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Señores Miembros 
COnsejo Directivo 
~cuela de Historia 
Edificio 

 
Señores Miembros: 

 
Me dirijo a ustedes con el objeto de rendir informe sobre el trabajo 
de tesis del estudiante PEDRO PAREDES,Carnet No 78-03868, que se titula 
-MIGRACION CAMPESINA, INCIDENCIA EN LA CONFORMACION ETNOCULTURAL y PROBLE 
MA DE CLASES SOCIAL1'.:.~EN LA REGION ORIENTAL,CHIQUlMULA-. 

-= 
Al haber cumplido con orientar, estudiar y discutir el trabajo de investiga 
ci6n anteriormente mencionado, y haberse realizado las enmiendas y refor- 
mas que oportunamente se plantearon al interesado, rindo dictamen favora- 
ble a dicha tesis, con el rueqo de que continúen los tr!mites correspon- 
dientes. 

 
Deseo dejar constancia que el trabajo que hoy se presenta en su versi6n 
final de asesor!a, ha sido producto de invest1gaci6n de campo acuCiosa, 
se ha tratado de dejar plasmada una 1nterpretaci6n cient!fica del proble- 
ma de la migraci6n campesina y ~do en su justa dimensi6n el problema 
fundamental: el análisis del componente étnico. Considero que el presente 
informe constituye un aporte valioso dentro de los anilisis de la entropo- 
lag!a econ6m1ca. 

 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme como 
su atenta servidora, 
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Señores Miembros: 

 
Nos dirigimos a ustede~ con el objeto de rendir informe sobre 
el trabajo de tesis del estudiante PEDRO PAREDES,carnet 78-03e68, 
que se titula MIGRACION CAMPESINA,INCID~CIA EN LA CONFO~~CION 
ETNOCULTURAL y PROBLEMA DE CLASES SOCIALES EN LA REGION ORIENTAL, 
CBIQUlMULA. 

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tesis vigen- 
te, cumplimos con examinar, estudiar y discutir el mencionado tra 
bajo de tesis, habiendo formulado al autor las observaciones que 
estimamos pertinentes, las cuales fueron ya atendidas en la ver- 
si6n que ahora presentamos. 

Babi6ndose observado tales aspectos, rendimos nuestro informe final, 
indicando que a nuestro criterio, el trabajo de tesis del estudiante 
PEDRO PAREDES, merece nuestraaprobaci6n, para que pueda sustentar su 
eximen previo a obtenter el grado de Licenciado en Antropolog1a. 

Sin otro particular, atentamente 
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INTRODUCCION 
 
Del tema a Investigar 
 

Los escasos  estudios antropológicos en Guatemala, no han contribuido', 
a entender con profundidad la compleja realidad de la sociedad guatemal teca, e 
specialmente lo que a sus áreas rurales se refiere, particularmente aquella s, que 
por razone s estructurales I no se han consti tuido en focos de atracción 
capitalista, dado el carácter desi 
gual del desarrollo que sus relaciones impone. Son áreas que han quedado 
marginadas, hasta hoy, del interés de los estudios antropológicos. Como unidades 
sociológicas con una concepción cultural propia, se constituyen hoy en objeto 
importante de análisis. 
 

El tema estudiado corresponde al análisis del fen~ meno migratorio 
campesino que sucede en una microregión del Departamento de 
Chiquimula o Se trata de conceptuatizar el contenido general de este 
movimiento y determinar la forma cómo éste se desarrolla en el área de 
estudio, así como sus nexos con la cuestión etno-cultural de la uni 
dad agrícola expulsadora. Dependiendo de su grado de 
inserción, determinado por las condiciones capitalistas. Se detectará su 
influencia en la transformación, afianza 
miento o destrucción de lo que en antropología se conoce como la identidad 
étnica, logrando con ésto un replante~ miento de los términos en los que e ste 
fenómeno debe ser planteado o 

 
Ahora bien ¿por qué de la escogencia de este tema, que constituye 

uno de los procesos que se desarro 
llan en el agro guatemalteco y que afectan al sector cam 
pesino ? o Se considera como punto primordial, que elf~ nómeno migratorio 
temporal, es el proceso necesario y g~ neralizador a través del cual el 
campesino toca las puer 
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ta s de la proletariza ción o E s el momento en el que, dete~ minado por el 

olio capitalista, el campesino es 80 desarr

 
ducción, en contradicción de sus antigua s relaciones. Ve!':!. de como 
mercancía lo único que aún le era propio: su fuerza de trabajo. 
 

La migración va acorde con la proletarización, po.!: que en sus 
comunidades los campesinos no tienen fuentes de trabajo ni posibilidades de hacer 
producir sus pequeñas parcelas de tierra, y se ven obligados a recurrir a la venta de 
su fuerza de trabajo, migrando hacia zona s de mayor de sa rro lio ca pi ta lis ta . 

 
Mientra s la s mejores tierra s de cultivo están en manos de 

latifundistas yen lugares estratégicos, las peo 
re s tierra s y en mísera pro porción, las tiene el campe sino o 

Entre los fenómenos que esto determina g destaca la movi 
lización masiva y obligatoria para la atención de tos cu10_ vos de café y para la 
construcción de ciertas obras de infraestructura. (1) 
 

Los campesino s se ven obl iga dos a recurrir al tr~ 
bajo asalariado temporal como medio de complementar lo que necesita para su 
subsistencia y la de su familia. Estos campesinos están "con un pie en su casa" 
y "el otro afuera". 
 

Lo anterior se debe entender como consecuencia de la desigualdad 
que el modo de producción capitalista ir.!!. perante ha impuesto a nuestras 
economías. Si el problema 

 
O) Guzmán Bockler y Tean Loup Herbert. Guatemala una i!':!. terpretación 

Histórico Social o Siglo XXI o Editores, Mé xico, 19700 p. 1700 
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está orientado a una parte de la región oriental de Chiql~ mula, no debe 
entenderse esto, como si el análisis partiera de una posición segmentaria, esta 
región forma parte, y el presente análisis toma como punto de partida la 
totalidad social, de una estructura económico-social reg1. da por el 
capitali.smo y que orienta e impone sus leyes con fines de lucro o 

 
El tema adquiere justificación en cuanto que, para la Antropología, se 

abre una perspectiva de análisis que une e sfuerzos a la Sociolo gía y a la e iencia 
Política para entender lo que hasta hoy se ha ana J.izado como "la s zonas 
atrasadas del agro" o Entenderlas "desde adentro" h~ 
cia "afuera" (*), dialécticamente o De ahí la importancia del trabajo de 
campo llevado a cabo en esa zona, no con la visión simplista de recolectar 
datos etnográficos con el fin úl timo de la descripción, sino partir de ella 
hacia una 
objetiva interpretación, tratando de sintetizar teoría y pra.Q. tica. N ingún 
trabajo científico puede estar exento del tra bajo de campo o 

 
La selección de la unidad de estudio tiene las siguientes 

justificaciones: 
 
a) Porque los tra bajos que sobre el ca mpesinado se  

han llevado a cabo, incluyendo el fenómeno migr~ torio ¡ han sido 
escasos en la zona oriental o 

 
b) Se ha creído que esta zona presenta muy poca par 

ticipación en el fenómeno migratorio, aportando fuerza de trabajo, y 
que por lo tanto el campesino 

 
( * ) Uno de los métodos de la ciencia antropológica es el que basa su 

análisis en la recolección de datos etno gra fico s 
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del áre

 
a oriental "vive mejor" o 

~ 

lo llevan a tener conocimientos compartidos de su problema étnico, 
geográfico e histórico "desde a 

dentro" o 



MARC O TEORICO 

 
Se enmarca el tema dentro de la estructura econó-mico-social u de 

donde se desprenderá el predominio de 1 capitalismo F modo de 
producción dominante. Su desarr~ llo va a ser desigual por la s leye s que le 
impone s u dependencia externa con el capital mundial o 

 
Cuatro postulados básicos sirven de base a nuestro ma rco teórico: 

 
a) la concepción en torno al desarrollo capitalista 
 
b) el carácter dinámico de las áreas socioeconómicas 
 a graria s 
 
c) el estudio de la Enajenación, en la pérdida de va 

l.ores propios del individuo, acorde con el rompimiento con su base 
material o 

 
¿ Del. por qué de estos postulados? 

 
Porque de esta manera se estará visuaUzando y ubi cando en su 

justa dimensión, el factor etno-culturalen r~ 
lación a la lucha de da ses y la realida d de la estructura económico-política de 
Guatemala, sin olvidar que este f~ nómeno no se desarrolla como un reflejo 
mecánico de éstas, sino tomando en cuenta su independencia relativa. En 
los análisis antropológicos es urgente abordar el estudio de los factores 
étnicos tomando en cuenta daro está, las condiciones que les dan origen, pero 
además los efectos que éste tiene hoy para los procesos de cambio que sufre 
Guatemala. 
 
dk De las modalidades adoptadas por el capitalismo 
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condicionadas al capital extranjero Q El colonialismo intErno o 

e se manifiesta una relación Dond

 
nadas. La relación hacia la ciudad o Centros Ur banos 
"desarrollados" y sus respectiva s área s rurales "menos 
desarrolladas" t se entrecomillan e~ 
tas categorías ya que corresponden a una concepción científica de 
análisis, que hasta hoy ha caracrerizado los análisis antropológicos o 

 
Otros problema s son resultantes de este trabajo: 
 

l. el problema del latifundio-minifundio como plata 
forma de la sobrevivencia del capitalismo en la sociedad guate mal 
teca . 
 

2. la peculiaridad de la modalidad del trabajo asala 
riado del campesino de la región oriental. 

 
3. el detectar los mecanismos de las, determinacio _ 

nes en la rela,ción entre la '~uestión érnica y la pro 
 blemática de ta,s c'lases sociales.  
 
4. el problema agrario de la región ori~ntal y el pro 

blema nacionalt constituyen un punto excepcional en la toma de 
conciencia de I una identidad etnocul tural y de cla se o 
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HIPOTESIS QUE SE PLANTEAN 

 
a) La ofensiva capitalista contra la economía campe 

sina es también una ofensiva contra su conforma 
ción etno-cuHural, que li ga a é sta a una dinámica 
relativamente propia a su unidad social, y que se. resiste a ser 
cambiada, con base a ciertas. estra 
tegias que autogenera. 
 

b) Las comunidades estudiadas del orient~ de Guate 
mala, sufren grandes transfc>rmaciones, no solo d~ bido a esa acción 
del capital, sino también por una explosión demográfica interna, que 
genera una autoexpropiación de la tierra. 
 

c) Las comunidades estudiadas. Sus integrantes tie!!. 
den a refugiarse en instituciones tradicionales cuyo contenido ha 
sido reelaborado ( religiosa s, sociales, como actitud de resistencia 
contra la ena 
jenación y no en su carácter meramente tradiciona 1). Esto viene a 
constituir el elemento que refuerza su conciencia social y rechaza la 
explotación. 
 
Quiero dejar constancia que la problemática teórica en este trabajo 

desarrollada, responde a la experiencia nacida de las relaciones que mantuve con 
los campesinos de la región, al darme cuenta de la miseria económica en que se 
desarrollan y subsisten, al compartir con ellos, en mi trabajo de campo, los dos 
tiempos de comida, dieta for zosa y demás infortunios que padecen. 

 
Va para ellos pues, re interpreta do , lo que me comunicaron y lo que la 

observación difícilmente pudo evitar, y a lo que la Antropología está obligada a 
tomar en s~ rio, si quiere sobrevivir con el membrete de ciencia. 
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o. CRITICA Y ELOGIO A LA ANTROPOLOGIA 
GUATEMAL 
 TECA 
 

El pensdmi,ento antropológicú norteamericano ingr.§ sa a 
Guatemala en el tercer decenio del presente siglo o 1/ Momento en el 
cual.la Antro¡;:Dlogía Alemana se reti.raba o era desplazada por la imposición 
de la nueva escuela. El último etnógrafo alemáh Schultze Jena, abandona el 
estrado para dar paso tumultuoso a la innovación de los cultil 
raUstas a la sociedad guatemalteco., arrastrando consigo las experi,enci.as 
que había' extraído del pensamiento Boasiano: movilizándose entre la 
irracionalidad de la cultura y la estabilidad de la integración cultural que en la 
década de 1920-1930 estaba siendo representada ¡;:Dr Ruth Benedict, 
Kroeber, Steward y White. 'l:../ 
 

Era 1.0. década en que la Antropología estaba sufrie~ do el proce so 
de diversificación intelectual cuyo o b jet o era el problema de la cultura, y se 
esta.ba viviendo la resurrección del evolucionismo de E o Bo Tylor'. "Este 
fue el periodo en que arraigaron los estudios de la acul.tura -dón, la cul.tura y 
la' personalidad o . o" y 

 
E stos son los antecedente s intelectuales má s cercanos que 

caracterizaron a la Antrop?log(a Norteamericana 
y de su ingreso a Guatemala, pero e sencialmente respondía a la "dinámica del 
sistema de producción capitalista-. 
el proceso acumulación o de reproducci.ón ampliada del c~ pital-, tiende a 
im¡;:Dner el dominio de las fuerzas del lu~ cra en todos los órdenes de la 
vida, a supeditar al capita 1 los medios de producción y la fuerza de trabajo, a 
co~ 
figurar una cul tura funcional para la s nece sidades del pro 

4 
ceso de reproducción, 

aboliendo o i,ntentando abolir 1 a s 
 

construcciones sodoculturale s que interferían con ese pr~ ce so o lo 
taculicen" , i/ obs
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El an áli5is alemán diacrónico de los etnólogos es superado en ese 
período por el rigorismo descriptivo de los 

 
E s correcto afirmar que el ingreso de e sta s corrie!:!. te s 

antropológicas a Guatemala, nos es fortuito, ni forma parte de un programa 
intelectual desinteresado; todo lo co!:!. trario, la etnología alemana tiene sus 
orígenes primordiale s en el desarrollo económico y en la búsqueda de nuevos 
ffi.9rcados externos, de tal manera que va a adquirir cuerpo legal en la abundante 
producción cafetalera que se incrementa en los años de 1895, apoyados 
fundamentalmente por Bremen y Hamburgo. 

 
Esta producción cafetalera necesitó, de "la abundancia de estudios 

etnológicos y etnográficos en este período". y 
 
Lo mismo podríamos afirmar de la influencia norteamericana 

cuando su economía aplasta las economías l~ tinoamericana s, en su afán de 
extender su predominio y h~ 
ber .g~otado la influencia europea del nacismo-facismo,  
después de la guerra y que se consolida en Guatemala durante el período de los 
40, friccionando con ellevantc¡l'mie!:!. to revolucionario del 44 para volver a 
imponerse en la contrarrevolución del 54 o Esta agresión económica 
"colonialista", también se hizo acompañar de un pensamiento filosófico que 
facilioo la comprensión de sus colonias para una mejor forma de explotación, 
prepara el camino para nublar 
la corriente filosófica política de tipo liberador que estaba invadiendo todo el 
continente latinoamericano, y que iba 
acorde con la avidez libertaria de la s cia ses dominada s 
que se enfrentaban con la burgue sía. .§/ A esta gran c~ rriente antropológica o 
sociológica f Flores Alvarado la ba~ tiza con el nombre de "Adamscismo" por 
ser RichardAdams" su má s importante ponente, su principal gestor su más pr~ 
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fuso y prolifero expositor" 1/ a pesar de que anteriorme~ te le habí'an 
precedido otros estudiosos como Melvin Tumin y Redfield, en 1937 Charles 
Wa gley y Sol Tax en t r e 
otros o De tal manera que esta corriente socio-antropoló_ gica llamada 
"Adamscismo" por Flores Al varado, se convierte e'fl la "Ideología de la clase 
burguesa dominante en nuestra sociedad, o. o. la manifestación local de la ideolo 
gía dominante de la burguesía imperialista" .§./ norteamericana o 

 
RichardAdams inicia sus estudios en 1941 - 1956y se prolonga ha sta 

1970 .Podría decirse que este autor 
sistematiza y le da el último toque a toda la obra cientí-U:. ca de los 
norteamericanos, coronándola con su influencia y dando los "conceptos da ve 
s para su supue sta explicación de nuestra sociedad. Son producto de los 
análisis adamscistas los términos no -indígena, indigena, ladini 
zación y otros. o." ~/ usados hasta hoy día Por muchoses tudiosos. 
 

E sta corriente antro pológica tuvo s us fieles adhec.. sores en 
Guatemala, especialmente aquellos que se formaron bajo sus mandatos, por 
ejemplo, Antonio Goubaud Carrera, Juan de Dios Rosales y Joaquín N oval, sólo 
para mencionar algunos o También se fundan instituciones a 
baladas por los gobiernos para facilitar aquel fin propue~ to, y canalizar más 
eficientemente las investigaciones ll~ vadas a cabo. Entre estas instituciones 
están: el Insti 
tuto Indigenista Nacional, fundado el 28 de agosto de 1945, que inició s us 
funcione s el lo. de septiembre del mi smo 
año, bajo la dirección de Antonio Goubaud Carrera 1.0/, Y dependiendo 
internacionalmente de la O.E .A.; a sí también el Seminario de Integración 
Social, que dio a publicidad todas las obras escritas y se erigió como casa 

tora de la obra, en especial, la de Richard Adams o edi
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Lo anterior será el soporte de lo que después se llamará el 

pensamiento antropológicode Guatemala I cuyos 

serdores fueron alrOS rtemaltecos capltanaadoS por 

 
Goubaud Carrera o En este momento histórico I es do n de adquirirá pulimento 
la corriente del indigenismo, que a p~ sar de ser inspiración de los 
norteamericanos en su esencia ¡ tratará de nutrirse de las experiencia s de 
México ,que en lo s años 26 a l.os 70 tendrá a la cabeza a Alfonso Caso, 
definiendo al indígena como perteneciente a la comunidad a la que él. se siente 
pertenecer, 1:.1./ pero sobre todo en lo que respecta al trabajo de campo; a sí 
como mejorar el instrumental metodológico siguiendo frustradamente 
lineamie!:!. tos a manera de José Carios Mariategui gi, quien proponía ver al. 
indígena dentro de una relación económico- social donde I "La cuestión 
indígena arranca de nuestra eco~ nomía. Tiene sus ralces en el régimen de 
propiedad de la tierra." ll/ Propuesta en 1920 I como crítica soci~lista I 

contraria a la posición de la o o. dualidad o pluralidad de r~ za s I ni en sus 
condiciones culturales y morales". 13A/ Al decir lo anterior I no 
negamos que el indigenismo ya atisbaba en la época de los 22 en la 
dictadura de Manuel Estrada Cabrera, pero adquiere auge en el período 
señalado de la ci vilizac ión 44 -54 I en la concepción de la reforma ~ graria I la 
aplicación del censo y de los problemas de integración. .!.i/ 
 

El indigenismo encajó perfectamente do mina n do hoy en día el 
pensamiento de la mayoría de investigadores 
que han ido al campo quienes a través de sus concepciones han justificado esa 
posición ( ladino-indígena) I "ha entorpecido la toma de conciencia del explotado. o o y ha 
obstaculizado su unidad". .l2I 
 

En consecuencia I podemos decir entonces ¡ que el origen y la 
introducción del cultura lismo norteamericano a Guatemala se debe a una 
legitimación filosófica de un a 
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plastami.ento económico de ocupación que Estados Unidos 
lleva a cabo para una mejor orientac ion, conociendo el pe~ 

samie'nto y conformaci6n socio-cultural del habitante gU~ 

temalteco para evitar. un desequilibrio de la conducta hu 

mana" Así lo manifiesta el mismo Adams" "." o puede a ~ 

yudarnos a mantener el equilibrio en nuestros intereses, de tal 

manera que la actividad excesiva en una fase de la 

conducta humana, o en una fase de las relaciones humana s I no 

produzca reacciones ine speradas e inde seable s en otros aspectos de la 

vida. Entre los medios más efectivos pard restaurar el equilibrio, 

se halla el empeño dela~ tra pálogo de examinar la culturd, la s 

costumbre s del s e r humano dentro de la contextura de la 
sociedad o . o" 16/ 
 

Sin embargo, ese" equilibrio" s610 es una concepci6n 

fantasioso. en el cerebro de nuestros estudiosos, ya 

que "Multitud de mecanismos culturales, hábitos, costun:!... 

bres, re pre sentaciones, ideas, etc o , han sido 
erradicados en provecho de las fuerzas capitalistas. 
Muchas comunidades y pueblos se han visto despojados de 
su propia cultura. . . Q/ 
 

Si el imperialismo estadounidense coloc6 a estos 
antropálogos en Guatemala, también lo hizo en otros paí-
sesQ Labor sistemáUcao El mismo Guillin trabaj6 en el 
Perú, Charles Wagley en el Brasil; otros como Richard W Q 

Patch I en Bolivia y Oscar Lewis en México. lJV 

 
Queda clara que el interés del capitalismo es ob 

vio. "Las informaCiones así obtenidas han permitido a 
los colonizadores un conocimiento más completo de los c~ 
lonizados con lo cual han logrado someterios más y mejoro 
l.V 
 

Si esta corriente socio-antrapológica funciona para 

estos intereses, prolongando la acción colonizadora, es 
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de esperarse que su concepción sea infiel a la realidad, l.a evitará concebir 
impregnada de oposi.ción y de manifesta 

 
mino s utilizados indistinta mente, y confusos : indígena, l~ dinos, castas, 
clases, grupos, dentro de una apatente ss: ciedad dual guatemaltecéI y de una 
preocupaci6n integradQ ra y desintegradora simultánea justo a sus 
intereses. Esta cuestión integradora se manifiesta en lo que se ha veni~ 
do llamando proceso de "ladinizaci6n" { ei que reviste con este cnterio d la 
conformación proletaria en desarrollo con 
sus consecuencia s política s; y desinte gra dora prec] sa men 
te para evitar esta 6JUma consecuenCia, es así que con "el dEán de desviar la 
atención o o o ponga énfasis en los aspes¿ tos damados de la cultura e 

buscando la integración culturaL, y no en el hecho fundamental de 
incorporación de io s 
grupos dominados al sIstema de produccióncaf:HtaUsta"o'!Q/ 
 

La aparente sociedad dual manifestada por muchos mvestigadores, 
estará constituida por la oposición entre indios - ladinos, grupos diferenciados 
por cuestiones co 
mUDes clasificatorios como el idioma, creencids reli.giosas, características 
50maricas, desarrollo tecnológico forma de veslir y otros tantos elementos 
vulnerables a la investi gacl6n social cientÍ1:ica o 

 
La metodología usada en el trabajo de campo ten~ diá diferencias 

en su apUcación en diferentes autores, por ejemplo Sol Tax que Le daba más 
importanr,.;ia al municipio en sus estudlos ¡ "tenía que ser consideradq como 
la unIdad socio~cultural primaria de ( la ) región" o Q/ Refirién~ dose al 
área del alÜplano y viendo en ella un pluralismo sociai y cultural en las 
comunidades. Tumin que traía un esquema preelaborado con ba se a la s 
experiencia s observ§. da s de los negros y los blancos en los Estados Unidos 
a~ plicándolo aquí con los indios y los ladinos, Estas diferencias 
metodológicas son leves y bifurcan en la rigurosi 
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dad descriptiva de la cultura, 
 

'Esta metodología "seguía los cánones de la sociología histórica, que 
encontró su formulación en el Darwi 
nismo social e representado es pecialmente porG umplow tcz, y en la 
formulación de la Antropología Clásica comparaU:, va de Lubbock e Tylor e 

Morgan o" 22/ 
 

Guillermo Bonfil Batalla, citado por Jean-Loup He..!, bert, afirma 
que "si en el pasado la Antropología sirvió al colonialismo, hoy sigue 
sirviendo al conservatismo po r 
las razones siguientes: rechazo de los grandes cambios J 

miedo a la desestructuración, evolución por pequeños ca~ bias ¡ énfa sis 
sobre la pequeña eom unidad e no j erarquización de las ca usa s ¡ 

dependenci.a ideológica y e con ó mi. ea" o 23/ Y por otro la do miedo 
intelectual yace ptacic5n pesimista del acabamiento del objeto de estudio al 
que ia 
Antropología le interesa. El que las sociedades "prLmitivas" desaparezcan 
junto con la Antropología o 

 
E s interesante que hoy er; día se quieran defender~ preceptos 

ideolc5gicos dominadores como el de "relativismo cultural" para rescatar el 
campo de la Antropologíao~/ "La descripción del mosaico de pluralidad de 
comunidades y culturas forman parte de la actitud colonialista clásica; agudizd 
las diferencias para dominar o o o" W 

 
E sa defensa no e s por sal var su verdadero objeto u real y consistente y 

sus nuevos procesos de formación o -o Hay que recordar que "La expansión de 
occidente o, o ha sido y es el origen de la coerción, la negación de los derechos de "los 
diferentes", de "los otros", su sumisic5n y opresic5n, la explotación de su fuerza de 
trabajo, la domi nación del garrote y de la ideolo gía "o ~ 

 
El manejo de teorías pertenecientes al relativismo 
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cultural no vienen a soluclonar el campo científico, ni m.l:! cho menos servir 
d . funda mento de sustentación o De e s a e

 
elaborada "partiendo en su teorización de una realidad que quizá por evidente 
es desconocida: la de que nuestras comunidades indígena s no funcionan" 
como" sino que "son" 
nuestras colonias internas." 'l:.J../ El esquema ha sido el~ borado en Guatemala 
dentro de una relación étnica dominan te, a pesar de que ya autores como 
Toaqu(n Naval en su s.§:. t}unda etapa de formación inteleetual han roto con 
ese cri 
terio y lo han critica do duramente o desarrollando n u e vas 
perspectivas de análisis donde la cuestión étnica pasa a ocupar un lugar 
secundario a donde corresponde, dentro de un enfoque estructural de clase, en 
donde las diferencias 
de raza no altera fundamentalmente, pero es un elemento de potencia, una 
unidad útil o m Me refiero a la re 1 a ción indio-ladino o También cabe 
mencionar a Humberto Flo res Alvarado, autor criticado por sus postulaciones. 
 

Por lo tanto "El esquema etnicista o . o no sólo frag menta las 
organizaciones de Uos trabajadores, sino también su pensa-miento, reduciendo 
la problemática de los mismos a unos cuantos planteamientos simples o 

pobremente elabo 
rados en cuanto a su rigor científico y terminológico..o"l~/ 
 

"El elementarismo teórico de muchos intelectuales etnicistasoo. 
sirve para todo, más no como "gura de la r~. volución étnica"o Su lógica 
interna conduce al aislamieE!. tü político y cultural de las poblaciones étnicas" 
o 30/ 

 
Robert Taulin es uno de los autores americanistas 

que han trabajado dentro de esa problemática y ha pretendido darle un nuevo 
viraje a la Antropología o ha aboga do por las reinvindicaciones de grupos 
sociales revistiéndolos con ropajes de etnicidad, es seguido por muchos autore 
s que practican ciencia social. lY 
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De modo que la Antropología se está convirtiendo en nuestros 
países como una aventura peligrosa, "proporciona bases al estado capitalista 
para reforzar su dominio sobre la s poblaciones étnica s en el marco de una 
nu.§. va política de trato a las susodichas poblaciones". W 

 
Si la Antropología gJ,latemalteca, se ha levantadosobre las bases del 

colonialismo Creando conceptos que se han convertido en estigmas de 
tratamiento social, no 01 videmos que ha sido por un desenvolvimiento histórico 
n.§. ce sario, y por e so m ismo no pue de ser de sechable . 

 
En el devenir histórico donde las relaciones socia les cada vez más 

se polarizan conflictivamente, las cie!:!. cias sociales taIT\bién han requerido 
nuevos datos estrat~ gicos para entender ese momento o Así es que la ciencia 
antro pológica también se debe comprometer con ese proc.§. so 
obligadamente, si quiere sobrevi vir con el membrete de ciencia o 

 
Una altern~atlva obrigada es llevar a observada de~ tro de nuestra 

~ituación histórico-social, en una corriente vigorosa ariti-Jauiinista de cierta 
forma, en cuanto pr.§. tenda utilizar lo étnico dentro de la problemática g lo 
ba 1 como nuevo elemento estratégico, y no como elemento se!:!. sual, 
emotivo, que conduce al rompimiento y al aislamie~ to y como resg::ate de 
quinientos años d'el indio guatemalte co . 

 
Así es como el Indigenistmo, el gran juego racista ideológico puede 

entrar en una nueva fase de concepción. En utl proceso de cambio profundo se 
puede conjugarele~ 
tereotipo de "a ~tenticidad" y dirigimos a reconstruir subyacentemente un 
mecanismo' de defensa, de resistencia contra el estigma producto de la 
colonización extensiva ha sta nuestr.os días, porque e s una historia lineal que 

 no
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ha sLd
que ro

 
o rota, pero que se presenta la posLbilLdad de un se~ tido más humano 
mpa con ese continuo histórico has 

bre y una no lLbre. W El nosotros "somos indios", bien dirigido. La auto 
imagen de indio se puede aprovechar en contra de las clases domLnantes, el 
que en nuestros días sirve como base de degradacLón y auto pugna. 
 

En la utilización del indigenismo tiene que dirig!-.!:. se con el 
anhelo de luchar contra las clases dominantes "inauténtica s"; en la toma y 
formación de la conciencia p~ ra los propios campesinos y unidades étnicas, 
que los intelectuales están obligados a acrecentar. Cierto es y a 
ceptable que el indigenismo nace como acto enajenatorio, pero puede ser 
utilizado para su proceso de desaparición, 
de sanejenación y usarse contra la clase que lo creó. Es el único ca mino para 
hacerla. 
 

El indigenismo debe ser usado como el momento 
negativo de un proceso de dominio, como una especie de 
"Indigenismo-antirracista" , como medio de conseguir la s~ 
ciedad más humana. Con esto se busca nuevas tenden 
cias y aventuras en la Antropología I sin olvidar que nues 
tras áreas sociales "primitivas" son nuestras colonias interna s a la s que se les 
aleja y explma sin recibir el mínimo de beneficios en el que la Antropología 
subjetiva ha ser vida de cómplice, recibiendo granjería s académica s. 

la 
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l. PARTE 
 
l. ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA COMPRENDER 
 AL CAMPESINADO 
 
1,1 DE LA ECONOMIA CAPITALISTA, 
 

El tema que sobre el capitalismo se expone I es con la intención de 
aclarar ciertos as pectos nece sarios I parallegar después a la comprensión de la 
Economía Campesi.na I tema central de este trabajo I para esclarecer su est~ do 
y procesos de desarrollo del campesinado oriental. E~ te tema viene a ser pues 
I el hilo conductor; pero por lo complicado del mismo, se evita extenderse más 
allá de nuestra capacidad, 

 
La Economía Capitalista parte esen.cia lmente de la extracción de 

plusvalía. No puede existir sino en la m~ dida en que es creadó él valor de un 
objeto y que corresponde a la can'ti'dad de trabajo socia lmente neCe sario 
para su producci6n o "Va lor que permaneée constante I s a 1 vo 
modificaCiones de la s técnica s productiva s. . . que engendran las 
variaciones de la oferta y la demanda u los meca 
nismos especulativos o la acción de los monopolios". y Es decir el tipo de 
mercado que caracteriza al capi.talismo es la circulación de mercancías con 
un valor ya impreso, 
Pero no sólo los objetos creados tienen el valor de merca~ cía I sino también la 
fuerza de trabajo del individuo I "fue~ te de las ganancias y fuente de riqueza 
de la clase capi 
talista", '!:../ "Por lo tanto lo que todas lasmercancíasti~ nen en común no es el 
trabajo concreto de una determinada rama de producción... sino el trabajo humano 
abstracto I el trabajo humano en general", V 
 

La producción de mercancías en el transcurso de 1 desarrollo histórico 
de la sociedad ha llevado a la conver sión del dinero en capital. Así Marx 
analiza la plusvalía 
 ,.  

:. : " 
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en sus distintos procesos en contraposición a la idea precedente "de que la 
ía nacía de un recargo del valor plusval

 

 
" 

La idea de Marx era que la plusvalía no podía ser vista desde el 
punto de vista de la circulación, sino a paJ:, tir del proceso de la producción, 
donde la forma general sQ reí la apropiación de la suma de valores por el 
poseedor de 
lÓs medios de producción, que el obrero y nada más él genera. 
 

