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MARXISMO, SOCIEDAD Y MOVIMDENTO SINDICAL 
EN GUATEMALA 

Carlos Figueroa Ibarra* 

Resumen 

Estudia el desarrollo de la organization sindical, el impacto del marxismo y las concepciones 
de la III Internacional en Guatemala durante la decada de 1920. 

I. Introduccion 

A mediados de 1931, Jose Rodriguez Cerna, 
ilustrado hombre vinculado a los medios oli 

garquicos de Guatemala, escribia un libro he 
cho especialmente para promover la inversion 

extranjera, la inmigracion y la colonization1. El 
autor vivia los primeros meses de la dictadura 
de Ubico -aquella que con el terror y el pater 
nalismo despotico gobernaria el pais hasta 

1944 y con optimismo constataba que se ini 
ciaba una epoca de progreso, justicia y rigida 
honradez administrativa2. Independientemente 
de que debe agradecersele a Rodriguez Cerna 
el precioso legado de informacion que nos de 

jo al escribir su monografia, uno no puede sino 
deslindarse de la idilica vision que tenia de la 
sociedad en la que vivia. 

Para el Guatemala era un pais con un pue 
blo hospitalario y cortes en el cual los extranje 
ros tenian las puertas abiertas -nadie le pre 
guntaria por su nacionalidad, creencias y posi 
tion-; la familia estaba consolidada con el 
hombre como jefe y sosten de la misma y la 

mujer como reina indisputable del hogar. En 
las ciudades, el visitante encontraria a artesa 
nos y obreros de facil comprension, rapida 
adaptation y de una habilidad y un sentido ar 
tistico admirables. En el campo se encontraria 
Con la raza indigena, sobria y resistente, de ele 
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mentales necesidades, alejada de la politica y 
del trato social, de alimentation frugal (maiz y 
frijol), pocas aspiraciones y por lo tanto baratos 

jornales. Con mucha razon, agregaba 
Rodriguez Cerna, algun ilustre visitante espa 
nol pensaba con tristeza en los rutinarios capi 
tales de su pais que se conformaban con los 

exiguos intereses bancarios en lugar de la 
enorme renta que se percibia al invertirlo en 
las ferules tierras guatemaltecas. jCuanta razon 

asistia a don Jose Maria Abinana -que asi se 11a 
maba el distinguido visitante- cuando deLdia 

que con una afluencia de capitales, aunque 
fuesen pequenos, Guatemala llegaria a ser el 

pais de los millonarios: 
A pesar de que los indios veian su tierra 

fraccionarse cada vez mas a causa de la heren 

cia, en Guatemala no habia cuestion agraria, 
porque sobraban tierras. Y refiriendose al so 

cialismo, Rodriguez Cerna en revelador lapsus, 
iniciaba su exposition diciendo que en 

Guatemala eran desconocidos el boicot y el sa 

botaje. El socialismo no existia de hecho como 

organization militante, aun cuando fuera estu 
diado y contara con adeptos entusiastas. Ello 
no importaba, el socialismo no tenia perspecti 
vas porque el pais no era industrial, ni habia 
miseria y ademas faltaban brazos3. 

Ni lo que habia sucedido en los once anos 

anteriores, ni lo que sucederia en los seis me 
ses posteriores a su escrito, justificaron el opti 

mismo de nuestro autor. Porque centroameri 

ca, era ya en aquellos anos tierra de volcanes 
en eruption. El 22 de enero de 1932, en la no 
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che, el volcan de Fuego, el de Acatenango en 

Guatemala, asi como el de Izalco en El 

Salvador, estallaron y una nube de cenizas cu 
briendo el cielo llego hasta Nicaragua4. Parecio 

que lo natural y lo social se fundian en drama 
tico abrazo, porque esa noche de cenizas tam 
bien estallo la insurrection campesina dirigida 
por los comunistas en la region occidental de 
El Salvador. Dias antes, en Guatemala, la dicta 
dura ubiquista habia desatado una feroz repre 
sion contra el pequeno pero ya irradiado 
Partido Comunista de Guatemala (PCG) y las 
carceles estaban llenas de los centenares de 
detenidos. Culminaba asi en Centroamerica -en 

un bano de sangre y de terror- una decada ple 
torica de intensidad. La decada que presencio 
el parto del marxismo en la region. 

Contrariamente a lo que una primera impre 
sion pudiera sugerir, el marxismo no surgio en 
Centroamerica solo porque unas cuantas cabe 

zas vieron la tendencia universal objetivada en 
la Rusia de 1917. 

Valido es para todas las sociedades aquel 
planteamiento metodologico hecho por Marx y 
que Gramsci desplegaria hasta sus ultimas con 

secuencias5, de que las ideologias son la con 
ciencia de los conflictos de la estructura y de la 
necesidad de resolverlos. 

