807. Menores de 7 años 192. De 7 a 9 años: 69. De 10 a 12 años: 73. 
De 13 a 17 años 99. De 18 años y más 374. Alfabetos: 438. Población eco.' 

 
23/--G-c~-Ge;g-;:6ffc~ y Descriptiva de la República de Guatemala. 

(Guatemala, Imprenta del Diario C.A., 1884). PP. 4. 
24/ Diccionario Geográfico de Guatemala. Tomo l. Guate 
 mala C.A., 1961. Pp. 437. 
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micamente activa: 222. Población indígena: 11. 

En 1983 la Aldea Lana de as ltmas llene apraxlma ~ 

mente, mil ochocientos habitantes, correspondiendo un sesenta por 
ciento al sexo femenino, y un cuarenta por ciento al sexo masculino; estos 
datos fueron recabados directamente en la Al dea con sus pobladores. 25/ 

 
2. Propiedad de la Tierra: 
 

Las primeras inscripciones en el Registro de la Propiedad e 
Inmueble, que hacen referencia a la Aldea, su jurisdicción o lugares vecinos 
corresponden al ai'\o de 1895 en el área de 
nominada EL MORLON, registrándose dos terrenos, uno de 
1/4 Manzana y otro de 18 M:mzanas a favor de: Manuel Suruy; con IJn valor 
de doscientos cincuenta pesos el primero y novecientos cincuenta y cuatro el 
segundo. 26/ 
 

Otra área lindante con Llano de las Animas, correspon de a doce 
Manzanas, ocho mi I varas en e I Durazno, apare':: ciendo como propietario 
Ramón Monterroso con escritura otorgada en fecha 23 de junio de 1867. 27/ 

 
En la Aldea Llano de las Animas, las primeras escrituras de 

inscripción de propiedades aparecen de fecha del veintiuno 

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

25/ 
 
26/ 
 
27/ 
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Dirección General de Estadística. C~nso de 1973. Amatitl án . 
Libro No. 17, Amatitlán, Registro de Propiedad e Inmue 
ble, 23/4/1895. pp. 61-76 . 

Libro No. 16, Amatitlán, Registro de Propiedad e Inmueble, Pp. 
1185. 
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Marcel ino López compró dos manzanas. 34/ 

José Inés Quezada compró una manzana y en 1976, 
desmembrada en seis fracciones cada una de ellas de metros 2. 
35/ 
José Mateo Godoy compró una manzana. 36/ Salvador 

Godoy compró una manzana. 37/ 

Eugen io Godoy compró una manzana; en 1935 la compró Jo 
sé Rosa Quezada España por veinticinco quetzales. 38/ 

Antol in Gi I compró dos y medio manzanas; en 1969 las com pró Laura 
del Carmen Gil Hernández por diez quetzales. 
Marcelino Gil compró una y media manzanas. 39/ 

fue  
 800 

Catorce manzanas corresponden al total del terreno vendido, esta área 
es parte integrante de la Aldea Llano de las Animas, conformando en la 
actualidad sitios de habitación. 

El asiento de veinticuatro manzanas y media de terreno, que se formó 
por unificación de Registros de Fincas No.4072-4078 en fecha 20 de mayo 
de 1926; dicha finca fue des membrada en catorce fracciones así: 

--------------- 
34/ Libro No. 57, Amatitlán, R. P.!. Pp. 195.
35/ Li bro No. 57, Amati ti án, R.P.!. Pp. 192.
36/ Li bro No. 57, Amatitlán, R.P.!. Pp. 193.
37/ Li bro No. 57, Amatitlán, R.P.!. Pp. 19l.
38/ Li bro No. 57, Amati tlán, R.P.I. Pp. 190.
39/ Libro No. 57, Amati tlán, R.P.!. Pp. 188.
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de abril de mil novecientos veintisiete, en que Teresa Godoy viuda de
Godoy, propietaria de los terrenos de lo que constituye la Aldea y de las 
áreas en gran parte, que incluyen un 
terreno de1 O manzanas en el Durazno; en esta fecha compr~ ron terrenos en 
la Aldea las siguientes personas, cada una de ellas por un precio de diez 
pesos oro americano a la susodicha propietaria: 

David Ardón. una manzana quien la vendió a Tomás Ardón, por dos mil 
quetzales el 7 de junio de 1975. 28/ 

Pedro Gil Dávila compró una manzana. Terreno que en 1961 fue 
desmembrado en tres fracciones cada fracción de 968 metros 2, 
correspondiendo a María Guadalupe González Aguilar de Olivares, 
María Josefina González Aguilar, y María Teresa González Aguilar de 
Godoy. 29/ 

Anselmo Contreras compró una manzana y en 1979, su extensión pasó a 
formar parte de la No. (10034-10043). 30/ 

Lázaro Prado compró una manzana y en 1975 la adquirió Es 
tanislao Prado por valor de doscientos quetzales exactos. 311 

Santos Crispín compró una manzana y en 1945 la compró José Aguilar 
por treinta quetzales exactos. 32/ 

Rosalío Godoy compró una manzana. 33/ 

2aTIi¡;;;'-Ñ~-:-57:Amatitlán, Registro de Propiedad e Inmue- ble. Pp. 
200. 
29/ Libro No. 57, Amatitlán, 30/ 
Libro No. 57, Amatitlán, 31/ Libro 
No. 57, Amatitlán, 32/ Libro No. 
57, Amatitlán, 

33/ Libro No. 57, Amotitlá"[ 

R.P.!. 
R.P.I. 
R.P.I. 
R. P.I. 
R.P.!. 

Pp. 199. 
Pp. 198.
Pp. 197 
Pp. 194. 
P . 1 96. 
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No. 4278 ..4280 
No. 4281 ..4283 
No. 4282 ..4286 
No. 4287 ..4289 
No. 4290 ..4291 

de José María Godoy Monroy de 
Benita Godoy de Gil 
de Manuel Godoy Monroy de 
Víctor Godoy Monroy 
de Si meón Godoy Monroy. 

 
Todos estos terrenos corresponden actualmente a áreas de siembra en 

jurisdicción del Llano de las Animas. 
 

4. Registros de Archivo: 
 

El índice de tierras correspondientes a Amatitlán no apo~ ta datos 
específicos sobre Llano de las Animas, pero se hace referencia a lugares 
cercanos y que guardan estrecha relación con el desarrollo de la Aldea. 

 
San Pedro la Laguna Seca fue remedida en 1908 colindando ésta y el 

Llano de las Animas. Los terrenos propiedad 
de Joaquín Suruy, Miguel Gil, Enrique Escolar, Pedro España, Gregorio Gil y 
Basilio González. 40/ 
 

La producción principal de San Pedro Laguna Seca es el café, como 
el de las áreas circundantes por las características del terreno y del clima 
bastante apto para el desarrollo del mismo. 

 
Al consultar las denuncias de tierras baldías y formación de pueblos, 

no hay datos específicos en la documentación del archivo sobre Llano de las 
Animas, pero aparece un documento sobre el Caserío Los Cerritos: 
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En 1906 en el lugar llamado los Cerritos Manuel Mejic~ 

nv r

 
ym r~ Q Dyn MQnvel DíQ¡ Romírez cotQrce monzonO$ 

tres cuartas de otra, lindantes Oriente y Sur con el mismoMa nuel Mejicano, 
al Poniente con el camino al Llano de las Animas propiedad de Joaquín 
Suruy, Norte línea férrea de I Su r . 41/ 

 

 
30 



INDICE DE NACIMIENTOS EN LLANO DE ANIMAS 

 
Nacimientos 

Año = 1981  
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Fuente: 

 
Enero Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. Mun 

icipalidad de Amatitlán. 
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GRAFICA DE MORTANDAD EN LLANO DE ANIMAS 

Personas 

Añ - 1981 6 

5 
 o -  

-     

 I 1 I 

4 

3 

2 

= 6Total 

Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Julo Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Fuente: Municipalidad de Amatitlán. 



 

GRAFICA DE MORTANDAD EN LLANO DE ANIMAS 

Personas 

. ~ Año - 1982

-  

   - 

., , ,  

5 

4 

3 

2 

Total = 11

Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. 

~ Fuente: Municipalidad de Amatitlán. 



GRAFICA DE MORTANDAD EN LLANO DE ANIMAS 

 
Personas 

 
6 Año = 1983 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
 

 
 

 

Ene. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. 

 
T ota I = 1 2 
Hasta el mes de agost ~83 

 
Fuente: Municipio de Amatitlán. 
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CAPITULO 11 

DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAMPESINADO 

A. Estructura Social. 

1. Formación económico social. 

Representa un concepto fundamental del materialismo h~ tórico, permite 
comprender el carácter 'sujeto a leyes del pr~ ceso histórico y sintetizar los diferentes 
regímenes que han 
existido en diferentes países; así en la historia de la humani' dad se han presentado distintas 
formaciones económico sociales apareciendo sobre la base de determinado modo de 
producción, llega a distinguir un cierto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y cierto 
tipo de relaciones de producción, sien do estas la base bajo la cual se constituyen las demás 
relaci; nes sociales. 

Toda formación económico terminada 
estructura de clases y lucha de clases. 
Dicha formación es un organismo social íntegro y representa un ciclo de desarrollo concluido,
tras el cual se inicia otra formac ión que hereda todos los e lemen tos progresi vos de I c i c I
o preceden te. 1/ 
~a formación ~cial tiene por base una estructura económica so bre la cual se levanta la
superestructura. 

social se distingue por una de por las pecu
liaridades de I~ 

Tl--BT~berg:--Df~-;fonario de Filosofía Marxista. (México, 
- Editorial Grijalvo S.A. Colección 70) Pp. 134. 
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De to

 
da forma de producción en con junto hay que di s 

las relaciones de producción que se presenta en la sociedad de que se trate. 
2/ 
Vinculados a cierh> nivel de desarrollo productivo, la base en gendra la 
correspondiente superestructura. Al cambiar la base cambia también la 
superestructura, en tanto que la un idad de fuerzas productivas y relaciones. 
de producción, en conjunción 
con la superestructura correspondiente, constituye la formación económico 
social. 
 
2. Base Económica y Superestructura. 
 

La combinación de las fuerzas productivas y las relaciones sociales 
de producción, constituye la matriz económica de todo modo de producción 
y determina los demás aspectos de la actividad económica. Sobre la base de 
la matriz económica, 
se levan ta la superestructura socia 1, ésta consta de dos instan cias 
fundamentales. 
 

a. La instancia jurídico política, que comprende el con junto de 
organizaciones y de las instituciones de ti po social 
fundamentado en el estado y el derecho. 

b. La instancia ideológica formada por el conjunto de ideas, imágenes 
y representaciones sociales en gene 

 rol. ~/
  

 
l1--Ñfk¡¡'i;;~-1~~6~ía Política. (México, Editores Mejica 
 nos Unidos, 1977) P.p. 10. 
~/ Cueva Agustín. La Concepción Científica de la Estructura 
 Social. (Guatemala: Facultad de Economía, USAC) Pp. 7. 
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la base determina a la superestructura, la cual debe de pro-
ducirlascondiciones jurídicas, políticas e ideológicas neces~ 
rias para la reproducción del respectivo modo de producción, dándose una 
articulación distinta entre ambos, en cada modo de producción; la 
conformación de un modelo teórico s o b r e la estructuración de la sociedad 

 presentado así: es

 
Superestructura 
 social 

 
1. Jurídico-Político 2. 
Ideológico 

 
Estado 
Ideas 
Imágenes 

 
Base Económica 

 
Relaciones de 
Producción 

 
Al concepto de formación social le es inherente, la sig nificación de 

las sociedades históricamente dadas, en las qu; ya no se encuentra un Estado 
puro, un determinado modo de producción, sino más bien una combinación 
específica de varios modos de producción. 

 
3. Fuerzas Productivas. 

 
"Están formadas por los medios de producción (lnstrumen tos de 

trabajo y objetos de trabajo) creados por la sociedad y por los hombres que 
producen los bienes materiales. 
Las Fuerzas Productivas constituyen el elemento más dinámico del modo de 
producción, se modifican continuamente pues los hombres están 
perfeccionando constantemente los instrumentos de trabajo y acumulando 
experiencia productiva ". j/ 
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El desarrollo de las fuerzas productivas constituye la base del 

do~orrQII~ 811~ IA!il~~~ ~Ií ~1 o'tl~Di~nnr 10[ imtrumlntO[ 

 
de producción, los hombres modifican asimismo sus hábitos pro ductivos, 
proceso que va acompañado de conocimientos cientr ficos; así la ciencia se 
convierte en una fuerza productiva dJ: recta. 
 

Del nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas depende el 
carácter de las relaciones de producción. y 
 
4. Relaciones de Producción. 
 

"Son el conjunto de relaciones que establecen los hombres entre sí 
en el proceso de la producción social de su exis tencia". ~/ 
Surgen entre los hombres en el proceso de producción, el cam bio y la 
distribución de bienes materiales, pueden ser de varios tipos: Cooperación, 
ayuda mutua o de explotación de I hombre por el hombre. 
Constituyen la forma de propiedad de los medios de producción, los 
aspectos que comprenden las relaciones de producción, tales como el 
jurídico, la división social del trabajo, 
etc., vienen determ inadas por el n ive I de desarrollo de I a s fuerzas 
productivas sumadas a las relaciones de producción. 
 
5. Clases Sociales 
 

lenin elabora el siguiente concepto: 
lilas clases son grandes grupos de hombres que se dife 
 -:7------------ 

~I Blauberg. Op. Cit. Pp. 138. 
 6/ Barta Roger. Breve Diccionario de Sociología Marxista. 
- (México: Editorial Grijalvo, 1973) Pp. 123. 

 
42 



rencian entre sí, por el lugar que ocupan en un sistema de producción 
históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentra frente a 
los medios de producción, por el pa 
pel que desempeñan en la organización social del trabajo, po-; consiguiente 
por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de 
que disponen, 
Las clases son grupos humanos uno de los cuales pueden apropiarse el 
trabajo de otros por ocupar puestos distintos en un régimen determinado de 

onomía sociallJ. ?I ec

 
2. Formación Económico Social Capitalista: 
 

Entre las formaciones económico sociales donde prevalece la 
propiedad privada sobre los medios de producción, lasleyes económicas 
funcionan de manera espontánea independien 
temente de que sean conocidas o no.  
 