En suma, en la circulación de mercancías, la fórmula era M - 
Mercancra D - dinero - M mercancía: 
venta de una mercancla para obtener otra o En ese sentido, la plusvalía no 
puede originarse de la circulación de mercancías, ya que lo que aqul se está 
realizando es el intercambio de equivalentes o Lenín nos dice que para 
obtener la plusvalía, "el poseedor del dinero necesita encontrar en el. mercado 
una mercancía cuyo valor de uso posea la sing~ 
lar propiedad de ser fuente de valor" o y Esa mercancía ~ preciada es la 
fuerza de trabajo del hombre que "voluntari~ 
mente" la ofrece al capitalista a cambio de su reproducción como tal, su 
sustento. La fórmula del ea pital se co~ vierte en D - dinero M - Mercancía - D 
-> dinero + pl usvalía . 
 

"Tan 
asalariado se a 
ser ta mbién 
clón". y 

 
pronto como la producción a base del trabajo generaliza la 
producción de mercancías pasa 
necesariamente la forma general de la produS;¿ 

 
Este proceso necesariamente determina una división social del 

trabajo donde habrá una especialización en el la boreo del producto --, 
mercancía. 
 

El seguimiento de este análisis nos lleva a la cOf.!.!. prensión de la 
relación que se establece entre la forma ca 
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pitalista y las demás formas de producción anteriores. Si. guiendo a Marx se 
entiende que "A medida que ésta (el c~ pitalismo) se desarrolla, descompone 
y disuelve toda s 
la s formas anteriores de producción, que, encaminada s perfectamente al 
consumo directo del producto, sólo convierte en mercancía el sobrante de la 
producción" o J../ y continúa o "Allí donde hecha raíces, destruye todas las formas 
de la producción de mercancías basadas en el trabajo del pro pio productor". ~/ 
 

El capital necesita que todos los sectores sociale s no capitalista s se 
conviertan en compradore s de mercancía. 

 
En resumen I puede rectificarse que la forma ca pitalista no puede 

existir sino en la medida en que crea valor, y como se manifestó ante s I la labor e 
s encontrar esa energía que crea valor: la fuerza de trabajo. 

 
Sin embargo, dentro de ese proceso histórico ,a parece la contradicción 

entre vendedores y compradores de fuerza de trabajo; entre los dueños de 
medios de producción de las condiciones y los no dueños. Entre lps obr§.. ros y 
los burgueses. En donde en una sociedad dada ,las relaciones de producción son 
definidas a la luz del tipo de propiedad de los medios de producción existente o ~/ 

 
De tal forma que en la sociedad burguesa la s relaciones van a ser de 

explotación o 

 
La división de la sociedad en clases antagónicas 

sobrevino circunstancialmente cuando el trabajo humano proporciona un 
excedente constante sobre el consumo del trabajador I lQ/ del nacimiento de 
la propiedad privada, ha sta el crecimiento de las fuerzas productivas en la for 
ma ca pitali sta o Logran de sa parecer sólo en el sistema de colectivización de los 
medios de producción o Esto llevó a 
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afirmar a Marx. "La historia de todas las sociedades que han existido hasta 
nuestros días, es la historia de la lu 

m~

 
 ~~ ~W~V~ 1" 11 ~~ r~ivnV1i i, ~i~ rlfses erClfi 

ca s, originan una contradicción antagónica: el proletariado y la burguesía. Los 
primeros "no viven sino a condición de encontrar trabajo, y lo encuentran 
únicamente si su tr~ bajo acrecienta el capital" g/ y los segundos,beneficiá!!. 
do se de la plusva lía arrancada de los trabajadores. 
 

La burguesía no puede desenvolverse sino sólo en la condición de 
desarrollar constantemente los instrumentos de producción y con ello las 
relaciones sociales. 

 
"Una inquietud y un movimiento constante distinguen la época 

burguesa de todas las anteriores". W Ti.§: ne la necesidad de dar mayor salida 
a sus productos, tiene la obligación de recorrer todo el mundo, "necesita anidar 
en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínc~ los en todas partes". 
liI Explota el mercado mundial y quita a la industria su base nacional, sus 
productos se co!!. 
sumen en todos los lugares de la tierra. Ha esclavizado 
el ca mpo a 1 predominio de la ciudad, acrecentando y unificando el número de 
proletarios, borra las diferencias en el trabajo e implementa el salario, por eso, 
éste, por las co!!. diciones que le impone la burgue sía, "es una cla se verda-
deramente revolucionaria" . lV En síntesis, la misma bur guesía "cava su 
propia tumba". 
 

El capitalismo disoluciona todos los lazos les 
precapitalista y desarrolla la atomización de la cial en todas las 
partes donde se asienta o 

 
socia -
vida so 

 
Después de haber recorrido brevemente las característica s de la 

formación capitalista, podemos ahora entender la economía campesina. 
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102 DE LAS AREAS SOCIOEC ON OMIC AS AGRARIAS o 

 
LA ECONOMIA CAMPESINA 
 
Después de haber hecho una breve caracterización y tendencia del 

sistema capitalista de producción, podemos ahora pasar a describir la economía 
campesina o 

 
El análisis de esta economía ha sido de constante interés para el estudio 

de las ciencias sociales, especial mente por a utores latinoamericanos actuales, 
particularmente en el campo antropológico que lo han definido como 
su objeto central de su campo; no e s nuevo en la li teratura sociológica o Ese 
interés mencionado se debe a la importancia y persistencia de esta 
economta. A la problema tica de la evol ución de las sociedades tradicionale s 
ha 
cia la economta capitalista: del contraste significativo e~ tre el campo y la 
ciudad, como formas precapitalistas de sobrevivencia en donde no existe una 
diví sión social del trabajo desarrollado o 

 
Se podría decir que el estudio del campesinado se ha concentrado en 

dos corrientes en ld que se han basado la mayortac sino la totalidad de autores 
movilizándose de acuerdo al grado científico que esgrimerlo La primera e~ tá 
alrededor de Marx y la segunda en Chayanov o Destacando los teóricos del 
socialismo cientrfico - MARXISMO o 

 
Han habido autores que quieren encontrar una simi litud entre las dos 

corrientes, incluso hasta complementd..!:. la s y otros que niegan 
rotundamente esa relación o 

 
Por eJemplo, Eduardo Po Archetti dice "que los pla~ teamientos 

centrales de la teoría de Chayanov, ,coinciden con algunos hechos de Marxo" 
.!.§/ Archetti está conscie!2. te de el.lo y critica a los autores que han opuesto a 
Marx y 
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Chayanov, de esa forma se dedica a buscar puntos de con 
cordancia en donde para él la s dos teoría s convergen "tan 

w~r~ ~M ~nOY oum~ rr~ Marx¡ es rSible hablar e s 

 
trictamente de un modo de producción campesino o, mejor, de una economía 
campesina, sólo allí donde el campesinado se apropia íntegramente del producto 
de la Uerra que tr§. 
baja o" lZ/ Archetti siguiendo esquemáUcamente la obra de Chayanov se le 
dificulta reconocer como economía "es trictamente campesina" cuando se 
combina un sistema de explotación que incluye campesinos que pagan renta y 
te 
rratenientes que cobran esa renta Q Entonces en este caso puede ser "feudal o 
capitalista". lJV 
 

Segun este autor t lo importante en Marx del anaU sis de la 
economía campesina es "que la ley del valor no se cumple, para la producción 
campesina: las transacciones del pequeño productor no están guiadds por un 
precio de mercado que iguale el valor o por lo menos el precio de 
producción". 11/ Lo que sucede acá es que Chayanov, en su planteamiento es ah 
istórico, acientífico, d pesar del bauHsmo que le ha hecho al nudeo de su teorla, 
un autor como Marshai Salhins - li.amándola "Ley de Chayanov" o 

 
En efecto, la ley del valor propia de ld Economla CapitaUsta no puede 

ser apUcada a formas productivas precapitalistas, Archettilo afirma porque 
entendióaChayanov, pero no la interpretación de Marx, aislando del contexto 9§. 
neral socioeconómico la economía campesina e 

 
La Ley del valor sí es apUcable donde domina todos LOS 

extremos de la producción la economía capitalista. 
"Cuando encontramos en la socie"dad una articulaCión de la 
economla capitalista con la campesina", 20/ son aplicables entonces, "los 
conceptos de salado, ganancia y renta". ~/ Esa posición de ArchetU ha sido 

ramente cdticada por Manuel Coello a la vez que expone las dlferen du
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cias de contenido en las dos teorías o Según Coello, el núcleo de la teoría 
de Chayanov ( criticando a Archetti) coincide con la de Marx cuando éste 
afirma que "El límite 
de la exptotación, para el campe sino parcelaría no es, de una parte, la 
ganancia media del capitaL Cuando se tra ta de un pequeño capitalista, ni es 
tampoco, de otra parte, la nece sidad de una renta, cuando se tra ta de un pro 
pietario de tierra o El límite absoluto con que tropieza c~ mo pequeño 
cap~talista, no es sino el salario que se abona a sí mismo, después de deducir lo 
que constituye real. 
mente el costo de producción o Mientras el precio del pr~ ducto lo cobra, 
cultiva sus tierras, reduciendo no pocas veces su salario hasta el límite 
estrictamente físico" o ~/ Según este párrafo Archetti tiene razón, nos dice 
Coello o 

"Ambos (MARX, CHAYANOV) llegan a la misma conclusión: "La falta de 
acumulación de capital". 23/ 
 

Sin e¡;nbargo, la apreciación de Archetti e s subjetJ.. va, ahistórica, 
"confunde mucho má s las cosas y hace una muy extraña mezcolanza." 24/ "En 
efecto para Chayanov la falta de acumulaci.ón se explica porque no están pre se~ 
tes las motivaciones económicas individuales o o o" 25/ Pa - I 

ra Marx, en cambio, la no acumulación responde a que el 
campesino, en tanto que productor de mercancías bajo el capitalismo, 
encuentra un límite absoluto con que tropieza "o 2 6/ 
 

Nos hemos prolongado en los párrafos anteriores,pero fue necesario 
debido a la necesidad por comprender las diferencias de estas dos teorías que 
han influenciado 
en la mayoría de autores que han tratado sobre este tema o 

La Marxista ú socialismo científico, y la otra, Antimarxista, perteneciente a la 
corriente populista rusa de estudios agrarios o Chayanov se forma en la escuela 
de la organi 
zación y producción campesina que debatió contra los ma..!: xistas en 
Rusia en el espacio de 1920 - 1930, muriendo 
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en 1939. Su teoría está asentada en el análisis del campo ruso que no había llegado 
a la propiedad privada de la tierra, la que explica la no interferencia de la forma 
am 

 
pliada del núcleo familiar ya que el Estado se encargaba de entregarle la 
parcela que la nueva familia necesitaba. Este es uno de los errores de la teoría 
de Chayanov. E r r o r teórico universal. 
 

Como se dijo ante s, dentro de esta corriente s e formaron la 
mayoría de intelectuales, es posible encontrar ellos a MARSHALL SALHINS, 
ERIC WOLF, KOSTAS VERGO POULOS y el mismo ARCHETTI. y/ 

 
De lo discutido anteriormente nos conduce a enten der la economía 

campesina, metodológicamente, dentro de 
dos pasos epistemológicos sucesivos. E s decir, uno en lo abstracto y el otro en 
lo concreto, en el primero aprehe~ der la s característica s del ré gimen campe 
sino, la s razones 
fundamentales dentro de una formación económico-social determinada, y la 
segunda, estudiando en relación al cap..!. talismo, como modo productivo 
dominante y destacar la s consecuencias que éste somete a la economía 
campesina, la s reacciones que éste adquiere al. ser sometido por el ea pitalismo. 
 

En el primer paso, vemos a la economía campesina 
como un modo de producción, en donde el desarrollo del c~ pitalismo no ha 
tocado sus diversas esferas de acción. E~ te modo se caracteriza por tener una 
pequeña producción simple y sobre todo "Es un modo de producción que se 
basa en la propi.edad' privada de las condiciones de produc 
ción por parte del productor directo". 28/ Al decir esto, 
nos dice Manuel CoeUo, "se ba sa en que mantiene esa un..!. dad congruente 
entre fuerzas productivas y relaciones de producción". ~V Por lo que no se 
manifiesta todavía una ruptura G Sin embargo esto no la exime de la relación 
que 
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pueda tener con el capital o Es en la relación con el mei. cado donde se puede 
manifestar esa relación del pequeño productor o 

 
"Si esa unidad constituye la base de este modo de producción, se 

deduce que en su interior no existen dases sociales anta gónicas, se trata de un 
modo de produc 
ción unida sista de la igualdad de los pequeños productore s". lQ/ Al final de la 
producción lo s productos qUe ha 
obtenido el campesino, son de él y no necesita apropiárselos porque los 
medios de producción y la fuerza de trabajo, es decir las condiciones de la 
producción, pertenecen al campesino o 

 
Viéndol0 desde esta perspectiva implica la in de p en den c i a y el 

a islamiento de la producción o 

 
"El campe sino en tanto utiliza la fuerza de trabajo de su familia yla 

de él mismo, percibe ese "excedente" como una retribución a su propio trabajo y 
no como "ganancia" o lY Es decir una de las características que r~ surge es la 
organización del trabajo puramente familiar, p~ ra la subsistencia, de ahí la 
negativa de la acumulación de capital o 

 
A o Chayanov menciona dos mecanismos básicos en la 

especifidad sobre la ocupación de la fuerza de trabajo campesino. "Alquilan 
fuerza de trabajo en épocas ,en las que la fuerza de trabajo fa miliar no es 
suficiente durante la cosecha -' por eje mplo, y venden fuerza de trabajo 
durante el invierno o la utilizan en la producción de artesa 
nías" o 32/ 
 

Para que la re producción económica de e ste modo de producción 
persista, deben de cuidarse que las condi 
ciones de producción así como la asistencia del trabaja 
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dor se garanticen" za s 
productiva s en 

De ahí la observación de que las fueJ:. s u 
desarrollo, sean Limitada s de acueJ:. 

 ~ ~'~i ~V ¡i~~yy¡9r fUM2a d~ 

 
trabajo. De tal manera que el mercado se caracteriza por ser también limitado, 
restringido, siendo el intercambio i!!. terno condicionado por la demanda y no 
por la oferta, por 
que los valores creados son valores de uso para el consu 
mo inmediato" E sta situación llevó a Chayanov a consid§. rar que la unidad 
económica campesina se organiza de acuerdo a las necesidades del consumo 
determinado por el tamaño del grupo familiar y carácter de su composición o 
sea los procesos de formación de la misma I en tamaño" Bu~ 
cando el equilibrio entre el consumo y el tamaño de la fa 

mil ia: Tra bajo - Consumo" Detendrá el trabaja dor la producción en su unida d 
domé stica en cuanto la s nece sidades 
del consumo familiar ha logrado su equilibrio, cuando ya ha llenado "su barriga", 
no seguirá desgastando su fuerza 

de trabajo. Hi ' 

 
Eric W olf sin distinguirse del pensamiento Chayondiano formula que 

la economía campesina es exclusivamente agrícola, la unidad de producción se ba 
sa en e 1 uso de la fuerza de traba jo familiar; no existe acumula ción de capital, se 
diversifica como producto de crisis de escasez y sus miembro s pueden vender su 
fuerza de trabajo en el mercado. 34/ Dentro de la misma idea anda FIRTH, cua!!. 
do nos dice que un campesino es productor en pequeña es cala y viene a ser igual 
en categoría al pescador o al arte sa no . 

 
Estas son las principales características que hemos desprendido de 

la Economía Campesina de la fo rma más abstracta o 

 
Pero si queremos vedo dentro de lo concreto I est~ 

diaremos a esta economía de distinta forma o Dentro de 
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una formación económico-soc ial donde el capitalismo e s el determinante, 
porque "donde echa raíces, destruye todas las formas de la producción 
basadas en el trabajo del propio productor o concebidas simplemente a base 
de vender como mercancía los producto s sobrantes" o 3 5/ 
 

Por consiguiente, el capitalismo es la forma única que representa la 
organización social fundada sobre la pr~ 
ducción generalizada. A lo que corresponde una disolución de todos los lazos 
sociales precapitalistas o una subordinación de los mismos, La Economía 
Campesina como modo de producción articulado dentro de la influencia del 
capital, va a ser secundario y subordinado, que siste 
máticamente va adquiriendo transformaciones internas ,ro~ pié,ndose el 
equilibrio mantenido entre fuerzas productivas 
y relaciones de producción, por la acentuación constante de una división del 
trabajo donde se separan la producción agrícola e industrial en diversas ramas de 
la produc 
tividad. Esa separación productiva es la que permite el 
funcionamiento de sa rrollista de la economía; de la peq ueña producción 
mercantil y se ensancha la circulación de mercancías, el intercambio, de ser 
vendidos en el mercado, 
 

De acuerdo con lo expuesto por Díaz Polanco l§/ la economía 
campesina dentro de esas condiciones, inscrj to en un complejo social mayor, 
adquiere las siguientes pa rtic ula r ida de s: 

 
1) en la conversión de los excedentes de los campesinos en mercancía, 

2) no sólo lo que produce sino tal.!!. bién su instrumento de producción, la tierra, 
3) la extracción de excedentes por el sistema se inclina sustancial mente hacia los 
mecanismos puramente económicos, disminuyendo los extraeconómicos, 4) 
obliga al campesino a establecer otra s relaciones que permiten a la sociedad re 
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ducir aún más la parte de su trabajo que reserva para subvenir a sus propias 
necesidades o 5) el sistema capitalista 

ij ~~ ~ ~~ I~ rm~~I~~ ¡ 

 
rruinando la forma campesina, y 6) provoca la liberación de la fuerza de 
trabajo, convirtiéndola en mercancía. "Es importante insistir o .. el hecho de 
que el campesino produzca 
mercancías bajo la influencia del régimen capitalista de producción... no 
significa que éste realiza una producción capitalista de mercancías" o 37/ 
Porque el mismo sistema le pone las dificultades, que este campesino no 
está preparado a romper. Las fuerzas productivas tienen su límite, no desplega 
todas sus "energías". 
 

Esta situación dinámica hace al productor que la 
circulación se imponga a su producción para así éste obt~ ner otras mercancías 
que no produce en su unidad agrícola, se subordina, en otras palabras, a la 
movilidad del merc~ do, ya no produce exclusivamente para sí valores de uso. 
 

Con el desarrollo del capitalismo, se conduce 0bligadamente al 
resquebrajamiento de los mercados cerrados basados en los intercambios 
individuales, donde rige el consumo presupuesto, lW entrando a estimular la 
competencia donde la oferta se impone a la demanda, arra stra.Q. do consigo a 
todos los pequeños productores. 

 
En cosecuencia, cuando se vincula la economía ca mpesina con el 

sistema capita lista, aquél se ve "vaciado de su contenido" y condenado a 
desaparecer o lV 
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1.3 DE LA ENAJENACION 
 

"O BIEN EL HOMBRE ESTA COMPLETAMENTE DETER 
MINADO... O ESTA TOTALMENTE LIBRE" 
 
SARTRE .- EL SER Y LA NADA. 
 
El concepto de Enajenación tiene una profunda sig 

nificación en la comprensión de los fenómenos sociales, por lo que se hace 
inminente establecer su significación. El concepto había sido utilizado por la 
economía clásica 
inglesa para tratar de explicarse el valor del hombre como co-creador de riquezas, 
pero se encontró con el obstáculo al hacerla desde el punto de vista de la 
circulación, lo que dificultó describir "la mercancía que se valoriza a sí misma" . 
 
 Fue Carlos Marx, en su primera etapa de formación 

( JOVEN MARX' que retorna y r~elabora el con.cepto plan:teado por Hegel, 
40/ para explicarse el mismo problema; 

los engranajes de la explotación humana, pero desde el punto de vista 
adecuado: en el proceso de producción de mercancías; es decir que en este 
proceso, la mercancía 
humana se crea a sí misma y crea valor extra (plus valía). 
"Ese trabajo, se da dada la naturaleza de las relaciones de propiedad privada 
de los medios de producción capita 
listas como un trabajo enajenado" o !Y 
 

En esta primera etapa ( 1844. Manuscritos Económicos Filosóficos) 
Marx tiene un encuentro con la Econo 
mía Política y usa como criterio el concepto de enajenación o de alienación. 
 

Roger Bartra iY hace un análisis de ese. pensamiento ,-.ordenándolo 
bajo tres aspectos. 
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1) bajo Las relaciones del obrero con el producto del tra~ como bbjeto 
ajeno, que domina poderosamente s o b'f 8. 

 W~9 de l~.. 

 
j 

realidad para los trabajadores. 2) Es una actividad sufrimiento, fuerza-
debilidad, engendrar-castrando, la propia eneroía mental y física del obrero, 
actividad que se vuelve contra él, que no depende de él ni tampoco le pertene 
ce. 3) El trabajo enajenado transforma al ser esencial h~ mano, en algo 
alienado, en un medio para su existencia in di vid ua l. 
 

En el ca pital ya MARX (VIEJO MARX ), nos dice nuevamente 
BARTRA 11/ parte de su propia economía poli 
tica. Descubre la esencia y fundamento del capitalismo y ensancha su 
problema de la enajenación, denominándola: fetichismo de la mercancía. Es 
decir MARX la desarrolla 
en su etapa última de formación mental bajo tres aspectos: 
 
1) como conjunto de ideas, actitudes y sentimientos 
enajenados presentados con s ituacione s crediticia s irreales. 2) como un 
comportamiento social enajenado, sumiso entre el orden establecido. El 
individuo no se atreve a im pugnar al sistema porque es ajeno a su propia 
actividad 
creadora. 3) presentados en estados psicolóoicos enajena dos, en situación de 
ansiedad y angustia. Creando 1ormas de psiCosis funcionales y de neurosis. 
44/ 
 

Como vemos, pues, las dos etapas del pensamie~ to de MARX son 
complementarias y clasifica mejor la idea de la Enajenación, de ahí lo 
inconveniente de verlo en esas dos etapas tajantemente separados. 

 
Por consiguiente, esto explica atinadamente que La plu.svaLía es la 

determinación de concepto de enajenación, los mecanismos deshumanizadores de 
la sociedad bur buesa. "El trabajo, por lo tanto, no es la satisfacción de 
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una necesidad: es simplemente un medio de satisfacer n~ 
cesidades exteriores a él. Su carácter alienado se pone 
de manifiesto claramente en el hecho de que tan prontoc~ mo 

deja de existir la compulsión física, el trabajo se evita como 
si fuera una pla ga ." 45/ E s un drama en donde 
el trabajador se convierte en esclavo de las riquezas cre~ da s 
por él mismo, pues es un trabajo que no le pertenece 9 mientra s má s 

trabaja, tanto má s desarrolla e sa fuerza aj~ 
na que lo o prime. E s un trabajo que caerse al trabaja dar, 

donde él crea al capital así como al capitalista. Elobrero se 

siente ejecutor -como máquina, y no como hombre 

para satisfacer sus necesidades elementales: comer, beber, 

sentirse, en grado cercano a la s necesidades animales. 

 
Sin embargo, el trabajador como proletario perten~ ce a 

una clase en situación de opoimidos. 
 
"Produce para re produc irse a sí mismo, y se repr~ 

duce para produciL En el proceso de la producción el tr~ bajador 

se enajena al producto de su trabajo". '!§/ 
 
Este arruina su intelecto así como su físico, se 

siente bien cuando está afuera del trabajo, pero a cambio 
también "fuera de sí mismo", y cuando tiene alguna opor-
tunidad huye de él ( del trabajo) como si fuera una peste. 

 
Si MARX define, como se dijo, la enajenación, ta~ bién 

se preocupa de su eliminación, proponiendo dos pr~ cesas. 
 
Primero, el sublevarse en contra del poderquees iQ. 

Soportable,gefo para eso debe constituirse en masa "despo_ 

seída" que contrasta con una riqueza natural y culturaL que lleva a un 

acelerado desenvolvimiento de la s fuerza s productivas, que 

desarrolla a la vez en esa clase prolet~ 
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ria con carácter de lucha anta gónica pallUca que pone en pe ligro inmediato al 
poder detentado por la otra cla se (bu~ 

 
ciendo cada vez más sociales y es cuando constituye una clase, dispuesta a 
eliminar el "trabajo enajenado", la pr~ piedad privada de los medios de 
producción o 

32 



 

20 o EN TORNO AL CAMPESINADO GUATEMALTECO 

11 ¿Quién nos garantiza, que el campesino no vendrá algún día a 
reclamamos la tierra, blandiendo algo más eficaz que sus necesidades o sus 
derechos humanos? 11 

En Joaquín Noval (tradiciones de Guatemala, No o 1 7 -1 8 pá g o 2 6 2 ) 
. 

2.1 Antecedentes Teóricos e Históricos.

Las condic iones sociales y económica s actuale s del campesino 
de Guatemala B debe de comprenderse toma~ do en cuenta los orígenes de 
la colonización e s pa ñ o 1 a , que enquistó a la economía nativa al dinamismo 
impuesto por las exigencias de la economía metropolitana; diferenciadas las 
dos por estadios cualitativos y condiciones di~ tintas de desarrollo histórico
p,articular. 

De lo anterior se de sprende la necesidad obligada de remontarnos 
aunque exiguamente a los inicios u orígenes de la conquista; ubicando al mundo 
de los países europeos y el americano antes de esa acción bélica deshumanizantes 
lo cual nos lleva a examinar la formación social que ésta conformó después con 
distintos intereses de cla se o 

A pesar de esa inevitable necesidad, trataré de evadir esa responsabilidad 
por lo reiterado del tema B por su profundidad y por no ser el objetivo de este 
trabajo o Destacaré solamente algunos hechos o 

La economía preh.ispánica se caracterizaba por un de sarrollo 
relativamente avanzado a la s relaciones econó 
micas de producción de carácter mercantil, mientra s q u e 

). 

, '''''''-:~>:~'. 'f u. ftln'ttilu., iJt SJ.11(AIlf5 « ~iU 
 ;. '."':.' C~"'l'f...l 
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la economía europea representada por España, Italia y Portugal respondía a la 
necesidad de desarrollar activamente 

~ I I 

 
Por eso se dice que la conquista violenta al territorio americano, era 

una empresa que buscaba fuentes de 
riqueza que esta porción de tierra representaba. España n~ ce sitaba 
abastecerse, de lograr una acumulación de capital, que en palabras de Marx no 
significaba otra cosa que la acumulación originaria. En otra s palabra s, fue la 
primera experiencia activa cometida por la época burguesa. 
 

En_.esta acción colonial "la dominación extranjera necesita herir 
de muerte a la estructura socio-cultural na 
tiva y expresarse visiblemente ( también) por la diferenci~ cian de raza y 
cultura. . ." !Z/ con resultados degradantes para los dominados, 
prolongándose el sufrimiento de los campesinos hasta nuestros días. 
 

De inmediato, desde los inicios de la colonia, se formaron los centros 
de explotación agrícola que representaban para las clases dominantes "la forma 
más tangible de riqueza y el poder social". iY En el otro extremo una se~ 
vidumbre con su fuerza de trabajo, explotada por medio del sistema de 
encomienda que duró aproximadamente de "elD. na l de la colonia ha sta el 
segundo tercio del siglo XVIn"~ 49/ 

 
Sin embargo la conquista española elaboró una si 

tuación de fenómenos forzosos; hizo crear una nueva sacie dad colonizada, 
ocupada, naciendo nueva s clases sociales de clase con intereses distintos a los 
de la metrópoli , rota la vinculación con ella" formalmente" con la firma de 
la independencia pero cayendo en manos de otra metrópoli. 
 

Esta etapa colonial, muestra claramente que nue~ tra sociedad 
adquiere las características que actualmente 
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presenta muy lastimosamente. 
 

Hay que insistir en lo dicho antes, que la producción colonial descansó 
sobre las espaldas del campesino forzado a prestar servicio en Encomienda al 
encomendero latifundista o La economía determinante fue de carácter a 
grícola, apoyada "en la explotación de la tierra, trabajada por manos de obra 
esclava D cuantiosa y reclutada entre la población aborígen". SOl 

 
Se establecen ciertas características impositivas en el régimen 

colonial. Flores Alvarado apunta: 1) el traslado a América de instituciones 
económicas y socia 
les ya caducas en el viejo mundo; 2) floreciente aristo 
cracia oligárquica criollas, creación de empresas agrícolas mercantiles que 
producían para el mercado metropoli 
tano. g¡ Características mediatizadas por otra clase de elementos: militares, 
políticos, sociológicos e ideológicos. Con una masa campesina "sometida pero no 
sojuz 
gada" que hacía manifestaciones de protesta y de levanta mientos buscando 
sacudirse la dominación. 
 

Hasta el período de 1,821-1,838, la inestabilidad política se a 
gudiza entre latifundistas conservadores y los sectores liberales o Los primeros, 
evitando la liberación de la tierra y los segundos tratando una redistribución a-
graria, W saliendo en esta contienda dañado únicamente el campesino o Por 
ejemplo en 1,825 fue necesaria la emisión de una ley de tierras por la Asamblea 
Constituyente, dicha ley estipula que el atraso de la agricultura  
se debía al control de la tierra por un corto número de pr~ pietarios, por lo 
qUe "todas las tierras baldías que no han sido antes concedidas a persona 
alguna, o que habiendo 
sid

 
o vuelto a dominio del Estado, se reduciría a propiedad particular. . ." ~I 
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La coerción económica durante este período una de las 
partes primordiales en querer surpimirse! 

 ~~ r ~~ rl ~ i rrr~Pi M d a otro ru socia 1 en e 1 seno 

 

era para 
de 

 
la 9~arquía terrateniente, defendida por el gobierno liberal hasta su caída en 
1,838. 54/ Esto no ayudaba há j o 
ningún punto de vista al campesino, porque quedaba en de~ 

ventaja y a merced de los usurpadores de sus tierras o 

 
Hasta 1,869, la situación de los campesinos en vez de mejorar 

empeora sus condiciones; significó el end~ recimiento de su explotación, ya 
que el café se convertía 
poco a poco en el cultivo más importante y necesitaba de nuevas condiciones en 
las relaciones de producción o ~Pero esta producción cafetalera sólo adquiere gran 
volumen, cuando en 1871 el poder fue tomado nuevamente por los liberales o 

 
2.2 La Reforma Liberal 18710 
 

La Reforma Liberal se constituyó por la función de una tK:onomía a 
grícola de exportación, que se homogenizó 
en torno a la producción cafetalera; producto que en el gobierno de Rafael 
Carrera y Vicente Cema se había propue<~ to como nueva ba se económica 
del país ~.§/ después de una crisis sufrida en la economía como efecto de 
la decli 
nación de la cosecha de la grana, debido a cuestiones n~ 
turales que sufrieron las plantaciones de nopales: ataque de langosta y algunas 
enfermedades. 'i1/ Por factores m~ dificantes, en el mercado europeo que 
estaba siendo invadido por otros pa íse s producto re s de grana, a sí como por 
la aparición de colorantes sintéticos. 
 