A partir de dicho planteamiento, surge una 
de las hipotesis que guian a este ensayo: a pe 
sar de que en la Guatemala de los veinte el ca 

pitalismo como regimen especifico de produc 
tion distaba mucho de consolidarse, y mas 

aun, de ser en el interior de la formacion so 

cial, el modo de production dominante, sus 
manifestaciones de desarrollo y las repercusio 
nes internas que tuvieron los conflictos del ca 

pitalismo a nivel mundial, crearon las condicio 
nes para el surgimiento del marxismo como 
fuerza material. 

La formacion social capitalista guatemalteca 
presentaba ya en los veinte, la paradojica situa 
tion -producto de un desarrollo capitalista de 
caracter dependiente y subdesarrollado- de 
mostrar sintomas de agotamiento sin haber 

agotado ya todas sus posibilidades de desarro 
llo. En las areas rurales, la masa fundamental 
del trabajo la constituian el mozo colono (es 

pecie de peon acasillado) y el campesino so 
metido a trabajo forzado; pero a pesar de esto, 
la explotacion de que eran victimas no era me 
ramente feudal sino tenia un sentido capitalis 

ta. En las ciudades, la masa obrera distaba mu 
cho de ser el obrero colectivo del que hablara 
Marx en El Capital, pero era este el que lo man 
tenia sometido y expoliado, aunque fuera funda 

mentalmente a traves de la subsuncion formal. 
La miseria de las masas trabajadoras del 

campo y de la ciudad, se veia profundizada o 
atenuada de acuerdo a la fortuna que tuviera el 
cafe en el mercado capitalista mundial. Siendo 
un mar feudal con islotes capitalistas, sometido 
a la dinamica que le imponia el capitalismo 
mundial, precisamente por eso mismo y por 
que era una sociedad de transicion hacia el ca 

pitalismo, existian ya en la Guatemala de aquel 
entonces, las condiciones materiales para el 

surgimiento de una autoconciencia, de un co 

nocimiento, de connotaciones marxistas. 

Obviamente, esto no fue suficiente. Es co 

rrecta la critica que existe hacia el asignarle ro 
les especificos a las clases y capas sociales solo 

porque no lo son6. Evidentemente, la conducta 

politica de las clases sociales no solamente es 
tan determinadas por su ubicacion y el papel 
que desempenan dentro del regimen de pro 
duccion, sino tambien lo estan por lo que ha 
sido su historia especifica. En el caso guatemal 
teco las condiciones materiales tuvieron una 
combination decisiva, para el surgimiento del 

marxismo, con un hecho historico de gran sig 
nification: la insurrection armada de abril de 
19207. En este hecho hizo su aparicion en el es 
cenario politico del pais, la clase obrera guate 
malteca, tal como ella existia en los veinte. 

Protagonista en la gesta militar que habria de 
costar 1.700 vidas en un enfrentamiento que se 

prolongo una semana, la clase obrera urbana 

evidentemente fue utilizada como carne de ca 
non por la oligarquia anticabrerista. Esta lison 

jeo a los dirigentes obreros, entrego las armas a 
la clase, la dejo dirigir militarmente la conquis 
ta de los baluartes dictatoriales, para luego de 
sarmarla y llegar a un acuerdo politico con sus 
rivales -una vez derrocado el dictador-, acuer 

do en el que por supuesto, la tajada del raton 

correspondio a los obreros. 
La insurrection de 1920 habria de generar 

dos hechos favorables al surgimiento del mar 
xismo en Guatemala. En primer lugar hizo na 
cer en los obreros urbanos del pais, conciencia 
de la propia fuerza y de sus propias reivindica 
ciones. El segundo hecho fue la gran decep 
tion entre ellos, al ver que sus expectativas no 
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eran satisfechas y que en la revuelta antica 

brerista, habian sido instrumentalizados. 
A los anteriores elementos, cabria agregar 

un contexto en el que la dictadura oligarquica 
se atenuo de manera relativa. En efecto, la in 

surrection de 1920 abrio el interregno entre 

dos dictaduras: la que finalizo con la caida de 

Estrada Cabrera y la que se initio en 1931 con 

el ascenso al poder de Jorge Ubico. El interreg 
no, disto mucho de ser un lecho de rosas para 
los trabajadores del campo y la ciudad. Pero la 

estabilidad del Estado oligarquico requeria pa 
gar una cuota minima a los molestos aliados 
durante la gesta antidictatorial. La apenas tole 
rada lucha sindical y la legislation laboral fue 
ron manifestaciones de ese minimo espacio 
politico. Esto ultimo y las anteriores 

condiciones, crearon el campo propicio para la 
difusion de las ideas marxistas, aunque pocas 
veces estas estuvieran sustentadas en un solido 

nivel ideologico. 
Esto ultimo se debio, entre otros hechos, a 

que el marxismo de los veinte en Guatemala 
(al igual que en los demas paises centroameri 
canos) no fue un pensamiento que prendiera 
en primera instancia en los sectores ilustrados 
de las capas medias urbanas. En lo fundamen 

tal, los primeros marxistas guatemaltecos fue 
ron carpinteros, panaderos, zapateros, alabani 

les, etc., en pocas palabras, obreros artesanos 

urbanos (a menudo propietarios de minuscu 
los talleres) con una educacion que dificilmen 
te completaba la primaria. 