Dentro del Capitalismo, formación económico social que siguió al 
Feudalismo, todo proceso de producción tiene un ca 
rácter social basado en la propiedad privada, persiguiendo to=do capitalista 
fines de lucro tratando de obtener el máximo de ganancias. 
Bajo el capitalismo la sociedad se divide en clases fundamentales: La 
Burguesía y el Proletariado, siendo la ley económica fundamental .. La 
obtención de plusvalía mediante la explo 
tación del trabajo asalariado". .!V  

El Capitalismo ha atravesado por dos fases en su desarro 

 
71--KO~~;rtl~~;:--fu~damentos de Filosofía Marxista. - 
(México: Ediciones de Cultura Popular), Pp. 374. 
~/ Nikitín. Op. Cit. Pp. 12. 
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- 

l/o histórico; El capitalismo premonopolista y el 

in r r;M~rt ~ M~~ili6!1~ 18 li~,a ~A~~U"M~i~ 
 
que surja el capitalismo es indispensable; 

 
Imperial ismo. 

 

 
a. La existencia de seres personalmente libres, pero carentes de medios de 

producción lo que les obliga a vender su fuerza de trabajo. 
 
b. La concentración de grandes sumas de dinero y medios de 
 producción en manos de particulares. 
 

Las anteriores premisas se dan en el proceso conocido c~ mo 
Acumulación Originaria. 
Dentro del Capitalismo Premonopolista se distingue la producción mercantil, 
en la cual los productos no se destinan al con sumo personal, sino a la venta, 
al cambio en el mercado. Sobre la producción mercantil, Lenin elaboró el 
siguiente con cepto: 
 

"Organización de la economía social en la que los productos son 
elaborados por trabajadores sueltos, aislados, con la particularidad 
de que cada uno se especializa en la fabricación de un producto 
determinado de modo que para obtener las demandas de la sociedad 
es nece 

sario la compra venta de productos". o/ 
 
"Para que surja la producción mercantil debe presentarse la división 

social del trabajo y la existencia en la sociedad de diferentes propietarios de 
medios de producción ". .!.QI 

 
-7T---------- 
2t Ibid., Pp. 30. 

1 DI Ibid., Pp. 31. 
-  
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3. La Acumulación Originaria. 
 

Concebida como el proceso de disociación entre el productor directo 
y la propiedad de las condiciones de trabajo, tiene como base la 
expropiación del campesino. 
IIEI concepto de la Acumulación Originaria, es base histórica de la 
producción capitalista y de las Relaciones de producción, constituyéndose 
en una forma de prehistoria del capital; viene determinado por el 
subdesarrollo o dependencia que se presenta en los países del tercer mundo, 
como una estructura 
Socio Económica y subordinada a las potencias Imperialistas 11 . 
!.!/ 
El complejo socio-economico que se llama Acumulación Originaria de 
capital, constituye un período específico al que sirve de base el proceso de 
separación entre el obrero y la pro 
piedad de sus condiciones de trabajo; "Proceso que de un; parte convierte el 
capital los medios sociales de vida y de pro ducción, mientras que de otra, 
convierte a los productores di-= 
rectos en obreros asalariados, para que se produzca la acumu loción 
originaria de capital, debe darse la abolición de las re 
laci

 
ones serviles y un florecimiento de la pequeña y median; propiedadll. ~/ 

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

!.!/ Figueroa Carlos. Algunas consideraciones preliminares sobre la 
Acumulación originaria en el Agro Guatemalteco. (Guatemala: 
Revista Alero # 1, Cuarta Edición, 1979) Pp. 82. 

~/ Cífuentes Medina Edilbedo'o o La Reforma Liberal y la Acumulación 
Originaria del Capital. (Guatemala: Tesis presentada por el autor 
a la Escuela de Historia. USAC. 1982). pp. 12. 
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4. La Mercancía. 

El 'modo de producción se define a partir de ción, 
constituida por el grado de desarrollo de las ductivas y de las 
relaciones de producción. 
IIEn el capitalismo, la fuerza de trabajo del productor directo ha sido 
convertida en una mercancía que ha sido vendida a la clase social 
propietaria de los medios de producción, apropián 
dose de la plusvalía, que es la diferencia entre el valor de la mercancía 
producida y el valor de la fuerza de trabajoll. ~/

la produc-
fuerzas pr~ 

Dentro del sistema capitalista todo reviste forma de mer cancía, 
Marx señala que la mercancía es un objeto externo~ que en virtud de sus 
propiedades reviste la satisfacción de ne cesidades humanas de cualquier 
clase. 

Todas las cosas útiles tienen calidades y cantidades, los valores de uso 
constituyen, la materia de la riqueza cualquiera que sea la forma social de 
ésta. Como valores de uso, I a s mercancías tienen ante todo cualidades 
distintas; Como valores de cambio sólo se diferencian por la cantidad. 

La fuerza de trabajo se convierte en una mercancía, po ra subsistir 
tiene que conseguir medios de subsistencia, el ca= pital es una relación social 
y la acumulación originaria de ca pital representa, las mismas condiciones 
que genera la acumu= 
loción originaria en el proceso que engendra el capitalismo, en el proceso 
histórico que corresponde a la disociación entre el productor directo y los 
medios de producción, constituyendo la prehistoria del capital. 
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5. Producción Mercantil Simple. 
 

Marx lo define; IIComo un modo de producción campesino o 
mercantil simple, sólo cuando el campesino se apropi"a íntegramente del 
producto de la tierra que trabaja, La economía campesina es una economía 
mercantil, la circulación simple de mercancías, (M-D-M) tiene como fin, la 
satisfacción de neces i dades 11 .!j/ 
Los representantes más característicos de la producción mercan til simple son 
los pequeños campesinos y los artesanos, el prO' ductor de mercancías es 
dueño de los medios de producción y los frutos de esta son para el mercado. 
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B. 

 
 

 
1. Desarrollo Campesino. 

 
Los Campesinos constituyen el grupo de pequeños propie tarios o 

usufructuarios de tierra, que según Bartra se puede; definir así: 
 

"Personas que cultivan la tierra usando básicamente su propia fuerza 
de trabajo, se encuentran ligados a un sis 
tema de producción que el acuerdo a la situación y al momento 
histórico oscila entre una organización de auto consumo y una 
economía mercantil simple; forman u n ~ gran masa de población cuyos 
miembros viven en condiciones similares, pero que no establecen 
relaciones mul tilaterales entre ellos". !?/ 

 
Solo conforman una clase social en la medida que s u economía entra a 

formar parte de un sistema más amplio como sería el Capitalista, debe de ser 
definido como un grupo social ligado a un sistema peculiar. 
 

El proceso de diferenciación campesina puede presentar a algunos 
que tienen distinta posición económica, pero en un reducido número pasan a 
formar parte de la Burguesía Agraria, que contratando asalariados se pueden 
ubicar como campesinos ri cos. 
También se presentan los campesinos medios que pueden ser propietarios 
que aspiran a elevar su economía pero su perspec 
tiva es el empobrecimiento yla ruina.  
Los campesinos pobres conforman la mayoría y sus condiciones 
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de vida son precarias y muy limitadas.o, 
 

lenin elaboró un modelo de análisis para el campesino ruso, que 
puede considerarse y servir como modelo general, apareciendo de suma 
importancia los siguientes aspectos: 
 

"EI campesino se halla totalmente supeditado al mercado del que 
depende, tanto en su consumo personal como en su hacienda. 

 
El régimen de las relaciones económico sociales en el campesinado 
agrícola y comunal, nos muestra la existen 
cia de todas las contradicciones propias a cualquier eco nomía mercantil. 

El conjunto de todas las contradicciones económicas exis tentes en el 
seno de los campesinos, constituye la des=composición de éstos, 
dándose el proceso de descampesi-' nización que representa la 
destrucción radical del viejo régimen patriarcal campesino y la 
formación de nuevos tipos de población del campo. 

la descomposición de los campesinos crea dos nuevos tipos de 
población rural, el primero es la Burguesía rural o campesinos 
acomodados, constituyéndose aquí propieta 
rios independientes que practican la agricultura comer=cial en todas 
sus diversas formas. 
El otro tipo es el proletario rural, la clase de los obreros asalariados, 
estos son los campesinos pobres, inclusive los que carecen de tierra 
en absoluto. 

Los campesinos medios se distinguen por el menor desarrollo de la 
economía mercantil, siendo el endeudamien to una de sus principales 
características junto al proce~ mayoritario de la 
cl1escampesinización". 16/ 

 
T6T-looT;-.-Efde;;~ollo del capitalismo en Rusia. (México. 

Ediciones de cultura:popular. 1977) Pp. 157-171. 
 

49 

 
--~--- 



-~ 

 
--- 

2. Patrón social y económico del campesinado. 

 
bentro J. ~oter¡o Ismo ~ISJco en St) concepc,OIl .CI1 

tropológico""Social, pueden destacarse algunos conceptos para el 
mejor entendimiento y comprensión de la realidad del campesinado de 
nuestro país; el modelo de desarrollo propuesto por algunos estudiosos del 
campesinado presenta los siguientes aspectos: 

 
a. Para Eric Wolf los campesinos, son productores agrícolas que tienen el 

control de la tierra y cuya producción está 
destinada al autoconsumo, por lo que al no aportar exce dente, el margen 
de ganancia es escaso, de esta manera 
la conformación de la economía campesina, incide en un bajo nivel de 
vida y desarrollo. Al tratar de sistematizar el término campesino, se 
presentan las siguientes características; 
 
a.1 Se ubican en el campo 
a.2 Subsisten de la agricultura 
a.3 Integrados a la sociedad nacional 
a.4 Transferencia de excedentes a la sociedad global a.5 
Sociedades comunales (Vida de aldea). 
 

b. Eduardo Archetti considera que "el campesino, se desarro 
IIa en una sociedad dividida en clases y que al llegar ~ producir un fondo 
de renta, éste es expropiado por otras personas o por instituciones o por 
el propio Estado en la 
fase de intercambio y aunque se manifieste en forma limi tada, los 
campesinos necesitan del intercambio mercantil y a través de ello 
obtienen el dinero para adquirir materias primas u objetos que no se 
producen en sus parcelas ". .!..?/ 
 

T7/-A~hettifd~~~~:- Una Visión general sobre los estudios del - 
campesinado. (Cuadernos Puce. Quito. 1979). Pp. 102. 
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c. Chayanov considera a la economía campesina, "como un sis tema 
específico, en que la tierra, el trabajo y los me 
dios de producción se combinan siguiendo el proceso nat~ ra I de 
desarrollo fam iI iar. El campesino produce lo estrictamente necesario 
para subsistir, encontrando su principal límite en el consumo y en las 
condiciones materiales que influyen sobre el tamaño de la familia, 
llegando a constituir una autoexplotación, pues el grado de intensi dad 
en el trabajo es muy limitado". ~/ 

 
d. 

 
Héctor Díaz Polanco define que 
micas del campesinado presentan en 
los siguientes aspectos: 

 
las características econó sus 
rasgos fun damen ta I e ~ 

 
d. 1 "EI campesino es productor directo, propietario de los medios de 

producción, empleando fuerza de tra bajo familiar en la 
actividad productiva. 

d.2 La tierra está parcelada, esto impide la concentración de 
instrumentos y determina el aislamiento de unidades. 

d.3 Se presenta una división elemental del trabajo por sexo y edad, 
dentro de la unidad productiva familiar. 

dA Bajo nivel técnológico del campesinado, provocando un 
estancamiento respecto al desarrollo global q u e experimenta la 
sociedad. 

d.5 La producción campesina está dedicada al autocon 
 su

 
mo, no produce para valores de cambio, solamen 

T8í'--A;Ch;~-;:;~;:-1.a Organización de la unidad económica - campesina. 
(Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1974). 

Pp. 16. 
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te valores de uso, con el propósito de satisfacer ne 

 
 

d.6 El excedente que se pudiera lograr por el campesino, es transferido 
a la sociedad global. .!J/ 

 
3. Diferenciación del campesinado guatemalteco. 
 

Con el propósito de establecer un análisis del trabajador agrícola 
dentro de la actividad productiva, se utilizará la división que prevalece en la 
estructura del agro Guatemalte 
co y que ubica en diversas categorías a la masa de trabajad~ res agrarios. 

 
Proletarios Semi 
Proletarios 

 
Campesinos 
Pobres 

 
Campesinos 

 
Campesinos 
Medios 

 
Campesinos 
Acomodados 

 
Campesinos 
Ricos 

 
a. Cam pes in os 
pobres. 
 

Conforman la mayor parte de los trabajadores agrarios en nuestro 
medio y en la medida que se va desarrollando, el capitalismo, lo 
caracterizan los siguientes aspectos, según la te 

 
19/--D~-;P~~~~~H¡ctor . Teoría Marxista de la Economía o 

 Campesina. (México: Juan Pablos Editor). Pp. 89. 
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sis de Carlos Figueroa Ibarra., 
 
a.l Van perdiendo su libertad individual o sea su carácter de productores 

independientes en la medida que su propiedad se va destruyendo. 

a.2 La unidad campesina se desenvuelve con el trabajo pr~ 
 pio, vendiendo su fuerza de trabajo. 

a.3 Presentan las características de la economía mercanti 1, 
 simple (M-D-M). 20/ 

 
Los proletarios por lo general no poseen tierra propia ni 

instrumentos de producción, constituyendo su fuerza de trabajo, lo único 
valioso que poseen, vendiéndola a precios sumamente bajos para subsistir, 
por lo general constituyen trabajadores mi gratori os. 
 

Los Semi proletarios se ven obligados a emigrar por tem 
poradas a las haciendas principalmente de la costa sur, al se-; insuficiente la 
extensión de la parcela que posee ya sea en propiedad o en usufructo, para 
mantener al grupo fami liar que por lo general es muy numeroso, 
padeciendo el drama de depender de una ínfima parcela, tierras de 
minifundio que comprenden la autoexpropiación, en la cual no es el 
campesinoel que se expropia a sr mismo, sino la concentración de la tierra 
en una ínfima minoría de terratenientes. 
En Guatemala la mayoría de los minifundistas son indígenas. 
 
b. Campesinos Medios. 
 

Presentan una pequeña 'producción individual, basada en 
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el trabajo propio y con producción destinada a valores de uso, 

ff r~n~y 101 li vientes característicos: 

 
b.l Son productores directos propietarios de sus medios de 
 produ cc i ón . 
 b.2 Su unidad de producción se desenvuelve con un bajo ni 
 vel tecnológico y con la presencia de la división social 
 del trabajo. 

b.3 Realizan una pequeña transferencia de excedente a la 
 sociedad global. ~/ 
 
c. Campesinos Ricos. 
 

Son los mayores productores dentro de los campesinos, producen con 
mayor tecnología y su producción tiende aportar ciertos excedentes, sus 
principales características son: 
 
c.l Dentro de su unidad familiar son productores directos,p~ 
 diendo comprar fuerza de trabajo. 

 c.2 No venden para comprar (M-D-M) sino compran para 
 vender (D-M-D)! viniendo sus ingresos de la utilización 
 del capital. * 

 c.3 Si acumulan capital. 22/ 

 
---------------.. 
 

2Tj. 
 