En este período precedente a 1871, los ca mpe si 
nos tuvieron oportunidad de estar tranquilos en sus comunidades, por lo menos 
en el altiplano porque la producción de grana no requería de un ambiente 
complejo o De sarrollo 
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naci6n del sector criollo latifundista y comerciantes, dejó indefensd a la 
iglesia católica § dueña de grande s ext&rlsiones de tierra que se le 
expropiaron, se le suprimieron los "diezmos" que significaba desaliento para 
la producción y desarrollo de la agricultura o 

 
De todo lo dicho, lo que queremos enfatizar es elpapel al que fue 

sometido el trabajador agrícola, en l a s nueva s condiciones en que se vio 
inmerso y cómo se le afectó o 

 
Una de las medidas que tuvo efectos perjuiciosos 

para él, fue el reparto casi gratuito e O la venta de baldíos que vino a afectar 
las tierras ejidales, 631 las primeras eran tierras desocupadas pero incluía 
también tierras que 
no tenfan título re gistra do G MI lo que hizo que pequeño s propietarios fueran 
lanzados de ellas o Las tierras baldias fueron dadas gratuitamente e O a 
precios especiales, de acuerdo a la necesidad que el gobierno exigía de su c\~ 
tivo, productos que él se interesaba en desarrollar, Po r 
ejemplo I en Chiquimula § se fomentó el culti.vo del hule e 

el cacao y la zarzaparrilla o 

 
Por consiguiente I la Retorma Liberal no sólo a fect6 las 

propiedades de la iglesia, "abarcó las tierras com~ 
nales de los indí.genas o o e esta misma tierra rapicamentese concentró el1 
pocas manos particulares," 65/ Otras de las medidas fue la incrementación de la 
mano de obra, rubro, importante en el cultivo del café recolectada entre la masa 
trabajadora del campo y creadora de plusvalía o 

 
Esta masa trabajadora del campo, pagó las peores consecuencias en 

este período, como en el anterior o La clase propietaria ávida de lucro y 
estimulada por los cre 
cientes precio s del café en el exterior I "se encontró con una situación doméstica 

 esca sez de mano de obra inme de
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diata, ora porque permanecía atada a la economía de subsi.stencia o o . o se 
había defendido en eUa cu¿mdo sobrevi 

no la descornroSiCión del anterior ciclo productivo"" 66/ 

 
Esta mano de obra se encontraba alejada de 1 a s haciendas 

productoras, por lo que la burguesía cafetaleratuvo que valerse de mecanismos 
que fueran acordes con la 
actividad agrícola exportadora y con las formas tradicionales de economía 
campesina, lo que hizo necesario el aparecimiento del minifundio o Se necesitó de 
formas antiguas serviles de fuerza de trabajo, "desenterrando mandamientos 
coloniales, promulgando leyes contra la vagancia ,est~ bleciendo las 
habilitaciones, o reclutamiento forzoso de campesinos" o §2/ 
 

El reaparecimiento del trabajo forzado no era nuevo para la 
Reforma Liberal, eran antigua s forma s de apropiarse de esa fuerza de trabajo, 
motor indispensable para la producción del café, monocultivo de exportación o 

Tuvo sus orígenes en la colonia, y fue para esta fecha una prolongación de ahí 
la necesi.dad de un'a legislación "legal"l~ boral, que "creó los instrumentos 
normadores de una nueva 
si tuación de servidumbre o . ." W El decreto de re gla mento de jornaleros, que se 
conoce con el número 177 (de decr§. to ) en donde se "deshumanizaba" totalmente 
al campesino, se controlaba el "deber" y el "haber" de cada jornalero en la s finca s 
cafeta lera s. Los trabaja dores agrícola s tenían 
que acudir forzozamente a las finca s, quedando fuera la ~ sibilidad de libre 
contratación. La forma de pa go forzado lt a ma da "ha bil i ta ción" e ra un si 
ste ma de e11!1<d.e:m1:iDmliielUlID y justificación de envío de trabajadores 
a las fincas o Asílos nuevos terratenientes, la burguesía cafetalera, se convertía 
en la nueva opresora del campesino o 

 
El pueblo de indios que era la pieza clave de la e~ tructura de la 

época colonial, venía a garantizar la obten 
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ción de la mano de obra para las haciendas, ya que estaba controlada y reducida a 
un determinado lugar. Fue afectado en la Reforma Liberal tocando sus tierras 
comuna 
les, con la intención de multiplicar el número de propiet~ dos, favoreciendo a 
la clase media alta ruraL 69/ E sto indujo, nos dice Severo Martínez ¡ a que 
una gran masa de indios fuera arrojada de sus tierras y espantada. lQ/ 

El rompimiento de la estructura colonial del pueblo de indios ,fue 
con la intención de ampliar la s posibilidades de ~ plota ción, favoreciendo 
nada má s a los terrateniente s. .zy 
 

Podemos decir. e.ntonces, que la situación social del campesino, en 
la época de la Reforma Liberal ,fue una coptinuación del estado de 
servidumbre espantoso. El sa 
lario, considerado simplemente como una creación figur~ tiva, sólo servía 
para esconderlas verdaderas relaciones sociales de producción; de una 
esclavitud forzada en el i~ terior, pero con una cara externa capitalista, con 
intenciones de una afanosa acumulación de ganancia. 
 

El salario vino a presentarse como una "contratacíónlibre de 
trabajo". La condición de los ca mpe sinos era de sh~ 
manizante ,a pesar de serel soporte determinante de la riqueza. 
 
2.3 

 
La década Revolucionaria 44-54. 

 "  
Pequeña hermana, corazón 
caluroso, 
aquí estamo's dis puestos a de 
sangtarno s para defenderte, 
porque en la hora oscura tu fuiste 
el honor, el orgullo, 
la dignidad de América" . 

 
Pa blo N eruda (Oda aGua te ma la 
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Necesitó el campesinado guatemalteco recorrer, s~
tentitres años para poder gozar aunque sea de diez años de 

 líi ~¡j i~,I~~,r ~~ I~~ eOre3 condi 

1
1 1

1 

ciones a partir de la contrarrevolución del 54 o 

El período revolucionario del 44-54, significó ta!:!. to para el 
trabajador agrlcola como para los otros sectores necesitados del país; el gozo de 
mejores condiciones de vi da o El poder estatal que era ejercido hasta Bntonces por 
los mejores herederos y representantes de la oligarquía, fueron desalojados por un 
frente social pluriclasista democrático, buscando establecer un "Estado de 
derecho, una revalorización, en la práctica, de la democracia constitucional que 
como propósito sin vigencia nunca dejó de enu!:!. ciar la mejor constitución de 
1876" o W Terminando así, "casi a la mitad de este siglo I el período de la llamada 
R~ pública cafetalera que fue como una maligna prolongación, ya decadente, 
del ideario liberal." 71/ 

El poder pa sa a manos de la pequeña burgues ía pr~ gresi sta, 
triunfante en el movimiento popula r del 2 O de oc tubre de 19440 

Una de las condiciones coyunturales que se presentaban de inmediato 
era el régimen ubiquista despótico y decadente. Pero las causas profundas tenían 
susorígene s, en la "si tua ción crítica en la éua 1 se encontró el país", 74/ con 
respecto al control de las potencias externas imperialistas, a tal punto que, la 
producción local de 
jó de ser estimulada por el comercio externo; poniéndole un freno al desarrollo 
económico y paralizando la acumulación de capital. Esto como consecuencia 
de las medida s económica s de la postguerra, impuestas por Estados 
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Unidos" 
 

Veamos algunas cifras económicas muy significati vas" La capacidad de 
importación se mantuvo, durante 
la s fechas 1929 - 1944 y en comparación a los a ñ o s anteriores 1925 - 1929, en 
una taza inferior al 42 por ciento o 75/ Mientras que la s exportacione s 
cayeron a un promedio de 16.9 millones de quetzaJes para las fechas de 1925 - 
1929, lo cual disminuyó aceleradamente en 1933 a una taza inferior de 12 o 7 
millones o J.Y El me!. cado mundial p debido a la crisis no estuvo en capacidad de 
absorber en su totalidad la producción, afectando los precios del café, único 
producto más importante de exportación o 

 
La inca pacidad de reacción de la economía nacional hizo que el 

régimen de Ubico tratara de compo!. tarse conforme a la crisis, empleó recursos 
represivos creó medidas económicas no adecuadas, aplicó una política 
deflacionaria que vino a agrabar el estancamiento, J..J/ redujo los gastos del 
Estado como consecuencia también, no está de más re petirlo, de las exportacione 
s o 

 
En los últimos años del gobierno ubiquista, la i!!. flación que se originó, 

tuvo graves repercusiones en la capacidad de vida de los habitantes o Una de las 
me 
didas utilizadas para contrarrestar esta difícil situación, fue crear concesiones 
salariales, fijándose en 1934 - 44 un salario mínimo de 50 centavos para 
trabajadores indu~ 
triales en hilados, calzado y de otras industrias; y 25 cen tavos para los peones o 
ayudantes. ~/ 
 

Para los trabajadores agrícolas, la inmensa mayo 
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ría desnutrida y famélica, de antemano, la situación crítica los tocó 
endurecidamente ,lo que hizo necesario que Ubi co creara un decreto, 1,160 en 

o de 1931, donde se el añ

 
concedía a los campesinos trabajadores de fincas, en forma gratuita e 
indefinida mente ha sta 5 manzana s de terreno 
nacionales para poder sembrar granos, contrarrestando de e sa manera sus 
precarios ingresos como trabajadores, y la falta de empleo. 79/ Esta medida no fue 
del todo favorable para el campesinado; de todos es sabido de serie de vejacione s 
a l que fue sometido. 
 

La política practicada por Ubico, hizo que el fuera alejada 
de los otros países del mundo y evitó la culación de idea s de tipo 
liberador. 

 
país 
cir 

 
Guerra Borges apunta, que en los últimos años de 

Ubico, se marcaba el punto en que se hacía necesario el advenimiento de una 
economía más capitalista, ." Con Ubico termina la edad media de la historia 
política de Guatemala". 80/ 
 

La economía guatemalteca, era un anacronismo en comparación a la 
eufórica y cívica democracia americana, que necesitaba introducir las ideas de 
Democracia y LibeJ:. tad, como justificación a su triunfo en la guerra mundial. 
Ideas que a Ubico le fue difícil controlar, ademá s de que el apoyo lmperialista 
norteamericano se había agotado. 
 

Era inminente una "Revolución de Octubre", que condenara 
enérgicamente ese pasado revestido por el abs~ lutismo político, el trabajo forzado 
en las fincas cafetaleras, base agraria y del poderío despótico. Una revolución que 
termina con la opresión del campesino tanto económico como culturalmente. 
 

En la historia del país, hasta antes del 44, se lle 
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varon a cabo dos intentos de reformas agrarias que no tomaban en cuenta el 
favorecer al campesino. 
 

E 1 primer intento de "Reforma" a graria o fue el s uc~ dido después 
de la independencia, en los gobiernos liberales (Gálvez ) I estaba dirigida a 
atacar los terrenos bal 
dros y lo s latifundio s I pero para el campe sinado no re presentaba mejora s I g/ 
por el contrario, su situación se de terioró más, por la invasión legalizada. 
 

La segunda Reforma, fue en la época de la Revol~ ción Liberal. Fue 
otro golpe certero para la s masa s campesinas. Causó la desaparición de grandes 
extensiones de tierras comunales y ejidales; produjo el nacimiento de 
la relación Latifundio-Minifundio I convirtiéndose pa"ra ese sector, una 
vuelta a la esclavitud. Esta política de reparto de baldíos y de ejidales de la 
Reforma, continuó ha~ ta los gobiernos de Reyna Barrios y Estrada Cabrera, 
en 
1918. . 

 
García Añoveros, citando a su vez a Díaz Rozzotto, nos describe la 

situación agraria de esa época, así como la actitud de los terrateniente s o 1) 
compraban a campesi nos pobres sus parcelas cercanas o colindantes con 1 a s 
fincas; en muchos de estos casos, éste mismo campesino, adquirió otras parcelas 
fuera de los centros de producción como de caminos y carreteras; 2) remataban 
por parte de finqueros las tierras de pequeños agricultores imposibitit~. dos en 
pagar sus deudas contraídas; 3) ocupación de p~ queña s parcela s de los pro 
pietarios a grícolas por los terr~ teniente s, estando los primeros indefensos para e 
vi t a r lo .W 

 
Lo anterior, nos induce a recalcar que "la historia del campesinado 

guatemalteco es una serie ininterrumpida de explotación y abusos". ~/ 
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bida s 1I 

 Se hada urgente entonces, por lbS condicionesh~ 
de una tercera Reforma Agraria que sólo era posible 
 "~~VO¡i.!\;i6n de Octubre", 

 
En este período civilizado el gobierno popular se conduce a marcar 

los primero s pa so s que vendrían por úni 
ca vez a favorecer a este sectoL El 31 de octubre de 1944, 3e creó el Decreto 7, 
donde se dejaba sin efecto el servicio de "viabilidad", en contraposición del 
decreto gubern.~ Uva 1474 que permitía d Ubico el uso de trabaja forzado, en 
la apertura de carreteras y en otro tipo de actividades, 
Este decreto 7, "fue reafirmado" el 6 de noviembre del mi§. mo año, con un 
acuerdo que establecía clara y terminantemente la prohibic i6n pa ra toda s la s 
autoridades de "exigir prestaci6n gratuita de servicios personales a los habitan-
tes de la república o En el primer considerando del acuer 
do se hizo ver que la costumbre de obtener la prestaci6n de servicios personales 
afectaba, principalmente a los trabajadores del campo" o MI 
 

Con esto se daba principio a todo un programa c~ 
ordinado, que venía a satisfacer las necesidades tantas v~ ces negada s al 
sector campesino o Se emite el Decreto 75, o Ley de contratación de trabajo 
agrrcola que venía a regular la relaci,ón establecida entre trabajador agrícola y 
patronos, previendo los derechos del primero é ~y Tanto el anterior decreto, 
como éste fueron promulgados por la junta de gobierno o 

 
Aquella fecha revolucionaria, no tímida, sino atr~ vida, que estaba 

dentro de una conspiración internacional "anticomunista" y de una declaración de 
"guerra fría" , a sí como de las intervenciones que el imperialismo norteameri cano 
estaba haciendo en los pocos regímenes democráticos, después de la guerra, estaba 
llevando a Guatemala por una brecha civilizada que marcó, "La plataforma de 
dignifica  
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ci6n nacional y de liberaci6n económica que sustentaba la 
Revol uci6n de octubre, ado pta da oficialmente por el Estado en ejercido de 
la soberanía y dentro de normas de ju~ ticia y equidad" o 86/ Sin embargo no 
esperaría tanto en llegarle la acci6n intervencionista 8 que el triángulo DepaJ:: 
tamento de Estado (EE" UU o le la C. 1. A. más U.F.C.O" 
estaba tramando j unto con la cia se oUgarquica feudal de Guatemala, 8'7/ al 
tocar la revoluci6n, los intereses mo 
nopolistas norteamericanos. Con esto se estaba ponien~ do en peligro, el 
cambio histórico de un orden burgués 0 

"De 1944 a 1954 se produjeron 40 intentos s ub.Y:ers L 
vos", ~/ para destruir la revoluci6n guatemalteca o 
 

E s nece sario manife star, que a pesar de haberse creado el 
decreto '7 a principios de la década, no todo fue fácil para el trabajador 
agrícola. El gobierno de Arévalo, se tambaleaba al no tener muy ciaro su 
programa. Por pr~ 
sión de Arana se inician al gunas persecuciones de líderes 
revolucionario.s en 1946, además trata de evitar la sindi 
calización en el 'campo o Para Arévalo en" . o. Guatemala no existe 
problema agrario, lo que pasa e s que los campesinos sociológica y políticamente 
están incapacitados para trabajar la tierra. El Gobierno les creará la necesidad de 
trabajar el campo, pero, eso sí, no revisando nada con tra otra cia se determinada". 
89/ 
 

A pesar de todos los obstáculos Q el programa s e guía su duro 
recorrido valientemente. "Las bases de la 
reforma a graria quedaron expresa das en la consti tuci6n de 1945"" 90/ 
 

Se aboli6 la obligaci6n del trabajo forzado en 1 a s finca s de café 
de los trabajadore s agrícolas. ~/ Se emite 
una Ley de Titulación supletoria I que consistió en amparar la posesión de la 
tierra para aquellos que la habían e~ tado cultivando por término no menos de 10 
años I sin que 
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tuvleran título legal o 92/ En 1947 se promulgó el Códlgo de Trabajo que venía a 
reglamentar el derecho de los trab~ jadores ry El pdmer C6dlgo que protegló 

s los traba a todo

 
jadores de los dUerentes sectores. 
 

El decreto de 1949, mandaba que "todos los flnqueros y todas las 
flncas del Estado deberían de segulr arrendando las tierras durante dos años más, a 
quienes las hubleren tenido en arrendamiento durante los últimos cuatro a ños o o, 

es peciflcando que, no se podía cobrar má s de 
5 por ciento del valor del producto obtenido" o W Este d~ creta se llamó "Ley de 
arrendamiento forzoso. A este pr~ siguió el reparto de tierras a campesinos o 

 
Para 1951, en la presidencia Arbenz, se le dio cuerpo a las reformas 

hechas con anterioridad, llevando adelante la Ley de Reforma Agraria, también 
conocida como 
decreto 900 o 94/ E sta Ley ampliada perseguía, "La expr~ piación de las tierras 
en erial; de las no cultivadas directamente, o por cuenta del propietario de 
ellas; de las dadas en arrendamiento en cualquier forma" o 95/Estas tierras, 
serían entregadas a los campesinos mozos, colonos y trabajadores agrícolas en 
usufructo vitalicio, en arrenda 
miento o en propiedad, según el caso". 96/ 
 

Como se puede ver, la Ley de Reforma Agraria o decreto 900, tenía 
toda la intención de favorecer al camp~ 
sinado o Decreto 900 que tocó las tierras del mayor latifundista de 
Guatemala, la U.F.C .00, y que sería la chispa que haría e sta lla r la 
conspiración "anticomunista" que justificó la invasión armada desde Honduras 
o Todo lo que 
el campesinado había ganado jubilosamente, lo perdió con la 
"contrarrevolución" armada, regresando "al sombrío pasado dictatorial y 
antinacionalista" o W Demostrando con ello, que el capitalismo dependiente 

 puede desarrollarse por sí solo, sino bajo las leyes del imperialismo o Bue no

 
48 

 
.- - --  



nd muestra para los demás países que quieran abrirse paso por tas nÜsmas 
sendasc La atternati.va es otra, en el pr~ sente o 

 
Despues de la contrarrevoluci6n del 54, hasta las úl.timas tres 

décadas, la existencia del. campesinado gua~ temal. teca, no ha variado en 
relación a su pe sa da ea dena de explotaclón o La dependencia económica del 
paí's al 
capital imperialista, representada por una fracción hegemórÜcd l.lamada bloque en 
el poder, y constituida 'por la ~ ligarquí'a terrateniente y la burguesía industrial, no 
ha permitido la aplicación de reformas sociales que beneficien a ese gran sector 
trabajador del campo o 

 
La contrarrevolución permitió que la oligarquí'a terrateniente 

controlara nuevamente el poder y convertirse en sí en la fracción hegemónica o 

Las conquistas logradas 
en beneficio del campesino fueron suprimidas con el gobieJ:. no de Castillo 
Armas. Se restituyen las tierras expropiada s y se prohiben la s organizaciones 
sindica les en el campo. 
 

Durante el gobierno de Ydígoras Fuentes, en 1962, se emite el 
decreto "Ley de Transformación Agraria", que venía a defender una vez más 
los intereses de los terrate 
nientes, e impulsaba la depauperización del campesino o E~ te decreto a 
parentaba fa vorecerlo con la creación de 1 a s llamadas "zonas de desarrollo" y 
"microparcelamientos". 
 

En 1961; se plantea la necesidad del reparto de fincas nacionales en 
propiedad a los trabajadores organizados en cooperativas, sin embargo, fue hasta 
1972 cuando se en tre ga ban al guna s. 
 

De igual manera durante el gobierno de Méndez Mon tenegro ¡ se 
continúa con ofrecimientos de reforma s, q u e 
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1.micdmente berceÍlcicJbd d un pequeño bector dgrL\..::oid ¡otorgando algunos 
s de parcela",., tiluiü

 
Hoy en dw; con e 1 proceso infla cionarjo y la pr§. si6n 

demográfica y las largas jornadas de trabajo, el campesino lo único que logra 
es acrecentar su pobreza, bID 
que surjan Leyes reformlstas que alivien sus condiciones. A todo esto éste 
opone resistencia y se organi¿d provocdr~ do desrellos de violencia que pone en 
peligro I.os pnvitegi05 de las clases dominantes o 
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30, APROXIMACION A LA ESTRUCTURA AGRARIA GUATE 
 MAL TEC A 
 
3 o 1 La Duali.dad Latifundio-Minifundio o 

 
Despue::; de haber esbozado en páginas anteriores I de forma muy 

generaL aspectos del desarrollo histórico que la sOCiedad guatemalteca ha 
tenido económjcamen1e ¡ no s encontramos en dis posici6n de poder entender 
su estructura agraria actual; las caracterlsticas que ha conforma do I a sí como ia 
S acciones que produce en la superestructura" especialmente en el desarrollo 
de la conciencia de los grupos involucrados en el proceso económico / Sobre 
todo también en lo relacionado con los conflictos que crea pollticamente. 
 

Como se vio, nos detuvimos en el examen de lo s dos períodos de 
mayor importancia hist6rica para el país, por haber significado profundos 
cambios en su estructura 
económica y la r:elevanciaque conllevó para las relaciones sociales. La 
Reforma Liberal - 1871 - constituy6 "el carácter capitalista de la estructura 
económica básica. o . . . ( pero) I la penetración del capitalismo en la 
agricultura guatemalteca a través de la explotación cafetalera no co!:!, lleva 
la desintegración de economía de subsistencia y de 
las relaciones de producción no capitalistas. . o logra modificadas 
adaptándolas a las modalidades que caracteri zan a la estructura del sistema 
capitalista del país "o W En este período aparece el colonato y la relación 
Latifundio - Min ifundio. 99/ 
 

En el segundo período - 1944/54 - o la llamada R~ volución de 
Octubre/significó para la estructura agraria I se gún Orellana / "la unidad 
contradictoria existente en esa época entre la agricultura de subsistencia y la de 
export~ ción". 100/ Es decir en la llamada relación del Latifun 
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dio- M ¡nifundio 

do un desarrollo paulatino del sist~ma capitalista que e s 
específico en cuarno a su contenido, avanzando por la vía 01 igárquica -de 
pendiente y reacciona ria que ha mostrado las características del agro, con una 
masa campesina de minifundistas depauperados, que aparece cumpliendo un 
papel 8strechamente vinculado a ese modo de producción dominante en el a 
gro guatemalteco o 

 
Los estudios que sobre la estructura agraria se han hecho, han 

originado por parte de los autores, discrepancias en cuanto a la mejor 
metodología aplicable para su a 
nálisis. Por ejemplo, existe una familiar tendencia en d~ cir, que el régimen 
agrario debe de explicarse por las relaciones establecida s entre la oposición 
lBtifundio- Minifu!:!. dio. 
 

Tean Loup-Herbert, nos dice al respecto, "el sistema de laE-
minifundio constituye el eje de las explicaciones sociales y, en particular 
determina el desarrollo de la conciencia social" o 101/ Este autor va aún 
más lejos, al 
tratar de explicarse la relación entablada entre los dos gr~ pos ladino-indíaena, 
"las relaciones sociales que se forman a través de la tenencia de la tierra 
determinan objetivamente la identidad histórica de esos grupos". 102/ 
 

e a si de la misma manera se expresa Figueroa Ibarra, cuando nos 
dice que la coexistencia del Minifundio con el LatiJundio, es considerado el 
"mecanismo básico que hace funcionar al capitalismo agrario del país". 103/ 

 
Para autores como Alfonso Batres Valladares, ubicado en el lado 

opuesto, nos dice tajantemente, "es cier 
to que el análisis de dicha contradicción pone al descubierto la desigual 
distribución de la tiera, no _es menos 
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cieno que ese desequilibrio es u;:. efecto y no una causa
 ~ '.. ," 1 

 

0 4  1 

e
n 81 ml,:,ma Q _-,:--,-/ 

Norma Cabrera es más elocuente, "un error muy frecuente e~J que 
se incurre, es el de centrar todo el pro-. blema de la e.structura a graria en la 
situación de LatifuD ~~ 

dio-miLi.fundio cODsiderándolo una contradIcc1ón fundamen 
tal" Q }05/ Estos autores sostienen acertadamente que el problema de ia 
estructura agraria guatemalteco. I debe de verse "determinado por grandes causas 
que actuaron en el 
pasado y se proyectan hasta la acutalidad" Q 106/ 

A pesar de lo dicho anteriormente, se insiste en el uso de esa 
dualidad, que viene a poner al descubierto las relaciones sociales establecidas 
donde el "minifundio (es) el rrincipal substrato del capitalismo agrario 
guatemalte 
co u por que proporciona la subsistencia a la fuerza de tr§. bajo en aquellas épocas 
en que las fincas no la necesi tan. . . JI 107/ Póne al descubiérto también el 
régimen de 
propied~d de la tierra a sí como delc::onflicto sostenido e!!. tre las clases que 
se involucratl. No olvidemos que a fi nales de este siglo, la estructura agraria 
se ha catacteri~ zado por violentos procesos que han ensanchado la con-
centración de la tierra que va en relación con los intere 
ses de la oligarquía terrateniente, mientras que por el otro extremo, mantiene 
a una gran ma so. de campesinos que se arrinconan en sus minifundios. 
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CUADRO 1 
 

NUMERO DE FINCAS SEGUN CENSO 1964~ 19'19 

 
1964 1979 

 
TOTAL 

- Microfincas (menores de IMZ.) 
Sub-fa miliare s 
De 1 a menos de 2 tnz Q de 2 
a meno s de 5 mz, 
de 5 a menos de 10 mz, 
 

Familiares 
De 10 a menos de 32 mz o de 
32 a menos de 64 mz. 
 

Multifamiliares Medianas o 

De 1 a menos de 10 caballerías 
de 10 a menos de 20 caballerías 

 
41 7344 

 85 O 83 
279796 

 98658 
129115 

52023 
43656 
37025 

6631 
8420 

7859 
561 

 
531623 
166724 
301736 

121351 
128587 

51798 
49509 

40378 
9131 
131 

76 

1229
5 

881 
 
Multifamiliares Grandes 
De 20 a menos de 50 caballerías de 50 a 
menos de 100 caballerías de 100 a menos de 
200 caballerías de 200 a más caballerías 

 
389 294 

56 30 
9 

 
478 
387 

74 
15 

2 
 
FUENTE: Dirección General de Esta dística 
 Censo A gropecuario 1979 o 
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Por otro lado la división internacional del trabajo, ha impuesto a 
Guatemala un papel productor de materias prima 3 y de producto s a limenti 
dos, infi uyendo grande me~ te en las relaciones de producción establecidas 
entre una oligarquía señoral y una masa minifundista. 
 

CUADRO 2 
 

EXPORTACIONES EN MILES DE TONELADAS METRICAS 
 
  Café Azúcar  Algodón  
  ( granos oro ) (¿ ? )  ( en rama  

 Guatemala 1979 1980 1979 1980 1979 1980 

 
143 

  
121 

 
154 198 

 
147 

 
136 

 
FUENTE: Anuario Sieca. Citado en, 7 días, USAC, No. 
 207. Epoca 1,1983, pág. 3. 

 
E sta s relaciones tienen característica s típicamen te capitalistas, por 

haber expropiado progresivamente a ~ so. fuerza de trabajo de su tierra, para 
poder subsistir dig namente a tiempo completo. A pesar de esa expropiación, hay 
que recalcar que el salario no se ha convertido esencialmente como la fuente 
principal de subsistencia; la fueJ:: 
za de trabajo que se utiliza tiene todavía, magramente, el control de su medio 
de producción, pero es tan insuficie!:!. te que le hace necesario expulsario a 
las fincas capitali~ ta s temporalmente a emplearse como asalariado. 
 

En este sentido, la situación dual de latifundio- mi nifundio, debe de 
analizarse partiendo de que son las "00 s caras simétricamente opuestas de un 
solo fenómeno: la pr~ 
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yección de un país neo-colonial y de las leyes del mercado 
intemacionalmente capitalista". 108/ Nos permite rem9!)1~HpOS 
históricamen te al nivel de la producción, el ti 

 

fD de pJUC¡OSCU ¡ivaL, JsJUCl~n de a po acion. 

pero sobre todo nos conduce a cuantificar el fenómeno de la propiedad; 
elemento importante para cualquier análisis de 
la s relaciones de producción que se establecen en c u a 1quier estructura social 
determinada o Pero también nos pu~ de conducir a la comprensión de la posición 
de las clases 
sociales; la lucha entablada entre ellas, ubicadas en diferentes extremos. 

 
La contratación eventual del minifundista como traba jador 

asalariado, hace que éste se encuentre en una si 
tuación de clase o La angustia del campesino por su cada 
vez mayor situación miserable, ha demostrado a través de diferentes fechas, su 
actitud explosiva, llegando a diversa s manife staciones tanto de lucha armada, 
como organiz~ do política mente. 
 

CUADRO 3 
 

Por cada 100 niños que nacen, mueren antes de cum plir dos años. 
Cifras 1966/1970 

 
Sector Urbano 

 
Sector R ura 1 

 
Guatemala 

 
120 

 
161 

 
FUE

 
NTE: BEHM. H. Citado en 7 días, op. ciL pág. 3 
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CUADRO 4 
 

% de desnutridos de 200 y 300 grado o Fecha 1974/ 19'76c, (para ni.ños 
campesi.nos de menos de 5 años ) 

 
G uatema la 
 " 
 

FUENTE: Muestra Nutric::ional INCAP. Citado en '7 .'días  
 

 
o p o ci L pá g. 3 

CUADRO 5 
 

% de analfabetos en población de 15 años y más. 

 
Fecha de Censo 

 
Porcentaje 

 
Guatemala 

 
1973 

 
5L8 

 
FUENTE: Castellanos, UduaL 7 días op. ciL pág. 30 
 

De e se modo pue s ¡ el minifundio no puede enten 
derse simplemente como una forma de tenencia de la tie[ra, lo que su 
contraparte, el latifundio no ha podido lograr desaparecer; sino debe de 
comprenderse como una re~ lidad agraria que es mantenida y protegida por 
programasgubernamentales, por ser la base que sostiene el capita 
lismo del a gro guatemalteco. El minifundio de acuerdo con Batres Valladare 
s, no es una realidad independiente , 
sino forma parte elemental de la estructura agraria .ELma~ tener esta 
situación, ha producido que la principal fuerza de trabajo del país ¡ mantenga 
una posición intermedia: c~ mo campesino productor directo y como 

alariado tempo as
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re ro o 1 09/ 
 

Ba e

 
xistido en Guatemala una tendencj.d que ha ca 

racterizado la evoluci6n de la tenencia de la Üerra e manifestada como etecto de la 
imposici6n capitalista o 1) la ex 
propiadón por intereses extranjeros. 2) concentración ac~. mulativa. 3) la privdti¿ación 
o 110/ A pesar de esa tene0: cia expropiatívd al minifundista f no se puede 
asegurar que este proceso tienda a llevar a ia proletarizacion total del ca 
mpesino I porque e 1 capitalismo no se encuentra en posibitidade s de dade 
mantenimiento o 

 
Esta relación dua!. como se ha venido diciendo I es una realidad 

innegable, forma parte de un proceso histórico y nos sirve como elemento de juido 
para explicamos el presente estructural del agro o El latifundio se constituye como 
la ba se de una clase social dominante I más aún cuan do recobra su poder en 1954 
y se consolida, Es una aristocracia terrateniente que se convierte - la experiencia lo 
ha comprobado - como un obstáculo al de sarrollo económico y social o El análisis 
del latifundio conlleva a una cue~ tión de poder político; y la abolición de esta 
clase o su ro~ pimiento es el objetivo de todo movimiento social" La exi~ tencia 
del minifundista es un fenómeno que refleja la estructura socio-económica y nos 
muestra la desigualdad que determinada a nivel de la producdón I se traduce luego 
al mercado donde éste entra en situación desigual o 
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40, EL FENOMENO MIGRATORIO, 
 

El tema de la migración, está íntimamente ligado a aquella situación, 
en que la fuerza de trabajo a grícola pr~ duce la mayor riqueza en 
Guatemala t e indica parámetros del desarrollo creciente del proletariado 
rural temporal; sectores dgrlcolas de interés central de nuestro trabajo Es 
decir, dejaremos de lado otros aspectos migratorios re laclonddos 
principalmente con lo rural~urbano o 

 
El hecho de realizarse este fenómeno migratorio ,es 

porque está vinculado a las exigencias de la estructura agraria, en donde el 
capitalismo predomina. Este fe n ó .~ me no no es casuaL está en feferencia 
por otro lado; con los cambios operados en el interior de las comunidades, 
grandes transformaciones que inciden y modelan la intensidad de la 
migración temporal o 

 
Como se ha manifestado insistentemente I una de las causas que 

desarticula la economía de la unidad económica campesina, se debe a una división 
progresiva del trabajo, es decir una división de la industria de la agricultura como 
corolario al desarrollo de la economía mercantil o La separación de estas dos 
actividades econórnJ:. cas viene a romper con la homogeneidad propia de la 
producción pre-capitalista. 111/ Significa la aparición dela variedad de los 
aspectos de la producción, que c a da vez más se intensifica. Sin embargo, esta 
particularidad forma parte del dominio del sistema capitalista, por lo que esa 
división del trabajo no desarrolla todas sus "energías", mantiene y conserva 
formas "tradicionales" que lo beneficia y lo reproduce. Al respecto, nos atrevemos 
a opinar que esta estructura es lo fundamental; significa ahorro de costos de 
producción, de fuerza de trabajo necesaria o El desarrollo del capitalismo en el 
sector agrario, hace nece sarlo que la s re laclones socia les anteriore s, 
sean di 
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sueltas respecto a id adscripción del trabajo a la propiedad pnvada de la tierra 
y la vinculación jurídico-servil de los campesinos al terrateniente. 112/ El 

ltado obteni resu

 
do de esta diná mica es la concentración de la propiedad de la tierra y de los 
medios de producción ¡ gener"ando un cal!! pesinado "libre" ]urrdicamente y 
desposeído de su tierra y productivo o 113/ 
 

Es sobre esta base objetiva que debe entenderse el fenómeno 
migratorio. Este adquiere diversas particularidades: rural-urbano, rural-rural y 
para lo que se conoce co mo plan de usufructo de territorios y colonizac ión. 