Las influencias de la revolution mexicana y 
la revolution rusa, obviamente jugaron un pa 
pel en el surgimiento del marxismo en los 
veinte. Las noticias que de elias llevaban a 

Guatemala, viajeros y activistas politicas y la 

propia propaganda anticomunista8 deben ha 
ber Uenado las cabezas de aquellos obreros y 
artesanos de las imagenes de campesinos y tra 

bajadores armados, haciendo gobierno, libe 
randose de la opresion y la explotacion. Pero 
como se puede . ver, las noticias de la revolu 
tion solamente se fusionaron en algo que la 

objetividad y la subjetividad de la sociedad 

guatemalteca ya estaba haciendo nacer. En una 
sociedad en la que las inversiones estadouni 
denses hacian sentir todo su peso politico y 
economico, la rebelion de Augusto Cesar 
Sandino tambien fue un factor que movio con 
ciencias hacia el marxismo. 

Este surgio en el seno de la militancia politi 
ca y sindical y no en el mundo de la academia. 
Surgio en una sociedad que era atrasada y con 
un limitado horizonte cultural. Acaso tuvo en 
tonces, en esas condiciones de su surgimiento, 
las de sus limitaciones y las de su desaparicion 
temporal*. 

II. Estado y sociedad en la 
Guatemala de los veinte. 
El contexto social del 

surgimiento del marxismo. 

Las premisas materiales para el surgimiento 
del marxismo, y de su transformation en una 
fuerza material, fueron asentadas por los gran 
des cambios introducidos por la revolucion li 
beral de 1871. 

La sociedad guatemalteca en la decada de 
los veinte observaba al menos los siguientes 
rasgos paradojicos: 

1. La orientation de la parte fundamental 
de su economia hacia el mercado mun 

dial, lo cual determinaba un sentido capi 
talista a su desenvolvimiento. La produc 

tion en las grandes fincas se hacia en 
funcion de vender y no de consumir. Y la 
venta se realizaba en el mercado capita 
lista mundial. 

2. Todo ello no impedia que en su interior, 
la sociedad capitalista distara mucho de 
ser una sociedad con una regularidad ca 

pitalista en lo que se refiere a las relacio 
nes sociales de produccion. En el campo 
el trabajo forzado era la realidad domi 
nante, mientras que en la ciudad lo era el 

trabajo artesanal. Aun los islotes capitalis 
tas de la economia de enclave, se veian 

profundamente afectados por la realidad 
servil que los rodeaba. 

La anterior paradoja, estaba determinada 
por los alcances y los limites de la revolucion 
de 1871. Esta desencadeno un gigantesco re 

parto agrario que resulto ser un fenomeno ine 
dito en relacion a todo lo que desde la colonia 

y durante las primeras siete decadas del siglo 
XIX se venia observando. Durante el ultimo 

gobierno conservador, el del MariscaL Vicente 
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Cerna, (1865-1871), unicamente se otorgaron 
16 titulos de repartimiento de tierras baldias, 

mientras que en los siete anos que siguieron al 
triunfo liberal, se distribuyeron 128 que com 

prendieron 1.541 caballerias9. 
El proceso observado a partir de 1871, se 

mantuvo a lo largo de 50 anos, durante los 
cuales se repartieron 26.863 caballerias10. La 
naturaleza de este reparto agrario obviamente 
no fue la de crear una masa de campesinos 
parcelarios, sino la de ensanchar los limites de 
la poderosa oligarquia criolla que provenia de 
la epoca colonial. Por ello, no resulta sorpren 
dente que las victimas de todo este proyecto 
hayan sido las comunidades indigenas, y la 

iglesia a traves de la expropiacion de sus bie 
nes. 

Uno de los mecanisrnos para el acapara 
miento de tierras fue la elimination del censo 

enfiteutico, lo que signified la individualization 
de las tierras comunales de los pueblos de in 

dios, a efecto de poder legalizar la compra y la 
venta de dichas tierras. A partir de dicha base 

legal se empezaron a observar las compras a 

campesinos pobres sus parcelas cuando esta 
ban colindantes con el latifundio; el remate por 
parte de los latifundistas de tierras de peque 
nos agricultores endeudados; ocupacion por 
parte de terratenientes poderosos de parcelas, 
de pequenos agricultores indios imposibilita 
dos de defenderse11. 