Ibi d., Pp. 88. 
 * 

 
22/ 

 

Marx señala que los campesinos son campesinos porque no acumulan 
capital y no porque accidentalmente, no vendan o no compren fuerza 
de trabajo. 

lb id. , Pp . 82. 
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Los campesinos acomodados poseen una determinada exten sión de 
tierra (propia o arrendada) incorporando para la produc'= ción nuevas 
tecnologías, haciendo uso de fertilizantes y maquina 
ria agro-Industrial.  
El grupo de campesinos ricos es limitado, para poder mantenerse en esa 
escala compran fuerza de trabajo, llegando a explotar el trabajo ajeno. 
 
4. Ecotipos. 

La actividad del campesino, impl ica una relación estrecha con el 
medio natural para hacerlo productivo; El Ecotipo puede ser Peleotécn ico o 
Neotécn ico. 
 

El Ecotipo Paleotécnico es aquél en el cual se recurre a tecnología 
primitiva y uso de fuerzas de animales, aquí el princi 
pio científico es ignorado, siendo los sistemas de cultivo más utf lizados los 
siguientes: 

a. Sistema de Barbecho, que consiste en dejar en descan so una parte 
de la parcela utilizándose como forma rudimentaria de 
producción. 

 b. La Roza consiste en la quema de cosechas al terminar 
 se estas ocasionándole un desgaste mayor al suelo. 
 c. La Rotación de cultivos que consiste en cambiar por  
 temporadas el tipo de cultivo en la parcela. 

 En el ecotipo Paleotécnico prevalece las formas tradicio 
nales, de muchos años de producción agrícola. 

 
En el Ecotipo Neotécn ico subdesarrolla, el uso de n u e va 

técnología¡ maquinaria y otros compuestos químicos tales como: 
Hierbicidas o ferti lizantes, esta forma de ecotipo establece el principio de 
que la explicación científica si es conocida y se está al tanto de los nuevos 
avances y técn icas moder nas de producción. 
 

55 

 
 ,_.~_._--- 



 ~,- -- 

 
c. SU

 
BDESARROLLO 

 
 

El subdesarrollo presenta diversas realidades con c retas que se 
constituyen en fieles indicadores de precarias formas de vida y subsistencia. 
 

"El subdesarrollo es el resultado de un retraso social o cultural en 
ciertos países. Un país subdesarrollado económica 
mente es aquel cuyo ingreso percapita es muy bajo, presenta~ do los 
siguientes indicadores: 
 

a. Dos terceras partes o más de la población están de 
dicadas a la agricultura. 

b. Los ingresos son cercanos a un nivel de subsistencia. 

c. Los principales gastos de las comunidades son desti 
nadas para alimentos. 

d. Presenta pequeña formación de capital neto. 

e. La mano de obra es abundante y barata con b a j a 
 productividad. 

f. Aporta altos índices de natalidad y mo dad, con rtan
 ráp idos c recim i en tos dem ográfi cos . 
g. Las instalaciones educacionales son precarias yesca 
 sas". 23/ 

 
Oscar Karadima presenta los siguientes factores condicio 

 
23í-G~thrie:JOhnA. Economía. Unión Tipográfica, Edito- rial 

ispano Americana; Méxrco, Pp. 638. H
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nQotes del subdesarrollo. 
 

a. IILento crecimiento económico, ésto es, baja productividad de los 
sectores más dinámicos de la economía; bajo crecimiento del 
producto por persona: a ésto se le agrega un elevado 
crecimiento poblacionaI. 

b. Escasa participación en el goce de los bienes y ser vicios 
producidos por la sociedad, vivienda, s a I ud educacional y 
seguridad social. 

c. Inadecuada participación en la estructura ocupacional, ésto es 
cesantía, subempleo y elevado porcentaje de niños en edad 
escolar, de mujeres embaraza das y ancianos mayores de 65 años 
trabajando en 1; 

 bores no 
aptas para su condición y su edad.  
d. Empobrecimiento debido a la extracción, comercia 

lización y extranjerización de materias primas por compañías 
no nacionales, a ésto se agrega el servicio de una deuda externa 
que aumenta el pago de intereses. 

 
e. Escasa o nula participación en la toma de decisiones 

políticas, no electorales, económicas y sociales de grandes 
masas marginadas de la sociedad. 

f. La miseria, el analfabetismo, la desnutrición, la mor talidad infantil 
y la falta de servicios públicos e; una realidad, no sólo en las 
poblaciones rurales, si 
no también las zonas urbanas. 24/ 

 
2V-Kc;rodi~~~O~~w.. El Subdesarrollo de América Latina y el 

Desarrollo. Citado por Carlos López Leal. La presencia del 
Tercer Mundo. Selección de Textos y Documentos, 
Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica, 1982. 
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Oswaldo Sunkel define 

rrollo ueden ccm renderse r 

que el lldesarrollo y el subdesa 

como estructuras rrCiales, rra 

 
interdependientes, que conforman un sistema único. la carac terística 
principal que diferencia ambas estructuras es que le; desarrollada, en virtud 
de su capacidad endógena de c re c i miento, es la dominante y la 
subdesarrollada, dado el carácter inducido de su dinámica, es dependiente y 
ésto se explica tan to en tre po íses c cm o den tro de un po ís 11 . 25/ 
 

El subdesarrollo y el desarrollo son corre lativos, llegando a 
relacionarse estrechamente, presentando desigualdades in 
ternos en el orden social, económico, político, así como 10-; grandes 
diferencias entre el campo y la ciudad. En Guatema la el subdesarrollo se 
erige latente, presentando las siguiente-; características: 
 

a. la desnutrición, presenta indicadores alarmantes,. te n iendo que de 
cada diez niños, ocho sufren de des=nutrición, y presentándose 
un alto índice de mortalidad infantil, dos de cada tres niños 
desde la infancia. 

 
b. El analfabetismo presenta un 50% de la población que no saben 

leer ni escribir, principalmente dentro de la población indígena. 

c. Se tiene un déficit alarmante y precariedad de sus viviendas que 
presentan condiciones de hacinamiento en su mayor parte. 

d. Marginación y grandes diferencias sociales, c u ya 

 
25/--s¡ff;k;~-6~~ldo y Pedro Paz. El Subdesarrollo latino- americano 
y la Teoría del Desarrollo. Siglo XXI Editores. 

México, Pp. 11. 
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brecha se abre y se mantiene latente, el hambre y la miseria 
reflejan la magnitud de la crisis. 

e. Los niveles de desocupación son alarmantes en cuan to a 
subocupación y desocupados totales, alcanzan=do niveles del 
50% de la población que no están in tegrados dentro del proceso 
productivo; la crisis se agudiza cuando su principal recurso de la 
sociedad guatemalteca; la tierra, que se encuentra concentrada en 
pocas manos. 

f. Los aspectos anteriores se agravan más al presentarse la magnitud 
de la crisis de carácter general; sien do en el orden social-
económico, político, etc.  

 
En el orden social la fal te de estructuración de la socie 

dad guatemalteca presentando grandes antagonismos que dese;;bocan en 
marginaciones raciales (Indio-Ladino) pero el proble 
ma principal estriba en la lucha de clases.  
 

En el orden económico el país no tiene suficientes fuen tes de trabajo, 
teniendo magros salarios y no contando con lo~ recursos suficientes para 
transformar su propia materia prima, pues un pequeño grupo oligarca detenta 
el poder, mientras el resto de la población se debate en la miseria o 

 
En el orden político el mantenimiento y fortalecimien to de los 

bloques de poder, usando la represión como forma de consolidar dicha 
hegemonía; la represión en Guatemala se hi 
zo efectiva de una manera más cruenta desde 1954 en que el Imperialismo 
Norteamericano, al sentir afectada su s i tu ación de poder en la región, así 
como al verse afectados los intere ses de la UFCO, va a propiciar la invasión 
a Guatemala, fr~ guada de s d e suelo hondureño, concluyendo diez años de 

l. Pr:
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m

 
avera política. * 

 

 
Thomas Melville en su obra Tierra y Poder en Guatemala, señala: 

que en 1968 en poco más de un año los grupos de derecha, habían asesinado 
a más de dos mil ochocientos in 
telectuales, estudiantes, dirigentes sindicales y campesinos, ~ los finqueros 
se les dio el derecho de portar armas, con la mis ma autoridad que tenían los 
señores feudales sobre sus siervos-; éstos se erigieron como señores de la 
horca y cuchi 110 y la re presión siguió avanzando.* 
 

IIGuatemala sufría una larga noche de San Bartolomé. La Aldea Cajón 
del río quedó' sin hombres. 
En la Aldea Titique les revolvieron las tripas a cuchillo. A los de 
Piedra Parada los desollaron vivos. 
A los de Agua Blanca los quemaron vivos. 
En San Jorge davaron en una pica la cabeza de un campesino rebelde. 
En Cerro Gordo llenaron de alfileres la pupila de Jaime Velásquez. 
De los pozos de San Lucas Sacatepéquez emergían muer tos en vez de 
aguan. 26/ 

 
*--Este~~Tff~~tr~;¡e fue otorgado por Marco Antonio Villamar Contreras, al 

referirse a la Revolución de Octubre del 44. Galeano afirma que la 
Reforma Agraria de Arbenz se proponía desarrollar la economía 
capitalista campesina y la economía capitalista. 

26/ Galeano, Op. Cit., Pp. 182. 
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La represión fue en aumento, las exterminaciones masivas se 
hicieron cotidianas, se presentaba una ausencia tota I de democracia de los 
derechos del ciudadano y del respeto a la organización popular, bajo estas 
condiciones se llega a 
] 982 en donde el número de asesinados sin contar a muchos 
desaparecidos sobrepasaba los cien mil, provocando el pánico entre la 
población y un alejamiento de toda actividad política. Los fines se 
consumaban, la dependencia e intervención extranjeras contemplaba 
disimuladamente dicha situación y se aprestaba a extender, ampliar y 
afianzar su control sobre Cen 
tro América. Se instalaron bases militares en la región (Hon=duras). Se 
mandaron efectivos militares (El Salvador) y se proyectaron grandes 
campañas de ayuda y asistencia educativa, hospitalaria (Guatemala) que no 
llegaron a compensar el drama y el dolor de los pueblos de la región, que en 
la actuali 
dad se debaten en la peor crisis de toda su historia; pero so;:;esas mismas 
condiciones históricas, las que van perfi lando y presentando los cambios 
necesarios y se erigen las voces q u e claman por que la época de 
sometimiento, explotación de una conquista que se ha prolongado casi 
indefin idamente; pero son esas voces de nuestro tiempo las voces del Indio, 
que anhelan y merecen un mejor futuro. 

 
2. La Dependencia: 
 

Es un mecanismo que enfrenta dos vertientes que se han presentado 
en los diversos modos de producción, incorporando: la subyugación del 
amo, la dominación de un grupo, y el po 
der y control absoluto de una nación sobre otra.  
 

El subdesarrollo se nutre de una miserable agricu Itura de 
subsistencia, se fortifica en una despiadada explotación del hombre por el 
hombre. En Guatemala lila estructura de apropiación de la fuerza de trabajo, 
aparece identificada con to 

 
6] 



do un sistema de desprecio racial; 

 p~i~i 

los indios padecen el co 

lil m~tiiii", 2~ 

 
Las áreas rurales padecen en mayor grado los efectos de la dependencia y 

del subdesarrollo, aquí constituyen los cam 
pesinos, la fuerza principal del proceso productivo del país,cada año aportan 
miles de brazos a la agricultura y son quienes sostienen la economía y 
quienes enriquecen a los grupos o 
I i garcas .  
 

"Llano de las Animas" padecen el drama de no poseer y disfrutar su 
propia riqueza, padece en forma latente el subdesarrollo y la dependencia, 
pero a pesar de su marginación y empobrecimiento todavía le quedan ciertos 
privilegios, con los que no cuentan muchas comunidades rurales en 
Guatemala. 

27í-G~;';cfr¡-B~kTe-;, Carlos y Jean Herbert. Guatemala - una 
Interpretación Histórico-Social. México, 1970. 

P

 
p. 70. 
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D. RECURSOS HUMANOS Y EMPLEO 
 

1. Categoría o posición ocupacional. 
 

El nivel de ocupación está determ inado por personas que tienen un 
trabajo productivo en el cual obtienen una remuneración o ganancia, aunque 
las características privativas den 
tro del desarrollo económico de la Aldea en su desarrollo eco nómico es del tipo 
mercantil simple. 
 

Al establecer la relación entre una persona económicamente activa y 
su empleo se pueden determinar, por las encuestas realizadas, que en la 
Aldea existen las siguientes acti vi dades: 
 

Agro-Industriales. 
 

 a. Campesino
s .................. 50%

 b. Empres
a Eléctrica y   

  traba ¡os agrícolas
. . . . . 
. . ..... 5%

 c. Fábri cas y      
  trabajos agrícolas ......... .., 4%
 d. Beneficios de café y   

  traba ¡ 
os 

agrícolas ........ .... 4%
 

Cen tros Recrea ti vos 
 

a . ............................... IR TRA ".. o . .
................................... 30/0 

  
 

TOTAL 
 

66% 
 

Los trabajadores de la Aldea' que a cambio reciben un pago O 
remuneración por sus servicios o sus productos elaborados, desempeñando 

eas agrícolas son: tar
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  a. Costurera
s .................. 9%

   r   o 

  c. Choferes .,J................. 5%

  d. T orti 
Ileras 

....O....G......... 3% 

  e. Carpinter
o ................. 3% 

  f. Tiendas .................... 3% 
  g. Otros ...... ............. ... 3% 

      34%

 2. Cesantía.    
 

El nivel de desocupados que han trabajado anteriormen 
te es reducido por exigir la actividad agrícola en la A I dea~ el uso constante 
de fuerza de trabajo familiar, lo que permite la ocupación o subocupacién 
agrícola que hace m a n te ner una economía mercantil simple, pero el grupo 
de personas que conforman el desempleo total, indicado por todos aquellos 
que buscan trabajo por primera vez, viéndose en la necesidad de em igrar 
principalmente Amatitlán o la capital, constituye un 10% de la población 
económicamente activa. 
 

Por encuestas realizadas se pudo establecer que las personas que 
trabajan propiamente en la región son: 
 

En la Aldea En 
Amatitlán En la 
Capital 

 
73% 
20% 

7% 
 
100% 

 
3. Jornada normal de trabajo. 
 

El número de horas destinadas al trabajo agrícola por el 
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é'ampesino de la Aldea es de diez a doce diarias; la jornadac! se inida a eso 
de las cinco de la mañana y culmina por la tarde hacia las seis, retornando a 
su hogar. 
 