 
E 1 fenómeno migratorio ha sido definido por Bla s Real 

E s pinale s, que a pe sar de ser muy amplia, tiene importancia para 'entender la 
s migraciones temporales o Este autor nos dice, es "el movimiento de grupos o 
sectores sociales que ocupan un lugar en la estructura productiva, que poseen 
un carácter concreto e histórico, y que como tales se 
ven forzados a movilizarse a través del espacio de acuer 
do a transformacione s en e sta estructura productiva que obligan a un 
reacomodo de la fuerza de trabajo". 114/ Este movimiento migratorio, o flujo 
migratorio llamado así por 
el mismo autor tiene los siguientes procesos: a) grupos que procedan de uno o 
varios puntos de origen en donde I a raíz de transformarse o e stancarse al 
dinamismo económico y 
la s condiciones de trabajo I son expulsados; b) se dirigen a partes que se 
convierten en activas por las condiciones de desarrollo existente y en donde las 
condiciones de, trabajo son favorables; c) llegan a este punto y 'saLen de éL 
115/ 
 

Rotos los nexos que el campesino tiene con la tierra y creadas las 
condiciones para movilizarse, será el pr<2. ceso de acumulación de capital el 
que decida sobre la mag ni tud y orientación de los flujos migratorios o 

116/ El capi 
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talismo en. el cam¡:.JO, a la vez que destruye los nexos de propledad de la 
tierra, crea condici.ones que requieren la 
per manenda en el trabajo agrícola de esos campesinos, y cuyo resultado va a 
ser la relaci6n antes apuntado del 10tifundio-.mini fundio. 
 

E sta s condicione s han sufrido durante el curso de transformación 
economico en Guatemala J cambios susta~ ciaJ.es o La oligarquía 
terrateniente siempre ha procurado tener un área dedicada a la subsistencia en 
ciertas tempQ, 
rada di cdmpesLno. Las tIerras .::ol.orÜaJes eran lds q u e c:umplían 
ese papel cuando el trabajador rural estaba sometido ai sistema de 
repartimiento, y como se hizo notar en el ,:a piinlo dedicado a la Retonna 
Liberal § cuando ] a s tierras comunales fueron despojadas, arnnconó a los 
Cdl!! 
pesinos a aqueUas tierras inférti.les y lelos de los centros. l..~ond)cionado8 
por infraestructurd, la fuerza de trabajo p~ do subsistir en épocas que no 
estaba sujeta a los manda 
mientos o 
 

Al desaparecer las condiciones extra económicas, 
el trabajador se ha convertido como trabajador "Voluntario", forzado 
económicamente a trabajdr en las formas latifundistas o Hay que constatar 
que la liberación jllrídiea, no hace que el campesinado sea absorbido 
totalmente 
por el capitalismo. Es necesario que sobreviva en condi ciones creadas por 
diversos mecanismos: colonato, mediría, arrendamiento y propiedad de tierras 
marginales que el estado fomenta en sus programas agrarios. A la vez ,e~ te 
campesinado se encarga de alimentar al mercado interno (con frijoie s, 
verduras, maíz) o 

 
La magnitud de acumulación de capital en la a gricultura permite 

comprender, además del volumen migratorio, las zonas que se convierten en 
atractivas así como 
las que se convierten en zonas expulsivas. El trabajo de 
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René Arturo Oreliana y otros, es significativo para po de r entender de alguna 
manera lo manifestado, ya que aporta 
datos y presenta una clastficación bastante detallada" 117/ 

 
Es necesario también tomar en cuenta, otro fenómeno q u e es prod~léb por la 
acumulación de capital e y es la natura~ leza y el estado tecnológico de la 
producción o El café, 
es un cultivo que necesita abundante mano de obra G y facl lita el 
establecimiento mayor de áreas pequeñas de cultivo donde ocupar, en las 
tempradas que no la necesitan,a esa fuerza de trabajo o Es decir, se da una 
coexistencia entre esas dos unidades o Pasa lo contrario con el cultivo de 1 
algodón, donde se ha desarrollado aceleradamente la tecnología y obtiene la 
mano de obra, fomentando los despl~ zamientos migratorios. 
 

La dependencia de la producción a grícola al mercado externo, 
impone los límites de la cantidad de fuerza de trabajo migratorio a usarse en la 
produccióno Mientras la de scomposición minifundista sigue su marcha y 
expul sa 
contínuamente mayor cantidad de campesinos. Las fincas capitalistas producen 
para la exportación, y por lo tanto 
están,subordinadas a los precios internacionales y sujetas a las crisis" Por 
ejemplo, la crisis productora de café y algodón, significó graves problemas 
para el empleo" En 
1981 sólo la baja del cultivo del algodón significó aproximadamente 40,000 
empleos temporeros menos. 118/ 
 

Hay que dejar claro entonces, que es el capita lismo el que impone 
las forma s que adopta el trabajo migratorio, y como se ha dicho, se levanta 
sobre las ba ses del trabajo estacional. Carlos Figueroa Ibarra lanza una 
definición del proletariado rural temporal o El proletariado rural tem 
poral -nos dice- "se le puede definir de una manera general como todo aquel 
productor directo del agro que, debido 
a que ha sido expropiado de sus medios de producción en el nivel adecuado a las 
necesidades de un capitalismo agrario, con bajo desarrollo de las fuerzas 
productivas, se 
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ve coaccionado económicamente a ir a vender su fuerza de 
trabajo temporalmente a las grandes fincas en la medida 
en que su vinculación precaria a la tierra le es insuficieE_ te para subsistir, Por 
todo lo anterior se le puede caras¿ terizar como un semi -proletario 11 . .!.~ E sto s 
proletario s rurales temporales, se dividen en dos sectores: los cuadrilleros y los 
voluntarios o El primero es el enganchado por medio de habilitaciones o pa go 
adelantado por un contratista ubicado en lugares estratéticos; generalmente es en 
grandes grupos según la exigencia de la finca o El voluntario en cambio, llega 
a las fincas a ofrecerse para ser contratado individualmente y puede escoger la 
finca q u e 
mejor le convenga y puede irse cuando él lo desee, es de cir, tiene un grado 
mayor de.li.bertad. 
 

Las fincas capitalistas que absorben estos contingentes de asalariados 
temporales I son las especializadas en el cultivo de café, azúcar, y algodón, 
ubicadas en la costa y boca-costa del Pacífico y en parte de Izabal, Alta Verapaz 
y Santa Rosa. 
 

En los años 60, hay gran expansión del cultivo de la caña y del 
algodón, lo cual implica la erradicación pr~ gresiva de formas tradicionales de 
asentamiento: colonato, mediería, aparcería y aumenta el trabajo temporal. 120/ 
De manera estimativa, unos 350 mil trabajadores temporeros se inscriben en el 
trabajo; solo el altiplano expulsa unos 200,000 campe sinos. 121/ La s regione s 
que ofrecen fuerza de trabajo son la re gión oriental y parte del departamento 
de Guatemala. 
 
 El cuadro siguiente nos muestra para los 
79 la proporción comparativa entre trabajadores tes y temporales, 

las principales empresas. en 

 
años 78/ 

permane!:!. 
122/ 
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CUADRO 6 

 
l' 

 
"1 

Cultivo Determinante 
 
Te mpora les 

 
Tata 1 

 -~-~- 
 

Café 
Al godón 
C d fía de A z úca r 
MaLz 

 

17,6 
14,9 11 
O 64.2 

 

82.4 85 o 
1 89,,0 
36,8 

 

100 
100 
100 
100 

 .---- 

 
fUENTE: M. de Trabajcl citado en 7 días USAC, No.207, 
 1983 o pago 2 
 

Se ve que el cultivo del azúcar absorbió más trabajadores tem¡:orales, 
pero absorvió¡menos en el cuLtivo permantente. Por eL contrarto, la producción 
del algodón 1 e siguió o 

 
Las fechas y duración del trabajo temporal varía en relación a la clase de 

cultivos. 123/ 
 

CUADRO 7 

 
Mese s intensos de culti va y oc upación de trabajo temporal. 
 

Meses. 
algodón ----------- diciembre --------- 
caña ------------------noviembre --------- 
café ------------------septiembre -------- 

 
enero y febrero ma 
rzo 
febrero 

 
Podemos concluir, destacando los siguiente sra Sg08 del proceso 

migratorio. 1) Existe una tendencia progresiva de expulsión de 108 campesinos 
de sus tierras: 2) obligada semi proletarización de estos campesinos con un 
trabajo seguro parte del año; 3) significa riqueza acumulativa por 
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parte de los empresarios lafitundistas; 4) miserable sitll~ ción 
de los trabajadores: salud, higi,ene t educación" alimentación; 5) acrecentamiento de s u 
m iseria por efecto de la s crisis que el mercado externo impone a los empre sarios 
nacionales v 124/ 
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50 o EL COLONIALISMO INTERNO, BASE PARA ENTENDER 
 NUESTRAS AREAS RURALES 

 
La situación de dependencia Colonial en que se e!2 cuentran 

ubicados los países de America Latina y demás países Tercer Mundista, hace que 
estos se mantengan sumamente atrasados económicamente con respecto a los pai 
ses desarrollados del noratlántico y que no satisfagan d~ bidamente en s u 
interior, a la ma yorí'a de sus pobla dores o Se da la existencia de una nefasta 
miseria y de una po~ rización creciente que hace sacudir sus bases de susten-
tacióD, en las que se 10cé31izan las clases privilegiadas o Esta situación 
c910nial responde a una herencia de varios siglos que impuso España y 
Portugal o 1.25/ 
 

Condiciones específicas fueron determinantes para que estos países 
Latinoamericanos adquieran un sistema de es pecial ización productora, 
existiendo un acuerdo generalizado en afirmar que estos países presentan una 
~n 
dencia en homogenizarse como países agrícolas, por s e r 
esta labor la actividad más importante, especialmente para la obtención de 
productos alimenticos exportables o La 
situación colonial, es en otras palabras, la dependenciaen todos los niveles de la 
economía, la éapital externo; 
lo que influye que tanto este como parte del capital interno acumulado sea 
invertido especialmente en la agricultura tal como se presenta en Guatemala. 
A esta modalidad de situación colonial ha sido descrita po'r muchos 
autores f especialmente por George Balandier, quien hace énfasis en "la 
doble dependencia estructural de la metrópoli y la colonia, en cuyo trasfondo 
se desarrollan las relaciones interdependientes del "colono" y el "colonizado 
o" ~ 

Esta situación convierte ineludiblemente a nuestros paí 
ses en el sub-desarrollo, a menos que ese proceso se in': terrumpa totalmente, 

que cada vez más muestra su cruji 
miento. E,xisten en el interior de estas sociedades; IIDos 
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polos antagónicos -colono y colonizado (que) caracterizan la relación de 
one", de la situación colonial" o tertSi 127/ 

 
A este doble efecto que causa la situación colonial, se le ha llamado 

Colonialismo Interno o o Endocoloniéd se~ gÚn StavenhagerL 128/ Donde 
se 'reproducen la cadena de explotación ininterrumpida que viene desde la 
metrópoli ir:!! pel'laiista y termina en las remotas zonas rurales o o ," 129/ 

 
El coloniaLismo interno, se ha convertido en el instrumental 

metodo16gico que acertadamente explica fenómenos determinantes de las 
sociedades coloniales; si bien es cierto 110 ocupa el lugar del sistema de anál1sis 
de las cl~. ses sociales Vlene a explicar diferencias como las referida s a las de 
caráctec étnico que perturban estas socieda des y de lo cual nos ocuparemos en su 
oportunidad o Torres Rivas expresa su acuerdo de la manera siguiente: "la de 
que n ue stra s comunidades indígena s no funcionan "como sino que "son" 
nuestras colonias internas", l:lQ/ 

 
De e sa manera, se hace evidente el uso nece sario de esa categoría 

anal(r:ica que permite conocer no sólo las condiciones del subdesarrollo, sino 
también las asociacio 
nes de determinancias internas en el contexto de la depe!l. dencia. Stavenhagen 
ha convenido en su necesidad cua~ do estudia las relaciones entre etnias que 
influyen dentro 
del problema de las clases sociales y la estructura sociaL 
 

Torres-Rivas hace una crítica que es apreciable I y va dirigido a las 
concepciones que las ciencias han hecho 
para el análisis social guatemalteco. Una I especialmente la Antropología cultural 
que se ha dirigido a concebirla atomizadamente I donde la ideología 
norteamericana ha sacado la mayor ventaja, 131/ Otras I como la economía, han 
visto en Guatemala, "la existencia ideal de una economía funcional unitaria I de 
un mercado interno homogéneo." 132/ 
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Tanto la primera concepción como la útlima o no encajan ~ cordemente 
con una actitud explicable objeti vamente; no 
pone al descubierto la verdadera trama que impone la dependencia externa. 
Nuestra sociedad guatemalteca se in~ cribe en una cadena de efectos surgidos de 
la situación c~ lonial que puede esquematizarse de la manera siguiente:a) 
potencia colonizadora ú b) colonos intermediarios, c) c~ lonizados en 
condición de explotación o 133/ 
 

El colono intermediario B se convierte entonces D en el instrumento 
de la doble explotación colonial: interno y externo, La fija la acción la potencia 
colonizadora q u e 
la subordina y ésta a la vez explota al colorÜzado (inteJ:. no ) o Qj/ que no le 
queda más que su fuerza, Fanon de~ cribe esto de una manera muy 
dramática, "El intermediario del poder utiliza un lenguaje de pura violencia o 

El inter 
mediario no aligera la opresión, no bace más velado el d~ minio o Lo s expone, 
lo s manifíe sta con la buena concien cia de la s fuerzas del orden". 135/ 
 

Este colonizado es duramente castigado por la. do 
ble acumulación o llamada así por G uzmán Backler; que s~ para al 
acumulador metropolitano o así como el acumulador colono intermediario; en 
otras palabras D la acumulación de 
capital interno y externo que sólo el colonizado es capaz de generar. 136/ 
 

E stos países colonizados I según lo que se ha estudiado I llegan a 
desarrollar sistemáticamente zonas que 
se oponen entre sí; urbanas y rurales. Las zonas urbana s registran un dominio que 
recae sobre las zonas rura 
le s pobres, E sta idea del colonialismo interno ha s ido refutada por Joaquín Noval, y 
opina que esta relación de explotación de una zona sobre la otra es "ambiguo para el 
estudio de las clases" 137/ porque puede empeñar su existencia objetiva I sobre 

do I "la parte objetiva de lo to
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que es una clase social y una relación de clase o" 138/ E~ ta refutación se debe 
a querer expresar en esta relación cuestiones de sobredeterminancias de 

se sobre tos fac cta

 
tores étnicos que salen a luz en esa oposición de colonialis mo interno. Factore 
s étnicos que han producido enal t~ cidamente una imposición racial, que de 
acuerdo con Zahar 
"e s característico de la situación colonia 1, que sanciona ideológicamente 
la división de la sociedad en hombres intel1gentes y hombres "nativos" que 
se condicionan por el proceso de la imposición colonial". 139/ 
 

El manejo del colonialismo interno surge, precisa mente ¡ por la 
necesidad de dar explicación de la desigual dad existente en el interior de las 
sociedades latinoamericanas; elevándose con una actitud opuesta a aquellas ts: 
sis que consideraba a estas sociedades como duales (Folk 
urbano, se gún Redfield ) en donde existían dos sectores completamente 
separados entre sr, o sociedades diferentes con su propia dinámica 
independiente de existencia, pe ro conectadas a la vez por ciertas necesidades. 
O sea, po r un Lado, la sociedad moderna (urbana ¡ industrializada) y 
por el otro, la sociedad rural (arcaica, tradicional,et'c.)l40/. 
 

Lo que con esto se perseguía, era el afán de medir Los márgenes 
de desarrollo que sucedían en este tipo de s2ciedad, aplicable a Guatemala. 
Quién iniciaba el cambio y quien se rezagaba. Esta supuesta relación duallleva 
ilB. plicita una relación de distintos modos de producción. C ~ pitalismo y 
feudalismo. Con las consecuencias de "antidesarrollo" que opera el feudalismo. 
Lo anterior es inne 
gable en ciertos aspectos de la utilidad de este análisis; 
pero no oLvidemos que cada una de las supuestas áreas,  
son producto de un mismo proceso histórico, de situación colonial. Su 
funcionamiento debe de verse estructuralmen te, 141/ como una totalidad y no 
independientes, y como se ha señalado le impone el subdesarrollo, 

pendiendo a de
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demás las crisis que han herido el mundo capitalista. 
 

En nuestros di'as, en Guatemala, tal situación peJ: siste y se orienta 
cada vez más a su fortalecimiento, peJ: 
siste no de la manera independiente sino interdependienteo 
En donde una región es la supervivencia de la otra o Esto 
sucede por la utilización de mano de obra barata que la otra región atrasada 
aporta sin recibir ningún beneficio hu 
mano o A esta realidad, Stavenhagen, insiste en que se 
le plantee en término s del "colonialismo interno" o 1 4 2 / Como se 
destaca claramente esa relación de aportar mano de obra barata, e s cons 
iderada por el capital extranjero , 
que adecúa a esas zonas "atrasadas". No se hará énfasis, que por lo importante 
del asunto, resulta complicado, a los conflictos entre las burguesías 
nacionales: la oli.,... garqui'a terrateniente y la industrial. Hay que enfatizar 
respecto al desarrollo económico, que estas sociedades colonizadas han estado 
vinculadas entre sí. 
 

Se puede concluir, diciendo que el "subdesarrollo 11 de un área 
social de Guatemala, responde al desarrollo de 
la otra área. Esta estructura descrita: metrópoli-satélite, con sus fenómenos de 
polarización en el interior de la s~ gunda es lo que constituye el colonialismo 
interno que c~ da vez más se fortalece por la estructura del poder político de 
las clases privilegiadas. 
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MUNICIPIO REFERENCIAS: - 
Limite Municipal 
- Carrelera 

 

Cabecera MunicIpal @ 
 

I Alde
a 

L = Camino 
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II PARTE o EL ESCENARIO AGRARIO 

 
60. CHIQUIMULA y SUS AREAS DE MAYOR EXPULSION 
 MIGRATORIA o 

 
Nuestro tema de investigación está íntimamente li 

gado al fenómeno de los cambios y por la naturaleza de 1 mismo se hizo 
imperativo el desarrollo de los temas ante 
rioreso De tal manera, el desarrollo de una teoría del 
campesinado es obvio por ser la materia prima y objeto de 
nuestro trabajo; a sí como el tema de la enajenación q u e nos abre el camino para 
poder entender el último capítulo 
tratado sobre las clases sociales y el problema étnico, además de ser -de 
antemano- elemento necesario que no s demuestra los cambiO-B sufridos en 
las relaciones sociales y en el nivel de la conciencia I como efecto de la 
co~ centración de la propiedad así como del desarrollo de las relaciones 
salariales dentro de nuestro escenario agrario o 

 
El desarrollo, aunque limitado de las etapas sucesivas de la historia 

guatemalteca -especialmente las dos principales ( 1871 - 1944/54 ) , tienen una 
importancia c~ pital, por considerar que éstas han tenido significativam8Q. 
te insidencia para toda la sociedad guatemalteca o Sobre todo por los 
cambios introducidos en las comunidades ca.!!l pesinas: en las relacibhes de 
la propiedad de la tierra y 
ciertos modificadores en toda la estructura social tradi 
ciona lo La introducción, por ejemplo, de nuevos sistemas de autoridad, y 
que antes de 1944 era regida po r 
miembros más ancianos de las comunidades, pero que po~ teriormente pasó a 
manos de miembros jóvenes convertidos en líderes I que aunque nacidos de 
la propia comuni 
dad entró en anarquía con los primeros o También hay que tomar en cuenta 
la introducción de los partidos políticos oficiales que vino a deteriorar el sistema 

 jerarq'Uía por de
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edades; además la introducción en gran escala de la iglesia protestante" 

. ~ 

1\ l'

1 

do tomando en cuenta varias comunidades del oriente del pa lS, cons iderada 
lingUísticamente como zona Chortí, pertenec iente espec rficamente a 1 de pa 
rta mento de Chiquimula" Históricamente e sta s comunidades pre sentan 
homogene idad cultura 1 y forma s de producción determmada s de a 19u 
na manera por la calidad de la tierra a sr como su propiedadc Esto nos induce a
creer que representa generalidad para t~ do el departamernoc Estas
comunidades presentan grandes 
porcentajes de migrantes campesinos que se dirigen a las Únca s a 
groexportadora s d vender su fuerza de trabajo "volunta ria mente" o 
habilitados, por período s de tiempo limi 
tddo, Las relaciones sociales aquíestabiecidas van a e~ ta r determinada s histór 
ica mente como efecto de una heren-, cta de imposición colonial; esto lo vemos 
detenidamente en próximos ca prtulo s o Por el momento, no s limitaremo s 
a d~ cir que existen en las comunidades estudiéldas, relaciones 
segregacionistas establecidas en lo que se define como r~ laciones entre indios 
y ladinos, cuyo carácter es aparente y relevante" 

l

Se recabaron innumerables datos de otros lugares,como los mumcipios de 
San Juan Ermita y Camotán;pero pr~ terimos centrar el análisis especialmente en 
el municipio de Jocotán, incluyendo sus aldeas, escogidas por suposición diferente 
en su geografía: al oriente una de las aldeas 
más lejanas del municipio, llamado Pelillo Negro, enclav~ da en los espacios 
de la Sierra del Merendón,: la aldea Pacren al Sur-oeste, más cercana al 
municipio o Las o tra s dos que por estar ubicadas a orillas de la carretera 
princi 
pal presentan características especiales: la aldea El Tesoro y Los Vados o 'Hay que 
manifestar que también se recolectaron datos de aldeas del municipio de 
Chiquimula ,ubi 
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cadas cerca de su perímetro urbano: aldea Shororagua en especial y dentro 
del Municipio mismo, barrio La Democr~ cia I sector poblacional considerado 
ba stante antiguo y p~ siblemente asiento de modernos habitantes Chortis o 

 
6 o 1 Ubicación Geográfica: 
 

El territorio ocupado por el departamento de ChiquL 
mula se sitúa dentro de un valle árido, que viéndolo desde una altura 
considerable, tal vez desde sus montañas aledañas, deja figurar una 
hondonada con inclinación q u e va en dirección de oriente frente al cerro 
"Tajas", hacia 
el poniente, la gran cadena montaño sa del Merendón o Se considera - según 
exploraciones realizadas y por su con~ titución de la tierra - que este lugar era 
antiguamente un cráter volcánico ya inactivo, desde hace miles de años o La 
existencia de gran cantidad de piedra volcánica, rojiza 
y de poco peso, ha permitido que terrenos ubicados en las faldas de las montañas, 
sean U.amados por los campesinos 
usualm~nte "Chatunes"; terrenos imporpios para el buen cultivo del maíz y de 
otros productos; se toman infértiles y generalmente la mayoría no han sido 
usados, sino solamente en la recolección de leña para combustible o 
 

Geográficamente, partiendo de la ciudad de Guat~ mala, pertenece a 
la región oriental y algunos de sus municipios llegan a hacer frontera con las 
Repúblicas de El Sa 1 vador y Honduras o Esto último es importante mencio-
nacio, por estar relacionado con el antiguo núcleo de la 
civilización Maya, de su época floreciente de donde s e desprende el gran reino 
de Copán, origen y destino de los grupos Chortis o 

 
La cabecera departamental, situándola más exact~ mente, limita al 

Norte con el departamento de Zacapa; al Occidente por Jalapa, y al Sur con 
Jutiapa;internacional 
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mente hace fronteras con las repúblicas ya mencionadas o \oé~ ~~ '.\fH) 
mítun~tón territoriol de L, u '76 Km!~ QUQ !Q di~ tribuy@ a niv~ 1 dg 

ldíd g municipJIg g Qfl núm~f~ dé ó~cé, dlc~

 
Orográflcamente, su zona meridional corresponde a la cadena 

montañosa o CordUlera de los Andes que se extiende quebradamente hacia el 
Sur del departamento, toca.Q. do el municipio de San Luis Tilotepeque, en 
Talapa o Al 0dente, siguiendo una dirección Norte-Sur, teniendo a sus pies el 
antiguo río San Tosé, se vislumbra la montaña del Merendón; en cuyo lado 
opuesto, bajando de una altura de unos 1, 700 mts, hasta tocar el valle, se van 
localizando  
progresivamente pobLados pequeños, cuyoS habitantes en 
su mayoría hablan el idioma Chortí; hasta llegar al municipio central llamado 
Tocotán. Continuando a frontera Hondureña, cerca de Copán, se localiza 
Camotán,' municipio independiente que a mediados de siglo era jurisdicción 
mu nicipal de Tocotán. 
 

Recorriendo un poco más hacia el Occidente, nos e.Q. contramos ¡ 
elevándose sobre San Luis TUotepeque, el im 
ponente macizo montañoso que asciende a una altura de1,000 mts. a 1, O 13 mts o 
sobre el nivel del mar; ha sta des cender a 840 mts. en donde forma un gran valle 
semi seco que s irve de a siento al municipio de Ipala, que a su cost~ 
do, viendo hacia oriente se levanta el volcán de su mismo nombre. Estas 
estribaciones montañosas abren camino, al Norte de Ipala, al municipio de San 
Tosé la Arada. Encontramos dentro de este territorio, mesetas que gozan de va 
riados climas que albergan a los municipios de Concepción 
las Minas y Quetzaltepeque que se convierten en altiplanicie s fría s; 
hondonada s y grandes precipicios que se cortan al pie de las montañas. Aquí 
encontramos, el Cerro Brujo que tiene aproximadamente 2,140 mts; el Monte 
C ris 

to con má s de 2,000 mts. sobre el nivel del mar. . 
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El territorio que abraza los municipios de Camotán, 
Jocotán o es de clima templado incluyendo a San Juan Ermi ta, más arriba a 
una altura superior se localiza Olopa o Antiguos centros de habitantes Chortís, 
que actualmente y metidos en el interior de esas cadenas montañosas del Me 
rendón y las estribaciones andinas o se organizan en pueblos dispersos con poca 
densidad poblacional indígena Chortí, que contactan con esos centros urbanos en 
labores productivas y comerciales. 
 

Respecto a datos censales tenemos los comparados con los dos censos 
de 1950-65 respectivamente elaborados en la obra" Plan de Desarrollo de 
Chiquimula ( 1970-1975 )0" 
Estudios geográficos de la Dirección General de Obras Pública s; o sea el plan 
aranista o Según esos datos, se calcula que el incremento poblacional ha sido 
bajo, un 2. 1 por ciento anua 1 en todo el departamento, por lo menos para e sa 
fecha o 

 
Los censos agropecuarios de 1964, nos indica, que de toda la extensión 

territorial del departamento, 2,376 kms2, sólo en 1,425 kms2 o corresponde a la 
tierra no agrícola.  
En otro municipio, Ipala por ejemplo, vemos que la tierra no agrícola asciende 
hasta el 7707 por ciento; le sigue San Jacinto con el 49.5 por ciento y San Juan 
Ermita con el 40.8 por ciento. Estas cifras nos evidencia el bajo gr~ 
do de utilidad de la tierra que redunda en la vida de los campesinos y del 
desarrollo del mercado local. Por otro lado nos manifiesta también una pauta 
en los flujos migratorios un máximo de 29.5 por ciento de la población total. 
flujos dirigidos especialmente a las fincas ubicadas en la costa Norte, Izabal. 
 

Existen en el territorio de Chiquimula, una serie de ríos y riachuelos, 
estando entre otros: Tacóy Shusho que son tributarios del río San José que 
desemboca en el Shu 
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mtaque. La precipitación pluvial varía entre 1 00 0 m 1 200 ' o, a 
 , m, m o que va de los me ses de mayo a septiembre, lle 

 GOnGO o d!UffilnUir ~n gj ffigg dg nBVi~M~~~ ~ ~i m 1m [i 

Según datos citados por Luis Humberto Ortiz Co yD~ vid S o Fuentes, ~/El 
territorio de Chiquimula tiene dos va riedades climáticas, a) la zona cálida muy 
seca u semi ári.da con monte espinoso, b) zona cálida seca, sub húmedacon 
vegetación del bosque sub tropical o La primera zona ocupa una extensión de 32015 
kms2; la segunda 128,56 kms2 o 1/

La calidad de sus suelos presenta una clasificación en tres grupos, 1) 
suelo sobre material volcánico I compren diendo 3/4 partes de departamento, 2) 
suelos de material 
sedimentado y metamórficos, arcilloso I arenoso ,ésta co':!!. prende 1/4 parte 
del área total del departamento; tiene pe~ 
dientes que usualmente no son aceptables a los cultivos limpios aptos para gastos I 
bosques o cultivos perennes, c) clase miscelánea de terreno I no es exclusivo de un 
su.§. lo particular, sin embargo I comprende algunos c;le los suelos más fértiles y con 
facilidades de aradura o i/ 

En materia de población, tenemos las siguientes cJ. fras "preliminares" 
aportádas por la Dirección General de Estadística, según censo de 19810 Para todo 
el departamento I representa un total de 168",863 habitantes; distribl!!:. dos 
40,421 en el área urbana 'y 128,442 para el área ruraL

Según el citado censo, de toda la población, "étnic~ mente" 59,877 son 
indígenas y 108,864 ladinos, más una cifra de 122, que no pudo ser identificado en 
ninguno de los dos grupos o 

A nivel del municipio, Jocotán registra el mayor p0J:. centaje
poblacional, con 21,506 habitantes. De e s o s 
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2,506 son urbanos y 19,000 son rmale s o San Juan Ermita presenta 6,801; 678 
urbanos y 6,123 rurales o Camotán 19,550; 810 urbanos y 18,740 rurales. Como se 
ve estas cifras, nos demuestran la relevancia que presenta en mayor cantidad de 
habitantes, el área rural o 

 
De la superficie territorial, 2,376 kms2*, 811 se clasifican como 

fincas, '0 sea el 34.12 por ciento. 
 

C

 
UADRO 8 

Número y Superficie de Fincas ( Superficie en manzana) para todo el 
Departamento de Chiquimula o Censo 1,979 

D.G.E. 

 
 1 cuerda a meno s de 
 1 Mz. a menos de 
 2 M z . a me no s de 
 5 Mzo a menos de 
10 Mz. a menos de 
32 Mz. a menos de 

1 Caballería a menos de 10 
Caballerías a menos de 20 
Caballerías a menos de 

 
1 Mz o 

2 Mz. 5 
Mz. 

10 Mz. 
32 Mz. 
64 Mz. 
10 Cab o 20 
Cab. 50 
Cabo 

 
2,589 
3,985 
4,572 
1,644 
1,256 

309 
256 

4 
1 

 
* Un Km2 equivale a 143.12 manzanas (D. G. E.) 
 

La existencia de pequeños propietarios minifundi~ tas en la región 
para cultivos de subsistencia, es clara. Algunas fincas mayores aparte de 
dedicarse a labores agrj colas, se dedican también a labores pecuarias y 
absorben a una .gran cantidad de campesinos que deambulan desocu pados; 
otrcrs se ocupan de otras formas: asalariados rura 
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les ( dentro de la r.ij~gn ) GolonotoL ~rmndJffii~Mo. 