En general la revolucion liberal y en particu 
lar el gran reparto agrario que la primera impli 
ed, modelaron a la sociedad guatemalteca tal 
como esta existia en la decada de los veinte. El 

proceso amplio la oligarquia terrateniente que 
se habia estructurado durante la epoca colo 

nial; creo un grupo de campesinos expropia 
dos que fueron trasladados a las grandes fincas 

agroexportadoras, convertidos en mozos colo 

nos (suerte de peones acasillados) y retenidos 
en dichas fincas a traves de deudas o de traba 

jo forzado; creo tambien una gran masa de 

campesinos minifundistas que fueron someti 
dos al trabajo forzado a traves del reglamento 
de jornaleros (1877), la ley de vagancia (1878) 
y el boleto de vialidad. Los mandamientos -asi 
llamadas las disposiciones que creaban las tan 
das de trabajadores forzados para las fincas ca 
fetaleras- no se suprimirian sino hasta 1945. 

Lo paradojico de todo- este momento fue 

que a la par del recrudecimiento de las formas 

compulsivas de explotacion, la individualizati 
on de la propiedad campesina de los indios, 
tambien initio un lento proceso de proletariza 
cion y de expulsion de campesinos de las re 

giones indigenas, y por tanto abrio un largo 
proceso en el transcurso del cual se crearon las 
condiciones materiales, que decadas despues 
permitirian suprimir el trabajo forzado12. 

Resulta claro entonces, que todo este proce 
so fue el de la acumulacion originaria en el pa 
is. Esta reorganizo a la sociedad y fue un factor 
fundamental en la conformation de la misma, 
tal como en los veinte existia. 

1. La fisionomia de la sociedad 
cafetalera 

En la decada de los veinte, el gigantesco re 

parto agrario de los liberales habia dejado uno 
de sus saldos en el uso extensivo de la tierra. A 
fines de 1931, segun Rodriguez Cerna, sola 
mente 10 millones (el 32%) de los casi 31 mi 
llones de acres que constituian la superficie de 
la republica, podian considerarse superficie 
cultivable. Pero el reducido espacio que ence 
rraba la frontera agricola, se veia mas reducido 
desde la perspectiva del uso de la tierra. 

Porque de los 10 millones de acres de superfi 
cie cultivable, solamente dos millones y medio 
(el 25%) era cultivado. 

Otro indicador del uso extensivo de la tierra 
lo daba en su monografia el mismo autor. 

Segun este, reducidas a propiedad particular 
existian aproximadamente 3-800.000 manzanas 
(1 manzana, 7.000 metros cuadrados), de las 
cuales permanecia sin cultivo 1.555.222 lo que 
constituia el 41% del total. Pero si analizamos 
este porcentaje, el uso de la tierra parece toda 
via mas extensivo. Los 2.243,555 manzanas que 
constituian ese 59%, podian clasificarse de la 

siguiente manera: bosques (910,814 manzanas; 
40.6 del total supuestamente cultivado); potre 
ros (792,086 manzanas 35.3%) tierras propia 

mente cultivadas (539.655 manzanas: 24%)13'. 
Lo anterior significa que de la superficie culti 
vable contenida en propiedad particular, el 
40% no era trabajado, mientras que el restante 
60% solamente lo era en su cuarta parte. 
Tomando la cifra total de la superficie conteni 
da en las fincas (3.800.000 manzanas, en rigor 
solamente el 14% (539.655) eran cultivadas. 
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El uso extensivo de la tierra era ya un indi 

cador de atraso productivo. Pero tambien lo 

era de la realidad latifundista que dominaba la 

escena agraria de aquellos anos. La presencia 
del latifundio era tan grande que se hablaba de 

120 latifundistas; algunos de ellos tenian tan 

grandes posesiones, que las mismas abarcaban 

distintos departamentos de la republica. En 

Salama y en Coban, departamento de Alta 

Verapaz (norte del pais), los latifundistas ale 

manes tenian propiedades superiores a las de 

muchos de los latifundistas guatemaltecos, pe 
ro estas se encontraban en regiones inexplora 
das. Algunos calculos aseguraban que el 75% 
de las tierras estaban en poder de los grandes 
terratenienteSj mientras que solamente el 25% 
restante lo estaba en manos de "medianos te 

rratenientes" y "pequenos propietarios campe 
sinos"14. La realidad latifundio-minifundio esta 

ba ya consolidada como lo demuestran las po 
sibilidades de acceso a la tierra, sobre todo 

aquella que estaba en posibilidades de ser des 
tinada a la agroexportacion: en los anos veinte, 
el precio minimo de una finca de cafe era de 
15.000 dolares15. 

En la tercera decada del siglo XX, la socie 
dad guatemalteca era claramente una sociedad 

agraria. Mas precisamente, puede decirse que 
aquella sociedad agraria era una sociedad cafe 
talera. La revolucion de 1871, introdujo al pais 
a la exportacion de cafe. A partir de ese mo 

mento, la situacion social paso a depender de 
la fortuna de dicho producto en el mercado 

mundial. "Buenos anos para el cafe, buenos 
son para Guatemala" se decia. La produccion 
cafetalera, fundamentalmente escenificada en 
el latifundio, se asentaba en cuatro regiones. 
En el norte (Alta y Baja Verapaz), el el subocci 
dente (San Marcos, Quezaltenango, 
Retalhuleu), Centro (Chimaltenango, 
Sacatepequez, Solola, Guatemala, Amatitlan), y 
en el suroriente (Santa Rosa, Jutiapa)16. 