4. Población total. 
 

El conjunto de habitantes que conforman la Aldea, es 
aproximadamente de mil ochocientas personas; siendo recabado este dato 
por encuestas realizadas en todas las viviendas  
de la Aldea que suman 450 y en el caserío el cerro 38 casas. 
La población masculina en edad activa comprendida entre los 15 y 50 años 
asciende a 245 personas, que fueron c e n s a d a s por el ejército para 
organizar las patrullas de autodefensa civil. 
La población total de la Aldea Llano de Animas puede esti 

" 
m

 
arse aSI: 

Hombres 
Mujeres 

Total 

 
850 
950 

1800 

 
(Ochocientos cincuenta) 
(Novecientos cincuenta) 

(Mil ochocientos) 
 

La población económicamente activa en edad de trabajar, está 
constituida por la suma de ocupados y desocupados que llega a 700 
personas. 
La omisión censal o la parte de la población no registrada en 1981, 
asciende a un 10%. 

 
5. Migración Bruta o Estacional. 
 

El volumen total de los movimientos migratorios asciende anuo Imen 
te, aproximadamen te a un 10% de la poblac i ón tota I de la Aldea, 
especialmente en jóvenes de 17 a 25 años, quie 
ne

 
s buscando a veces mejores pespectivas de trabajo, emi-= 
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gran, en tanto que las migraciones estacionales, son movimien 

L UJU III~ !Ir~ II~ ~~ [r [~] ~~~ 

Municipio de su residencia en procura de trabajo agrí~ola,  
correspondiéndole la categoría de semi proletario o proletario, que oscila 
entre un 20 y 27%. 

La migración interior se refiere al desplazamiento de la población 
dentro de sus límites: aquí pueden incluirse los tra 
bajadores que se trasladan a industrias o beneficios dentro del Municipio de 
Amatitlán; así los migrantes cambiqn a veces la 
residencia por motivos de trabajo, salud, educaciérr YJ por otros motivos que 
impiden su permanencia en la Aldea. 
 

La población económicamente activa potencial, está cons tituida por 
la población económicamente inactiva que manifie-; ta intenciones de 
trabajar en el futuro o sea el índice de desocupados que alcanza niveles del 
15%. 
 

La subocupación o subempleo, está constituida por perso nas que 
trabajan involuntariamente en un tiempo menor al; 
jornada normal de trabajo y de aquellas personas cuyos ingresos o 
productividad son escasos y no les permite utilizar adecuadamente su 
potencial de trabajo, como el caso de vende 
dores ambulantes de comida, ropa, golosinas, etc. Estos conforman un 2%. 
 
6. Remuneración del trabajo. 

 Las diversas formas de pago por las jornadas de trabajo en 
Llano de Animas tiene los siguientes indicadores: 
 

Paga diaria ........ 
Semanal . .. ... 
Ouincenal ........ 
Mensua I ........... 

 
34% Aproximadamente 
31% 
28% 

7% 

 
o 2.50 
015.00 
030.00 
060.00 
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Según datos de encuestas realizadas en la Aldea, referente a si los 
ingresos percibidos por el grupo familiar, son su 
ficientes para la satisfacción de sus necesidades mínimas, en= cuestando a 
cada familia de la Aldea, brindó los siguientes r!. su I todos. 
 

Respuesta: 
 

S i es su fi cien te ........... No 
es suficiente .......... 
Re I a t i vo....... ... .. 
 
Total................................ . 

 
59% 
26% 
15% 

100% 
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E. ES

 
TRUCTURA CONOMICA D  COMUNIDAD  SOC

 
IO-E E LA

a  

 
ampesrna en a 

 
ea. 

 
La mayoría de la población son ladinos y la a c t i v idad principal es 

la agricultura, constituyendo una comun idad campesina. 
 

Los grupos indígenas no son permanentes en la suelen 
aparecer esporádicamente para las épocas de de algunas 
festividades especiales. 

 
región, 
feria, o 

 
Para poder establecer una definición en cuanto al campesinado de la 

Aldea, se hace más adecuado presentarlo conforme a su ocupación y acceso 
a los medios de producción. 

 
Por el grado de ocupación podemos dividir al trabajador Agrícola de 

la Aldea, así: 
 
 a. Proletarios  20% Campesinos pobres
 b. Sem i proletarios 27% Campesinos pobres

 c. Campesinos  50% Campesinos Medio
s 

 d. Campesinos aco-   
  modados  3% Campesinos Ricos
    100%   

 
a. Campesinos ricos 
 

En la Aldea estos compran ocasionalmente fuerza de tra bajo de terceros 
y van adquiriendo un mayor desarrollo tecno=lógico, aproximadamente el 3% 
de los habitante~ al poseer tie 
rras en mayor extensión que otros campesinos.  
Em

 
plean a veces el sistema de berbecho, dejando descansar 
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una parte de la tierra, produciéndose en algunos casos; rotación de cultivos. 
Conocen las técnicas modernas, se utilizan barrentinas y se usan compuestos 
químicos como Urea, Nitrato de amonio y otro tipo de fertilizantes. El 
tamaño de las parcelas oscila entre 25 y 30 Mz. 
 
b. Campesinos Medios 
 

En la Aldea estos utilizan la mano de obra familiar, son 
aproximadamente el 50% de los trabajadores agrícolas, trasce!2. 

- diendo esta necesidad, en que los integrantes de las familias 
son numerosos y en sus primeros años de infancia, se toman s~ lamente en 
consumidores, contribuyendo ésto a agravar la crísis económica. y 'cuando' 
se les considera aptos para el trabajo agrícola, inmediatamente son 
incorporados, constituyendo la actividad agrícola su móximo interés. 
 
c. Campesin9s Pobres. 
 

Están obligados a vender su fuerza de trabajo por tempo radas para 
poder subsistir, constituye ~I proletariado y semipr~ letariado 
aproximadamente el 46% de los trabajadores agrícolas de la Aldea; los 
avances que experimentan son lentos, obedeciendo a un escaso desarrollo de 
las fuerzas productivas que obliga muchas veces al campesino pobre a 
emigrar princi 
palmente a lugares cercanos; pero no obstante algunos ha; ido a trabajar a la 
costa sur. 
 
Ocupándose en las plantadones de café, caña o algodón, aun 
que en número reducido han sido transportados en camiones c~ mo ganado, 
buscando un complemento de su pauperrima écon~ mía; el ejército colabora 

azmente en la tarea de conve; efic

 
69 



cer a los remisos, dándoles diversas facultades y libertades al 
 

 
. I I 

I 
tualmente los sem i proletarios continúan siendo víctimas de la explotación y 
marginación, avaladas por el aparato estatal. * 

 
2. Actividades campesinas en Llano de Animas. 
 

La Aldea Llano de Animas en su actividad agrícola pre senta un 
escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas-;los campesinos y 
semi-proletarios constantemente usan machetes, azadones, picos; en muchos 
casos va acompañado de el 
uso de abono naturales, deshechos y basura, prevaleciendo en general el ecotipo 
paleotécn ico. 
 

La familia campesina en general es numerosa, prevalece el criterio 
de que al tener mayor cantidad de miembros el gru 
po familiar, se aportarán más brazos a la agricultura y se ev; tará el pago de 
salarios, por lo que muchas veces la famili; 
extensa prevalece sobre la familia nuclear; pero se descuida el hecho de que la 
propiedad de la tierra difíci Imente aumen ta en relación al número de personas 
que conforman el ecoti= 
po, la crisis familiar es notoria en la medida que se van incorporando al 
proceso productivo, las mismas limitaciones materiales de su ecotipo, incide 
en la fase de organización del campesinado presentándose el proceso de 
proletarización. 
 

En la Aldea los campesinos subsisten principalmente de la 
agricultura, pues no se elaboran artesan ías, manualidades o tejidos. Llegan 
a mantener el control de la tierra pero sueconomía adquiere características 
de mercanti I simple. 

 
*--E~~;-ao-G;¡ecmo-dice que en las fincas de la costa su r 
 en Guatemala; Un hombre es más barato que su tumba. 
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a. La forma sistemática presentada por Eric Wolf sobre el campesino en sus 
dos primeras fases se adapta a Llano de Animas, sobre la ubicación en 
el campo subsistiendo de la agricultura. 
En cuanto a la integración de la sociedad nacional presenta formas 
contradictorias, pues se constituye en una so 
ciedad marginada, rechazada y explotada contando con di versos 
formas de sometimiento que la misma estructura del 
sistema imperante se encarga de consolidar; lo que hace imposible su 
plena integración y participación de una manera efectiva, justa y 
equitativa dentro del proceso productivo del país. 
Las Sociedades comunales o con vida de aldeas, presentan a un 
campesinado muy dependiente y en constante contac to con las aldeas 
vecinas, Amatitlán y la ciudad capita~ 
por lo que no constituye una aldea aislada totalmente, si no 
compenetrada en gran medida de la vida de la regi~ y supeditada en 
múltiples aspectos a Amatitlán. En cuan to a la vida de la aldea se 
presentan las creencias, tra=diciones y formas acostumbradas de los 
campesinos de las comunidades rurales de Guatemala. 
 

b. Sobre la tesis de Díaz Polanco se puede afirmar que en la Aldea la mayor 
parte de los campesinos son productores di rectos, el 60% son 
propietarios de sus parcelas y el grup~ 
familiar desarrolla las labores agrícolas. El tamaño de sus parcelas 
oscila entre una y dos mz, en donde tienen sus viviendas y sus 
cultivos; las tareas más fuertes son desarrolladas por los hombres, 
operándose la división elemental del trabajo. 
El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es escaso, originado 
por un incipiente avance de dominio material sobre su medio y 
conformado por una economía mercanti l. 

 
7
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c. 
 
De lo afirmado por Archetti se puede establecer 

desarrollo rroductivo del camresino se encuentra 

 
que 
 en 

 
el 
el 

 
cultivo del café, maíz y frijol, en los cuales participan diversos 
intermediarios quienes directamente compran los productos en las 
mismas parcelas, muchas veces pagando 
las cosechas por adelantado, así este fondo de renta e s expropiado por 
el intermediario. 

 
3. Tipos de Cultivos: 
 

Entre los diferentes cultivos que más se presentan en la Aldea, de 
acuerdo a las condiciones climáticas y geográficas, los cultivos más 
importantes son: 'Café, maíz y frijol. 
 

En Guatemala el café constituye el eje de la vida económica; año tras 
año cíclicamente, diversas personas abandonan sus tierras sagradas, tierras 
altas IIMinifundios del tamaño de un cadáver 11 , para brindar doscientos 
mi I brazos a la cosecha del café y de toda la rama agrícola nacional, en las 
tie 
rras bajas los trabajadores regresarán meses adelante, quizá-;con algunos 
centavos entre la bolsa, quizá con tuberculosis o paludismo. El Ejército 
colabora eficazmente en la tarea de convencer a los remisos. 28/ 
 

El Maíz y frijol, constituyen cultivos tradicionales en América, en 
Guatemala su producción ha ocupado el principal elemento del sustento desde la 
civilización Maya, llegan do a constituirse más adelante en los grupos indígenas, 
comoun elemento sagrado y con características mitológicas; el Popol-vuh, 
refiere la creación de los hombres de maíz y continua siendo en la actualidad 
venerado por algunas comunidades, 

 -7T----------- 
 '/ Galeano. Op. Cit. 

 
Pp. 74. 
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tiene la característica de desarrollarse en una gran va r i e dad de terrenos. 
 

En LLano de Animas el 34% son productores de café, el 22 % son 
productores de maíz y el 20% se dedican a la siembra de frijol, el maíz lo 
siembran en mayo y el frijol en septiembre. 
 
  Existen diversos árboles frutales, entre los cuales se pue- 

 
den mencionar:     

  a. Naran ¡as = 7%   
  b. Plátanos = 4%   
  c. Bananos = 4%   
  d. Jocotes = 3%   
  e. Li m as = 2%   
  f. Tomates = 2%   
  g. Aguacates = 1%   
  h. Manías  1%   
      -   
   TOTAL  24%   

 4. Régímen de Propiedad y Asistencia Financiera.  
 

En la Aldea aproximadamente el 60% de la tierra es de pro piedad 
privada, mientras que el 40% han sido entregadas en cafi dad de 
arrendamiento o de usufructo vitalicio, pero el nivel d; 
pobreza es generalizado, de ahí que el lugar que ocupan en el sistema de 
producción sea el del grupo dominado y confinado a padecer de manera 
intensa la marginación yexplotación q u e el mismo sistema se encarga de 
consolidar. 
 

Es frecuente que los campesinos de la Aldea se vean en la necesidad 
urgente de solicitar créditos o préstamos bancarios, la 
negación de los mismos hace necesario que dichos campesinos bus quen 
algunas formas de asociación o cooperativas, pero éstas so-= lamente 
funcionan en Amatitlán y pocas personas de la Aldea es tán afil iodos a las 
m ismas; así bajo la bandera que enarbola el 
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siste

 
ma sobre la libertad de trabajo y de igual número de oportu 

, 
organizada que satisfaga sus necesidades técnicas, crediticias y de asistencia en 
general, dentro de un bloque competitivo destinado a frenar su desarrollo 
comun i tari o. 
Lo anterior obliga a campesinos medios y pobres a caer en ma nos de 
intermediarios. 
 
5. Comercialización. 
 

La Aldea Llano de Animas no tiene mercado propio (Lugar físico en 
donde se desarrolla I a actividad de compra-venta) los campesinos al acudir 
al mercado de Amatitlán, sin muchos pro ductos ya que en su mayoría han 
sido entregados a los interme=diarios, llevan algunas frutas tales como: 

 - Naranjas, ¡ocotes, bananos, etc. Ya que artesanías no se producen en la 
Aldea. 
Al acudir al mercado de Amatitlán puede considerarse como una relación de 
mercado semi-capitalista, con las siguientes características distintivas. 
 

a. Predominio de comerciantes mestizos. 
b. Amplio movimiento en las operaciones mercantiles. 
c. Constituye un mercado abierto en la medida que afluyen 

productos de diversas regiones del país. 
d. "Desarrollo bastante avanzado del proceso de integración a la 

economía nacional, que se manifiesta a través de la influencia 
que tienen en el mercado los ciclos co 
yunturales y las evaluaciones monetarias, así como la-; maniobras 
especulativas y de acaparamiento". 29/ 
 

29í-Mar;:-oCi~~-Aie~~dro D. Introducción al Mercado' Indígena. 
Documento elaborado para el curso: Teoría del Campesinado. Escuela 
de Historia, USAC. 
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CAPITULO 111 

 
AS

 
PECTO CULTURAL 

A. PATRON CULTURAL 
 

l. Patrones de Comportamiento y Costumbres: 
 

La tradición popular se refleja en este tipo de g ru p o Folk 
Medio; la Aldea llanD de las Animas presenta supersticiones, misticismo, 
costumbres, ete. Las supersticiones comprenden el colocar manojos de ajo o 
herraduras en las puer 
tas, tratando de obtener buena suerte en todas sus activi dades, pero 
principalmente en sus cosechas. 
 