 Diversos factores a parte de los de fra fieda d u desta 
 

can los geográficos, topográfico s , infraestructurales, físi COS, etc o hacen 
posible la dispersión de la sociedad y limLtan los procesos de ocupación o 

 
La producción agrícola está centrada en los tradici~ naies productos, 

maíz, frijol, maicillo y arroz; en otros l~ gares: café, tomate, ajonjolí, manía, 
tabaco y una varie 
dad de frutos tropicales, cultivados sobre todo en las vegas ubicadas a orLllas 
de ríos y manantiales. 
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~ 2 C a racterización Histórica.
b o 

dentro de la lite 

ratura, ha llamado la atención a muchos estudiosos y via 
jeros. En el año de 1768 es visitada por el Arzobispo p~ dro Cortés y Larraz J 

con el objeto de cumplir con su itinerario a la que incluia dentro de los 
113 Curatos o Se inter 
nó Cortés por Juti.apa y toca los pueblos de Asunción Mita, Esquipulas y 
Zacapa, Escribe abundantes datos de cará~ ter geográfico, culturaLes y 
económicos o En su recorrido localiza pueblos abandonados, debido a 
fenómenos naturale s> El pueblo de Jocotán por ejemplo, fue arruinado porun 
feroz huracán en el año de 1765, tres años antes de su visita, exactamente el 2 
de junio o Igual desolación causa el terremoto sucedido en Chiquimula. y 

En 1834, el aficionado arqueólogo Juan Galindo §/ , anduvo muy 
cerca de sus límites o en Copán, Ruinas, reca 
bando datos de reconocimiento de ese sitio arqueológico ~ 
rd informar al Jefe Supremo de Guatemala u Doctor Mariano Gálvezo 
Nos interesa este informe porque en él se basan algunos investigadorEls 
cuando tratan de reconstruir la his torta Chortí; antiguos ocupantes de esa zona 
oriental, sobre todo al opinar acerca de la identidad de los grupos fun da do re 
s de C o pá n o 

Años despupes, en 1839, recibe la visita de un vi§. jero americano 
John ...~. _'l~ Stephens, diplomático y acucioso arqueólogo, acompañado del 
dibutarrte inglés Frederick C§. therwod; estos recogen suficientes datos con 
gran cuidado y amenidad, datos que forman parte de su obra capital In 
cidentes of Travel in Central América, Chiapas and Yucatá n o JI

E s importante mencionar también a otro conocido vi§. jero Jacobo
Haefkens, ~/ que aunque con actitud arrogante, 
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etnocentrista y prejuicioso, nos ofrece gran cantidad de datos etnográficos 
sobre la región colindante a Chiquimu 
la; el pueblo de Gualán Zacapa, De origen holandés ,vi~ 
ne a Guatemala entre 1826 a 1829, Considero convenien te citar a este 
viajero, que a pesar de no tocar específicamente las tierras Chiquimultecas, 
tiene que ver en la r~ loción que este pueblo tuvo con Chiquimula; Zacapa 
pert~ 
necía a sus límites políticos y geográficos en ese entonces. ~/ Los datos 
recabados por este viajero son de gran utilidad para los estudios 
contemporáneos u son fuentes de primera mano y si gnifican desde ya valiosos 
testimonios a la Antropolo gía moderna, 
 

Pero la sistematización de lo s e studio s científico s lleva dos a 
cabo en e sa región, a finale s de mediados de 
este siglo, se debe a los antropólogos Wisdom lQ/ y Gi 
rdrd lY, Dos trabajos que en el fondo se combinan por la relación de las 
tesis expuestas y por el corto tiempo de separación de sus investigaciones, 
Charles Wisdom hi 
zo un estudio abundante que dio como resultado la publi 
cación de su obra por el Seminario de Integración Social. 
Este antropólogo norteamericano residió en este territorio 
(Jocotán) en el año 1931, regresó en 1932, y por tercera vez, en 19330 La 
mayoría de sus e studio s provienen de los pueblos de Jocotán I Olopa y 
Quezaltepeque en Chiq~ mula, en forma menos intensiva de la Unión Zacapa 
y Copán Honduras, ,Contiene su obra aspectos socio econórT!i cos y 
culturales útiles por la veracidad con que los recogió ¡ forma parte su técnica 
como su calidad científica al de sarrollo de la Antropología moderna, 
 

G irard ¡ años des pués de Wisdom tiene una larga e ~ 
tadía en esos lugares de Chiquimula y publica su extensa obra dividida en 6 
tomos. Su interés reside en la profu~ didad de su tesis de la importancia que 
los Chortís repr~ 
sentan para entender la cultura Maya, Durante la déca 
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~a de lo~ cuarenta,' este autor se asienta en la región por 

largos anos; estudIa Id sociedad ChorH niúH:maa dnfoolU 
en 

 
los aspectos re11.g1050so En su obra de 1977, vuelve a 

hacer mención de su cosmovisión, creencias y su vida social l?J vigente s ha 
sta e sa fecha entre la mayoría de habitantes o 

 
Por medio de la obra de esos autores, conocemos a~ pliamente la sociedad 

oriental chiquimulteca; si bien la m~ 
yoría de costumbres, modo de vida han varia do formalmente, sustancialmente 
hay aspectos ql.fe todavta persisten, comprendiendo con esto la rigidez 
ideológica y su continui dado 
 

Aún es necesario mencionar otro trabajo descriptivo de valor 
antropológico y son las "notas" del considerado uno de los primeros 
antropólogos guatemaltecos de tendencia cultura lista norteamericana, Antonio 
Goubaud e arrera o Su estancia especialmente en Tocotán data del año 1944, 
haciendo un e studio sobre el régimen a limenticio indíge 
na o .!.V SU nivel de análisis es bastante pobre y se limita a su Diario; nos 
ofrece una descripción de la sociedad Tocoteca, de sus relaciones sociales 
establecidas entre in--: dios y ladinos, e stablece una diferenciación cultural en-
tre loS' dos grupos, no teniendo/'lina explicación bastante 
clara del fenómeno o Insiste en el progre sivo desplazamie~ to evolutivo del indio 
a 1 ladino llamado a este fenómeno de ladinización. 
 

Por último existe una serie de pequeños trabajos mQ. nográficos que 
serta prolijo enumerara Es de señalar que 
la extensión universitaria Cunori, de la Universidad de San e arios, se ha 
interesado grandemente por la problemáticade la región; los estudiantes en 
víspera de gradurase han 
incluido trabajo de campo, que va desde la producción pecuaria hasta el e studio de 
la ca lidad de los sue los. 
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Existe en el panorama histórico, una aguda incertidumbre cuando se 
quiere identificar a los grupos origin~ les que dieron nacimiento a la gran 
sociedad Chortí, que habitaron antes de la venida de los españoles, la región del 
oriente guatemalteco y que hoy en día ocupan peque 
ños núcleos en los territorios de la Unión, Zacapa, Jocotán, e amotán, San 
Juan Ermita, Olopa, Quezal tepeque y la región hondureña de Copán. Hay 
una opinión relacionada en identificados con los Toltecas expresada por Juan 
Galindo, li/ que identifica la ciudad de Copáncomo la c~ 
pital central. Esta idea ha sido refutada por V..risdom quien los identifica con 
el gran imperio Maya. l:2I Opi-, nión secundada y ampliada por Rafael G 
irard, quien hizo 
estudios lingtlísticos y relaciona a los Chortís con el anti guo imperio Maya o 

Girard afirma" si los mayas constit~ yen la clave del problema 
americanista e los Chortís lo son 
del problema maya, porque descienden en línea recta de lo s ma ya s" . ..!...§/ 

 
Según Rosa Flores Monroy I 1.11 poco conocida en el ámbito 

nacional, asegura que Copán fue fundada por tri bus tolteca s venidos en la 
primera migración sucedida un siglo antes de nuestra era, de México. "Los 
Toltecas arri 
baron al lago de Izabal y luego buscaron la desembocacura del fío Motagua, 
siguiendo su curso Q abandonándolo después recorrieron una parte de lo que ahora 
ocupan los departamentos de Izabal, Zacapa, y Chiquimula, encami 
nándose hacia la región donde se alzan las montañas de Merendón o o o allí 
fundaron una ciudad a la que le dieron 
el nombre de Copantl, que fue asiento de esta raza por v~ ria s generaciones, pero 
al cabo de los años la abandonaro n "o ..!J!/ 
 

La reocupación posterior de este sitio fue llevado a cabo años 
después y parece ser el punto de aclaración de la influencia Maya. Sin 
embargo Flores Monroy ci I 
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tando fuentes no identificadas, dice que fue rehabilitada pOr lQ ~~ql.lnda 
emigración TalteGa I en lél época despu@s de 
Cristo; a La cabeza de esta emigración estaba AcxiLts 19/ 
 ~ 

 
o Nacxit ~/ según argutle Girar Copán llega a ser la gran capital de todo el 
reino "de Payaquí, Chiquimulhá o Hueytiato". W En otro lado Flores 
Momoy identifica a e s t a ciudad como asiento de la "famosa ciudad Maya" 
o ~/ 

 
Silvanus Morley, uno de los autores más autorizados sobre la cultura 

Maya, afirma que efectivamente fue el viejo imperio Maya el que se acento, 
entre otros sitios, en el extremo del sudeste de Copán y Quiriguá en el siglo 

. VIII de nuestra era; donde alcanzó su más grande floreci 
 miento, Q/ 
 

El reino de Chiquimulhá comprendra antiguamente ,en el reinado de 
CociJib, el Occidente de Honduras y de el Sal va dor ¡ comprendía también San 
Agustín Acasaguastlán. 

 
El idioma hablado por estos antiguos habitantes fue el CholtC que 

derivaba del tronco Maya del viejo Imperio; y del Chortí 24/, que se hablaba en 
todo el reino del Merendón; el primero se hablaba en lo que actualmente e s Iz~ 
ba 1 y Zacapa, 

 
Cuando arribaron los conquistadores, en 1524, enc~ 

bezados por Juan Pérez Dardón, Sancho de Baraona y BartQ. lomé Bezerra 
ordenados por PedfO de Alvarado, W este rel no de Poyaquí estaba dividido 
en pequeños cacicas gos o s~ 
ñoríos, siendo los principales ,por ser los más ricos y me jor situados: 
Chiquimulhá, Jocotán, Teculutlán, Copantl y Mitlán 26/ lo que hizo más fácil la 
empresa de conquista o 

 
Seis años después, en 1530, los orientales no podían soportar 

pacíficamente el sometimiento y se sublevaron, siendo aplastada esta rebelión 
por soldados e specia 

 . . 
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les al mando de Pedro de Amalín y Hernando de Chávez o Co panU - C 
alel u el jefe máximo, como todo un hombre v~ 
liente resistió la revuelta cerca de su fortaleza situada en Esquipulas; pero por la 
desigualdad tecnológica de fuerza bélica, por fin tuvo que doblegarse. De tal 
manera que siendo humillados, fueron "los primeros en ser marcadoscon el sello 
de la esclavitud" o W 
 

En el transcurso del período colonial, se operó un lento 
desplazamiento de la población; algunos se extinguieron mientras otros se 
formaban. La población de Jocotán, seguín Juarros, se cree que fue fundada 
junto con San Juan Ermita, más allá de los primeros años de colonia o 28/ Las 
instituciones coloniales y las legislacione s polí'Uca s como la 
encomienda« modificaron profunda 
mente la s relaciones establecida s entre españoles encomenderos e indí'genas 
tributarios o Para 1677, el asentamiento de Hdciendas de españole s en el terri 
torio, con el sistema de repartimientos, causa una sistemática dese~ 
tabilización en los pueblos cercanos, tanto en su producción para su sobrevi 
vencia como en lo moral de sus habitantes indígenas. El peso del tributo era 
desigual con. las condiciones de producción llegando a extremo de que estos 
tributarios se retrasaban constantemente y por ta 1 motivo eran castigados. 
Jocotán, en 1724, era uno de los 
pueblos que más penalidadeis sufrí'a por efecto de laenc~ mienda y por no tener 
tierras productivas suficientes o ~/ 
La exigencia de tributo de cacao de poco más de 30 carga s ( sólo para 
Jocotán ) I en una re gión que no era apropiada para este tipo de cultivo I era 
motivo por incumplimiento, de vejámene s y encarcelamiento de los 
tributarios y hasta el rogo de sus enseres I experimentando calamitosa hambre. 
Las mujeres eran obligadas a trabajar el algo 
dón que los regidores les ordenaban, exigienco calidad y fin ura de hilos, 
ocupación que no permitía la atención de sus maridos en la s labores 
hogareña s, ademá s del tra sla 
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do temporal a que estaban sujetas. 
 

Tt3d~ ~~rd §étLé dé ¡mpo~ÍcÍones puede damos la ex 
 

Plieaci¿n de la lormaclL L mueLs puellos que se trm~ 
ron en pequeñas faldas de las montañas, distante de las  
tierras de Llanura mejor ubicadas. Actualmente se ha c e difícil el acceso a esos 
lugares, Hubo en tiempo de la c~ lonia, muchos contingentes de indios que huían 
refugiándose en tales regiones, en las peores condiCiOnes de vida. 

 
Geográficamente, el territorio de Chiquimula ha sufrido en sus límites 

cambios significativos o A mediados 
del siglo XVI I las leyes coloniales presionadas por las leyes Nuevas de la 
corona ordena una división territorial p~ ra el reino de Guatemala que fuera 
más eficaz en el control 
de sus provincias; recoger el tributo y evitar los abusos de los colonos. 30/ 
Quedando la división administrativa coQ:l puesta de 9 corregimientos I entre 
ellos, el de Chiquimula 
que abarcaba un extenso territorio. l!/ 
 

Para el siglo XVII, la división territorial de Guatem~la sube a un 
número de 11 corregimientos I entre ellos Tot~ nicapán y Quetzattenango, 
quedando en la misma situación e 1 corre gimiento de Chiquimula. 

 
Fue hasta 1785 que fue ampliado al unificarle otros antiguos 

corregimientos; producto de una reforma administrativa derivada de la orden 
del nuevo trono español, llam~ do "despotismo ilustrado" que cuidaba de sus 
intereses I del buen manejo y control de sus colonias indianas, aplic~ do a 
todo el reino de Guatemala. ~/ Quedando dividido 
en cinco corregimientos en total o Después de este perí~ do I hasta antes de la 
independencia I se aplica otra reforma; quedando Chiquimula y 
Quetzaltenango I como los úni cos corregimientos de todo el reino Colonial; 
el primero 
queda sin modificaciones o Hubo que esperar hasta des 
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pués de la Independencia cuando el reino se divide en las 

cinco "Provincias de Centro América: queda Guatemala dividida 

en siete departamentos de splazando aquella di vi _ 

sión en Corregimiento y alcaldía s menores. lY - Pa~8-ó a 

constituirse como ta 1, Chiquimula, teniendo bajo s u j uri~ 

dicción parte del sur actual de Escuintla hasta el Atlánti 

co, Izabal; y quedó dividido en 1838 por Mita. 34/ 

En 1866, se produce otra reforma administrativa,~ 

quedando Chiquimula desmembrada de los territorios de Iz~ 

bal, permaneciendo así ha sta la época de la Refroma Lib~ 

ral, cuando se produce el último cambio administrativo t~ 

rritorial que fija la actual división del país en 22 depart~ 

mentos o A Chiquimula se le divide con el departamento 
_ 

de Zaqvpa o 

6 o 3 La s Relacione s Sociale s 
 

Uno de los criterios usados comúnmente para est~ 

diar las relaciones sociales en las comunidades rurales _ 

tra dicionale s, es el de estratificación l.§I; presentándose 
ésta distinta para diversas comunidades o El esclareci 

miento de esta s relaciones estratificadas, se establecen 

de acuerdo a muchos elementos: rango, status, pre stigio , 

poder y cierta acumulación de riqueza individual; elemen 

tos cuantificables que sirven para medir cambios sucedi 

dos en el interior de esas comunidades así como la movi 

lidad soc ial que los individuos realizan verticalmente o P~ 

ro esta forma de ver, se complica cuando se quiere e sta 

blecer la s que se llevan a cabo entre estos sectore s rura 

le s y sus centros urbanos, en este caso las cabeceras mu 

niCipales, y por consiguiente, con la sociedad total don 

de están inmersos. lJ..l . 

Los di versos intentos de esa clase de estudios, e s 

tá representado en su totalidad por la Antropol<6gía 

nortea 
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mencana y sus segUl ores guatema tecos o que lejos de a 
clarar Las reLaciones existentes I han empañado su análisiS. 

~ ~~~imrrr im lrcl'" r explrci'" mente ·  

términos usados indistintamente; grupo social, casta I cla 
se, estrato, haciendo énfasis especialmente en el pluricl9-. 
s lsmo cultural y mayormente en el confllcto indlo-ladlno , 
como acción medular y determinante de Las reLaciones so 
claLes, lncluso para toda La nación guatemaLteca o Han lL~ 
gado a terglverSar conceptos metodoLóglcoS en sus traba 
jo s: estratiflcación Y e structura y por conslgulente, cla se 
socia L . 

Robert C armack, ha querldo hacer un lntento expli 
catlvo tomando categorías proplas del método marxlsta, 

usando eL crlterlo de clase sociaL, de las reLaciones soci9.. 
Les de una comunldad deL altlpLano LLamada por eL autor, ti:. 
guratlvamente I Tecpanaco, lW confundlendo su verdadero 
contenldo y de sVlando su función, porque en realidad lo que 
hace es descrlblr su estratificación. W EL uso de estra 
tiflcación Y eL de clase sociaL esde mucha utUidad, pero 
deben de utilizarse en su justa dtmenslón; una determlna 
da por La otra, presentándose La prlmera como fenómeno su 
per estructuraL. 40/ 

En La reglón orlentaL de GuatemaLa, específlcamente en el munlcipio de 
Tocotán, Antonlo Gouba ud Carrera, ve 

como reLaciones sociales, las LLevadas a cabo entre lndlos 
y Ladlnos, donde automátlcamente qUlen no e's Ladlno es ne 
ce sadamente lndígena. La reLación entre e stos dos gru 

pos, así como Lo ve eL autor, dlHCiLmente puede ser pue~ 
ta en duda por aqueLLos que comparten 19uaL oplnlón. Es 
tos grupoS, a la vez se presentan con su sistema de estra 
tiflcación propla. 

EL método usado por Goubaud Carrera es subjetivo, 
dlstingue aL lndlo y aL Ladlno, por La aflrmaclón dada de su 

102 



propia identidad, el individuo entrevistado o por prejui 
cios formados arbitrariamente para la investigación; la le!}. 
gua, el vestido, comportamiento, etc o que van a ser la s 
medidas de distinción; entre menos costumbres "indias" 

tenga el individuo, se le considerará ladinizado. "Aquí en Jocotán -nos dice- sí es 
clara la división entre indios la 
dinizados y no ladinizados". "Hay indios la mayoría de 
ellos que viven en las aldeas que vienen al pueblo por al 
guna razón o .. son tan ind~~s como los no ladinizados de Occidente. "En 
otro lugar: nos dice, respecto al área ur 
bana. "Estamos en un pueblo de ladinos, netamente del~ 
dinos. Los indios se nota su pre sencia sólo porque se les 
ve llegar a comprar una que otra cosas. o o Excepto los d~ 
mingos, que el pueblo se vuelve pueblo de indios y ladi 
nos" Q/. La confusión metodológica de este a utor es cl~ 
ra. "N o he lo gra do que ningún vecino del pueblo, ni el intendente o 
secretario, me hagan la clasificación de la s 
familias a base de clase social. . o sino a base de la riqu~ 
za, .. usaré por lo tanto este criterio y veré con la práctl 
ca en qué clase podré colocar a las familias", En el fon 
do, para este autor, el ladino se presenta con poca o nin 
guna solidaridad, 

Otro autor, Wisdom, ilI ve de la misma manera _ 
las relaciones Sociales de la región, entre indios y ladi-. 
no'S, haciendo énfasis en la identidad cultural que c a d at 

grupo presenta y que les permite ser "diferentes", i, 
 

Seguramente para mediado s del siglo XVIII, pudo h~ 
ber in tervenido otro grupo social integrado por mulatos, 
Se gún consta en los libros de registro de matrimonio de e 
sa fecha; se llega incluso a establecer relaciones matri 
moniales estrechas entre los indios o con ladinos empobrecidos de la 

región. El origen de estos grupos es des 
conocido y no se les menciona en la s fuentes escritas, Su 
desaparición pudo originarse, ya sea porque se mezdaron 
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pa ulatinamente I o se desplazaron a otros lugares que sentaban mejores
condiciones de vida para ellos o Lo 

 
 

pre 

oí f

 
~OdlJ Qj¡¡¡9wr¡¡r~,,'_S 9ue ese ~ruF no pudo haber 

 que 
sido 

ba stante numeroso o 43/ 
 

En el interior de las comunidades del municipio de Tocotán I existen 
diversos factores económicos que van a determinar las particularidades de 
sus relaciones sociales entabladas entre sí, y con la región urbana o 
municipiooLa 
tierra I la calidad y su potencial productivo va a permitir una mayor fluidez de 
contacto con el exterior, especialme~ te aquellas que se realizan por condiciones 
comerciales. También van a permitir que dentro de las comunidades see~ 
tablezcan I aunque difusamente I relaciones e Sima 1Jlf i:ca-da s; 
segregación cuantitativa que se acrecienta con la existencia favorable para 
unos de fuentes naturales colindantes a sus parcela s: río s, manantiales y la 
tenencia de vega s ocupadas con árboles frutales o caña de azúcar usada en la 
fabricación de panela, con pequeños trapiches de mano I o ha lado por 
bueye s o 

 
Sin embargo I esta situación económica no se ha man tenido 

inalterable, cada vez más se ha modificado su estructura agraria deteriorando las 
condiciones de vida. La 
mayoría de los campesinos actualmente poseen parcelas i~ sufidentes como 
para lograr desarrollar eficazmente su si~ tema productivo y mejorar su sistema 
de mercado. Practican cultivos de maíz y frijol que les permiten una magra s~ 
brevivencia I y si comercia.li.zan, lo hacen para proveerse de productos 
básicos: alimentos I vestido, medicinas I pero 
sacrificando sus propios productos I venden el maíz I y al 
poco tiempo I lo compran más caro. De tal manera ,que las re laciones 
sociales má s importante s están condicionadas  
por factores económicos, tanto las que se entablan a nivel de municipio como 
eIftre la s propias comunidade s que difusa mente organizan una estratificación 

ertical que entra en v
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contradicción con los sustanciales cambios. 
 

La incursión paulatina del sistema capitalista de 
producción a la región, una economla monetaria más gen~ 
ralizada, así como nuevos sistemas de poder político y j~ 

dicia l, ha provocado la de sarticulación de su estructura ~ 
graria y de su filiación tradicional t ba sado en un sistema 

estra tificado donde .los grupos aparecen diferenciados, LnO s 
en escalones superiores, y otros en escalones inferiores! 
con una conformación etnocultural que las distingue o 

Con lo dicho anteriormente; podemos establecer 
uf,la tipología de relaciones sociales que al campesino de 
la región en estudi.o entabla o 

 
1) Las que se podrían llamar Intracomunal, Que ve!2 

drían a ser las que se llevan a cabo entre miem~ 
bros de una unidad social agrícola, en este c a s o 
la aldea; o sea relaciones internas. Realmente s~ 
ría difícil sostener que estas relaciones sean tan 
solidaria s y homogénea s. 'E lementos culturale s _ 

que funcionaban en la comunidad han desapareci~ 
do e Instituciones como la cofradía son inexisten 
tes en estas regiones, u otro ti po de institución si 
mUar o Wisdom, hace referencia de la existencia 
de varia s cofradías en el pueblo de Jocotán a don 
de acudían los ancianos a participar de sus activJ 
dades religiosas, paral9-32..,.ill.33o 44/ Narra ta m 
bién de la existencia de brujos, adivinos y curan 
deros, que se asignaban un lugar preferente en la 
e scala jerárquica, ~/ A ctualmente estos indi vi 
duos, si bien todavía existen, ya no tienen la im 
portancia que antes se asignaban, si todavía rea 
lizan sus actividades, lo hacen como medio de s~ 
brevivencia o parcialmente para ayuda individual. 
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Una de las instituciones que giraban en torno a las creencias 
de la cosmogonía religioS I más im 

 \~~ I ¡raban relacionadas eon los eh le eh a 

 
nes I 46/ la s tortuga s gigante s, que se re adona an 
con la estructura agraria: los procesos de cultivo y 
las cosechas que estaban relacionadas con esa co~! 
movisión chortío Con base a esto I se organizaban 
los demás sistemas de creencias religiosa. 
 

Todas estas series de instituciones tradiciona les han sufridocun 
rápido descenso en su importan 

cia, prácticamente casi nadie de los jóvenes tiene 
exacta noción de ellos o Pelillo negro I una de las 
aldeas más distantes de la región urbana, igual que 

Las Flores, llamadas "lenguajeras" por la predomi 
nancia del idioma chortí, pocas personas mayores r~ 
cuerdan esta clase de creencias religiosas o Igual 
condición representan las aldeas de Guareruche, T~ 
nucó, entre otra s o también llamada s "lenguajeras " 
o "indígenas" o Peores condiciones f?presentan las 
aldeas ubicadas cerca del municipio a orillas de l.a 
carretera_ principal, llamadas ladinas: Tesoro Abajo 
y Los Vados o Su posición geográfica ha provocado 
una desorganización social más profunda en otros ól. 
denes: en sus relaciones de parentesco y contigtil 
dad. Por consiguiente, con base a los factores mencionados I podemos 
sostener que las relaciones 
intracomunales no son solidarias; y van a determi 
narse en primer plano, por cuestiones económicas. 
En este sentido, la organización social estratifica  
da, aparte de su dLfusidad, está perdiendo importa~ 
cia. 

, 2) Relaciones intercomunales. Pueden considerarse és 
tas relaciones abiertas I Y 80n las que se realizan  
en

 
tre distintas comunidades (o aldeas) ya la ve z 
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se encadenan con los centros urbanos más cercanos o El 

proceso desarticulador de la s comu.nida .:.... des I conduce a 

acrecentar cada vez más las relaciones entre sus centros 

urbanos o Los sistemas de mercadeo I que son los má s 

importante s I aparte de e star dirigida s al municipio I 

tienden a extende!. se hasta la cabecera de Chiquimula. 
Este tipo de relaciones se han mantenido constantes, 
por la n.§. cesidad de comerciar con productos de 
jarcia: lazos, hamacas, redes, bolsas, etc. 

 
Estas relaciones sociales van a aparecer cris, 

talizadas en lo que se ha llamado indio-indio I in 
dio -ladino. Momento cuando, es el indio el que 

entra en relaciones con el ladino del pueblo o Otro 
tipo de relaciones va a estar enrolada con programas de 

Salud Pública y con sistemas de autoridad 

político y,judicial. Los alcaldes auxiliares y co-

misionados militares que generalmente estarán re;-

presentado por jóvenes, en contraste con el poder 

tradicional, que está representado por los viejos 
o 

 
3) Relaciones entre lo intracomunal y la sociedad gl~ balo 

Precisamente todas la s comunidades a grícola s de la 

región están integrada s dentro de un mi ~ mo sistema de 
producción de bienes materiales,cri~ talizándose de esta 

manera las relaciones cla sista s. Podemos decir 

momentáneamente, que en e~ ta óptica de relaciones de 

clase, se resta importancia que puede representar el 

sistema de estratificación que se forma dentro de 
esas comunidades o 

 
El tipo de relaciones má s importante s se origi 

na con la migración campesina temporal a la s fin 

cas agro-exporta doras , a donde acuden para emplearse CD 
 asalariados o Hay que tomar en con mo
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sideración la s relaciones de mercado, donde el ca~ pesino al vender sus 
productos cosechados es VLC1J. ma de una doble explotación. También 

ay que no h

 
dejar de mencionar el reclutamiento militar forzoso, la introducción 
de nuevas corrientes cristianas, a 
las que se han convertido un buen número de c amp~ s ino s . 
 

6 e 4 Uso y Tenencia de la Tierra 
 

Según datos reportados por el Censo Agropecuario de 
19 '79, de la cantidad total de fincas en Jocotán -3.,285- tenemos que de un 
subtotal de 3,019, 2,931 se encuentran en caltdad de propiedad privada, 
entendiéndose ésta propieda d, donde el productor aprovecha personalmente y pa 
ra su subsistencia, la productividad de la tierra; ti.ene ad~ más, el derecho de 
poder transferida o También incluye ~ quellas tierras que no teniendo el 
poseedor trtulo de propiedad legal i hace uso de ellas como si fueran legalmente 
suyas. 47/ Por otro lado, un pequeño número de 78 fin ea s a pa recen como a 
rrenda da s o 

 
Según el citado censo, la subtotalidad de la s fincas aparecen 

distribuida s de la s iguiente manera o 

 
Tamaño y número de finca s, según forma s imple de tenencia censo 

1979 Abril/Mayo - Subtotal de 3,019 o 
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ADRO 10 

        Arren- 
 ,/: 

 Ta ma ño y Numero de Finca s Totales Propias da da s 

 1 Cda. A menos de 1 M z . 540 528 10 
 1 Mz, a menos de 2 M z , 1,101 1,057 41 
 2 Mz o a menos de 5 M z . 1,039 1,010 24 
 5 Mz, a menos de 10 Mz . 246 243 3 
 10 Mz, a menos de 32 Mzo 81 81 ° 
 32 Mzo a menos de 64 Mz. 9 9 ° 
 1 Cabo a menos de 10C a b , 3 3 ° 

 
Como nos demuestra claramente el anterior cuadro, 

existe el predominio de fincas en propiedad que oscilane!2. 
tre 1 manzana o menos de 2 manzanas; con 1,057 del total 
de 1,101;rnás un número menor de 41 fincas arrendadas,_ 
Para las fincas más grandes, latifundistas, de 1 caballe 

ría o menos de 10 caballerías, 48/ las tres existentes e~ 

tán en propiedad privada u indicándose con esto que la de!2. 

sidad extrema de la. tierra en la rerrtón, está concentrada 

en pocas manos, prevaleciendo a su lado las tierras en mi 
nifundio, o las llamadas fincas sub familiares. 
ne ncia 
ca s s e 

Por otro lado, también existen formas Mixta s de te de la tierra en 
la región o De un total de 266 fin 
distribuyen de la Siguiente manera. 
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TAMA ÑO y NUMERO DE FINC AS, SEGUN TENENCIA MIXTA, 
CEN SO 1979 

 
CUADRO 11 

 
Ta ma ño y Númew de 
Ftnca s 

 
Propias Y Otras forTotales 

Arrendadas ma s Mixtas 
 

1 Cda. a menos de 1 Mz. 34 
-1 Mz. a menos de 2 Mz, 114 2 Mz. a 

menos de 5 Mz. 96 
5 Mz. a menos de 10 Mz. 17 10 Mz. a 

menos de 32 Mz. 5 

 

 30 
106 

 93 
 13 
 4 

4 
8 
3 
4 
1 

 
Se puede deducir que el tamaño de la finca consid~ 
rada como minifundio, no es capaz de generar una mayor  
producción satisfactoria, por lo que se hace necesario re 
currir al arrendamiento como forma combinada, pa gándo se 
al propietario por el uso de esta tierra, de diferentes for 

mas: dinero, especie, o en trabajo. No significa que el ~ rrendamiento afecte 
necesariamente las tierras latifundis 
tas; se da usualmente entre los propios campesinos que ti.§.. 
nen un poco menos de 32 Ma. y hasta de menor extensión. 
Se otorga en arrendamiento, dependiendo de las necesida 
de s de la familia, condicione s físicas y económica s del 
propietario. Una familia campe sina pequeña y sin hijos 
varones suficientes que tienen más de 10 Mz. de terreno, 
la alimentación la puede obtener, diga moS, con 6 Mz. ,da!:!. 
do en arrendamiento el resto a otro campesino. Con esto 
no se puede decir sencillamente que ésta sea la norma, pu~ 
de intervenir otro tipo de factore s predominante s, la exis 
tencia de artesanía practicada por las mujeres es un ele 
mento importante en las transacciones comerciales y en la 
obtención de otros productos necesarios para poder vivir. 
Me refiero a la familia arrendataria. También debe mencio 

 

11.0 



narse factores culturales de organización tesco, la 
contigtlidad, etc. que producen yuda mutua, 

 

social, el pare~ 
relaciones de a 

 
La tierra se c ul ti va de ac uerdo a dos sistema s. C ul 
tivos anuales y culti vos permanentes, 49/ 
 