El "boom" del cafe fue vertiginoso. En 1885 

apenas se exportaron 55 quintales (1 quintal, 
46 kilos); en 1870 las exportaciones alcanza 
ban 113.000 quintales, mientras que entre 1895 

y 1899 las mismas Uegaban a un promedio de 
760.000. Entre 1885 y 1899 tal promedio fue de 
850.000 quintales. La dependencia del pais con 

respecto al cafe fue uno de los rasgos novedo 
sos introducidos por la revolucion liberal, en 
tre 1880 y 1893, las exportaciones de cafe osci 

laban entre el 85 y el 92% del total de lo que el 
pais exportaba17. En 1920 se exportaron 
939,539 quintales que hicieron ingresar al pais 
mas de 14 millones de dolares; la exportation 
se mantendria en esos limites hasta 1927, cuan 
do llego a 1.139,938 quintales que hicieron in 

gresar al pais mas de 28 millones de dolares. A 

partir de ese momento, se observo la declina 
tion que llegaria a niveles criticos cuando la 
crisis capitalista, iniciada en octubre de 1929, 
empezo a abatir las exportaciones18. 

La dependencia del cafe y los efectos nega 
tivos de la baja de precios en el mercado mun 

dial, castigaban ciclicamente a la sociedad gua 
temalteca. En 1879 se observo la primera de 
estas crisis; entre 1897 y 1900 hubo otra gran 
depresion19. En 1926, del total de exportacio 
nes en quetzales (a la par del dolar en ese mo 

mento) que ascendia a 34.650,961 solamente el 
16% (5.654,710), estaba constituido por pro 
ductos como el banano, azucar, chicle, madera 

y cueros20. La crisis de precios que origino la 
crisis mundial del capitalismo, hizo que en 

1930 los ingresos por concepto de exportacio 
nes cafetaleras se redujeran en 32%, pues estos 
solamente llegaron a poco mas de 19 millones 
de quetzales21. 

Los efectos negativos en las exportaciones 
del cafe que produjo la crisis de 1929, se vuel 
ven mas significativos cuando observamos la 
situacion de la industria en la decada de los 
veinte. La industria propiamente dicha (la in 
dustria fabril), estaba reducida a la Cerveceria 
Centroamericana y la fabrica de Cementos 
Novella en la ciudad de Guatemala; la indus 
tria textil de algodon y lana de Cantel, locali 
dad cercana a la ciudad de Quezaltenango y la 
fabrica de telas de casimir, ubicada en el en 
tonces departamento de Amatitlan. Ademas de 
estos centros fabriles, lo que en aquel momen 
to se llamaba industria no era sino una multi 
tud de pequenos y medianos talleres artesana 

les, algunos de ellos subsumidos formalmente 
a capitales de cierta magnitud22 dedicados a la 

produccion de ebanisteria, carpinteria, zapate 
ria, jarcieria y cordeleria, telas y mantas, confi 

teria, colchoneria, imagineria, tejidos de punto, 
puros y cigarrillos, hielo, refrescos gaseosos23, 
herreria, sastreria, plomeria, talabarteria, calde 

reria, panaderia y reposteria, etc., ademas de 
una buena cantidad de la poblacion que se de 
dicaba a la albanileria24. Al parecer, de todo es 
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te conjunto de talleres y actividades producti 
vas, los que alcanzaron mayor desarrollo fue 
ron los de carpinteria (elaboration de mue 
bles) y los de zapateria25. 

Sir! embargo, existian en ese momento otros 
centros de actividad economica que agrupaban 
a la poblacion en relaciones de trabajo que 
trascendian los limites artesanales. Entre estos 

centros, las actividades ferrocarrileras ocupa 
ban un lugar destacado; el principal ferrocarril 
del pais era el interoceanico que estaba en ma 
nos de la International Railroad of Central 
America (IRCA), empresa intimamente asocia 
da a la United Fruit Company (UFCO). La UF 
CO controlaba directamente otro ferrocarril 

que articulaba las plantaciones bananeras con 
los muelles de Puerto Barrios. Capitales alema 
nes por su parte habian construido el ferroca 
rril de Verapaz que sacaba la produccion cafe 
talera del norte al mercado mundial. 
Finalmente se encotraba el Ferrocarril 

Nacional, que articulaba el occidente con la 
costa sur del pais. Otros centros de agrupacion 
de masas trabajadoras en actividades no fabri 
les pero tampoco artesanales, eran la industria 
electrica, el correo, telegrafos, telefonos. 
Ademas se encontraban las plantaciones bana 
neras, los ingenios azucareros y beneficios de 
cafe, y las fincas azucareras, algodoneras y de 
chicle26. 