Una de las tradiciones más respetadas, es que los hombres no pasen 
por debajo de la ropa tendida por las mujeres, pues el hacerlo significa una 
falta de respeto que va con tra sus normas habituales de conducta. 

 
Dentro de sus costumbres se ha venido presentando el adoptar 

patrones de vida sim ilares a los de otros lugares cer 
canos~ como el caso del Municipio de Amatitlán con el cua I se tiene un 
contacto diario y continuo, algunas se han conser vado y otras han ido 
desapareciendo como el caso de las Me; galas, o sea los vestidos típicos de la 
región. 
 

Puede afirmarse que su cultura es 
predominantemente prevalece lo mágico do 
hacia el interior de la misma. 

 
homogenea, cerrada y y 
sobrenatura 1, verti 

 
En esa dimensión el presente trabajo no aspira adentrarse en forma 

altamente especializada en el campo del Folklo 
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re; más bien, el considerar los elementos culturales que interesen en gran 
medida a la teoría materialista de la h i s to ria 

I 
J j 

 ! ! . · 
que consl era que to a cu tura e case ,.es Orlgma a en u tima 
instancia por motivos económicos. 

2. Descripción de Algunas Festividades; 

Tomás Gage Vicario de Amatitlán y de toda la comarca, 
describe el pueblo de Palinha (Ha agua, Palí Estar de pie) la población de 
negros y españoles realizaban ofrendas a la Iglesia, llena de imágenes, 
diariamente estas ofrendas provenían del molino de azúcar que Juan 
Bautista lo hizo edificar 
en el camino, el pueblo referido, era el de "San C r i s tó bol Amati tlán 11 .
.!I 

En la Aldea llano de las An imas predom inan las rel igio nes católica
y protestante; siendo la católica un 97%, la pr; testante un 2% y no creyente 1
%, según datos obten idos a tr~ vés de una encuesta general entre las familias
de la Aldea. 

los católicos siguen sus tradiciones rituales heredadas de la época 
colonial; para la Semana Santa sacan en andas al Cristo, las personas con
túnica morada por lo que se les conoce como cucuruchos. Tienen también
una representación del a muerte de Jesús y la tradición de la traición de
Judas. 

la Patrona de la Aldea es la Santísima Trinidad y la fies ta se celebra 
en la Aldea en la última semana de enero; Se so=ca en andas a la Virgen y se 
reza todo tipo de peticiones. 

El otro Patrón de la Aldea es San Isidro labrador, el 15 
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de julio se le celebra y se le donomina "Patrón de las Siembras", por esos 
días principia a llover, los habitantes del lu 
gar piden por las siembras y porque la cosecha sea productiva. 
 

Sobre la calle principal de la Aldea se encuentra la Iglesia Católica, y 
que regularmente permanece cerrada y úni camente es abierta a la gente al 
oficiarse misas o para algu=nas festividades locales. El édificio es pequeño y 
en su inte rior pueden permanecer unas doscient<;Js person,as" aunque en 
10-; oficios religiosos la afluencia es mayor. 

 
La religión evangelica, tiene una iglesia o un salón don de se reunen 

para celebrar sus servicios o sus cultos. En I~ Aldea existen como 14 
familias que se reunen a celebrar sus servicios", 

 
La Semana Santa y la Navidad la celebran de una forma diferente a 

los católicos, ya que sólo hacen servicios espe 
ciales.  
 

El Cura de Amatitlán visita la Aldea cada diez o quince días, ya que 
la Iglesia no tiene Cura propio sino que es sufraganea de la de Amatitlán, en 
dicha Iglesia el Santo Prin cipal es la Santísima Trinidad. 

 
3. La Hermandad: 
 

La Congregación religiosa denominada la Hermandad que ha 
existido en la población, aproximadamente desde su fundación, que data 
aproximadamente desde 1870, fecha en la que llegaron los primeros 
pobladores a quienes se les fueron vendiendo los terrenos por parte de 
Amatitlán en la época del 
Go

 
bierno Liberal de Justo Rufino Barrios. 
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La Hermandad participa en la celebración del lugar la , 

 
, 

de las calles, encargándose casi por completo del adorno del camino 
principal, en el cual se celebra una carrera de caballos, así como ventas de 
diversas especies de dulces y golosinas, también en la calle principal se 
realiza el baile tradicional cada año. 
 

Eusebio Díaz informante del lugar, relata lo siguiente : "En los 
lIanales había un hermoso palo de naranjo, precisamen 
te en el lugar que actualmente ocupa la Iglesia, vino una pe; sona de la cual 
nunca fue revelado su nombre, y de dicha m;dera erigió la figura de un 
Cristo a quien se le dio el nom= 
bre del Señor de las Animas, en honor al lugar en que fuá ex traída la 
madera y tallado el Cristo; este Señor de las Ani= 
mas fue venerado por la población, permaneciendo en casas particulares y 
turnándose del lugar, de acuerdo a la hermandad que le correspondiera 
su cuidado". * Nuestro informante cuen ta con 65 añ os. 
 

Don Daniel Ardón, cuentista del lugar quien 'tiene 100 años de 
edad, dice que el nombre de Llano de las An imas fue dado al lugar por los 
muchos espíritus y por una gran masacre que ocurriera en dichos llanos 
hacia 1850 de la cual no se 
tienen datos exactos de como sucedió, también cuenta c om o de un palo de 
naranjo se hizo al Señor de las Animas, el cual siempre ha permanecido en 
poder de la población; pero en los últimos años ha estado desaparecida dicha 
imagen. 

 
*-1.;-i;;;;-ge~-d-;fSef1~r de las Animas se encuentra actualmente en la 

Iglesia de Amatitlán, esta imagen representa el busto de un Cristo 
cubierto de llamas, algunos creen que esa imagen que ha permanecido 
muchos años en Amatitlán, pertenece al ,Llano de las Animas. 
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4. Cultura Material y Espiritual; 
 

La cultura representa el grado de dominio material yespiritual que el 
hombre ejerce sobre la naturaleza, con el prop§. sito de descubrirla, 
dominarla, transformarla y enseñorearse so bre ella. La cultura no puede ser 
entendida sin la compren=sión de la estructura socioeconómica; pues ambas 
forman unaunidad. 

 
liLa cultura es el conjunto de productos de la actividad social del 

hombre (desde alimentos e instrumentos, hasta piezas de arte y obras 
filosóficas) que demuestran la especificidad de un grupo humano; la 
estructuración social y económica en la base y el modo como se produce la 
cultura". y 

 
Con la cultura material se relacionan todos los bienes materiales, 

todos los medios de producción, que en cuanto al desarrollo de los medios 
de trabaio en sentido estricto aparecen los instrumentos y las máquinas, en 
sentido ampl io se refiere a edificios, caminos. 

 
Podemos afirmar que en la Al dea el uso y dom in io de es tos 

medios de producción es bastante limitado y que las obra-; de infraestructura 
se hacen cada vez más necesarias. 

 
a' En la Aldea el camino se presenta en pésimas condiciones, es totalmente 

intransitable en épocas lluviosas, sobre todo los caminos secundarios, 
casi nunca se les da mante 
nimiento por parte de la Municipalidad de Amatitlán, ~ por la 
Dirección General de Caminos, que en 1980 hizo un ofrecimiento para 
asfaltar el tramo carretero hasta la 
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Aldea, sin que hasta el momento se halla cumplido con lo ofrecido. 
te camino se torna bastante transitado pues Es

 
poso por diversos aldeas y por loeer encuentro con o su 

per carretera a Poi ín. Entre los caminos secundarios más uti I izados 
están: 

 
0.1 Camino del Salitre, de Loma Larga, del Cerrito, es tos se presentan en 

peores condiciones que el cami no principal, cuyo manten imiento 
corre a cuenta de los vecinos quienes colocan piedras o pedazos 
deblock, para evitar las formaciones excesivas de Iodo. 

 
b. El transporte se presenta en diferentes medios de acuerdo a la condición 

económica de los habitantes, según datos recabados a través de las 
encuestas de la Aldea se establecen así: 

 
TIPO DE TRANSPORTE 
 
A pie 
Moto 
Bicicleta 
Colectivo (camiones, camioneta, pick-up) Caballo 
Carro parti cu lar 

 
PORCE NTAJE 
 

76% 
7% 
6% 
6% 
3% 
2% 

100% 
 
c. La Aldea no cuenta con servicio eléctrico, el agua proviene de Calderas 

con un surtido bastante deficiente, los desagues son a flor de tierra y 
las viviendas son precarias y en general el ambiente es insalubre. No 
existe oficina de correos y telégrafos. 
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5. Cultura Espiritual: 
 

Comprende la suma de conocimientos, de las formas de pensamiento 
y en general de la esfera de la concepción del mundo: Filosófico, Ciencia, 
Etica, Derecho, así como la esfera de la actividad estética. 
 

Al modificar el medio ambiente, al adaptarlo a sus necesidades y 
exigencias, el hombre crea el medio cultural del que forma parte. 
 

Dentro del grado de concepción del mundo que más pre valece en la 
Aldea, domina lo religioso, lo místico, lo sobr~ natural, sus creencias esbozan 
un contenido metafísico, la es peculación se antepone muchas veces a la expl 
icación racio= 
nal y científica. Perduran creencias sobre el Señor de I a s 
An imas y sobre las An imas que rondan en los llanos de la región; el 
misticismo hacia el Lago y sus constantes apariciones de seres extraños que lo 
habitan. 
 

La cultura espiritual es una cultura de clase por su con tenido, por sus 
elementos principales, pero las ideas e intere=ses de los grupos dominantes, 

vando la función de destrucción de la cultura de los grupos subalternos. lle

 
B. HECHO FOLKLORICO 
 

Es un hecho social, producto del hombre que convive en sociedad 
durante un lapso más o menos largo y se sigue transmitiendo, como 
productor colectivo y anón imo de una par te de dicha sociedad. V Al 
transmitir el hecho folklórrco se está 

37-Ia-;';:-c~T;;A-:--Contribución del Folklore al Estudio de la - 
Historia. (Guatemala, Editorial Universitaria). Pp. 34. 
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legando un fenómeno social, que el grupo ha hecho suyo 

." ~~ 

 e 

 
El Folklore se encuentra en constante cambio, de acuerdo a las 

condiciones básicas socio-económicas que le dan vida y a través de esa 
misma estructura, el hecho folklórico popular puede sufrir un proceso de 
constantes adaptaciones. 
 

Los fenómenos folklóricos son verbales, su manera de tran~ mitirse es 
en forma oral, de generación en generación, los re latos, cuentos, leyendas 
son frecuentes en Llano de las Ani= mas; entre los cuentistas del lugar se 
encuentran las personas más ancianas como Daniel Ardón, Rosalío Godoy, 
Francisco A guilar, Adela López, Antonina Paíz Gil. Daniel Ardón ca;; tiene 
100 años y es quien proporciona el relato más generalizado sobre la 
fundación y origen de la Aldea. Germán Gon zález de 82 años dice que todas 
las tradiciones y costumbres= actuales, fueron heredadas de los primeros 
pobladores de la re gión de Llano de la Zacualpa, siendo éstos los jicaques, 
ve-; daderos cazadores de arco y flecha y cuyos espíritus rondan e~ los 
llanos, por eso se le llama el Llano de las An imas. 
 

El hecho folklórico cumple diversas funciones dentro de la 
comunidad, desde el momento de servir como forma de relato, hasta llegar a 
ser parte de la unificación e intereses de la sociedad campesina, sus 
manifestaciones expresadas en: 
 

a. Ceremonias: casamientos, hermandad. 

b. Misas: oraciones por siembras y cosechas, procesi~' 
nes, cán ti cos. 

 c. 
 
d. 

 

Tradiciones: 

Festividades: 
ño de Atoche, 
mas. 

 

cantos populares, mengalas. 

 Semana santa, patronal,riavidad, Ni 
San Isidro Labrador, Señor de las Ani-': 
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Queda establecido que el Folklore, es únicamente patri monio de los 
grupos subaltemos, o sea de las clases explota=das, constituye la cultura de 
los desposeídos, que contraponen a los puntos de vista oficiales de las clases 
dominantes. 4/ 

la cultura de la pobreza, es la representativa de los gru pos dominados,
puede darse en diversos contextos históricos, =sin embargo tienden a crecer y 
desarrollarse en sociedades que presen tan el siguiente conjunto de 
condiciones según Oscar le wis: 

a. 11 Economía monetaria, trabajo asalariado y producti 
 vo con fines utilitarios. 
b. Indice elevado y constante de desempleo y subem 

pleo para el obrero no especializado. c. Bajos salarios. d. 
Carencia de organización social, política o econó 
 mica, ya sea por iniciativa voluntaria o por imposi 

ción estatal para auxiliar a la población de ingre=sos reducidos. 
e. Existencia de un régimen de parentesco bilateral 
 más que unilateral. 
 f. Existencia de un sistema de valores de la clase do 
 minante que ponga énfasis en la acumulación de ri 
 queza y propiedades, con posibilidad de ascenso e; 

la escala social y que explique la indigencia econó mica como
resultado de la incapacidad o inferiori=dad personalll. ~ 

 
7 j ------------ Ibid., Pp. 42. 

~/ L. M. lombardi Satrian i. Apropiación y Destrucción de la 
Cultura de las Clases Subalternas. (México, Editorial Nue va 
Imagen) Pp. 36. 
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La forma de vida de la Aldea, corresponde en gran m~ dida en 

cuanto a la carencia de orsanización social, de ésta 

 
manera las pocas organ izaciones que se han creado han surgido como una 
reacción ante la marginalidad y como comités  
promejoramiento de diversos servicios de la Aldea, pero por el hecho de ser 
representativos de la cultura de la pobreza, sus esfuerzos alcanzan solamente 
lo que el/os sean capaces de ha 
cer por sí mismos; de esta manera el trabajo se ha individu~ lizado faltando 
todo tipo de organización interna y no lIegá~ dose a contar con ayuda estatal 
o privada tendientes al mejo-; desarrollo de la economía campesina. 

 
C. ASPECTO EDUCATIVO 
 

1. Analfabetismo: 
 

Es bien sabido que el analfabetismo constituye un grave problema, 
que imposibilita un mejor desarrollo en el s e n o de 
una comun idad; máxime al tratarse de comun idades rurales tí picamente 
campesinas, que por su nivel de vida e idiosincra= 
sia, hace que el campesino mantenga su principal recurso en el trabajo 
agrícola, I/egando a desplazar a toda la fuerza de trabajo familiar posible, 
dentro del proceso productivo, lo que impide que los niños en edad escolar 
asistan regularmente a la escuela. 
 