N UMERO DE FINC AS EN TOCOTAN, SEG UN SU USO, CEN 
 SO 1979 -ABRIL/MAYO 
 
     CUADRO 12  

 Total de Fin ea s    Cultivos C ul ti va s 
 3,285     Totales Anuale s Permanen- 

        tes 

 1 C da , a menos de 1 Mz. 274 520 75 
 1 Mz, a menos de 2 Mz. 1,215 1,200 190 
 2 Mz. a menos de 5 Mz. 1,135 1,126 258 
 5 Mz o a menos de 10 Mz, 263 262 116 
 10 Mz, a menos de 32 Mz. 86 86 41 
 32 Mz, a menos de 64 Mz. 9 9 3 
 

 
1 Cabo a menos de 10Cab. 3 3 1 

Como nos indica el cuadro, lo s culti vos anuale s o temporales van a 
absorber la mayor cantidad de fincas, especialmente aquellas que tienen una 
extensión de 1 Mz . a menos de" 2 Mz, , es de esperar que los cul tivos van a 

estar representados por los tradicionales, el ma íz, el mal 
cilla, frijol. Casi siempre combinados. Lo importante 
es que en la región, por la extrema necesidad tanto el 
ma íz, como el ma icillo, presentan la misma importancia _ 
dietética, estos granos son consumidos en forma de torti 
llas, por lo que no es extraño localizar en las aldeas gran 
ca

 
ntidad de cultivos de maicillo. Contrario a lo sucedi 
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do en las tierras más fértiles donde se puede sembrar indJ:. vidualmente y en 
di.ferentes terrenos los mismos granos, usándose el maicilto para el comercio 

orraje de anima del f

 
leso Se ve esto en las regloneS de otros munlclpios y en el propio de Chiquimula 
o 

 
La cantidad de fincas dedicadas al cultivo permane~ te es mínimo, y 

responde a su calidad como a su ubicación en lugares húmedos, como las 
vegas. La mayoría de pro 
ductos provienen de árboles frutales, níspero, zapote,ma~ go, etco Otras fincas 
tienen su especialidad en cultivo de caña especialmente como medio de comercio; 
de ese cul 
tivo se proqBsa la panela usando pequeños trapiches de m§.. no o halado por 
bueyes e Los propietarios de estas parce 
la s SOl, van a presentar mejores condiciones de vida en r§.. lación a otros ea 
mpe sinos que a dolecen de e ste tipo de ti§.. rras fértiles" Incluso 
estacionalmente ocupan fuerza detr§.. 
bajo asalariada de la misma aldea. Pecren y~Panacará unas de las aldeas que se 
visitaron poseen en todo la cuenca del río Torojá, parcelas que son fértiles, 
cultivadas de c añao 
La producción de caña a gran escala, ha disminuído en los útlimos tiempos o En 
igual condición se encuentran otras aldeas ubicadas muy cerca a la carretera 
principal que la une con la zona urbana del municipio de Jocotán; El Tesoro 
Abajo y Los Va dos, llamadas ladina s, porque sus habitantes presentan 
respuestas culturales distintas de los "len 
guajeros". Estos no hablan y nunca han hablado el Chortr o Es de señalar que 
los campesinos de Pacren y Panac§.. rá poseen pequeños terrenos especiales 
para la siembra del maguey, otro cultivo que ofrece un mayor desarrollo mer-
cantil, ya que de ahí fabrican los productos de jarcia: aci§.. les, bolsas, 
mecapales, redes, gl usando para ello un instrumento manual llamado tornillo, 
para el trensado de la pita. No es nuestro interés hacer un tratado descriptivo 
de esta labor. Sólo indicaremos como complemento, que este trabajo es realizado 

to por los hombres como po r tan
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la s mujeres o 

 
La introducción de merqtncí'as hoy en día, y de 

tecnología moderna en la región, venidas de Honduras y 
El Sal va dar, han provocado un de saj uste en el uso del pr~ 
ducto de jarcia regional. Estos nuevos productos son de 
pláStico e imitan exactamente a los hechos en Jocotán o I!:!. 
el uso comerciante s allí residente s, han montado tienda s 
para vender, lazos, bolsas de plástico o 
 

El ciclo temporal del cultivo de la milpa, va de m~ 
yo a junio, dependiendo de las primeras lluvias, existe una cosecha al 

año que finaliza en agosto o septiembre 0 

Datos de mi encuesta en las cuatro aldeas mencionadas, 
me dio un resultado promedio en relación al volumen pro 
ductivo por superficie de terreno de la quintales de maíz 
por manzana; por tarea dio un resultado promedio de 60 li bras de maíz o 
52/ 
 

Generalmente, el maicillo se siembra como produ~ 
to de "segunda" en cosecha anual; se siembra en agosto 

o septiembre y finaliza en diciembre o Según datos obte 
nidos; el maicillo abunda más que el maíz, por tarea se 
percibe más de un quintal. Este producto es básico para 
completar la dieta del campesino, se utiliza cuando el 
maíz se ha terminado, antes de iniciar la próxima cose 
cha, o cuando también el maicillo se ha terminado, exceE 
tuando el trabajo migratorio temporal, tiene dos alternati 
vas: o soporta hambre comiendo dos veces al día, o com 
pra maí? a otrÓs campesfrmsquB todavía tienen, en el meJ: 
ca do y en depósitos del pueblo; es de recalcar que la co~ 
pra es ha elevado precio. Usualmente, opta por estas al 
ternativa s, máxime cuando no tienen fondos para comprar 
maiz suficiente, de tal manera que se ve forzado siempre 
a disminuir su dieta alimenticia. Lo dicho se comprueba 
fácilmente. Si tomamos en cuenta el número de la fa mi 
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lia que nos dio un ; p LO ID e d Lo.c según mi encuesta J de 7 
miembros-descrita a nuestro criterio, ya que muchos miel!!. 

bros especlalmente infante s, antes que cumplan el año mu~ 

ren- necesitan para alimentarse los Je ! a I ats, 1 ~ a 

6 quinta les de m.a íz al año re specti vamente; de 18 años en adelante 25 
quin"tales de maíz, Vemos, por cgnsiguiente, 
que el volumen de producción no alcanza tomando en cue~ 
ta que una parcela de 2 manzanas (tamaño generalizado en 
la región), produce 20 quintales de maíz, si es que la c~ 
secha es buena, factor importante, porque en realidad, eso sucede casi siempre. 
Sin embargo, existe todavía una 
esperanza, la cosecha de maicillo en los últimos Clías .. de 
sobrevivencla. Cuanpo estuve en la región en los meses 
de junio y agosto, el 70% de campesinos ya no tenían maíz 
guardado en sus "trojes ", Y les faltaba para recoger la pr~ 
xima cosecha de 3 a 4 meses. Es el momento de empezar 
a bajar la dieta "normal" a dos tiempos de comida, que ti~ ne un horario de 9 a 
la, el desayuno, y de 3 a 4 de la tar 
de la cena. Sólo incluyen en su alimentación tortillas y 
frijoles, acompañados a veces de "guía s" de ayote, chipi 
lín o hierba mora , el uso de la sal la disminuye o 

 
Eh Pelillo, tomando un eje mplo muy significativo, la cosecha de 

frijol sufrió para este año ( 1984 ) una horrible 
pérdida, causada por una plaga de insectos, los agricult~ res prefirieron cortar lo 
que todavía no había sido dañado y se comían el frijol medio verde. Creemos 
que esta angu~ tia fue general, según información obtenida en Chiquimula y en 
la aldea Shorora gua o 

 
La mayoría de campesinos logra sobrevivir aunque sea en las peores 

condiciones, porque mediatiza la artes~ 
nía, lo que le permite mayor relación comerclal y poder co~ 
prar productos básicos, en donde no existe esta actividad, 
la m

 
iseria es más grande y prolongada. 
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La disponibilidad de la tierra, tanto en extensión _ como en calidad i y 
tamaño numérico de la familia propietaria, ha permitido varios sistemas de 
trabajo en la mayoría de aldea s de Jocotán. El arrendamiento, que pagán 

dose en dinero tiene un precio de 16 quetzales por manz~ 
na de terreno, por la consecha; o sea de 4 a 5 meses. El trabajo 

asalariado intracomunal que tiene un valor de 1 _ quetzal por tarea (de terreno 
sembrado, de limpia o cose 

chado ), cuando el dueño del terreno de la comida (almueJ: 
zo); 1.50 cuando no hay comida. Esta relación salarial es mutua, porque 

este campesino tiene que acudir también a trabajar al terreno del otro o Sin 
embargo, a pesar de ese elemento mutuo, entorpecedor, no deja de ser una 
relación aalarial capitalista; es una modalidad adaptada donde se discute el 
elemento de la explotación. 

 
 Hay otra relación productiva, recibe el nombre de 
"cambio de mano", similar a la anterior, sólo que no exi~ 
te el dinero de por medio I y e s una relación más re stringi 
da, usualmente se lleva a cabo relacionada con e 1- p arSJ11::e-.:5;QQ; 
consanguíneo, o por la proximidad vecinal; 
a media s, cuando el arrendamiento es en especie, mita d 
para el dueño de la parcela y mitad para el arrendante. E~ 
to por supuesto, representa variedades, que va de por m~ 
dio instrumentos y abonos hasta la propia ayuda física de parte del dueño. Al 
tercio, es otro tipo de relaciones, se 
hace para aquelios terrenos ubicados en faldas y laderas. Son suelos de mala 
calidad, aquí recibe el propietario la tercera parte de lo cosechado. 
 

En esta región agrícola oriental no existen, según 
el citado Censo, tierras comunales ni en colonato. La s primeras, se 
consideran aquellas tierra s que el productor aprovecha tradicionalmente 
como miembro de una comunidad, estas tierras son inajenables. El sistema de 
colo 
nato es lo que tiene relación con el mozo colono ,bajo esa 
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situación a provecha la tierra que tiene. 
 

Este tipo de tierras comunales disminuyeron en Gua 

 
temala en las reformas agrarias del siglo pasado, cuando los liberales tomaron el 
poder en 1871, se crean lascondl. ciones políticas para poder expropiar estas tierras 
por pai:. te del grupo social emergente. Como se mencionó en capítulos anteriores, 
e sta s reforma s no ayudaron al campes ino, al contrario, su situación empeoró 
sintomáticamente.El objetivo profundo de esta nueva legislación expropiati va, era 
crear las condiciones de nuevas relaciones de producción en la que el control del 
trabajo forza do fuera la piedra angular. Este proceso reformador tuvo una 
consecuencia, entre otras, de crear fuerza de trabajo ubicado en tierras baldías y 
pueblos de indios. No está de más declarar, 
que esta expropiación afectó, además, aquellas tierras Pr:l va da s que estaban 
respaldadas por títulos legales pertenecientes a campesinos, éstas eran 
declaradas como baldías 
para justificar la expropiación, ya que este tipo de tierras estaban incluidas en 
la reforma. 

 
El proceso expropiativo continúa en 1890, en la ép~ ca de Barillas, La 

tenencia de terrenos baldíos incluía la tenencia de terrenos comunales donde se 
habían ubicado a los campesinos, se constituían como el soporte y ensan-
chamiento de la burguesra exportadora especialmente la ca fetalera . 

 
Es necesario hacer un recordatorio acerca de la ley agraria de Ubico, 

que a pesar de haber hecho sufrir al caf!!. 
pesino, dio en esta época oportunidad de una amplitud en 
la que éste tuvo facilidad de ocupación y de uso de tierras baldías, a pesar de 
que simultáneamente se le prohibra su uso lega 1 en otro lado. Respondra esto 
y de esa manera 
la contradicción por la crisis económica, por lo que era ne cesario ocupar a la 
gente que estaba sin trabajo. 

 
.t 
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En 1829, dos años arit:es que Gál vez s ubiera al PJder, salió a luz 
una ley de Reforma Agraria, que incl uía "contratos de Colonización" para el 
de partamento de C hi 
quimula. Dichos contratos especificaban que tenían como 
objétivo la venta de tierras baldías que incluía el usufru~ 
to complementario de los montes, ríos o bosques, ~ PJr 
compañías de colonización. Este proyecto respondía a 
la necesidad de emplear el desarrollo agrícola de Chiqui 
mula ~ Según el contrato, cualquier interesado podía hacer denuncia de 
cualquier baldío para poder adquirirlo en propiedad, siempre y cuando se 
ajustara a los buenos intereses y beneficios de la población. Obviamente, este 
interés conllevó a la monoPJlización de las mejores tierra s, y, PJr 
consiguiente, el campesino fue expropiado 
cuando ocupaba tierras consideradas baldías. 

 
Uno de los contratos que tuvo enorme repercusión en la opinión 

pública, fue el contrato hecho por la jefatu 
ra de Estado y los ciudadanos Marcial Benett y Carlos M~ 
any, donde se cedía por venta la cantida d de 6 legua s de 
tierra cultivable en la región chiquimulteca. 54/ 

 
Los contratos de colonización, tenían el siguiente 
trasfondo: el Estado de Guatemala era uno de los princi 
pales socios, se interesa por la cuarta parte de la produ~ 
ción a grícola de dichos terrenos I con la intención de a 
grandar la riqueza de la PJblación, como también la Educa 
ción Pública. 

 
En Jocotán I a finale s del siglo pa sado, existió la 
facilidad de que los campesinos adquirieran títulos de tie 
rras, usufructuadas en calidad de comunales, siempre y 
cuando cumplieran con el "Decreto de Redención de Cen 
sos", ~/ así mismo, de solicitudes de asignación para 

usufructuar tierras comunales o ejidales por los campesi 
nos interesados I pagañdo 25 centavos PJr manzana al año. 

 
F..... 
 ~~;"'... 
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Este tipo de pago recibía el nombre de "manzanaje" o2.§/La "Comisión 
de Ejidos" era la encargada de autorizar las a 

~1~

 
n~Olin6i ?y diyhas tierras. Esta comisión era parte a~ 

ministrativa de la Municipalidad. 
 

Por esas mismas fechas, se menciona constanteme!:!. te, según 
protocolos del año de 1899, la asignación en pr~ piedad de la Montaña de 
"Lampocoy", a los campesinos in teresados. 

 
Actualmente existen tierras municipales que se dan en us ufructo por 

medio de un contrato que dura 5 a ños con 
carácter renovable. Se paga un impuesto de 50 centavos 
por manzana de terreno, este impuesto o "Manzanaje" es anual. Son 
propiedad de la Municipalidad y los alcaldes auxiliares de las respectivas 
aldeas son los encargados de 
dar el visto bueno previa verificación de linderos y extensión. La extensión del 
terreno varía, no así el impuesto, puede ser por ejemplo de menos de 1 manzana, 
Su utilida d se define ya sea pa ra vivienda o para cultivos o Esta concesión de 
tierras municipales, en la práctica se convierte progresivamente en carácter 
vitalicio, puede transmi tirse as us descendiente s con una previa autorización 
municipal, cuando mueve el poseedor legal o 

 
En Tocotán, los casos más corrientes de asignación se dan con 

campesinos casados y con hijos o Puede hacer la s instalaciones que él desee y 
lo s cultivos que elija. 

 
Se ha dado un fenómeno, que los allegados al Alcal de Auxiliar, 

monopoliza más cantidad de tierra y las mejor ubicada s. Después de cada 5 
años, debe de renovarse el contrato, pero es un hecho admitido por parte de la 
Munici palidad, que los campesinos dispondrán de esas tierras el tiempo que 
deseen; excepto cuando no exista heredero, fe 
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nómeno casi imposible de ocurrir. 
 

El pliego de contrato ,lleva la siguiente composi 
ción: Fecha de contrato, Estado Civil, Jurisdicción (aldea o ca serío ) 
colindancia,Antecedentes con su ve c in o respecto a la tierra y las 
autoridades, va firmada porels~ licitante y por el alcalde auxiliar, finalmente, 
después de celebrado el contrato lo firma el Alcalde Municipal. 
 
6.5 Expansión Demográfica y "Autoexpropiación" de la 
 Tierra. 
 

El fenómeno del crecimiento demográfico en las r~ 
giones agrarias donde la base material de la subsistencia 

es el minifundio, tiene grande s ronstde:racioneS,sobre todo 
porque e s un fenómeno que progresivamente se ha conver1J. 
do en proporción desigual a la propiedad de_las parcelas del campesino. 
 

Sin contradecir el fundamento sobre el cual se entiende la 
proletarización del campesinado como resultado del desarrollo histórico de la 
estructura económica, donde 

la incursión del sistema capitalista impone relaciones pr~ 
ductivas de explotación, consideramos necesario tomaren cuenta que 

internamente este fenómeno demográfico también tiene su incidencia en estas 
regiones agrícolas. 

 
Por con si g uiente, e ste fenómeno e stá relaciona doíntimamente 

con los elementos siguientes: 
 

1) Con, la atomización constante de la tierra y su re 
 lación con su productividad. 
 
2) un a umento desmedido de la población, especial 
 

 
mente de las unidades familiares. 
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3) una disminución cada vez más aguda en la obtención 
 

 
y repa

 
rto de los productos para poder revivir. sob

 
4) con la desvinculación de la sus 

medios de producción. 
fuerza de traliO con  

 
5) Cbn el proceso migratorio y por consiguiente, su irr§.. 
 .uersible proletarización. 
 

No muchos autores se han encargado sistemáticame~ te de estudiar este 
fenómeno, por el deso de generalizar las causas del empobrecimiento del trabajador 
agrícola y de 
s u de scompos ición de la e~structura a grar'ia, por efectos en última instancia, de 
relaciones de producción capitalistas que invaden el campo. 
 

Sin embar~o, autore s como C arios Figueroa Ibarra, 
han tocado este té.q1a y lo ha convertido en punto complementario para 
formu1ar la tesis, "que la principal fuente de proletarización en el agro se está 
realizando mediante la 
"autoexpropiación" provocada por la descomposición de la economía 
parcelaria, en la que la atomización minifundis 
ta expulsa definitivamente a una gran cantidad de campesi nos, al no poder 
sostenerios" . W 
 

Blas Real Espinales nos dice al respecto, "El crecimiento 
demográfico adquiere un carácter explosivo sobre 
todo en una estructura social y económica ba sa da en el mi nifundio, en donde. .. 
las condiciones económicas de los suelos son las menos aptas par¡:¡ cultivos. .. de 
esta man§.. ra la pre sión de crec imiento demográfico se expre sa , por un lado, 
en una subdivisión más antieconómica de la tierra". 58/ 
 

Erick Wolf, califica este fenómeno como de "cris is demográfica", 
donde se rompe el equilibrio entre la población y los recursos naturales que a 
la vez incide con la cri 
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sis de poder tradicional. Esto produce un efecto relacio~ nado con el movimiento 
político por parte del campesinoo~V 
 

Otro autor, Carlos Guzmán Bockler j toma en cuenta también este 
fenómeno para explicarse el aumento de la mi seria del campesinado, nos dice 
al respecto, "el aumento de la población y la relación de los minifundios o o o han 
taL nado muy explosi va la s ituación en el campo, sobre todo en lo s últimos 
ve inticinco años" . Q.Q/ 

 
Este proce so de crecimiento demográfico relaciona ~ do con la tierra, 

repercutió grandemente en Guatemala ,cua!:!. do al campesinado se le arrincon6 en 
1871 en p-~E;iblos de i!:!. dios y en las tierras baldías, como parte de un 
mecanismo 
de control del proceso de trabajo, acentuándose con el correr del tiempo el 
fenómeno autoexpropiati va. Q.ij Se dan las condiciones concretas para la 
desarticulación de la 12conomla parcelaria. El 
 

Esta tendencia siguió su curso hasta profundizarseen la época del 
gobierno de Ubico, terminando sistemátic?" 
mente el proceso expropiativo en los años veinte o La fuer za de trabajo se libera 
incrementadamente con el proceso autoexpropiaUvo o de la atomización 
minifundista. 631 
 

No hay que olvidar, que uno de los mecanismos importante s de e 
ste fenómeno autoexpropiati va d está relac io nado con la herencia, que en 
las comunidades agrícolas ti~ ne gran relación con el sisteffla de .parente 
sco o 

 
Sin embargo u los individuos han trata do de encon 

trar algunas respuestas que vengan a aliviar la obligatori~ 
da d de cubrirla (a s us descendiente s ) convirtiendo sus pa..!:, 
celas en una modalidad de "parcialidades", donde las famJ 
lia s emparentadas hacen usufructo de ella s, con resulta do infructuoso 