Los anteriores factores determinaban que la 
sociedad guatemalteca de los veinte, fuera in 

mensamente rural. La descomposicion de la 
economia campesina y las posibilidades de la 
actividad artesanal en los conglomerados urba 
nos, fueron condiciones para el crecimiento de 
ciudades pequenas, villas y pueblos. A fines de 
la decada referida, existian en el pais 12 ciuda 
des, 7 villas y 310 pueblos. La urbanidad de la 

mayoria de estos centros poblaciofiales era su 
mamente relativa, pues segun los censos de 
1921 bastaba con que una poblacion se exce 
diera de 2.000 habitantes para que fuera consi 
derada un centro urbano27. Ademas, las 12 ciu 
dades mencionadas eran en su mayoria peque 
nos poblados que fungian como cabeceras de 

partamentales. Por todo ello, resulta bastante 
discutible la afirmaciori del censo de 1921 
cuando planteaba que de los dos millones de 
habitantes que tenia el pais, el 66% podia ser 
considerada poblacidn rural (aproximadamen 
te 1.300,000 personas). En realidad, la gran ma 

yoria de las casi 700.000 personas consideradas 
como poblacion urbana no lo deben haber si 
do. La capital del pais, la ciudad de 
Guatemala, solamente tenia a fines de los vein 
te 150.000 habitantes y una extension de ape 
nas 49 kilometros cuadrados; las otras ciudades 

significativas, Quezaltenango y la Antigua, te 
nian 30,000 y 10,000 habitantes respectivamen 
te. Otras ciudades como Escuintla, Coban, 
Zacapa, deben haber estado por debajo de la 
ultima cifra28. 

La urbanidad se reducia en gran medida a la 
ciudad de Guatemala, la cual mostraba una 
tendencia al crecimiento bastante acusada 
(1893: 61.951 habitantes; 1921: 112.086; 1930: 
ISOjOOO)29. Este crecimiento acelerado de la ca 

pital acentuaba la diferencia entre lo rural y lo 
urbano. Pero esta diferenciacion se acentuaba 
todavia mas con el hecho de que la sociedad 

guatemalteca estaba escindida, todavia mas 

que hoy, en dos mundos: el de los indios y el 
de los ladinos. En la Guatemala de aquel mo 
mento habian 1.518,023 indigenas, lo que sig 
nificaba el 75% de la poblacion. Estas tres cuar 
tas partes de la poblacion eran en su inmensa 

mayoria monolingues, y otro tanto acontecia 
con el 25% que era considerado ladino. 

En sintesis, la sociedad guatemalteca en la 
decada de los veinte era una sociedad cuya 
clase dominante estaba sustentada sobre todo 
en el latifundio; una sociedad que giraba basi 
camente en torno a la agroexportacion y el 
monocultivo lo cual no era sino la expresion 
de una sociedad agraria y rural. Ademas era 
una sociedad fracturada, disgregada en dos 
mundos que poco se conocian. He aqui algu 
nos de los primeros rasgos que saltan a la vista, 
cuando el observador se acerca un poco mas a 

la sociedadd cafetalera de la decada de los 
veinte. 

2. El imperialismo en la Guatemala 
de los veinte 

A la altura de la tercera decada del siglo XX, 
la declinacidn del imperialismo aleman y del 
ingl6s, asi como la consolidation del nortea 

mericano, eran las tendencias predominantes 
en materia de inversi6n e influencia extranjera 
en el pais. El imperialismo ingles habia sufrido 
la competencia norteamericana y alemana 
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desde principios de siglo. La declination ale 

rnana habia empezado con la primera guerra 
mundial y las maniobras que en ese momento 

efectuaron los capitales norteamericanos, para 

que el gobierno de Guatemala se plegara a sus 

intereses, y en una formula aparentemente risi 

ble, le declarara la guerra a Alemania en abril 

de 1918. 
Pero esto no siempre fue asi. La presencia 

economica alemana en Guatemala, en el perio 
do de 1870-1920, fue de gran importancia. Las 

fincas cafetaleras en manos de alemanes (alre 
dedor del 10% del total), producian en 1913 
mas de las dos terceras partes del cafe guate 
malteco (Mosk, pag. 171). La importancia se 

acentuaba porque la mayoria de los finqueros 
alemanes eran financiados por las casas co 

merciales de Hamburgo y Bremen, las cuales 
se cobraban a traves de un interes y del dere 
cho de comercializar el cafe en el mercado 
mundial30. A fines del siglo XIX, las 

Plantagen-Gesellschoften (sociedades anoni 
mas de plantation), poseian ya en fincas cafe 

taleras, aproximadamente 2,300 kilometros31. 
Antes de la primera guerra mundial, los capita 
les alemanes tenian invertidos en Guatemala 
35 millones de dolares, esto significaba que 
Guatemala ocupaba el quinto. lugar de las in 
versiones alemanas en America Latina, des 

pues de Argentina (250 millones), Brasil (150 
millones), Mexico (105 millones) y Chile (75 
millones)32. 