El plano teórico de la educación, muchas veces no encuentra 
acomodo en los intereses del campesino, ya que su concepción ideológica, 
va en busca de satisfacer sus necesida 
des básicas de subsistencia, teniendo como finalidad principal; el entregarse 
de lleno a las tareas agrícolas. En general el índice de analfabetismo de la 
Aldea, alcanza niveles aproximados del 70% del total de la población. 
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; El plano práctico de la educación, presupone la reladon del elemento 
biológico y espiritual, con su naturaleza,la tendencia del hombre a 
transformar su medio y servirse de él, de esta manera se ve limitado, al no 
poseer los conocimientos y mejores recursos a nivel técnico y científico, 
impidiéndole la aplicación de nuevos y mejores recursos en el a-
provechamiento de su fase productiva. 

 
El analfabetismo conlleva a que la persona ignore sus de 

rechos, tenga un desconocimiento total de las leyes y sea ob jeto de 
manipulación y de explotación, por diversos sectore-; interesados en 
mantener esta situación; este es el caso propio de Llano de las Animas, en 
donde las personas adultas tamp~ co tienen la oportunidad de alfabetizarse, 
pues no existen cen 
tros de alfabetización, que sean permanentes y funcionales.  
 

Un estudio más específico se realizó en nuel 
Godoy Monroy f ubicada en el Llano de escuela 
perteneciente al caserío El Cerro. 

 
las escuelas: Ma las 
Animas, y 1; 

 
En la primera se considera que justamente lleva el nom bre de la persona 

que fuera principal promotor para su cons'=trucción, así para la construcción de 
esta escuela, el terreno fue donado por el señor Gilberto Godoy y construida 
con la colaboración y participación de todos los vecinos, especialmen te del 
éomité pro-mejoramiento de la Aldea. La escuela del Cerro fue construida hace 
6 años, donando la estructura Aceros Arquitectónicos y siempre contando con 
la ayuda de los habitantes del lugar para su construcción. 

 
La Escuela del Llano de las Animas cuenta con seis gra dos de 

_~ducación .Primaria; s e cuenta con tres aulas, y el m~ biliario se encuentra 
deteriorado, por lo que el edificio nece sita de urgentes reparaciones; las aulas 
están hechas de block, techo de lámina y el patio es de tierra, en donde se 
encuentra  
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una p 

 
equeña cancha de basketball, se cuenta con servicio de le . , 

también se cuenta con un chorro de agua potable, pero ésta e s muy escasa; al 
egresar de sexto año, los alumnos tienen que tra~ ladarse a Amatitlán, para 
estudiar el plan básico, pero ya sólo lo hace un número muy reducido. 
 

La Escuela del Cerro solamente tiene, hasta tercer año pri maria, 
consistiendo el edificio en un pequeño salón con mobilia= 
rio sumamente deficiente, aunque cuenta con letrinas y agwo potable, la 
entrada principal de la Escuela es muy dificultosa yen extremo peligrosa por 
tener un prolongado declive. Al com 
pletar el tercer año, los alumnos se trasladan a la Escuela de T Llano de las 
Animas. 
 

La Aldea Llano de las Animas, presenta un índice de anal fabetismo 
de un 79%, sobre el total de la población; en su ma=yoría los alfabetos 
solamente completan el sexto grado de primaria, y solamente un 4% llegan a 
terminar sus estudios secundarios. 
 

El analfabetismo es causado en la Aldea principalme n te por los 
factores siguientes: 
 

a. La distancia y difícil acceso al lugar. 
b. La falta de recursos humanos y materiales. 
c. Escaso nivel educativo en la población. 
d. Falta de interés por alfabetizarse en las personas 
 adultas. 
e. Los campesinos dedicados exclusivamente a las ta 
 reas agrícolas. 
f. Poco tiempo disponible por parte del campesino pa 
 ra asistir a alfabetizarse. 
g. Producto de las deficiencias y contradicciones de I 
 modo de producción imperante. 
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2. Actividades Recreativas en la Aldea; 
 

La Aldea entre los pocos lugares recreativos que tiene, podemos 
mencionar los siguientes: 

 
a. La belleza de su paisaje natural, presenta una región montañosa y 

en la medida que se asciende hacia el Caserío El Cerro, se tiene 
una vista magnífi 
ca del Lago de Amatitlán, apareciendo diversas fu=marolas y 
algunos montículos, como vestigios de una civilización 
anterior. 
 

b. La Aldea tiene un campo de futbol, que significa una de las 
actividades recreativas de mayor trascen 

 dencia en dicho lugar.  
c. La escuela del Llano tiene una pequeña cancha de basket-ba 11, 

para la prácti ca de dicho deporte por los niños de la Escuela. 

d. Una de las actividades más constantes son los juegos de aza r, és 
tos perm i ten que los h om bres se reu 

 nan por las noches, en diversas casas.  
e. Recientemente funciona un cine, que ha tenido cier 
 ta aceptación en la población. 

 f. Generalmente los habitantes se trasladan a Amati- 
 tlán o a las aldeas vecinas, en busca de 'distrac";:} 
 ció

 
n, principalmente en dias festivos. 

D. DESCRIPCION DE AMATITLAN Y PETAPA 
 

Tomás Gage hace una descripción de los lugares cercanos a 
Amatitlán, en 1625 destacando diversos elementos tales como; 
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liLa quietud del agua en el Lago que se presenta: llana, mansa r 
9uieta. 

 
La Fiesta principal de Petapaen el día de San Miguel y se tiene una 
feria a la que concurren todos los comercian 
tes de Guatemala para vender y comprar, la tarde de u; día y el día 
siguiente hacen corridas de toros, lo que sir 
ve de diversión a los españoles como a los negros.  
Tianguit o mercado hay todas las tardes, hasta las cinco, 
sólo para indios que comercian entre ellos. 

 
Por ahí pasa un río no muy profundo y hace andar un molino que 

abastece la harina a la mayor parte de los habitantes del Valle, yendo a 
moler trigo y molino de azúcar. Tie 
ne unos 60 esclavos propiedad de Sebastián Zaval ita. El Inge nio Trapiche 
propiedad de los Agustinos tiene 20 esclavos, -;; 

una legua de este pueblo se encuentra el de Amatitlán, cerca del cual hay un 
"molino del consejo 11 este sitio se parece a un pequeño pueblo donde 
habitaban los esclavos negros depen 
dientes del Ingenio, siendo más de cien, entre hombres, muje res y niños. En 
Amatitlán no hay tantas españoles como en :: 
Petapa, existe un mayor número de indios; hay aguas calientes muy 
estimadas y célebres, la sal se recoge en los bordes del lago y el comercio se 
da por algódón y frutas. Entre los indios hay algunos que no llevan y 
duermen después de haber trabajado todo el día con un fardo de cien libras 
sobre las costillas, como si se hubieran acostado en una buena cama ". ~ 
 
1. Comités y Asociaciones; 

 
Los comités o asociaciones que existen en la Aldea y  

 
 

 . . 
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que no cuentan con toda la colaboración o apoyo del grupo en gen era I son: 
 

a. Comité pro-mejoramiento de la Aldea; integrado por varios vecinos 
para el mejoramiento de la comunidad. 

b. Comité del agua potable: después de 15 años de gestiones, sus 
miembros lograron la in troducción del agua potable que 
proviene en forma irregu lar de Ca.!. de ras . 

c. Comité pro-mejoramiento de la Iglesia: la formanvecinos 
encargados del mejoramiento y reconstrucción de la Iglesia. 

d. Comité pro-introducción de la luz eléctrica: los e~ fuerzos de las 
personas que integran este comité no 
han fructificado, siendo al momento la única solución para la 
introducción de la luz que los vecinos aporten una cuota de 
Q.300.00 por familia; siendo ésto imposible de lograrlo. 

e. Comité pro-mejoramiento de la escuela: formado por algunos 
padres de familia que tienen a sus hijos en dicho lugar y 
trabajando para el beneficio de 10misma. 

 
"EI estudio de las tradiciones del pueblo no pretende de jarlos tal 

como están, expresiones de m iseria y explotación, J no que su objeto último 
es analizarlas, entenderlas e interpr~tarlas para poder coadyuvar a la lucha 
por la liberación nacional yola cimentación de una cultura auténtica no aliena 
da ni extranjerizante, que refleje el verdadero sentir de di':chas clases ". !/ 
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F. LA

 
 VIVIENDA EN LLANO DE LAS ANIMAS 

Uno de los más importantes factores sociales es la vivienda, es su 
importancia con respecto"a la familia; La vivienda es indispensable para un 
buen funcionamiento, uni da'd y armonía de la familia. Una vivienda con un 
buen funciona 
miento tiene que cumplir su cometido: procreación, manuten=ción y 
formación de los hijos. 
 

La vivienda está en interinfluencia con las modalidades de la 
producción, es decir, corresponde en primera instancia a las necesidades 
del productor y sus características l' e velan las condiciones de vida del 
mismo, revelan así mismo su situa ción en el proceso productivo. 
 

La vivienda se encuentra en estrecha relación con I a s condiciones 
ecológicas que le plantea el medio y se desarrolla de acuerdo al terreno, 
clima y posibilidades materiales. 
 

Por encuestas realizadas en la Aldea, se pudo comprobar que las 
viviendas en la misma, son en un 9c}oIo propias y sola mente un 1 % 
alquilan. 
 

La extensión de los terrenos que ocupan las casas tienen un 
promedio de 15 a 20 metros de largo y 30 ó 40 de fondo, sembrando 

pletamente los alrededores de la vivie  ~/ com

 
nda.

 
-7T----------- 
~I Seminario. Problemas 

Llano de Las An imas. 
pp. 61. 

Socio-Económicos de Guatemala. 
 Colegio Guatemalteco Bil ingue. 

 
92 



 
 

Es

 
tructura de Madera 

 
 

Estructura de Block 



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



1. Estructura Interna; 
 

Las viviendas en un 86% tienen una habitación donde duerme el 
grupo familiar y una cocina separada, ésto se hace como precaución ante 
algún incendio, ya que las mu jeres uti 
lizan leña y carbón en grandes cantidades para preparar s u-;alimentos. Con 
esta situación se propician las condiciones de hacinamiento. 
 

En la construcción de los techos, se utiliza principalmente lámina 
metálica; un 65% de las casas tienen techo de lámina, el 14% de los techos 
es de paja, el 17% de los techos es de teja, yel 4% es de terraza o de lámina 
de asbesto. 

 
Sobre las viviendas, que cuentan con pisos de tierra, causantes de 

muchas enfermedades, aparecen los siguientes da tos: 

 
68% 
15% 
15% 
2% 

 
Tienen piso de tierra. de 
cemen to. 

de barro. 
de otros materiales. 

 
Las casas son cerradas no circulando ventilación suficien te y 

acumulándose mucho humo en el interior de las viviendas. El promedio de 
camas existentes en cada casa donde ha 
bitan 6 personas es de 4 camas, el dormir en petates en pis;; de tierra es una 
práctica considerada normal entre las personas que por tradiciones lo han 

o. hech
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a. Fa

 
ctores Condicionantes de la Vivienda: 

Agua: El servicio de agua potable proviene de la Lagu na de Calderas, 
situada a unos 10 kilómetros de la Aldea, p; gán Q.5.00 por la paja de agua y 
Q.1.00 de cuota semes= tral; ante la irregularidad del servicio se ven 
obligados a al macenar en diversos objetos el agua y por sobre todo en la-; 
épocas de lluvia aprovechar al máximo esta agua, pero su al 
macenamiento a la intemperie no reviste las más mínimas condiciones 
higiénicas,' convirtiéndose en focos de contaminación, han surgido algunos 
vendedores de agua quienes la trans portan en pick-ups. 
 

letrinas: La mayor parte de las viviendas poseen letrinas, mientras 
que el resto no poseen ninguna clase de servicio sanitario; la elaboración de 
las letrinas es rústica en su mayor parte. .!j/ 

T47-D;~;-~bt;;;;-id~;a través del trabajo de campo efectua 
- do desde enero de 1981 hasta agosto de 1983 en la Al 

dea Llano de las Animas. 
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Puesto de Salud. 

 

 
 

Vivienda presentando condiciones de Hacinamiento. 



 



G. PUESTO DE SALUD Y ASISTENCIA MEDICA 
 

El Puesto de Salud de la Aldea fue inaugurado el 7 de abril de 1958 
por la División de Servicios Rurales, del Ministerio de Salud Pública, fue su 
primer Director el Dr. Guiller mo Andrade, y siendo la encargada del puesto 
la auxiliar d~ Enfermería Rosa Delia Cabrera. 
 

La inauguración y funcionamiento del Puesto de Salud, vino a ser 
una valiosa ayuda para la comunidad, en donde se les pueden proporcionar 
los primeros auxil ios, no así las emer 
gencias o casos graves que necesariamente deben de ser co;ducidos a 
Amatitlán. 
 

El edificio que ocupa el puesto de salud está diseñado para atender 
casos simples y consultas periódicas, la extensión del terreno es de 20 x 25 
metros, totalmente circulado; el edificio en sí tiene 12 x 15 metros, 
haciéndose necesario la ampliación del mismo con el objeto de habilitar un 
salón para conferencias que se imparten a las señoras en el tratamien to y 
cuidado de sus niños. 
 

Las medicinas son obsequiadas a los pacientes, pero éstas solamente 
son de tipo preventivo y no curativo. Cada tres meses la actual encargada 
del Puesto, Señora Barríosp'i"de a la droguería nacional de Guatemala, 
obteniéndolas 6 meses después por lo que la carencia de medicinas es 
manifiesta y urge equipar dicho centro no sólo con medicina sino con 
equipo médico del que se carece. Se cuenta con: ¡a r a b e s para la tos, 
analgésicos, antipiréticos, antidiarreicos, antigripa I es . 
 

La función del centro de salud es promover y fomentar la salud de 
s habitantes a través de diversos programas co lo
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temo infantil, hipodermia, vacunación, tratamiento, 

Los fines de semana y días festivos el puesto permanece cerrado. 
 

a. Tipos de Enfermedades más Frecuentes: 
 
Las enfermedades más comunes en la Aldea son; la dio rrea, 

sarampión, paludismo, bronquitis, catarros y gripes. L~ causa principdl de la 
diarrea especialmente en hilios, general mente es por falta de higiene y por 
la mala calidad de la ¡e che que se les proporciona, además de la falta de 
higiene en la preparación de los alimentos. Un 88% de la población p~ 
decen de algunas enfermedades. 

 
El sarampión afecta generalmente a los nilios menores de diez años, un 

85% de la población que han sufrido saram pión lo constituyen los niños, 
menores de 3 años. 