rque"'sól.o acrecienta cada vez más las nece po
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sidades o Según Flores Alvarado I este sistema de tenencia de tierras son existentes 
en el departamento de Chiqui 

~~~Q,y4( 

 
Este sistema o es escaso que se dé en la mayoría de la s comunidades, 

porque representa ya un reto a la deformación del sistema del parentesco. 
 
En la región oriental del departamento de Chiquimu~ 

la la situación económiCa del campesino f como se ha indi cado, es 
desastroso, la mayoría es pobre y está arrincon~ da a subsistir en pequeñas 
parcelas ubicadas en condicio-. nes económicas y geográficas pésimas o 

Norma~mente en faldas de grandes montañas ¡naptas en la absorción de hu 
medad y en el mantenimiento de minerales que enriquezcan ia tierra. En el proceso 
del cultivo de la milpa se 01 vlda una etapa o la "calza" porque no hay tierra 
suelta suficie!)~ te pard hacerla y su posición geográfica no lo permite. 
 

Sus áreas ruraies producen constantemente ,excede~ 
te campesinos sin poder obtener tierra o El Estcido en este ea so no es 
capaz de poder proveerle ni ocupación ni tierra en la misma región, meno s a 
ún en otre s. La incerti~ 
dumbre de esta situación pone a este campestno en enfre!}. tamiento violentú 
con los latifundistas y con las autorida~ des gubernamentales o Estos están 
respaldados por lo s cuerpos militares y paramititares, además de tener to da 
la ley a su favor. 
 

Las aldeas de Jocotán, Pelillo Negro, PacrerL Tes~ ro Abajo y Los Vados 
presentan acentuadamente este panora ma entristecedor o El modo de "drenar" 
la gran cantidad de miembros sin tierra, es la migración temporal ¡ o la bú~ 
queda de nuevas actividades que hagan ocupar su fuerza de trabajo: trabajos 
artesanales, fabricación de petates, bolsas, aciales, etc.; trabajos como hechura de 
escobas, 
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respecti vamente, así como la aceptación ajena de nuevos 
modelos en la hechura artesanal o Por ejemplo, en la aldea El Tesoro se está 
generalizando la hechura de cana sto s como la s que se fabrican en El 
Salvador. Hay que meQ. 
cionar también el oficio de jornalero fuera de sus comunidades, pero dentró de 
los límites del municipio. También hay que mencionar el reclutamiento al 
ejército para prestar servicio militar. 
 

El fenómeno autoexpropiativo es congruente con el crecimiento 
poblacional u y se relaciona culturalmente co n el sistema de herencia o G uzmán 
Bockler nos re sume per~ fectamente este problema para la región oriental o "La 
mul tidivisión de la tierra, motiv.ada por el régimen de trasmi~ si6n de la herencia 
de padres e hijos o el poco cuidado en el tratamiento de los suelos, la ausencia de 
valores (agrícola s 
y la carencia de una asistencia técnica y financiera.,har¡ pul. verizado los 
suelos de la regi6n oriental del pals". ii~/ 
 

E ste aumento poblacional G puede decirse a manera de WoiL que esta 
en crisis, porque el desajuste ha sido tan acelerado que rebasa el mismo 
fenómeno expropiativo o Por consiguiente, si. para explicamos el fenómeno de 
la mi. graci6n a las fincas capitalistas a groexporta dora s ubicadas 
exclusivamente en la costa sur u se debe de partir de 1 a s 
exigencias capitalistas de producci6n, no hay que olvidar, no obstante, e ste 
fenómeno poblaciona lo 
 

De los únicos datos obtenidos en la oCf i cin a 'd el SNEM 66/ ubicada en 
Chiquimula, el aumento poblacional ha sido bastante significativo o Para la 
aldea Pelillo Negro, tenemos en 1977 una población de 860 habitantes; para 1984 
esta asciende al, 18L Según estas cifras parece no ser muy sintomático o Hay 
que tomar en cuenta que los datos recogidos por esta oficina no son muy 

nfiables por la i~ perfección e irregularidad con que se recogen. La ubica co
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ción de los hogares están dispersos y es bastante inaccesi ble LLegar a eLLos, 
y por lo tanto la visita de los trabajad~ 

mi ~il fpEM no Siemrre cubre la totalidad de lo ,a [dBa < 

 
Hay que tomar en cuenta un fenómeno de gran importanciacomo lo es la 
mortalidad y que no es registrado por esta ~ ficina, y se convierte en cuña de 
equilibrio en la presión poblacional, ya eso se puede deber las cifras que se dan 
para los años 77-84. 
 

Esta aldea no presenta programa de letrinización, ni sistema de agua 
potable o No existe ningún centro de sa 
lud, y los casos de epidemias son contrarrestados por ca~ pañas de vacunación 
incipientes. Si estas personas se e~ ferman no visitan el único Centro de Salud 
ubicado en el municipio, la aldea está exce si vamente lejos y si Lo hacen, 
diHciLmente son atendidos, el médico casi nunca se locaLi za y la medicina 
gratuita es prácticamente inexistente. 
 

El bajo rendimiento de la tierra y la atomización de 
la misma, no es capaz de absorber nu~vosintegrantes de la familia ni responder 
al sistema de heren<;ia o Gran rca'ntidad de jóvenes que oscilan entre los 14 a 
los 24 años no poseen tierras y trabajan con sus padres o Al casarse s iguen 
viviendo con ellos haciendo más difícil la obtención alimenticia. Se recurre a 
esta mpdalidad como respuesta 
a la no herencia de la tierra o Un 80% de encuestados jefes de familia, manifestaron 
que no han heredado todavía y no están en capacidad de hacerla. Hay que 
mencionar otro elemento muy importante que influye en esta determinación, y es 
evitar que el recién casado construya su rancho en el "trechito 11 usado para los 
cultivos; ya que la caract§. rística que presenta esta región es que en la misma 
unidad productiva se encuentra la vivienda. 
 

En igual situación se encuentran las restantes aldeas, excepto la aldea 
el Tesoro, cuya problemática e s más 
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profunda, la división de sus unidades productivas es más ~ 
centuada. El sistema de la familia extensa se ha modificado en familias 
nucleares, haciendo efecto en sus parce 
las, incluso las que se ubican cerca de sus viviendas. E~ 
ta s se han dividido por cercos de piedra o de pirluela. Según los datos del 
SNEM, la población de 197.7 era de 427 
habitantes y para 1984, se incrementa_~)l,014. Respecto a la mortalidad es 
menor a la de Pelillo ~egro. En la atención de sal ud, ésta representa un 
panorama más fa vorable, 
también a lo que refiere a letrina s yagua potable ( en choJ. 
rros públicos) o Además, su ubicación es más cerca alm~ 
nicipio I lo que fa cilita que ésta s petsona s a sistan frecue~ temente al 
centro de salud, incluso pueden viajar - y de h§. cho lo hacen - hasta el hospital 
de Chiquimula. 
 

La a ldea Los Vados pre senta un panorama crítico en 
relación a la tierra. Grandes extensiones se ericuentran en manos de gentes de 
Jocotán y Chiquimula, por lo que el sistema predominante de relación con la 
tierra es de arren 
damiento. La población en este lugar es relati vamente b~ 
ja, para 1977 era de 326, para 1984 de 452. Muchos jóSv§. 
nes han tenido que abandonar la región para siempre, s o n los que la mayoría 
se quedan haciendo trabajo como asalariados permanentes cuando van en 
corriente migratoria ha 
bilitados hacia las fincas de la costa sur. Estos se moví. lizan ademá s por otros 
lugares, Santa Rosa, Zacapa, Chiquimula y Petén o 
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70 o Caracterización Migratoria 
 

7.1 Antecedentes Históricos 
 

El capitalismo en el agro guatemalteco, crea su riqueza con base a 
varias modalidades de explotación de fueJ: za de trabajo asalariada; una de las 
más importantes es la 

manifestada por el semiproletaria do agrícola temporal. Pu~ 
de decirse que es la realidad má s importante generadora de la riqueza del paí~. Se 
ha venido insistiendo sobre la im portancia de ver este fenómeno del agro 
guatemalteco, como parte del grado desigual de desarrollo del capitalismo _ en 
Guatemala o 

 
E 1 carácter de este desarrollo se determina históricamente o Vemos 

que en el largo período colonial hasta el se gundo tercio del siglo XVIII, la 
oligarquía terrateniente _ 
hacía crear su riqueza con base al sistema de encomienda o repartimiento, que 
según Severo Martínez, viene a ser lo mismo, "trabajaban los indios bajo la 
presión de una escla 
vitud virtual". W La prolongación de este sistema de e~ 
plotación se debió porque la independencia no pudo abolirlo. 
 

Para 1871, en la Reforma Liberal, como se dejóaL-, cho en capítulos 
anteriores, se lleva a ca bo la liberac ión _ de las tierras comunales, siendo 
despojadas de manos de los campesinos, y éstos arrinconados en áreas agrícolas de 
no interés para los terratenientes I y que conformaban desde ya 
minifundios, donde subsistía como fuerza de trabajo agrícola, que a su vez 
estaban obligados a trabajar en las 
fincas cafetaleras, cuyas relaciones de trabajos hacían d~ 
senterrar antiguas formas simples: mandamientos colonia _ 
les, promulgándose leyes contra la vagancia, un reglamen_ 
to d

 
e jornaleros como formas de detención campesina. 
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En 1893, estando en el gobierno Reina Barrios, prolos mandamientos,
pero crea las "Compañias de Zap~ 

 ~V IrQ~n~l'ry5 r en el fondoera 

hibe 
 

igual a,la Ley de jornaleros de Barrios. W En esta l e y "se establece, empero, 
que los trabajadores no podrán ausentarse de las fincas mientras no comprueben 
su solvencia con el patrono consignado en un libreto especial" . 69/ 

40 años d¿spués ( en el gobierno de Jorge ubico, si bien es cierto 
que fue favorable la omisi6n de las deudas 
de los mozos campesinos que tenían con las fincas, así c~ mo su captura por 
haber recibido anticipos, también fue d~ sa stroso que posteriormente e mite la
ley contra la va ganda 70/ con su secuela de perjuicios para el trabajador a-
grícola que lo ligaba a las fincas latifundistas. 

7.2 Factores Estructurales de la Migración 

Como se observa en el transcurso de estas etapas de 
la historia delpaís, flas relaciones de producción en el agro, se establecen 
prLncipalmente con la fuerza de trabajo forzado, que fue anulado en el período 
revol uciona rio 4454. Las unLdades productivas de subsistencia del trabaj~ 
qor y su unificación a todo el proce so productivo, cumple hasta nuestros días una 
función de hacer sobrevivir a e s a fÚeTza de trabajo y liberada 
"voluntariamente" a ofreceda 
por un salario o Por tal situación, el trabajo agrícola te~ poral es una de la s 
bases principales que sostienen la pr~ ducción latifundista y agro exportadora. 
Se llama tempora l porque el campes ino sólo acude a e sa s finca s en aquellas 
fechas en que ha parado necesariamente sus labores  
en su parcela. Después de un determinado período en s u labor, regresa a su 
comunidad, y así sucesivamente. 

Hay que tomar en cuenta un factor que incide en la característica
adoptada por el trabajo temporal yestá rela 
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cu1tl va que se determ ina por la l 

no 0 

 

A esta dinámica económica 
re gión oriental de Chiquim ula 0 

En un "[rabajo de René Arturo Ono 
sifica d esta region con ba se a la paten, 

cursos n::1turales, el tipo de agricultura b üe _ 

sarrollado, el grado de desarrollo relativo _lanto a _ 

grícola e como una zona de economía pobre, _ subsistencia 

con condiciones ecológicas negativas que erosionan la ti§. 

rra, y de una escasez de agua 0 Esta zona se convierte en 

expulsadüra de campesinos semi proletarios en gran escala, 

absorbido

pala. 

s por focos de atracció.n en la zona costera del Las zonas de atracción para estos campesinos, han 

variado con base al dinamismo económico que han presen 

tado evolutiva mente. Una de las zonas mas atractivas, 

fue la norte de Izabal D en las plantaCiones bananera, to 

mando en cuenta qué su aumento fue superior cuando en 

1954 se lleva a cabo el programa de colonización de tierras 

con ba se d la expropiación hecha a la UFC o. 72./ Pero con 

el desarrollo de las plantaciones de algodón y caña de azQ 

car, convierten la zona costera del Sur en uno de los focos El departamento de Chiquimula, aparte de otros Si~ 

de mayor por ofrecer 

mejores o

 predominancia dentro de la estructura agraria capi tali sta, temas migratorios, cuyos flujos van desde 10 rural a lo ur~ 

portunidades de trabajo. bano ya Sea definitivo o temporal, presenta como el más i~ 

portante la migración temporal semiproletaria representado 

en sus dos formas, ya sea "voluntario" o en "cuadrillas". 
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cionado con las especialidades de producción de las fincas: 
caña de azúcar, algodón, café, así como su intensidad de cultivo 
que se determina por la exigencia del capital exter no 0 

 
A esta dinámica económica no puede abstraerse la región oriental 

de Chiquimula 0 

 
En UCi, trabajo de René Arturo OreUana o 11/ se cla~ sifica d esta 

región con ba se a la potencialidad de los re.~. 
cursos naturales, el tipo de a gricultura históricamente de  
sarroUado, el grado de desarrollo relativo y el adelanto a  
grícola o como una zona de economía pobre o de subsistencia con 
condiciones ecológica s negativa s que erosionan la ti~ 
rra, y de una escasez de agua 0 Esta zona se convierte en expulsadüra de 
campesinos semi prQletarios en gran escala, absorbidos por focos de atracción 
en la zona costera del país. 
 

La s zonas de atracción para estos campe sinos u han variado con 
base al dinamismo económico que han presentado evolutivamente. Una de las 
zonas mas atractivas, 
fue la norte de Izabal u en las plantaciones bananera r tomando en cuenta qué 
su aumento fue superior cuando en 
1954 se lleva a cabo el programa de colonización de tierras con ba se d la 
expropiación hecha a la UFC O o '!J/ Pero con el desarrollo de las plantaciones 
de algodón y caña de azQ, car o convierten la zona costera del sur en uno de los 
focos de mayor predominancia dentro de la estructura agraria capitalista o por 
ofrecer mejores oportunidades de trabajo. 
 

El departamento de Chiquimula, aparte de otros si~ temas migratorios, 
cuyos flujos van desde lo rural a lo urbano ya sea definitivo o temporal, presenta 
como el más i~ portante la migración temporal semi.proletaria representado en 
sus dos formas, ya sea "voluntari.o" o en "cuadriUas". 
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El primer sistema I puede decirse que no es tan alto y generalmente 
abarca aquellas zonas en donde el campesJ. no ha perdido totalmente su unidad 
productiva agrícola o E~ ta S zona s rodean el núcleo urbano del municipio 
de Chiqui 
mula I aldeas cercanas como Shororaguá, Pinalito, Maraxea, etc., también 
campesinos del propio municipio o Algunas causas internas principales ya las 
hemos referido (He 
rra insuficiente), sólo queda agregar algo más y se trata, la "avanzada" que lo 
urbano ha tenido sobre sus zona's rur~ le s. Tomemos un ejemplo, e 1 barrio del 
Molino y la DemQ. cracia con fuerte población trabajadora agrícola y donde el 
arrendam iento era persistente, hasta hace unos la años a nuestros días, han 
sufrido una a guda presión urbana o 

 
Este crecimiento poblacional ha causado, por otro lado, la 

atomización de la tierra minifundista, y cuya válvula de escape va a 
presentarse con la migración temporal 
o definitiva de trabajadores "voluntario" o Estos van a cui: 
sar gran experiencia que su movilidad indefinida se lo ha da do o Un gran 
porcentaje di fíe ilmente re gre sa a s u lugar de origen, otros permanecen fuera 
por largo tiempo, y luego regresan. Estos campesinos migratorios no 
necesiranobviamente ser contratados o habilitados, usualmente via 
jan en pequeños grupos, entre fa milias o como particulares a ofrecer trabajar a 
las fincas latifundistas o 

 
E sta s zona s se pue den considerar como "zona s abiei: tas" o Han 

sufrido invasión de inmigrantes, lo cual ha prQ. vocado desequilibrio en el 
orden sociocultural tradicional: 
forma s de parentesco, nuevas modalidades matrimoniales y nueva s formas de 
tra bajo o Sin embarC]ol lo dicho sobre el trabajador agrícola "voluntario" no es 
lo predominante en la región, sino está representado por el trabajador cuadri-
llero. J]/ Aún más, las zonas que van a aportar altos í!!. 
dices migratorios de cuadrilleros, serán en su mayor parte, tos municipios, y 
mayormente sus atdeas o 
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ELmunicipio de Tocotán, uno de los más expulsadores de trabajadores 
agrícolas temporales, presentan las si guientes características: 
 
1) principalmente estas migraciones están representa 
 das por hombres, rara vez viajan con sus mujeres, 

 
2) estos campesinos migrantes van a ser contratados  
 ( habilitados) por un tiempo estrictamente limitado, 
 viajando enormes dista'ncias de su lugar de origen 
 hacia zonas atractivas, Costa Sur y Norte, 
 
3) hay que recalcar que en el fondo estas migraciones 

para esta región van a estar forzadas, usándose una serie de artimañas 
que van desde lo económico has ta lo ideológico, 

 
4) por el carácter de su migración temporal, éstas ca~ 

san en el interior de las zonas expulsadoras, progr~ sivamente 
cambios profundos en su aspecto organizacional, en lo pol ítico y 
religioso. 

 
Se comprobó con los datos obtenidos y con base a una pequeña 

encuesta, que el campesino demuestra un gr~ do relativamente amplio de de 
socupación, Despué s de h~ 
ber realizado sus actividades de preparación del suelo, la siembra y la 
recolección del producto, tiene períodos de tiempo en que está desocupado. Sin 
embargo, puede bus 
car entre sus labores, otra serie de pequeñas ocupaciones relacionadas siempre con 
la: tierra, ya sea desmontando ,caL zando la milpa o en oficios de la ca sa, Cuando 
existe otro tipo de actividades como la artesanía, entonces el cam pe sino usa su 
tiempo en ello, Prepara ya sea solo o en compañía de su familia, los materiales 
obtenidos del maguey, tul o "tula" pa ra la hechura de petates, o en la pr.§. paración 

 la palma para hacer escobas. de
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pa rte 

 
En todas estas labores el campesino logra ocupar del tiempo en que 

queda desocupado o actividades que 

 1~~ijI ~'mr~\' li~ o donde 

 
acude para vender sus productos elaborados. Estas relaciones comerci.ales 
lOiconvierten en situación de doble ex plotado, donde ni siquiera recupera el 
precio de producción. De esa manera se dice que una parte del trabajo excedente es 
cedido gratuitamente a la sociedad, la que lo arrincona 
a sobrevivir miserablemente. La fabricación de un petate 
en la región de Pelillo Negro, se lleva Q no tomando en cue!:'. ga 
ocupaciones relacionadas con el cuidado del tul, aproxi mada mente de tre oS a 
cuatro día s . Se usa una cantidad de material de 200 bariUas de tul, casi la 
totalidad de una 
planta, y se vende en el. mercado municipal Q después de h~ ber caminado ocho 
kilómetros de distan.cia extremadamente a gota dores Q a Q 1 Q 25 ó a Q 1.50, 
para poder comprar otros productos que le ayuden a sobrevivir miserablemente 
parte del año. 
 

Después de haber hecho sus labores agrícolas yarte sana le s ¡ el 
campesino se encuentra a ún con la nece sidad de seguirse ocupando para 
podercompletar su alimentación. 
Es por esta situación que el campesino se ve en la necesi 
dad de convertirse en asalariado estacional, haciéndose 
contratar para ir a trabajar a las fincas agroexportadoras ¡ 

en donde completa su pesada explotación. 
 

A proximadamente de 60 a 70 hombres que oscilan e!:!, tre 14 a 40 
años, salen de cada aldea en los meSes de no 
viembre, diciembre y enero o habilitados por un enganchadoro Estos meses se 
coordinan perfectamente con el campe sino desocupado, cuando ha deja do de 
trabajar su parcela y levantado su cosecha, yel tiempo de gran actividad en las 
fincas. Acude especialmente a las labores de "des hije" y corte de algodón. 
 

En Jocotán se tuvo conocimiento de la existenc ia de 
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tre s enganchadore s, uno de lo s cuales se pudo entrevistar, en 

esta oportunidad ocupaba el puesto de Alcalde impuesto por el 

gobierno de Ríos Montt. Este habilitador vive en el pueblo, 

mientras que el otro a pesar de tener su familia en Jocotán, se 

moviliza por varios lugares de la región de Chl. quimula, sus 

actividades son más amplias que las del primero, contratando 
mayor cantidad de campesinos o Según 
se supo, éste último tiene más tiempo de hacer su trabajo. 

 
7.3 Forma contractual del Trabajo Tempral 
 

El primer habilitador, según parece, obtuvo una camioneta 

para conducir a lo s trabajadore s, acatando la s di~ posiciones 

del gobierno, donde se prohibe conducir a los 

campesinos en camiones por el peligro que representaoli/ 

Mientras que el otro los conduce en camiones, poniéndolos en 
peligro o La incomodidad de este transporte es bien c~ 
nocida, pero tiene más cuenta al habilitador porque lleva 
má s campesinos. 

 
Podemos decir de antemano, que a~esar de la extrema 

necesidad que agobia al trabajador agrícola, se resi~ te a querer ir 

a las fincas por las pésimas condiciones que ésta ofrece, pero en su 

interior desea hacerlo, de lo contrario dejaría de vivir él y su 

familia. Este es "[lI?gado"c~ mo lo manifiesta el habilitador, y 

"hara gán", "no le gusta trabajar aunque esté comiendo hojas de 

mango". Esto ex 

plica la insistencia de los habilitadores de colocar anuncios en 

la radio llamando al trabajo en las fincas ofreciendo una serie 

de garantías. Posteriormente veremos los con 

flictos que éstos crean. Ademá s, se usa el mecanismo us~ do por 

uno de ellos, ir personalmente a las aldeas ain.cHar los 

ofreciendo mejores oportunidades de trabajo. 

 
El sistema de enganche se lleva acabo por medio de 

anticipo de 8 quetzales, divididos en partes, cuatro quetzales 

de los cuales puede disponer el campesino, dejando a su familia 

y otra para sus gastos en el transpuros del via 
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os otros 4 quetzales se reservan para pago de pasaje, 
je. 

que según el entrevistado lo paga el finquero o 

 
Los cuatro quetza 

chador, le es descontado en la finca después de haber recibido su salado o Por 
supuesto que este sistema contras:: tual anticipado, varía f puede ser que 
estos campesinos re ciban hasta 10 quetzaleso 
 

De los cuatro quetzales considerados para pasaje, dos son recibidos en el 
momento de la ida, 10 ó 15 días de spués se reciben los otro dos, o hasta cuando 
regresan a su lugar de origen o 

 
En un lugar del altiplano, Ixtahuacán ,Appelbaum,lY se encontró que el 

adelanto dado a los campesin06 consi~ tLa a veces en especie, máiz equivalente a 
10 quetzales , para el sustento de la familia, mientras éste satea trabajar, lo cual nos 
demuestra claramente la necesidad forzada de enganche del trabajador, cuando trata 
de aUviar su hambre. 

 
El contrato realizado es para un tiempo limitado de 30 días, después 

de los cuales el trabajador queda "libre" del habilita dar , de hacer lo que 
desee; quedarse en las fin ca s como "vol unta rio" o ir a otro lugar donde le 
ofrezcan  
mejores condiciones o Antes de ese período está el camp~' sino adscrito al 
habilita dar. Sin embargo, han habido c~ so s en que éstos se huyen antes del 
tiempo y se van para otra finca, lo cual hace perder al habilita dar el dinero ad~ 
lantado y el 6% del monto ganado por cada uno de ellos o 

 
La persona entrevistada, por su inexperiencia, como lo manifestó 

(tiene cinco año s de trabajar en e so ) no ha querido aplicar mecanismos de 
retención: confiscación de 
cédulas o títulos de sus parcelas, por temor, "porque el 
campesino-oriental es peligroso y puede macheteara cual 
quier habilitador" o El año pasado de los 60 contratados, 
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al final sólo se quedó con 40, lo que le provocó en sus 
ganancias. 

pérdida s 

 
Las fincas algodoneras, empiezan a necesitar mano de obra a partir del 

mes de agosto para las labores de limpia, deshije y corte, durante un lapso de 6 
meses de:..activi. dad. Necesitando mayor cantidad para el corte. En 1 a s 
primeras labores las fincas pueden subsistir con trabajadore s valuntarios . 

 
El finquero envía un telegrama al contratista pidiéndole la cantidad de 

hombres que necesita o La cantidad de hombres reunidos por cada habilitador 
está determinado por su "ana stre" que tenga con los campesinos de la región o 

Cuanto más gente contrate, su ganancia se incrementa de 
un 6% por cada trabajador, de la cantidad que ganen dura!!. te el mes. Algunos 
trabajadores llevan a su mujer y a veces a sus hijos pequeños, esto parece que 
no es muy ace.2 
ta ble para el habilitador, porque hace causar contratiempos a la hora de sus 
labores, al dedicarle cuidados. 
 

Existen dos rutas atractivas principales para el emi. grante temporal, 
una está referida a la costa norte y la otra a la costa sur, dependiendo de las 
fechas de mayor necesi. dad de mano de obra y de intensidad de trabajo. Las 
fincas explotadoras que integran a estos trabajadores, se ubi. can principalmente 
en Tiquisate, Finca Esquipulitas, Pro 
pieda d de los Berger, que según parece trata mejor a los tr~ bajadores, paga puntual 
y hace gozar de Seguro ,Soc'ia 1 
( I.G . S. S. ), durante el transcurso y hasta cuando éstos e~ ten en su lugar de 
origen. Otras fincas son, Caoba,Jumay, 
California, Pozas Verdes, a donde van la mayoría de trabajadores del municipio 
de Chiqllimula. Estos últimos, po r su experiencia, son los que más se 
m(S)vilizan, hacia Es 
cui

 
ntla, Mazatenango, Retalhuleu, para el corte de la caña. 
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Las formas de pago varían conforme a las labores practicadas. En el 
deshije .se paga a 2 centavos el "tiro, medida que comprende un surco de 
plantación de algodón 

I 

de 20 brazal. L largo. ~n LaJa or a 1 y reJ eA e 

puede hacer durante el día p6co menos de 300 firo!s. Según 
me manifestaron algunas personas entrevistadas ,últimame!:!. te el precio del 
tiro bajó hasta 1 centavo, por lo que sé ni~ 
gan a ir a esa labor. Es corriente que cuando el habilitador lo quiere contratar, 
éste pregunta la clase de trabajo a realizar, si es deshije resiste a viajar. En el 
corte de algodón se paga por quintal recolectado de 120 a 125 1 i 
bras, Q3.20, medida diflcil de ajustar por lo frágil del pr~ ducto y las 
adversidades del clima. Sin embargo, el trabajador a pesar de haber cumplido 
con el quintal, nunca r~ cib.e su pago exacto. Al llevar su costal de algodón 
frente al encargado I éste ya ha manipulado la pesa a favor de la finca, 
además de que se le descuenta libras por el p e s o 
del saco. La actitud de los trabajadores frente a este tipo 

I 
de artimañas ha! merecido una serie de respuestas que va el 
de orinarse sobre el algodón, aumentando a sí su peso I o hechando basura; de 
tal manera que el ófrecimiento recibi 
do al engancharse, nunca se cumple. Se le dice al trabajador que se paga por 
quintal de algodón Q3. 50, distinta  
realidad porque resulta que a 1 final viene ganando al m e s de 15 a 22 quetzales 
a cambio de enriquecer al terratenie!:!. te. 

 
En las labores de corte, al trabajador se le difLculta má s aún, 

recQtectar el quinta, cuando éste e s "segundo corte" I las matas presentan 
escasez de producto. 

 
El otro tipo de trabajador enqanchado es el llamado 

fLonque y la molendera, dependiendo del número de integrantes de las 
planillas así se contratarán éstos ,casi sief!!. pre son originarios de la misma 
aldea, de donde procede el resto de los trabajadore s. La molendera suele 
suceder 
que es la esposa de alguno de ellos o del flonque. 
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En una entrevista realizada a una persona que había 
trabajado hacía 2 años consecutivos en esta especialidad, 
me decía que el nombre tenía relación con la persona (ho~ 
bres ) que hacía oficios de mujer. Este se encarga de pr~ 
parar la alimentación a una cuadrilla de 30 hombres, En el 
transcurso de la tarde pone a cocer el maíz y el frijol obte_ 

nido en la finca, cuya cantidad es de 1 quintal. Para evi tar, por el exceso del 
calor y la existencia de moscas en el 
lugar, que la masa se descomponga, se le hecha gran can 
tidad de cal al maíz, saliendo las tortillas con sabor des~ 
gradable a pesar de esa medida, casi siempre la masa se "shuquea", 
comiéndosela el trabajador en ese estado. 
 

Preparado el maíz, en la madrugada se dirige al m~ 
tor para molerlo, para que desPl!és la molendera ,se encar 
gue de hechar las :tortillas, mientras tanto prepara el frijol 
y la cantidad de sal que repartirá , 
 
Posteriormente, ya con la alimentación preparada, _ 

se dirige a pie al campo, donde se encuentran los cuadri 
lleros, casi siempre le toca carriinarr ,3 kilómetros para repa-!:: 
tirle la ración correspondiente a cada trabajador, en pequ~ 
ños trastos sucios que éstos previamente han llevado con 
sigo. Según autorización de la finca, cada trabajador tie 
ne derecho a seis tortillas y un poco de ffijol mal cocidos, 
ca usándoles malestares estomacales o Hay que hacer con~ 
tar que la medida de llevarles la comida al puesto es para 
que no pierdan tiempo caminando a las galeras y así puedan rendir mejor. 
 

Tanto el flonque como la molendera van ganando de 
9 a 10 centavos por "cabeza" , al día, si son 30 trabajad~ 

res, cada uno ganará, en 30 días, un poco menos ¡']te: 9 Oquetzales. Se ha 
querido hacer creer que la alimentación 
la da gratuitamente el dueño de la finca, pero resulta que 
cuando el trabajador recibe su salario le ha sido desconta 
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do 70 centa vos diarios por ese concepto, ademá s se le des cuenta por el uso de la 
s galeras inmundas para dormir. En muchas ocasiones, la ración asignada es 

mpartida por el co

 
hijo que acompaña a su padre en j cole, ¡m ser menor ~ 
edad, éste no tiene derecho a alimentación normal. 
 

Como se ha podido comprender en el,' d e s a 'r' ro II o de este 
trabajo, el migrante temporal no logra satisfacer  
sus aspiraciones. La extrema expoliación de la que es ví~ 
tima, concretadas en las jornadas prolongadas de trabajorealizado, sin poder llenar 
un saco que tiene como medida 
100 libras de algodón y que cuando realmente logra hacerlo, se enfrenta a la s 
artimaña s de los capatace s o Este le roba 10 a 20 libras porque las romanas ya 
están arregladas, 
y no llegan a ganar lo prometido. A esta artimaña, el se 
mi proletario ha puesto sus propias medidas que aunque pequeñas son 
siqnificativas. 
 

La jornada de trabajo prácticamente principia desde muy temprano, de 4 a 
5 de la mañana, porque tienen que c~ minar de la s sucias galera s donde han 
dormido hac ia l a s 

plantaciones. Pero si desean aprovechar la hora más fre~ 
ca y empezar a corta r más temprano, tienen que sacrifica r 
su sueño, dos horas más hasta regresar a las cuatro de la 

tarde cuando dejan de trabajar. En medio de este calvario, el trabajador 
migratorio del oriente, se forja cada día 
má s, manifestando continuados enfrentamientos de clase, 
entre su situación cie,a salariado con el finquero explotador. Si antes, su principal 
enemigo y ca usante de sus penas era el habilitador, ahora su conciencia se ha 
desarrollado y visualiza mejor a su princlf81 explotador. A pesar de ese estado 
rectificador, sabe también que el habilitador es su enemigo porque su 
explotación se duplica con éste o L a s ancias de aumentar sus ganancias lo 

duce a la aplicación de un sin fin de abusos. con
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El finquero ha llegado a conocer perfectamente el c~ 
rácter "belicoso" del campesino oriental y aplica métodos para dividirlo de los 
demás trabajadoras que son originarios del altiplano. Según me decía el 
habilitador I no los 
ponen juntos porque éste es haragán y pícaro y puede ens~ ñarle al otro 
trabajador. Hay gran cantidad de campesinos I que conocen la s relaciones le 
gales del tra bajo, y acuden cuanto es necesario al juzgado de trabajo para 
presentar sus queja s. 
 

Después de 30 días de frustrado trabajo I que sólo lo 
ha lo grado e s enr iq uece r a 1 te rra ten ien te, el ca mpe s ino regresa a su 
lugar de origen más miserable que nunca. Cargado de enfermedades, diarreas y 
con síntomas de intoxicación en su organismo I por efectos de las 
fumigaciones en la s plantaciones que efectuaron sin previo aviso. Pero so 
bretodo, enfermo de malaria. 
 

En su interior han acumulado una serie de experiencias que cuando 
oportunamente lo desean lo exteriorizan en su defensa, y generalmente abatidos 
por el alcohol que han 
ingerido en el trayecto del regreso I se enfrenta a machetazos con sus mismos 
compañeros. 
 

Finaliza el ciclo de la explotación en la casa del h~ bilitador I quten ya 
tiene preparado gran cantidad de licor I que forzadamente les vende a precio 
elevado. El campesi no llega a su aldea sin un centavo y posiblemente endeud~ do 
para la próxima oportunidad en que le toque habilitarse. 

 
Así de esa manera tan cruda termina un ciclo migr~ 

torio del campesino. Posiblemente hoy está seguro de lo de sventajoso que es 
el trabajo temporal en la s fincas I pero después empujado por su extrema 
necesidad que no puede 
satisfacer en su parcela vuelve a contratarse. Ese abandono constante de su lugar 
como jefe de casa provoca gr~ I 
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ves desajustes en su sistema organizacional y su sistema etnoc ul tura l . 

140 



8. froblemática Etnocul tural u Cambio y Resistencia 
 
8.1 En su Organización Social 
 

Una de las primeras hipótesis formuladas con anterioridad, que 
delinean el contenido de este trabajo, puede ser comprobada con base a todos 
los elementos de juicio 
de los que hemos hecho uso, tanto teóricos como empíricos o 

 
Esta primera hipótesis hace referencia como punto  

me dular, a los fenómenos de los ca mbios sucedido s en el 
ci.nterior de las unidades campesinas sometidas a estudio, relacionado con lo 
que hemos llamado su problemática etnocul tural. 
 

Como se ha manifestado insistentemente, e sta s uni dades están 
comprometidas dentro de la estructura social, entendida ésta como una 
totalidad, donde el modo de producción predominante es el capitalismo o Por tal 
situación, su dinámica histórica ha provocado quebrantos profundos en el 
sistema organizativo de las unid~des campesinas. 

 
Entendemos por estnocultural, bás icamente no a la representación 

del grupo típico sustraído de su naturaleza relacional con la totalidad social 
donde se ubica, sino como tipos de conjuntos que se definen culturalmente 
dentro de un sistema de relación social o 

 
Precisamente en lo relacional se establecen diferen cia s y límites de cada 

uno de los grupos enteros que han e!:!. trado en juego; sin olvidar que tales 
diferencias se acen 
túan para ocultar las relaciones de clase social, que es en realidad donde estas 
diferencias toman cabal sentido, tomando en cuenta los rasgos que se refiere a 

utoidenti _ dad. la a
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La forma relacional está apegada profundamente ennuestras 
sociedades dependientes económicamente, en lo 

que se definió, Colonialismo Interno. Relaciones colonia 
~ 

 

les que lan Lh lca o y e a a o cuerp6 jJI ~ 

poliación brutal del campe sino. E stos tipos de conjuntos, culturalmente, han 
presentado una serie de estrategias de adaptación que les permiten poder 
sobrevivir y lograr man tener su unidad y su organización como tales. 

 
La antropologla oficial de Guatem9ta, ha considerado a los tipos 

étnicos como minorlas al/margen de la soci~ dad nacional, como universo 
particular cerrados aSl mismos. 
 

Precisamente como resultado del sistema 76/ relaci~ nal, ha 
provocado que' Los cambios venidos de "afuera" ,h~ gan que estas unidades 
etnocolturales emitan algunas res puestas de resistencia que incide de alguna 
manera, ilimitada mente en la fecundación de su identidad, utilizando sus 
estrategias: el mantenimiento de formas organizativas 
reelaboradas, la persistencia de formas religiosas readaptadas. Su temor de 
enfrentarse individual o colectivamen te a lo urbano, ya que están marginados, les 
permite reali zarse en repliegues. Su situación de analfabetos y..alpoco manejo del 
lenguaje oficial, les permite buscar su ide~ tidad de grupo. Con este n~p1iegue no 
estamos negando  
su creciente potencial revolucionario. 
 

Las comunidades particulares a las que hemos veni 
do haciendo referencia como pntncipal universo de estudio, presentan entre sr 
diferenc ias organizati va s. Re servando por momentos las forma s de 
identidad y a utoidentidad, el~ mentos como el lenguaje han sido de vital 
importancia ~e n este juego. Las llamadas aldeas "lenguaje ras " y no "le~ 
guaje ras", pre sentan re spuestas que cons ideran particulare s a su propia 
organización. 

 
. ." f.' 
. 
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A manera de metodología haremos uso de Jenómenos puramente 
descripUvos para poder observar diferencia s organizativas y cómo éstas se han 
modificado y cómo coyunturalmente se han convertido en resistencia. 

 
La mayorCa de aldeas, han manifestado actitudes v~ lorativas que se 

institucionalizan como respuesta de oposi ción a las influencias externas, 
rigiendo de esa manera su unida d particular. 

 
Una de las instituciones que nos pueden permitircoQ]. prender el sistema 

social organizativo de nuestras comunidades campesinas, es el sistema de 
Parentesco, o lo q u e se entiende el sistema de afiliación familiar adoptada por 
sus miembros. Este sistema va desde las relaciones de 
matrimonio hasta la de residencia. 
 

Comunidades pequeñas como Pelillo Negro, Pacren, 
La s Flores y G uareruche, a pesar de su alto Cndice de tran~ formación, se 
organizan en torno a las familias patriarcale s y obviamente en forma de res 
idencia patrilocal, despl~ zándose lentamente a la forma de tipo individual, en 
otras 
palabras, a la formación de nuevas unidades familiares .Fo!:... ma de filiación que 
viene a relacionarse con lo que hemos 
venido llamando la atomización de la tierra. En pá ginas 
anteriores hicimos el comentario que esto entra en pugna con la herencia; situación 