Ademas de las inversiones de capitales, 
Alemania era importante en ese momento 

puesto que constituia el principal mercado pa 
ra el cafe guatemalteco. El 62% de este se ex 

portaba para dicho pais, mientras Estados 
Unidos solo compraba el 25% e Inglaterra el 
10%33. 

En los afios veinte, el imperialismo estadou 
nidense se afianzo al consolidar con nuevos 
estratos las inversiones que ya tenia y al des 

plazar a Alemania de actividades en las cuales 
esta era hegemonica. Asi por ejemplo, en lo 

que se refiere a la exportation de cafe, en esos 
anos los Estados Unidos se convirtieron en los 

principales compradores (60%) dejando en un 

lugar secundario a Alemania, Holanda, Suecia 
e Inglaterra (40%)*. Por su parte Guatemala 

compraba la mayor parte de sus articulos de 

importaci6n a Estados Unidost, pcupando 
Alemania un segundo lugar entre 1926 y 

193035. El capital estadounidense maniobro con 
la primera guerra mundial, con el juego politi 
co de Estrada Cabrera para mantenerse en el 

poder y posteriormente con el del General 

Jose Maria Orellana, para desplazar al capital 
alemnan del control de la produccion de ener 

gia electrica. Despues de que Estrada Cabrera 

expropiara a los alemanes la industria electri 
ca, los norteamericanos lograron que Orellana 
a traves del contrato del 4 de mayo de 1922, 
concediera el monopolio a la Electric Bond 
and Share36. 

Con ello se completaba el control de la in 
fraestructura guatemalteca por parte de las in 
versiones estadounidenses. Este habia comen 
zado con los contratos ferrocarrileros de 1904 
que entregaba el muelle de Puerto Barrios y el 
ferrocarril construido hasta ese momento, a 
cambio de que la International Railroad of 
Central America (IRCA) completara el tramo 
hasta la ciudad de Guatemala. A dicho contra 
to siguio otro en 1908 que otorgara a la IRCA la 
concesion de la construction de un ferrocarril 

que iria desde la ciudad de Zacapa hasta la 
frontera con El Salvador. El gobierno de Carlos 
Herrera (1920-1921) declaro sin efecto este 
contrato por incumplimiento de lo acordado, 
pero nuevamente fue el gobierno de Orellana 

quien en marzo de 1923 suscribio un nuevo 
contrato con la empresa norteamericana, por 
medio del cual se zanjaba el litigio que se ha 
bia iniciado con el anterior gobierno, y otorga 
ba concesiones monopoliticas por 86 anos a la 

IRCA, la cual era una empresa subsidiaria de la 
United Fruit Company (UFCO). A cambio de 
esto los Estados Unidos reconoceria al gobier 
no de Orellana37. 

Fue en los anos veinte tambien, en los cua 
les la UFCO consolido su poder en Guatemala. 

Habiendo iniciado sus operaciones en 1901, 
realizo nuevos contratos en noviembre de 
1924. El gobierno de Orellana aceptaba en 

ellos, que la UFCO extendiera sus operaciones 
por un lapso de 25 anos en los cuales amplia 
ria sus plantaciones, ferrocarriles, lineas tele 

graficas y telefonicas, ademas de construir un 

puerto en la Bahia de Amatique, el cual nunca 
se construyo. En diciembre de 1929, la UFCO 

adquiriria por 300,000 dolares los activos de sy 
rival en Honduras, La Cuyamel Fruit Co. y los 
de su afiliada, la Cortes Development Co. con 
lo cual se terminaba el conflicto entre las em 
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presas, el cual estuvo a punto de iniciar una 

guerra entre Guatemala y Honduras. 

Finalmente;, en 1930, se celebro un convenio 

por medio deli cual la empresa ampliaba sus 

operaciones hasta la costa del pacifico (en 
Tiquisate). Este convenio fue refrendado por el 

gobierno de Jorge Ubico en 193438. 
El capital norteamericano tambien tenia pre 

sencia en aquellos anos a traves de los bancos 

que funcionaban en el pais. A exception del 
Banco de Occidente, el capital norteamericano 
controlaba directa o indirectamente los demas 
bancos: el American Bank, Banco Inter 

nacional, Banco de Guatemala, Banco Agricola 
Hipotecario, Banco Angloamericano39. Pero en 
este aspecto de la actividad economica, las in 
versiones estadounidenses tenian todavia en 
las alemanas un adversario notable, puesto que 
desde principios de siglo, los bancos cumplian 
un papel secundario en el financiamiento de la 

produccion cafetalera. A mediados de los vein 
te, el 80% de la comercializacion del cafe se re 
alizaba a traves de las casas comerciales alema 
nas40. Esta infuencia seguiria hasta poco antes 
de la segunda guerra mundial, ya que entre 
1935 y 1936, los capitales alemanes todavia 
controlaban el 65% del comercio de exporta 
tion de cafe guatemalteco41. 