 
La gripe afecta constantemente a la población que no cuen ta con 

defensas en el organ ismo, y a veces puede llegar a tener complicaciones. La 
bronquitis la han padecido en un 40%, en su mayoría adultos. 

 
b. Atención en caso de Pattos: 
 
En la Aldea sigue prevaleciendo la asistencia tradicional de las 

comadronas, aunque tienen las mujeres la opción de 
ser atendidas en el puesto de salud o en Amatitlán. Muchas mujeres se 
manifiestan incrédulas y conservan ciertos temores sobre la asistencia 
médica que puedan recibir y prefieren optar por sus formas tradicionales; en 
encuesta realizada entre varias mujeres de la Aldea el 68% prefieren tratarse 

n la comadrona y un 32% acudieron al Centro o al Hospital. co
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En la Aldea existen dos comadronas; Ubalda Martínez de 90 años, 
quien ya casi no puede caminar. La otra comadrona es Antonio Barillas, de 
54 años, a quien varias personas a la hora de atendedas, relata que han dado 
a luz seres deformes, algunos sin cabeza, otros de formas muy raras, mu-
chos de éstos no son reportados a las autoridades. 
 

c. Desnutrición en Llano de las Animas: 
 

Las constantes enfermedades que padecen los m o r a dores de la 
Aldea, el no contar con los alimentos que proporcionen una dieta 
balanceada, y los nutrientes necesarios para la for 
mación de su organismo, repercuten en que los niveles de d~s nutrición, 
sean manifiestos, en la población. 
 

Su alimentación consiste en frijoles, tortillas, chiles, fru tas, no 
contando los niños con los alimentos necesarios e in-=dispensables. La leche 
la pueden adquirir en el puesto de .sa lud solamente dos veces por semana a 
un costo de Q.0.25 po-;:familia y con cuota limitada, siendo insuficiente para 
el grupo fam iI i ar . 
 

El trabajo constante implica que las mujeres pocos días después del 
parto y aún en estado débil tengan que trabajar intensamente; así como los 
niños, cuyo organismo no re c i be las proteínas y vitam in as necesarias, o 
sea que se tiene u n a deficiencia nutricional causada por una nutrición 
inadecuada. 
 

Pocas son las instituciones que participan para tratar de combatir la 
desnutrición; en la Aldea, la CARE envía leche en polvo a la escuela, para 
darles refacción a los niños, que de algo les puede ayudar, pero que de 
ningún modo satisface a cabalidad el problema de la desnutrición que 
alcanza nive 
le

 
s del 70% en la Aldea. 

IOT 

 
--._ 



 ~--- 

 
El Estado no participa activamente en combatir esta 

. fl n ir ! d9¡~QI~y¡ en los calles con rondes onzas 

 
rea 
 

ros 

 
tros manchados, cuyos cuerpos desnutridos reflejan clarament;; la presencia 
de "Los Angeles con Hambre 11 . 
 

d. La Violencia: 
 
El clima de conflicto desatado en la región, si bien no ha tenido la 

magnitud de otras zonas del país, ha logrado di versas repercusiones en el 
nivel de vida que se presenta en la Aldea. 

 
Ha existido un mayor retraimiento y resguardo de las per sonas 

principalmente los alcaldes o comisionados quienes se muestran renuentes a 
proporcionar información; fue necesa ri o el lograr la confianza de la 
comunidad y a través de la iden tificación constante, permitió que 
conociéramos más a fondo :los problemas políticos de la comunidad. 

 
El noviembre de 1981 se desató en el barrio bajo la AJ. dea, un confl 

icto armado entre un grupo de subversivos y miembros del ejército, 
quedando establecido un destacamen t o 
mili tar. 
 

En 1982 se formaron en la Aldea las patrullas de autodefensa civil, 
con la participación obligatoria de los hombres comprendidos de los 16 a 50 
años, integrándose en un número 
de doscientos cincuenta. En el mismo año se llevó a cabo en la aldea "EI 
Durazno" vecina al Llano de las An imas, el se 
cuestro masivo de 16 campesinos quienes no aparecieron más, ésto repercutió 
en que se provocara una oleada de temor y mu chas personas de la región 
abandonaron sus viviendas y cult¡": vos magros de café. La éscuela del Durazno 

o que ser ce tuv
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rroda y el pán i co fue genera I . ~/ 
 

e. Autoridades: 

 
Las autoridades que rigen en la Aldea son de dos tipos: 

militar y civil. La autoridad militar reside en el comisionado 

militar, su nombre es Eusebio Draz y desempeña también la 

función de guardián en la escuela, depende de la comandancia 

militar de Amatitlán. 

 
Al darse las condiciones propicias de relativa calma en 

la región, la unidad del ejército fue retirada, en la Aldea no 

existe destacamento de algún cuerpo de policra. 

 
La autoridad civi I la representan los Alcaldes; un prin 

cipal y dos ayudantes, nombrados y dependientes de la "AIc~ dra 
Municipal de Amatitlán':. Con la integración de las patr~ Ilas 
de autodefensa civil, se le ha venido a dar mayor contrbi a la 
fuerza pública sobre la población y tornándose en un ele mento 
que contribuye al fortalecimiento de la estructura de p; der.  

 
La coyuntura polrtica que prevalece en la Aldea es fiel 

reflejo de la situación que atraviesa el pars: 

 
a. No existen sindicatos ni organizaciones campesinas o 

de los trabajadores, prevaleciendo el individualismo 

y aislamiento. 