que explica la persistencia de la fil iación patrilocal, evitando asC de alguna 
manera la atomización de las parcelas. En conclusión, se ve que la fi liación ocupa 
un lugar muy importante. 
 

Como se ve esta situación, no responde entre sí si métricamente, sino que 
se satura de confl ictos; las nuevas familias afiliadas en matrimonio siguen 
dependiendo de la autoridad del padre. Sin embargo, la imposibilidad de o~ tener 
su fracción de tierra, ha conducido por otro lado, de 
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que los nuevos padres de familia emigren temporalmente a las fincas 
capitalistas a vender su fuerza de trabajo, incidiendo en la independencia de e 

 s unidade s familiares , sta

 
lo cual provoca rotura en la relacion patriLca , 

 

La independencia del hijo "matrimoniado" está regi da a las posibilidades 
que le ofrezcan los continuos cam 
bios culturales, que 'Se oponen a la unidad tradicional de la comunidad. 
Estamos seguros que el hijo inconsciente..... mente, se convierte en una fuerza 
capaz de provocar los 
mayores cambios. Un slntoma social que se ha desequili brado profunda mente en 
relación a la tenencia de la tierra, necesariamente tiene que sacrificar su relación 
superestructural. Es decir ya no responden a cabalidad su base material, en este ca 
so a la tierra. 
 

Por otro lado se ha dado una resistencia opuesta si multánea a los 
cambios. Existe la tradición de seguirbu~ cando mujeres dentro de la misma 
comunidad, lo contrario que sucede en otros lugares, aldeas como Shororaguá,ZZ¡ 
que han rebasado el llmite de resistencia. Igualmente h0!!l bres y mujeres tienden a 
buscar compañeras fuera de ella; especialmente del área urbana. Verdaderas 
formas de es ca pe a la pre s ión de la tie rra . 
 

En el Tesoro Abajo y los Vados, los cambios han si do sintomáticos, 
La cercanla que tienen con el municipio y departamento, ha erosionado más 
aprisa el sistema de p~ rentesco. Muchos individuos migrantes, por medio del 
tr~ bajo asalariado por un lado, y el reclutamiento forzoso militar y la formación 
de las llamadas auto defensas civil que 
como estrategia organiza el ejército, (aqul es más importante, ya que están 
muy cerca estas aldeas al municipio de Tocotán ) ha hecho más flexible al 
nuevo grupo familiar p~ 
ra poder desplazarse. Como se mencionó antes, es co 
rriente ver la división "Legal" de las parcelas y de los "tre 
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chitos" donde se ubican sus hogares, con cerca de piedras o piñuelas, 
demostrando con esto limitación estricta. 
 

Charles Wisdom, 1.Y en su trabajo sobre los Chor 
tis, hace una descripción de la organización familiar prevaleciente en Jocotán. 
Según este autor, prevalecen -en su fecha de investigación- dos sistemas de 
filiación familiar: la unidad doméstica simple y la unidad doméstica múl tiple. 
 

El primero es lo que se considera familia nuclear, se compone de un 
varón, esposa y los hijos o El segundo si~ tema es lo que en otras palabras se 
define como familia e~ 
tendida, se compone de varias unidades domésticas emparentadas y 
dependi:'entes entre;sí. Los miembros de este 
grupo vi ven juntos o en la misma vecindad, haciendo cole~ tivamente todas las 
actividades relacionadas con la agricul tura, el comercio y la religión. 
 

Wisdom afirma, "La famil ia de tipo múltiple '8_13 t á compuesta de una 
unidad principal ( la unidad jefe) y de 
uno o dos a siete u ocho unidades dependientes. Cada uno de éstas está 
formada por el padre, que es hijo o yerno del matrimonio principal, su esposa y 
sus hijos bajo la patria 
potestad..." 1J/ Estas organizaciones familiares están d~ terminadas por la 
tenencia de la tierra. 
 

Otro elemento de gran importanc ia de tomarse en co!:!. 
sideración, es la contigüidad o la proximidad de los agrupamientos. Según 
Malinowski, 80/ e sto va a definir los niveles de cooperación establecido entre 
ellos y por toda la comunidad, según determinaciones impuestas, ya sean in 
terna s o exte rna s . 
 

Las aldeas en mención, por su situación geográfica, en pequeños espacios 
montañosos, generalmente ocupados 
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por descendientes de un mismo tronco familiar, distribui 

dosatomizadamente en relación a otros grupos, parecen a 

!iPf

 
Pera vista una sociedad incoherente, donde sus miem 

bros poco o nada tuvieran relación estrecha. De tal mane ra que 

el sistema de filiación múltiple es de suma importancia, es el 

eslabó que delínea las relaciones establecida s de todo el 

universo aldeano. Las relaciones más cer cana s van a ser las 

que parten de las primeras unidades de familia, padres - hijos y 

las relaciones con los L'demá smiembros del territorio. 
 

Se puede decir que antes de las transformaciones h~ bidas 

,durante la época del 44-54, estas relaciones de co~ 

tigtiedad estaban pre sidida s principalmente, por personas 

mayores e importantes que cohesionaban perfectamente la 

sociedad. "Hecho que fue desarticulado con la introducción de 

nuevos líderes jóvenes. Esto era una determinación externa, que 

condujo a conflictos con este viejo sistema de liderazgo, 

 
8,2 Lo Político - Religioso 
 

De los estudios antropológicos descriptivos ,partie!:!. do 

de Robert Redfield durante el gobierno de Jorge Ubico, ninguno 

presenta una información detallada de los problemas políticos que 

rigen las comunidades tradicionales. W Se tuvo que esperar la 

intervención de Richard Adams quien se preocupa especialmente en 

el régimen revolucionario 4454, en estudiar los cambios sucedidos 

de este tipo de institución en las comunidades "indígenas", 82/ 

 
Adams se preocupa en ver como el viejo sistema p~ lítico-

religioso fundamentado en un sistema jerárquico de 

edad, pierde e sta bilidad co n la introducción de los partidos 

políticos impulsados en este período. Impugnando su interés 

ndamental que tiene sobre la "ladinización" de fu
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las comunidades llamadas por él indígenas, su trabajo es 
interesante porque permite visualizar el choque de dos fe-
nómenos en distintos períodos que lleva implícito el cam-
bio. 
 

Posteriormente, otro autor, Robert Carmack, se in-
teresa en la década de los sesenta, desde una visión de con 
flicto, de los sistemas políticos tanto tradicionales como 
modernos, haciendo énfasis para los pueblos del altiplano 
occidental. ~/ 

 
De la región oriental, aparte de los trabajos de Mel vin 

Tumin, que hace referencia sobre algunos as pectos de 

orden religioso-político de San Luis Jilotepeque, 84/ ten~ mos el 

de ya citado Wisdom, quien nos dice que "Los indi genas no tienen 

una organizac ión política nativa; "85/ afir 

mando que es el Estado de Guatemala el que impone las con diciones 

de poder legal que controlan a la región o 

 
Esta afirmación es válida en cuanto toma en cuenta la 

reglamentación de la organización política producto de influencia 

externa, el que gobierna a toda la nación. Con esta afirmación, 

desecha la posibilidad de existencia de ~ der tradicional local que 
continuamente ha venido en de scenso, por la influencia del Estado. 

 
En páginas anteriores, hicimos comentario respecto a 

algunas instituciones de carácter religioso ligado con los brujos 

I adivinos y curanderos. que se asignaban un lugar 
preferente en la escala jerárquica. También de la existen 

cia de una cosmogonía donde gira una serie de seres sobr~ 

naturales. Decíamos de los cambios profundos sufridos 
por estas instituciones. Aquí queremos sostener que esta s cohe 

sionaban poderosamente las sociedades y estaban 

indisolublemente unidas al poder tradicional, a su organi 

za

 
ción política y por tal razón reclamaban cierta indepen 
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dencia. Estas representaban una estratificación bastante estricta. Wisdom, hace 
un acucioso examen de esta forma organizativa cosmogónica de los 

pesinos Chortis , cam

 
destacanL su importancla con e mun o erres re, pero no 
busca estrictamente su conexión con prácticas políticas pa-.e ticulares, 
que viene a ser precisamente una sola unidad. 

 
Las creencias religiosas han significado y significa en la s 

comunidades pequeñas, una condic ión de seguridad y control de orden. 
Implica un sistema de a utoridad porque determina lo que es justo. Este sistema 
regularmente 
está bajo control de los más ancianos, cuando alguno de 
éstos deja de existir es colocado en sitial decoroso y sigue dominando de sde el 
otro" mundo", el control pasa a m~ nos de otra persona de manera 
hereditaria o Puede decirse 
que el control de toda la comunidad está en manos de estos individuos. De esta 
forma es que hablamos de un orden político religioso. 
 

En las comunidades estudiadas, pudo haberse dado estrictamente esta 
situación mientras no fueran intervenidas directamente por las legislaciones 
políticas estatales. Estableciendo independencia en cuanto a su régimen de vi 
da . Pro gre s i va men te fue ron q uebra ntá ndo se, cuando .res::. 
ta s legislaciones hicieron su intervenc ión, a la vez que s: lementos internos 
estaban jugando igual papel, por ejemplo la escasez de la tierra y el trabajo 
asalariado, generalizado posteriormente. En todo este período de "recesión", 
después de la colonia, fue la causa de reconocimiento y consolidación de su 
organización social particular. 
 

En este sentido tiene una relativa importancia el tr~ bajo de Adams, ya 
que ve el problema político unido al si):; tema religioso, lo que puede 
conducimos metodológicame!:!. te a ver el problema concretamente, "... el 
viejo sistema -nos dice - político - religioso está fundado en un sistema 
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jerárquico de edad, y sus dirigentes son personas deedad, que usualmente 
permanecen en la comunidad y retienen su posici6n de poder. o o 11 ~ 
 

Entce el período transcurrido desde cuando Wisdom estudi6 esta 
regi6n hasta nuestros dras, los cambios suc~ didos en el sistema político-
religioso han sido severos o S~ bre todo, al incrementarse durante y de spués 
del período r~, volucionario, que significó la integraci6n de las comunid~ 
de s a grícola s como parte de s u programa, poniéndose énfa sis principalmente 
en la formación de líderes que recaran en la s persona s j6venes y dinámica s 
que espera ban la opo~ tunidad de probar su capacidado 
 

En la aldea Panacará hoy en dra, existen dirigentes que representan al 
partido político de PoR. Son jóvenes y se les ha alentado con promesas y 
Qfrecimientos o Igual en Pelillo Negro, el máximo líder de este partido, tiene 
varios años de ocupar este cargo o Se le réconoce por los demá s miembros 
de la aldea, como "el líder del P. Ro"o Es una 
persona que desde la época de Ubico, tuvo sus primeros e,Q. sayos en la Policía 
Montada. A veces en otros lugares sus ca sas se convierten en filiales del 
partido que representan o 

Las creencias religiosas persistentes se han convertido en extrañas a la mente de 
estos individuos o Los chicchanes, la relación con ellos y sus antepasados I 

rara vez afloran de su interior, que el exterior les hace renegar o Estas cr~ 
encias significaban hasta hace medio siglo todavía, una re lación congruente con la 
agricultura y los fenómenos de la tierra o 

 
La red religios clasificatoria incluía a los chicchanes como ,d~li1ades 

nativas. Estos se dividían en dos cla ses según su importancia en la provocación de 
fén6menos diferente s o Los del cielo que ca usaban los fenómenos celestes o 

Estaban ubicados en diferentes puntos cardinales, al norte al jefe, de quien 
recibían órdenes los otros t re s 
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que actuaban como sus ayudantes o W En informaciones recabadas, se me 
indi.caba de la relación existente con di ferentes santos católicos, Los 

enos que éstos pro fenóm

 
ducían entre otros estaban las tormentas y et arcoiriS" 
 

Los otros chLcchanes se refieren a los terrestres, que habitaban en los 
nacimientos de agua" y por esta razón se convertían en provocadores de 
sequías o de grandes corrientes de agua, cuando éstos querían salir de las mon 
tañas donde vivían; también causaban los terremotos <O 

 
Como se defini6 en páginas anteriores u estas deid~ des nativas 

son serpientes gigantes ¡ y las serpientes tienen,una gran significación en la 
cultura mesoamericana, porque viene a ser el simbolismo exotérico del ser 
absoluto" W Por eso es que insistimos demasiado en la impor 
tancia de estas de"idades. Es obvio que esto tuviera rel~ ción temporal con el 
presente, pasado y su futuro y de la necesidad de que los mayores lo 
trasmitieran a sus desce!:!. dientes, lográndose así gran respeto por ellos, 
prevalecie!:!. do el orden jerárquico de eda d o 

 
En la Colonia, la imposición de la iglesia cat6Jica 

y su simbolismo ¡ tra stocó el orden simbólico tradicional . Sin embargo, siguieron 
practicando las creencia s subrep~ ciamente integrando parte del catolicismo, 
sosteniendo así y reafirmando su identidad de grupo o S:u aislamiento 
geográfico, el poco interés que han representado actualmente, a no ser por la 
necesidad del trabajo migratorio, ha impedido el ingreso generalizado de la religión 
protestante. De ta 1 manera, haciendo un examen má s profundo, podemos 
encontrar resabios por parte de los mayores, de tipo de cr~ encia s tradiciona les, 
pero ya no re pre sentan la utilidad y respeto que representaban hace unos 
cincuenta años. 
 

Los líderes legales que tienen una función política 
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dentro de las distintas aldeas o representan al gobierno ce~ tral inmediato 
del municipio, como lo e s el alcalde munici. 
palo unas veces elegido en sufragios populares y otras ve 
ces impuesto por los gobiernos ejecutivos o estos 1 íde re s son los 
alcaldes auxiliares, Existen otros tipos de líderes que reciben poder del ejército, 
reciben órdenes milita 
res de la región central y el destacamento ubicado en el m~ nicipio, estos son 
los comisionados militares, cuyas eda-, 
des oscilan entre los 18 a 30 años. Los conflictos entre 
éstos y los ancianos, se ha acrecentado, cuando son forz~ 
dos a exigir miembros para.e.l ser:vtdiID militar que viene a da'0 
nificar la organización familiar. Los alcaldes auxiliaresson manipulados a servir 
de enlace para j untar gente q u e viajen a las finca s a groexportadoras, Estas 
personas se han ganado la desconfianza de sus hermanos aldeanos. En algunas 
aldeas y en el interior del municipio de Chiquimula, estos han sido integrados a 
formar bandas paramilitares de re pre s ió n o 

 
Un servicio forzoso para todos los varones, hoy en 

día, es la integración a las patrullas de autodefensa civil controladas por el 
ejército. Estas personas después de sus labores agrícDlas, y por la noche, son 
exigidos a hacer la "ronda"; obviamente esto va en contra de su régimen de 
vida organizado. 
 

Los conflictos que se han armado, han forzado a los 
lídere s -al no tener oportunidad de salir de la región, y ve.i'. se obligados a 
seguir viviendo en ella aún después de haber terminado sus servicios - de optar 
por ignorar las órd~ nes emitidas a través de los diferentes organismos gubern~ 
mentales, y de respetar la opinión de los ancianos. especialmente porque estos 
jóvenes se han visto frustrados al no ser corre spondidos por las a utoridades 
centrales o La m~ yoría son analfabetos e inexpertos, a muchos no les gusta 
prestar e ste tipo de servicios y s i lo hacen e s por temor a 
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represalias por no aceptar el cargo. Las únicas ventajas que estos obtienen, es 

edar absueltos del pago del b~ leto de ornato o de qu

 
Uno de los fenómenos que ha ca usado grandes repeJ: cusione s en lo 

que hemos nombrado su conformaci.ón etno-, cultural, es el trabajo migratorio; 
especialmente en la co!:!. 
ciencia tradicional del campesino, hacia una visión cada vez más efectiva o real y 
crítica. 
 

Las relaciones que éste establece como asalariado temporal lo 
conduce a acrecentar con más claridad la visión del mundo que lo rodea. Un 
mundo colonial que ha 
ciendo uso de la segmentación étnica y segregacionista, justifica su 
explotación o 

 
Las relaciones soci.ales de explotación en el proceso de la 

producción en donde es sumergido u lo ubica en una relación estructural 
de clase social y por esa razón es una cla se combati va y potencialmente 
revoluc ionaria o 

 
Esta relación contradictoria y tumultuosa, va a determinar por otro 

lado, como actitud estratégica cultural o la presencia de su identidad como 
grupo organizacional y comunitario. 
 

Las relaciones salariales de explotación, le enseña a abrirse paso entre su 
estrechez ideológica tradicional. 
 

De tal manera, existe una especie de "repliegue" de su identidad sobre 
nuevas bases, incluso retomando coyu!:!. turalmente viejas creencias y 
costumbres, algunas reelab~ 
radas que lo fortifican o Esta actitud de retomar viejascr~ encías, se convierten 
en una resistencia a la invasión de nuevos actos religiosos de la iglesia protestante 
que pretende arrinconafio_ enajenada mente , a ensimismado y op~ carlo. 
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A pesar de ese esfuerzo, la polarización social fue fácilmente 
aprovechada por el nuevo culto. Estas comuni dades ya estaban erosionadas y a 
través de los intersticios 
encajó progresivamente esta iglesia, ofreciendo nuevos a~ censos de poder 
local y se oponía también al poder por ed~ des. Es posible que donde hubo 
cofradía, la pugna fue m~ yor, evitando así el "despilfarro" económico de que 
era ob jeto el día de celebración y cambio de autoridad. 
 

La práctica de viejos ritos que socializan al indivi 
duo, lo unifica y le da coherencia. La a doración y res p~ to por las montañas 
donde vivían los chicchanes; según su vieja creencia, el guardar ciertos días del 
año y dedicarlos al rito de ambiguos dioses, que se materializan en santos 
católicos o Por ejemplo I se ha vuelto a rendir homenaje a San Lorenzo, una 
deidad que se relaciona con la agricultura. Está en la naturaleza circundante: en 
los árboles, en 
los ríos, en los individuos mismos. Una desgracia pue 
de ocurrir si no se le rinde respeto o Incl uso el sosteni 
miento de su música dedicada a los muertos, a sus días de fiesta, etc o Su 
idioma vernáculo, con el cual transmiten  
su significado simbólico y pensamiento propio. Cuando e~ tos campesinos 
van al mercado, o a otras labores, o al tr~ 
bajo migratorio, en sus relaciones con los "ladinos", usan el idioma e spa ñol; para 
quien no lo sabe e s una barrera. Ps:. ro cuando se sienten "libres" de esas 
relaciones, vuelven 
a hacer uso de su idioma. 
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9. Etnicidad, clases sociales y toma de conciencia. 
 

"Los Campesinos son 

e so~11 a V:O éÁc;! 

( ... ), el sujeto de los ca mbios 
revolucionarios, ya ql.lB están 
menos enajenados. 

 
Ya que su sorda resistencia no se 
ha debilitado por compromiso 
alguno" . . . 
 
Renate Zahar. 
 

Como lo hemos estudiado a lo largo de todo el trabajo que el de sarrollo 
des igual que ha impue sto el modo de producción capitalista en la estructura 
económica, ha c e 
que éste tenga que convivir con resabios de otras formas de producción preca 
pita lista, no le permite llevar la liber~ ción en forma total de la fuerza de 
trabajo. Esto explicala persistencia del campesinado que a pesar de su lenta 
transformación, aún mantiene su unidad. Es decir, man 
tiene su combinación particul.ar de fuerza s productiva s y r~ laciones de 
producción. Esto está en contraste con lo di cho por muchos autores, de modo 
de producción secunda  
rio. 
 

Ese proceso lento e inacabado del capitalismo ha h~ cho que la dua 
lidad lati-minifundio se conserve y trate de inyectársele su sobrevi vencia 
constantemente. 

 
El campesino no ha sido separado totalmente de sus medios de 

producción, lo que le permite mantenerse unido 

 
154 



internamente y reforzando su identidad de grupo. Después 
que el campesino vende temporalmente su fuerza de trabajo, vuel ve 
nuevamente a integrarse a su íntima unidad,agrícola e inte grarse al trabajo 
propio. De ese modo lo hemos manifestado, en otra s palabra s, cuando 
decimos que está con un "pie adentro" y el otro "afuera". Decimos y lo hemos 
~ 
sostenido que el proceso de proletarización es un proceso inacabado. 
 

El desarrollo desigual, no le permite al capitalismo el control total de 
las diversas áreas agrícolas, momento por el cual esta estructura particular es 
respetada de algu 
na manera o En tanto están inmersos en un modo de produ~ ción particular, 
los campesinos representan una clase fren te a los demás. 
 

Sin embargo, resulta otro problema de mucha importancia cuando se 
ha tomado en cuenta en calificar a estos grupos rurales, como constituyentes 
étnicos y ante todo al inferirles categorías de indígenas. Estamos de a c ue rdo 
que las respuestas dadas para explicamos la persistencia 
del campesino guatemalteco I tiene que ver con lo que ha llamado la 
identidad étnica I el sentido de pertenencia a tal comunidad que modifica sus 
relaciones sociales. 
 

En tal sentido I el problema étnico se torna en nue§.. tros días como tema 
conflictivo en relación al estudio de la s clases sociales I en las sociedades coloniales y 
particularmente en Guatemala. 

 
Lo anterior ha sido tergiversado I llegando a adquirir connotaciones 

políticas. Como lo hemos subrayado I ha 
sido ana !izado en Guatemala I por la antropología norteam~ ricana en los 
estrechos límites de las comunidades aisla 
da s que han influido ha sta nuestros día s I en los modernos 
estudiosos. De la insistencia del aislamiento de esas co 
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munidades, hizo crear preocupación por otro lado, al incorporarse 
gradualmente estas comunidades y de forma más 
estrec

 
ha a la vida urbana que la antropología estaba en p~ 

19ro e 

 

I I I esaparecer e J 

Ji~ 11l1H! . 
Actualmente, distinta actitud han tomado muchos e~ tudiosos al revaluar 

el contenido de la antropología y de su papel a jugarse en nuestros días, respecto a 
la orientación de las diversas comunidades y grupos constituidos'étnic~ mente o 

Por ejemplo, tenemos la posición intelectual de l e . L. A. L. l. que e s una 
organización de antro pólogos 
que pretende apoyar las reivindicaciones de los indfgenas latinoamericanos o 

Estos antropólogos "sienten la necesidad de romper con las viejas estructuras 
del llamado indigenismo y del etnopopulismo y encaminar así a la antropología 
hacia una corriente verdaderamente científica ". 89/ 
 

Como todos sabemos el indigenismo fue creación de los intelecutales 
románticos y de políticos ausentistas.90/ 

 
El campesinado y las minorías étnicas, en consecuencia, viéndolos a la 

luz del análisis estructural de cl~ 
se social, de las relaciones sociales de producción, viene a constituir una nueva 
estrategia del análisis y de la praxis social. Se exige del pensamiento y de la 
práctica una visión justa de esos dos fenómenos de análisis social en la 
formulación de esas estrategias -que no empañe la ver 
dadera relación entre ellos. Hago referencia sobre las de teqninaciones reales de 
esos fenómenos sociales. 
 

El problema étnico cultural en nuestra s sociedade s, viene a facilitar 
la explotación del campesinado. Son las condiciones económicas, las relaciones de 
producción,las 
qUB condicionan la soc iedad clasista, pero el problema é.! nico influye en las 
relaciones superestructurales que se g~ neran heredadas de la sociedad colonial 
tales como la con 
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tradicción entre indios y ladinos, opacando de esa manera la s verdaderas 
relaciones de explotación, generando una vi s ión a pa ren te de rela cione s 
entre dife renc ia s étnica s . 
 

En consecuencia, la forma que adquiere lo étnico en la s relaciones de 
producción, ha empañado el contenido de la s verdaderas relac iones da sistas de 
explotación donde el 
campesinado está inmerso. Es una lucha en contra de la to 
made conciencia. 
 

En efecto, la existencia de todo un cargamento de prejuicios de tipo 
racista viene a justificar la sumisión del 
campesino guatemalteco y trastornar su tomc:y' de conciencia. La s leye s jurídica 
s y explicac iones intelect'uale s se convierten en su peor en,emigo; la iglesia 
católica y hasta los movimientos religio~~s protestantes. liNos atrevemO~Qcl~ cir 
-nos dice Herbert - que de sde la colonia hasta la fecha, se han dado sucesivas o 
simultáneamente la totalidad de .~ la s actitude s y actos. .. (descriminatorios ) 
11 ~/ 
 

De ahí que el sistema de explotación de la da se campesina esté 
enrolada mixtificadamente en una red de fa!:!. 
tasía que el mismo sistema de explotación teje, desviando la realidad del 
trabajador del campo. Una de estas mixtificaciones adquiere legalidad en el 
indigenismo que es una institución racial y segregacionista, también en lo que 
se ha llamado ladinización, aculturación, etc. que está acar go de la educación, 
y hasta en la historia oficial que le g~ lizan estas ideologías. Además de las 
tareas fundamenta les de algunas investigaciones sociales llevadas a cabo  
por instituciones que encubiertas en vestiduras académicas, no son otra cosa que 
instrumentos de dominación. 
 

Sin embargo, en una socieda d c:omo la nuestra, en donde los bienes 
son sustraídos a la maSa campesina, s u tierra y su cul tura y son tomados por 
una cla se que ha 10 
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grado imponerse por la fuerza y por un fetichismo adecuado o En donde las 
desigualdades adquieren su verdadera realidad en las relaciones sociales de 
producción o Este 
 

campelo Larro a, espues e un orgo p~J~ll! t 
mitificación, una conciencia que en ese momento se vuelve un peligro para la 
clase explotadora o En una oposición que madura terriblemente presentando un 
compromiso de liberación. Sin embargo, todo este proceso liberador, significa 
simultáneamente el deseo de autoliberarse a sí mismo: desenajenarse del racismo 
que se le impugna. Arrancar con violencia los conceptos ideológicos de ladini-
zación, y sobre todo eUndigenismo que lo oprime ideológi ca y económicamente. 
Todo este proceso desmitificador, exige la persecución de un acto de iden,tidad 
como grupo or aanizacional y así lograr el desarrollo de la toma de con-=ciencia. 

 
En nuestro caso concreto del campesinado oriental 

puesto a estudio. En su interior, hay una aceptación de lo "injusto" de su 
segregación y lo hace como medio estratégico, buscar su identidado Pero esta 
aceptación no es m.§. 
ra mente aceptar su condic ión de explotado y redimirse a ~ 110. Esta 
identificación de su inferioridad está reforzada en la resolución de 
apreciaciones valorativas de su mundo como hemos mencionado antes, tanto 
cosmogónica s como 
terrenales, como la de los chicchanes, cuya creencia e stá en contra de la 
relación falsa de la economía moderna y 
por consiguiente de su explotación o Acciones valorativas de sus "antepasados 
", que es más clara aún en el campesi no indio, recuerdan su historia perdida, 
truncada de "tie!!!. pos anteriores", que el colonialismo persiguió destruir tota 
lmente . 
 

Generalmente cuando uno pregunta al campesino en relación con su 
pasado y su estancia en esos lugares,éste hace alusión a ese "tiempo atrás 11 
perdido en el espacio. 
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Las creencias en San Lorenzo, que tiene relación con la naturaleza, es 
símbolo del pecado, si ellos faltan a prohibiciones establecidas, arar la tierra, 
cortar un árbol con machete y hasta en las relaciones sexuales, etc. 

 
De e sa manera, pue s, puede entenderse lo que con anterioridad hemos 

calificado como etnicidad o sea la reafirmación de pertenencia a una comunidad, el 
"re plie gue" de norma s valorati va s que el sistema de explotación Le 
transmite dialécticamente; que lo conduce a la toma de co!:!. ciencia o 

Etnicidad que se puede definir con autenticidad es una respuesta a la 
ideología colonialista, racista o se~ gregacionista o 

 
Al reafirmarse esta autenticidad, se pretende rar de la 

enajenación tanto cultural como económica, estrangula al campesino. 

 
libe 
 que 

 
De e sta forma es que no se ha podido erradirar tota..!. mente a pesar 

de los cambios habidos, su tradición histó 
rica. Por supuesto que la acción revalorativa implica una 
de las primeras fases de toma de conciencia y de lucha de clases de la gran 
masa campesina oriental que ya en el 54, o la contrarrevolución, conducido por 
ciertos cuadros inte lectuales dio su primer despertar o 
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44/ Wisdom, Charlesg op. cito págs o 4350 
 
.i2./ Ibídem, pa g o 353 o 

 
46/ Según la investigación de Wisdom o Los Chicchanes 

son serpientes gigantes, la mitad superior del cueI. po se parece a La de 
un hombre, mientras la parte i!!. 
ferior representa una serpiente emplumada. Tiene cuatro cuernos en 
la cabeza: dos pequeños colocados al lado de enfrente, de oro, y dos 
atrás m á s grandes. Estos chicchanes o serpientes gigantes 
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( Chicchan en chortí significa sierpe), pueden vivir en la estación 
lluviosa en los ríos; en la seca en las colina s o 

 
A la vez e stán la s que vi ven en el cielo, y son los más poderosos. 
Wisdom, Charles, opo cit. págs o 444-4460 
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.0'. 
 
50/ En este trabajo se usa el término finca, parceta de 
 fO(ma indi stin ta . 
 
g/ 
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del procesamiento de los produc+...;;..c tos de jarcia. Wisdom, Charles. 
op. cit.págs. lB1 
196. 

 
g/ 

 
La tarea es una medida tradicional en las aldeas, mi de 12 brazadas de 
ancho y por lo mismo de largo. Se mide la braza da colocando lo s 
brazos extendidos a ambos lados. Puede haber brazada anormal la he 
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cha por personas de pequeñaestaturá y de b r a z o s cortos. La normal 
es la que se hace por personas de mayor estatura. Para enmendar esta 
medida a 

 
normal se aña de de la punta de los dedos con o s brazos extendidos 5 
dedos de un solo lado. 

 
g/ Recopi.laci.ón de documentos. Por César Brañas. 
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Biblioteca César Brañas, USAC. 

 
~/ Ibídem. 
 
~/ Archivo Municipal de Jocotán. Títulos de Propiedad. 
 Año 1 893 - 94 . 
 
~/ Archivo Munici.pal de Jocotán. Documentos de asi.9. 
 naci.ón de terrenos, año 1884. 
 
§..2/ Figueroa Ibarra, Carlos. El Proletariado Rural. . ,Opa 
 ciLpág,33. 
 
~/ Real Espinales, Bias A. "El Tratamiento de los Proble mas de Población en la 

Investigaci.ón de las Migraciones Internas". Opa ci.t. pág. 26. 
 
~/ Citado por Archetti, Eduardo o "Una Visión de los Es tudios sobre el 

campesinado". Cuaderno No. 53 serie 3, Mimeo. I Escuela de Historia, pág. 
14. 

 
60/ 

 
Guzmán ~ckler~ Carlos. Colonialismo y ción, Opa ciL 
pág, 120. 

 
Revolu 

 
.§l/ Figueroa Ibarra, Carlos. op, cito pág. 67. 
 
g¡ Ibídem, pág. 82. 
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64/ Flores Al varado, Humberto. La Proletarización", 
 o p. cit. pá g. 10 1 , 
 
.§]/ Guzmán Bockler, Carlos, op, ciL pág, 12L 
 
~/ SNEM. Servicio Nacional de la Erradicación de la 
 Malaria, Relación de localidades por año, 
 
§.1/ Martínez Peláez, Severo, "Algo Sobre Repartimie~ 

tos", Investigación para la docencia, No, 2, IIES, USAC, Guatemala, 
1980l pág, 7, 
 

68/ Ibídem, pág, 17. 
 
69/ Ibídem, pá g,l :n. 
 
70/ Ibídem, pág. 18. 
 
2..!/ Orellana, René Arturo, Et, Alo "Mi graciones Inter 

nas y Estructura Agraria: el caso de Guatemala", . , op. ciL 
 

72/ Ibídem, pá g. 76. 
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o contratista 11 . Figueroa Ibarra, Carlos. El Proletariado... op. cito pág. 
342,. 
 

74/ Figueroa Ibarra, Carlos, en op. cit. pág. 385, hace 
 referenci.a a esta prohibición emitida por el gobierno 
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después de hechos accidentales sucedidos donde un gran 

número de campes ino s perdió la vida, A pesar de esta 
ohibición, muchos habilitadores no la res pr
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Guatemala, 1967. 
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terminología. Winick, Charles. Diccionario de 

 Antropología. Ediciones Troquel p Buenos Aires ,A,i 

gentina 1969. pág. 561. 

 
Ti/ Uso indistintamente adlea o comunidad. En los dos 

casos me refiero a sociedad pequeña. Puede incluir 

también ca seríos . 

 
~/ Wisdom, Charles. opL cit. pág. 285. 
 
79/ Ibídem, pág. 286. 
 
~/ Malinowski, Bronislaw. Una visión Científica de la 
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~/ Adams, Richard. "Encuesta... Opa cit. pág. 54-55. 
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p. ci t. pá gs. 125 - 147. 
 

85/ Wisdom, Charles. Opa ciL pág. 267. 
 
~/ A da m s, R i cha rd. o p. c i t. pá g. 54 o 
 
JU./ Wisdom,Charlesopo ciL pág. 445. 
 
~/ Esta afirmación respecto a la simbolización s erpentina, la hace Guzmán 

Bockler, citando a Domingo Martínez Paredes. En Colonialismo y 
Revolución. O p. c i t o pá g. 76. 

 
~/ Díaz Polanco, Héctor. " ¿ Qué es el C . L.A .L. I ?". 
 En Naxcit. Retrista de estudiantes. Escuela de His 

toria. (VoL 5, 2° época septiembre), USAC, Editorial Universitaria, 
19840 Págo 11. 
 

90/ Silverts, Henning. "Estabilidad étnica y dinámica 
de límites en el sur de México" o En Fredrik Barth. Los Grupos 
étnicos y sus fronteras. Fondo de Cul tura Económica, México, 1976, 
pág. 151. 
 

~/ Guzmán Bockler, Carlos y Jean Loup Herbert. Gua 
 

 
tema la. Una Interpretación o .. opo cito pág. 132 o 
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la. CONCLUSIONES 

 
El tema medular que se pretendió estudiar en e s te trabajo es referente a 

la migración temporal que sucede en una región del oriente de Guatemala, 
específicamente en Chiquimula. 

 
Se necesitó desarrollar una red teórica que dilucid~ ra las interrogante s 

planteadas relacionadas con los datos empíricos recolectados en la región. Eso 
justifica el de..s~ rrollo de los temas respecto a la economía capitalista y de una 
teoría del campesinado, así como otros de carácter te~ rico más general como el 
tema de la Eñajenación y del Col~ 
nialismo interno. Se trató de ser lo más sintético posible 
en lo tocante a las principales etapas históricas de la formación de la sociedad 
guatemalteca, para así llegar a entender las modalidades que el sistema capitalista 
imperante de producción ha adoptado por su carácter dapen,diientie y 
subordinación a las leyes del capital externo. 
 

El tema en sí como lo hemos demostrado en el trans curso, presenta 
grandes perspectiva s de análisis antropoló 
gicos, sobre todo porque se r€1i1c:irJ"nv con los problema s et-= noculturales 
y con los problemas estructurales de clase s~ 
cial. E s ded (, tratamos de ver en este caso, al campesi nado epistemológicamente 
dentro de dos concepciones, de~ de lo abstracto y lo concreto. E stoy consciente, el 
desarrollo del tema ha aclarado al gunas de las interrogante s que se plantearon. Sin 
embargo, el mismo es muy profundo y complicado por lo que requiere la 
continuación de los est~ dios, especialmente cuando se quiere relacionar con la ~ 
sición política de liberación social. Se requiere seguir in vestigando tanto en lo 
empírico como en lo teórico. 
 

Por consiguiente I podemos concluir este trabajo diciendo: 
 

-171 



1) que efectivamente el capitalismo presenta contra la 
economía campe sina una ofenst'Xa'i pero también co!:!.. tra su 
conformación etnocultural que ligan a las dis 
 

tinta s unidades campesinas a una JmamlCa re J,V~ 

mente propia. Sin embargo, esa ofensiva por el mi~ mo carácter del 
capitalismo, no es total, haciéndolo con vi vir con re sa bio s de forma de 
prod ucción ca l!!. pesina y con elementos superestructurales de la mi~ 
ma, que re siste a la vez ser ca mbiada con base a e~ trategias que genera 
en las normas valorativas. 

 
2) como vimos, las comunidade s del oriente de G uat~ 

mala sufren progresivamente estas transformaciones, 
no sólo por la acción directa del capitalismo, sin o también debido a 
cierta s condic iones internas como las que produce "La crisis 
demográfica" o la explo 
sión demográfica, que conlleva a una "autoexpropi~ ción" de la tierra, No 
negamos con esto que lo que está dominando en última instancia, son las 
consecuencia s producida s por las relaciones sociales de explotación 
donde e sta s com unidades están inmersas. 
 
Aldeas como PelillD' Negro ¡ Pacrén ¡ Los Vados y El Tesoro, 
presentan cada vez má s una mayor dismin~. ción de la tierra, lo que 
ayuda que grandes grupos de trabajadores agrícolas migren a vender 
su fuerza de trabajo temporalmente a las fincas agroexportad~ ra s, 
por un salario. 
 

3) Las relaciones sociales de explotación a las que son 
sometidos los campesinos, le hace desarrollar una visión más amplia y 
crítica de su relación clasista, 
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desarrollando la que hemos llamado su toma de con 
cienc:ia o Por las modali.dades particulares que adoQ ta el. 
capitalismo en el agro y I::on base a su confor~ maci6n etnocultural, 
el campesinado tiende a refu-o 
gLarse en. instituciones tradicionales revaloradas td~ to religiosas 
como organizativasc y que se convier~ ten en un enfrentamiento a la 
enajenación coloniali~ ta que le impugna racialmente o E s una 
actitud de r~, 
fugio un tanto ambigua, porque no significa adoptar una posición 
"tradicionalista" ¡ sino buscar su ide0_ tidad como perteneciente a un 
grupo organizado y de clase social, que rechaza la explotación o 

 
4) En la búsqueda de su identidad "auténtica", el ca~ 

pesino orientaL en base a estrategias generalescuJ._ turalmente, 
desarrolla su autoconciencia ¡ fecundan do con ella el desarrollo de 
la conciencia política ¡ siendo capaz de concebir un proyecto de orden 
sociopolítico nacional. 
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