 
b. La desigualdad de los derechos del carT\Pesino es u n a 

 realidad manifiesta. 
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c. No existe libertad de palabra ni para expresar otr09 .~~ ~ 

~~~.~] ~~'~~ ~ '~~~ 

d. La violabilidad de los hogares, secuestros y masacres son hechos 
efectivos entre los campesinos de I lugar. 

e. El sistema no asegura al campesino las condiciones 
 óptimas para su desarrollo. 

f. El concepto y funcional idad de la democracia se ha ce inoperante 
en la medida en que el campesino se mantiene aislado e 
ignorante de sus derechos, sus de beres y solamente es una pieza 
más en el engrana=je de la producci ón . 

. g. La política administrativa estatal en el ámbito super 
estructura I para la Aldea es aceptable al con tar c~ escuela, 
iglesia, puesto de salud, pero es inefi-ciente en cuanto a 
carencia de correos, centros de 
asistencia y créditos que verdaderamente tomen en cuanta al 
campesino desposeído de bienes materiales, energía eléctrica, 
así como otras ramas de la administración estatal. 

 
IIMientras ex~sta la explotación, no puede haber igualdad. El 

Terrateniente no puede ser igual al obrero, el hambriento no puede ser igual 
al harto. La máquina llamada Estado ante la cual la gente se detiene con 
respeto supersticioso, dando fe a que los viejos cuentos de que es el poder 
de todo el pueblo, a esta máquina el proletario la rechaza diciendo: es una 
mentira burguesa 11 . ]2/ 

 
T6T-T~¡;-.-A~er-c-;del Estado. Citado por Ricardo Juárez Gu - 
diel. Introducción a la Ciencia Política. Colección Cie; 

cia Política. Pp. 62. 
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Parcelas. 

 

 
 

Camino principal a la Aldea. 



 



 
 

Mantenimiento de las Calles por vecinos 

 

 
 

Calle principal de la Aldea. 



 



CAPITULO IV 
 

LA EMPRESA COMUNITARIA DE AUTOGESTION CAMPESINA 
 

A. AGRICULTURA DE GRUPO 

 
El fenómeno de la agricultura grupa I ha sido con o c ido por el hombre desde 

sus orígenes. Sin embargo, las formas propias que impone el sistema capitalista, provocan 
un aislamiento y un tipo de producción individual, agudizándose la 
crisis al máximo, se hace necesario entonces el buscar la pro ducción colectiva una 
elevación del nivel de desarrollo de I~ fuerzas productivas. .!/ 
 

] . La Experiencia Internacional: 
 

 En Francia al tipo de agricultura colectiva se le deno 
mina IIAgricultura de Grupoll en América Latina se le llama 

IIAgricultura Asocia ti va 11 , pero se trata de un nuevo tipo de empresas en donde los 
individuos realizan determinadas activi 

dades en con junto para el beneficio común de la colectividad. 
 

En España este tipo de agricultura se desarrolla a través de las cooperativas y los 
grupos sindicales de explotación en común, según la FAO es el movimiento comunitario más 
impor 
tan te en Europa.  
 

V-c;;~;-C~~-;'e~;-de las Formas Asociativas de Producción - la ofrecen: La 
MINGA de los Andes, el CALPULLI de 
 los Aztecas, el A YLLU Peruano, etc. 
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Las características principales de todo el m o v i m i e n t o 

~~e~iotivo a~rario propiam@nt@ dicho ~on do voluntariodad, a~ 

 
togobiernO y disponibilidad de los. instrumentO$ dé produccionmisma por 
los correspondientes entes societarios. 
 

En Venezuela existen organizaciones económicas agrarias de 
régimen colectivo para explotación común de la tierra. 

 
En Colombia la empresa comun itaria de Reforma Agraria está 

ampliamente respaldada por la ley, especialmente las sociedades de 
campesinos de escasos recursos que tiene por obje 
to la explotación comunal, con su trabajo directo sobre 10-; predios rústicos 
repartiéndose entre sí, las ganancias o las pér 
didas, abaladas por la institución I NCORA. y  
 

En el Perú más de 400,000 trabaiadores están organizados en siete 
mil em presas, que aportan un 14% de I pro d u cto bruto nacional, a través 
de formas de organización autogesti~ narias. 

 
En Honduras la empresa de autogestión campesina, constituye una 

de las instituciones más valiosas en el proceso de Reforma Agraria 
decretada en 1962. Y 

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

]/ Manual de Asentamientos Campesinos, División de AdjudJ. 
 cación de Tierras; 1972. Pp. 168. 
~/ Padrón, Mario. Autogestión y Movimiento Popular. Doc~ 
 . mento elaborado por el Institutode Investigaciones S o c i 0 
 

 
Económicas. IISE. Te9ucigalpa, Honduras,1980. 
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B..... CONCEPTO DE EMPRESA COMUNITARIA 
 

1. Algunas Teorías: 
 

Mario Londoño la define como "una forma asociativa de producción en la cual las 
cuotas de capital y trabajo, se ha 
cen en términos iguales por las mismas personas, las cuales :son copropietarios en utilidad 
de reserva y capitalización y ~ 
sumen por igual las responsabilidades de gestión, administración y trabajo". j/ 
 

La empresa comun itaria como parte esencial de impulsar la Reforma Agraria 
funciona mediante el racional aprovechamiento de los recursos disponibles, produciendo 
para el merca 
do formada por campesinos que produciendo ciertos valores, :principios; . motivaciones y 
aceptando determinadas normas, adoptan un sistema de producción común y de control 
de los factores productivos. El colectivismo de la empresa comunita 
ria no ha de confundirse con el colectivismo de la empresa ~ tata I socialista y con el 
colectivismo de las empresas anónim~s y mercantiles capitalistas. 
 

Fuent Lyda define a la empresa comunitaria campesina como un instrumento de 
reforma agraria, que consiste en la asociaci ón voluntaria de campesinos de escasos recursos, q 
u e derivan su subsistencia de la explotación de la tierra y q u e llenan los requisitos de 
beneficiarios de acuerdo con la legislación agraria, con el objeto de explotar tierras en común,  

 
¡7-Tcmd~~0~-M~rio.- Libertad y Propiedad. México, R i al p. 

 - 1965. Pp. 195 citado por Oliart F. Empresa Comunitaria y 
 Reforma Agraria, Artículo publicado en desarrollo rural de 
 las Américas, 1969. No. 3. 



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

 
con uno solo unidad económico de producción mediante el apo.!. ~ ~~ 

~~ mn ~rl~1 r mm 1f 
Araujo define como característicos específicos de lo empr~ so 

comunitario los siguientes: 
 

a. "Unidad físico poro delimitar perfectamente el espacio constituido 
por tierras necesarios poro que los ad 
judicatarios trabajen en diversos tipos de explotació';. 

b. Sociedad comunitario en donde los socios se tornan 
 en sol idari os y copropietarios de lo empresa. 

 c. Lo formo de adjudi caci ón de lo ti erro debe ser con 
 junto o diferentes personas mediante títulos mancomu 
 nados. 

 
d. 

 
Carácter reversible de lo empresa que prevee lo bi 
lidad de que los socios dentro de cierto plazo don 
defin ir lo formo que adquirirá lo empresa". 

 
pos 1 
 pue
~/ 

 

 
Lo empresa comunitario no 

modo de producción capitalista rar en 
ambos. 

 
pertenece exclusivamente 01 ni 01 
socialista, puede prospe 

 
Bosco Pinto J. establece que los empresas asociativas se 

caracterizan por: 

 ---
 

----------- 

~/ 

 

Empresa Comun itaria y Campesino. Costo Rico, IICA- Pr~ ca citado 
por Murcia Nestor. Aspectos Administrativos de los Empresas 
Comunitarios. Pp. 241. 
Araujo J.E. Lo Empresa Comunitario. Uno Sistemática.Citado 
por Rico rdo Ze I edón, Doc um en té. Lo Agr i cu I tura 
Asociativo. Universidad de Costo Rica. 
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"a. "Surgen a raíz de los procesos de transformac i ón de e.! 
 tructura agraria. 

b. Propiedad común de los factores productivos y control 
 ejercido por los miembros sobre el proceso productivo. 

c. No se utiliza trabajo asalariado sino en forma ocasio 
 nal. 

 d. Repartición de utilidades de manera proporcional al  
 trabajo aportado por el socio y los miembros de la fa 
 milia.  
e. Una cierta vinculación con el Estado, a través de  
 un

 
a institución de Reforma AgrariaJl. !/ 

las empresas comunitarias en América latina se presentan como 
nuevos modelos de desarrollo agrario, siendo sus objetivos principales: 

 
a. IIExplotar comunitariamente la empresa. 

b. Establecer mecanismo de justa participación en las de 
 cisiones y en la renta social producida en común. 
c. Construir la infraestructura necesaria para el desarro 
 llo de 
la vida familiar y comunitaria. . 

d. Elevar la condición social, técnica, económica de 
 los socios. 
 e. Incrementar la producción y la productividad. y 
 
las características de la empresa autogestionaria son: 

 
11-A;6i~~-Efe;trfT~ . 
~/ Zeledón, Op. Cit. 

 
Op. Cit., Pp. 98-99. Pp. 
20.  
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a. Está formada por campesinos, personas de escasos re 
 cu

 
rw~ qu@ d@rivan SU subsist@ncia d@1 s@ctor rural. 

b. El carácter comunitario basado en la propiedad o uso común del 
conjunto de elementos que integran la ex plotación o redistribución 
de utilidades en función -= del trabajo aportado y en la capitalización 
social de los excedentes económicos generados para el desarrollo de 
todo el sector campesino. 

c. Eficiente combinación de los factores productivos y racional, utilización 
de los recursos naturales con el propósito de producir rendimientos 
económicos. 

d. Capacitación de todos los integrantes sobre aspectos 
 internos y externos de la explotación 

 
En cuanto a sus objetivos instrumentales la empresa comu nitaria puede 

estar identificada con la cooperativa, pero va-= ría en cuanto a sus objetivos 
finales, la cooperativa es susceptible de nacer en cualquier circunstancia y 
medio, la empresa comunitaria se identifica con la condición cambiante que 
se origina de la modificación de la tenencia de la tierra. 

 
I Cooperativa I 

Sociedad Desigual 

Socio debe cambiar su forma de 
trabajo de dueño a arrendatario. 

Capacitación tecnológica yadm in 
istrativa. 

 
Bene

 
ficios en razón de cuotas. 
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I Empresa Comun itaria I 

Sociedad Igual i taria 

Socio debe cambiar su modo de 
vida. 

 
Liberación de la persona. 
 
Beneficio de la sociedad. 



2. Problemática de la Autogestión:. 
 

Muchas empresas comunitarias que hoy existen en Amé':!. ca 
Latina, enfrentan un conjunto de serios problemas que no han sido 
superados, siendo los más frecuentes: 

 
a. Poco financiamiento y crédito. 

b. Problemas de comercialización en sus productos. c. Carencia 

de cuadros técnicos y gerenciales. 

d. Fallas en el diseño de mercanismos de participación 
 y gestión internas. 

e. Intentos de control de parte del Estado o entidades 
 que tratan de apoyarlo. 

f. No puede darse plenamente el desarrollo autogestionario, donde el 
lucro, interés de capital y las decisiones de quienes controlan los 
medios de producción, siendo una minoría que actúa en beneficio 
pri vado orientado por el lucro y sobreviviendo a inte':reses 
transnacionales y no llegando a beneficiar a la colecti vi dad. 

 
3. Antecedentes Jurídicos en que han surgido los Tipos de 
 Empresas Asociativas Campesinas en Guatemala: 
 

a. El 17 de junio de 1952 se da inicio a las empresas 
asociativas campesinas, al entregárseles a éstos las fincas 
nacionales. 

 

b. El 26 de ju I io de 1954 se promu I garon los decretos No. 
31 y 57 de la Junta de Gobierno que dejabasin efecto el 
decreto 900 mandando a restituir I a s fincas nacionales a 
favor del Estado. 
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c. El 25 de febrero de 1950 se dispuso un sistema dee 
 arce

 
las individuales en zonas de desarrollo agra 

río, parcelamientos, lotificaciones y comunidades a grarias. 

d. El 2 de noviembre de 1962 se creó el sistema de adjudicación de 
tierras como patrimonio familiar mix 

 to, vino a 
sustituir a la comunidad agraria.  
e. En diciembre de 1966 se promulgó el decreto No. 1653 del 

Cdngreso de la República que estableció como sistema de entrega 
de las fincas nacionales que constituían empresas agrícolas de 
café en favor de los mozos, colonos y trabajadores bajo el sistema 
cooperati vo. 

f. Por decreto No. 2780 de 1980 del Congreso de la República como 
sustituto de patrimonios familiares mixtos, se creó el "patrimonio 
agrario colectivo" co mo empresa agrícola de producción. 

 
Se reguló el hecho de que las tierras del Instituto Nacional de 

Transformación Agraria serían destinadas en sus programas 
preferentemente comun itarios. Bajo dicho sistema se en 
tregaron cerca de 22 fincas de la Costa Sur, que han sido  
grandes fincas cafetaleras; es de esperarse que en el fu tu ro puedan ser 
empresas autogestionarias; mismas que funcionan en toda Centroamérica, 
menos en Guatemala donde el cooperativismo a través del INACOP 
mantiene una hegemonía y monopolio. En otros países estas empresas 
están contempladas en la Legislación Nacional como una nueva fase de 
Reforma Agraria. 
 

El patrimonio agrario colectivo pretende el beneficio de grupos 
de campesinos a través del Instituto Agrario,que regula la entrega de tierras 
a los campesinos en parcelas, latifundios, zonas agrarias. En nuestro país 
es urgente el desa 
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rrollo comunitario en donde sus asociados sean: propietarios, trabajadores y 
beneficiarios. 
 
4. Perspectivas de Desarrollo Autogestionario en Llano de las 
 Animas: 
 

La organ ización interna de una empresa de autogestión campesina en la 
Aldea, así como en otras comunidades rurales de Guatemala se hace más 
dificultoso en la medida que no cuentan con el respaldo legislativo y financiero 
del Estado y de la iniciativa privada. La organización debe provenir de los 
mismos trabajadores. 

 
El proyecto de desarrollo de una empresa autogestionaria campesina 

en la Aldea puede contar con las siguientes perspectivas: 
 
a. Sobre el deseo e interés manifiesto en la comunidad por integrar 

este tipo de empresa; éste se ha manifestado por el Sr. Eusebio 
Díaz y un grupo de veci 
nos conscientes del cambio y ayuda que puede repre sentar la 
empresa comunitaria, no así otras persona-; 
que por temor, desconocimiento o desconfianza pre fieren 
continuar con la producción individual y tra dicional. 

b. El contar con las condiciones materiales necesarias tales como: la 
tierra, instrumentos de trabajo, m e dios de producción. La Aldea 
cuenta con algunos= 
terrenos incultos que podrían servir para el experimento, no 
obstante las gestiones realizadas los propietarios no acceden a 
arrendarlos o venderlos a un grupo comunitario de organización 
campesina. 

c. 

 
Al no darse el apoyo y reconocimiento a nivel ins 
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titucional a los grupos autogestionarios se provocaU~ 
~"~~mionfo on 91 niv@1 d! d!sarrolloíde la J AU

 
fuerzas productivas; la integración del grupo de a~ tog~stiÓn 
debe ser relativo de acuerdo al número de familias y la 
extensiÓn del terreno a trabajar ,para que sea funcional. 

d. Los cambios que producen las mismas condiciones histÓricas, 
hacen necesario el establecimiento y la estructuraciÓn de un 
modelo de desarrollo que res 
ponda a los intereses de la colectividad, y no sol~ mente de un 
grupo de propietarios. El proyecto de autogestiÓn no ha sido 
abandonado en la Aldea, po ra el efecto la AsociaciÓn Nacional 
Campesina d; Guatemala está colaborando actualmente en la 
elaboraciÓn del modelo de autogestionario propio para 
la comunidad y la asistencia crediticio y técnica ne cesaria. 

 
IILo valioso de la autogestiÓn,está; en que sus miembros aportan su 
trabajo base de la producciÓn material y de la vida socialll. 



 
Gráfica No. 

Gráfica No. 2 

ESTRATIFICACION SOCIAL 
 

Campesinos acomodados 

PROPIEDAD DE LAS CASAS 
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Gráfica No. 3 

lámina y 
Tabla 

 

Mot

 
ericle$ de 9ue están hechas las paredes 

Mixta 

Gráfica No. 4 DESARROllO TECNOlOGICO 

 
Insecticida 

 
Ferti I izan tes 
 
Maquinaria 

120 



Gráfica No. 5 
 

PRODUCCION 
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22% Plátano Maíz

 Naranja  

 L~-,;;d~k>_;d~-encuestas no se incluyen pues las diferen 
tes

 
 preguntas aparecen resumidas en las gráficas. 
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CONCLUSIONES 

 
El estudio del pasado contemporáneo adquiere plena im 

portancia para el conocimiento de la problemática mundial, n~ cional y 
regional; no se hace necesario que el historiador es pere cincuenta años o 
más para escribir la historia sobre 10-; acontecimientos que le toca vivir, de 
lo que es testigo ocular 
y de lo que puede considerarse como fuente primaria, ta I vez no alcance a 
escribirlo, así en cada hecho, en cada momento que transcurre lo hace parte 
de la historia y si se deja es ta actividad únicamente para que la escriba la 
posteridad, es-: taremos rehuyendo el compromiso adquirido como 
historiadores. 
 

La Aldea Llano de Animas de Amatitlán, es fiel de la crisis 
nacional, así a través del presente trabajo mos afirmar que en 
Guatemala asistimos: 

 
reflejo 
pode 

 
- A una cruenta división y antagon ismo de las clases so ciales, 

también a una crisis económica que incide de manera especial y 
determinante en cada uno de sus miembros. 

 - A una actividad política represiva y garante de I a s oligarquías e 
intereses del Imperialismo; pudiendo afirmar que en las áreas rurales, la 
crísis se agudiza, en donde la marginación y explotación del hombre por el 
hombre subsisten y 
continuan imponentes. 
 

En el caso especial de Llano de Animas, la crísis se ha ce impactante, 
y su realidad constituye una voz de alerta p; ra todos aquellos que le han 
otorgado la importancia que me-: rece. 

 
La Aldea presenta una comunidad Ladina, integrada por 
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camresinos 9ue al tener un incipiente desarrollo de 105 medioss 
 , , . 

e pro uet,J ~ 

ña economía, la cual refleja una producción de carácter fami liar, variando su 
producción, que va desde el cultivo del c; fé 34%, cultivado por campesinos 
medios y ricos, hasta el cultivo del maíz 22% y frijol 20%, cultivado por 
campesinos pobres. 

En su fase de desarrollo histórico, la Aldea constituye una comun 
idad eminentemente rural, en la cual aparecen los primeros pobladores 
hacia 1870, parcelándose con el tiempo  
en terrenos de una a dos manzanas, llegando a originar un asentamiento 
mayor, que con el tiempo se conformará en lo que es la Aldea en la 
actualidad. 

El Subdesarrollo presenta características dramáticas dentro de los 
pueblos del tercer mundo, en mayor impacto se pre 
senta en las áreas marginales y comunidades rurales, en Llan-;; de Animas la 
crisis del subdesarrollo se deja sentir en los índi ces elevados de mortalidad 
infantil: 50%, analfabetismo 79°;;;, Desnutrición 70%g enfermedades 88%. 
También en la desproporción de la cantidad de miembros del grupo familiar y 
de I tamaño de sus parcelas. 

La empresa comunitaria de autogestión campesina, ampliamente 
experimentada en América Latina, con resultados sa tisfactorios como parte 
del trabajo comunal. Al aplicarse e~ nuestro medio y en especial en Llano de
Animas, representaría las siguientes ventajas: 

Los trabajadores se erigen en propietarios y benefici~ rios de la 
Empresa. 
En su actividad ecónómica, implica un concepto deuti lización 
racional de los diversos recursos productivos. 
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En su actividad social, implica la conformación de un grupo 
humano teniendo sentido de unidad en la acción, logrando una 
connotación de clase con intereses semejan tes. 

En su actividad política, el incluir esta empresa como -
fundamento de la organización campesina y que a la vez sirva de 
contenido al accionar del campesino or ganizado tomando sus 
propias decisiones. 

 
La empresa comunitaria campesina puede ser una realidad en 

nuestro medio, pero requiere de un mayor conocimiento de la misma, sobre 
todo de las autoridades principales, llegando a constituir un elemento en la 
búsqueda de la estructuración agro 
ria, justa y comunitaria dentro de la ansiada Reforma Agraria.  
En Llano de Animas se puede afirmar en teoría que resultaría funcional y 
operativo, dada la experiencia internacional, y por las mismas condiciones 
de desarrollo interno, pero su apli 
cación es aún un proyecto del futuro.  
 

La pequeña producción campesina, es la base fundamental de Llano 
de Animas, logrando comercia lizar los productos excedentes, por eso se le 
define como mercantil simple, en don de en la producción, opera la división 
sociaL del trabajo y 1; existencia de diferentes propietatios. 
Los campesinos de la Aldea en su gran mayoría no explotan el trabajo ajenoi 
Y no acumulan capital, así al operar en un sistema en donde prevalece la 
propiedad privada sobre los medios de producción y la transformación de la 
fuerza de trabajo en mer 
cancía, provoca esta situación de inestabilidad en los campe=sinos pobres, 
quienes en su gran mayoría se arruinan a costa de una minoría que se va 
enriqueciendo grandemente. 
 

El incipiente desarrollo de las fuerzas productivas conformada por 
los medios de producción y la fuerza de trabajo, 
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se caracteriza así: 

En los campesinos de la Aldea, no se dan os conocl 
mientos culturales, técnicos y la experiencia producti va, que 
caracterizan a la agricultura moderna.  
La inexistencia de maqÜinaria, instrumentos e instalaciones, así 
como el grado de domin io materia I y espiritual sobre su medio 
es limitado y retardado, conservando formas productivas 
semejantes a lo largo de muchos años. 

 
La estructura demográfica de la población, los indicado res 
diversos, así como la productividad y sus posibilida=des técnicas, 
determinan su bajo nivel de vida. 
 

Las Relaciones sociales de producción, se manifiestan en los 
vínculos que se establecen entre los hombres en el proceso de producción, 
distribución de los bienes materiales producidos, siendo en la Aldea los 
siguientes: 

 
La propiedad privada sobre los medios de producción, coadyuva a 
un tipo de relaciones antagónicas dentro de la misma sociedad. 

La Aldea en su desarrollo presenta el proceso típico de 
diferenciación campesina que tiende a una estruc turación que 
corresponde a las relaciones de produc= ción capital istas. 

Los aspectos jurídicos, división social y las formas de 
distribución de la riqueza social han sido inoperantes dentro del 
mismo sistema, al establecer relaciones desigualdes e inoperantes 
que influyen grandemen 
te al ten.er un bajo y precario nivel de vida.  



RECOMENDACIONES 

 
AL GOBIERNO CENTRAL~ 
 

La implantación de formas asociativas de producción por medio de 
los cuales los. campesinos adquieran el carácter de copropietarios, 
trabajadores y beneficiarios, siendo sua po r te principal el propio trabajo y 
formando unidades de propiedad social. También el impulso y 
reconocimiento de la em presa de autogestión campesina como una 
necesidad inherente de in tensificar la producción campesina. 

 
MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN~ 
 

La asistencia y mantenimiento a las aldeas y caseríos de su 
jurisdicción, especialmente en Llano de las Animas que requiere 
urgentemente, manten imiento de la carretera, introducción de. la luz 
eléctrica y de agua potable. 

 
MINISTERIO DE EDUCACION; 
 

La fundación de un Instituto de Educación Básica en Lla no de las 
An imas, ya que el 80% de la población escolar que culmina el sexto grado 
de primaria no continúan sus estudios por carecer del nivel básico en el 
lugar. 

 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA; 
 

Equipar en mejor forma el Puesto de Salud de Llano de las Animas, 
con mayor dotación de medicinas y ampliación de 
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sus ins

 
talaciones poro uno atención más eficaz y rápido. 

ESCUELA DE HISTORIA -USAC 
 

El envío de investigadores científicos - sociales a las comunidades 
rurales para el conocimiento, investigación yanálisis de los diversos 
problemas, buscando los mecan ismos de ayuda más eficientes poro 
contribuir de manero más estrecha para tratar de enfrentar la grave crisis 
nacional. 
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