Al examinar estos breves datos sobre las in 
versiones extranjeras en los veinte en 

Guatemala, se pueden sacar al menos dos con 
clusiones con respecto a las modalidades de 
las inversiones norteamericanas y alemanas. 

Las inversiones norteamericanas consolidaron 
su dominio con respecto a los ferrocarriles, la 
electricidad y muelles; tambien consolidaron 
su monopolio de la produccion bananera. Los 

capitales alemanes tuvieron una presencia im 

portante a traves de sus vinculaciones con las 

plantaciones cafetaleras, pero sobre todo a tra 
ves de la comercializacion del cafe. Pero los 

empresarios alemanes vinculados a la produc 
cion cafetalera (finqueros), terminaron por 
confundirse con la clase dominante local y por 
tanto dejaron de funcionar como un elemento 

exogeno. Asi, mientras las inversiones nortea 
mericanas lograron penetrar areas estrat?gicas 
en la orbita de la producci6n, las alemanas en 
lo fundamental estuvieron en la de la cicula 
ci6n. Mientras las inversiones norteamericanas 

mantuvieron siempre su externidad frente a la 
sociedad guatemalteca, las alemanas (al menos 

una parte importante de elias) lograron inter 
narse en los ambitos de la oligarquia local y 
terminaron confundiendose con ella. 

3. La situacion de la clase obrera 

guatemalteca en los veinte 

Teniendo en las manos el anterior boceto de 
la sociedad guatemalteca, puede intentarse 
tambien esbozar un cuadro de sus clases socia 
les y en particular de las masas trabajadoras, ta 
les como estas existian en la Guatemala de los 

veinte. 

La cuspide de la piramide social de aquellos 
anos estaba integrada en lo fundamental por la 

oligarquia terrateniente agroexportadora, vin 
culada por relaciones de parentesco o diversifi 
cation de inversiones, con un grupo de gran 
des comerciantes. En esta cuspide, ocupando 
un lugar muy pequeno se encontraba la na 
ciente burguesia industrial y un limitado em 

presariado bancario que ademas tenia nexos 

muy fuertes con los terratenientes. El Estado 

oligarquico organizaba la presencia imperialis 
ta en el pais (contratos, convenios y tratados 

diplomaticos), y velaba por la tranquilidad de 
sus intereses (represion de movimientos huel 

guisticos). 
En la parte media de la piramide se encon 

traban oficinistas, empleados bancarios y co 

merciales, maestros, duenos de talleres artesa 

nales, medianos comerciantes, burocratas, etc. 

En la base de aquella piramide se encontra 
ba a una masa de trabajadores y campesinos 
sometidos a formas de explotacion en las cua 
les se combinaban abigarradamente lo capita 
lista y lo servil: el campesinado indigena arrin 
conado en una precaria produccion mercantil 

simple y sometido al trabajo forzado en las fin 
cas cafetaleras; el mozo colono de estas fincas, 
a los cuales no se les pagaba en dinero sino 

por medio de tierra en arrendamiento, vales 
para tiendas de raya, o en especie; los trabaja 
dores agricolas de las plantaciones bananeras, 
ingenios y beneficios de cafe. En las ciudades, 
existian varias decenas de miles de artesanos 

depauperados -oficiales y aprendices- y unos 
cuantos miles de obreros industriales, trabaja 
dores de ferrocarriles; telegrafos y electricidad. 

Un cuadro bastante aproximado a la reali 
dad de la clase trabajadora de aquellos anos se 
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puede construir en base al informe que en la 

Conferencia Sindical Latinoamericana de mayo 
de 1929, realizada en Montevideo, presentaron 
los sindicalistas Luis Villagran y Alfredo Toledo 

(Vease cuadro 1). De dicho cuadro podemos 
extraer algunas apreciaciones con respecto a la 

estructura y situacion de la clase trabajadora 

guatemalteca en aquellos anos, mayoritaria 
mente rural e intimamente vinculada al mini 

fundio; inmensamente artesanal en los ambitos 

urbanos; miserablemente pagada y sometida a 

largas jornadas de trabajo; profundamente ex 

plotada como se deduce al comparar salarios 
con productividad; enfrentada no solamente a 
una oligarquia local sino tambien a las inver 
siones imperialistas. 

A lo anterior hay que agregar el enorme pe 
so que todavia tenia el trabajo forzado y la pre 
sencia relativa del salario en la reproduction 
de la fuerza de trabajo. El trabajo forzado, de 

aplastante presencia en el campo se irradiaba 
hacia las ciudades, al menos durante los pri 
meros veinte anos de este siglo, como lo de 
mostraba el que albafiiles, carpinteros, sastres, 
en general artesanos, en ocasiones eran se 

cuestrados por la policia y obligados a trabajar 
gratuitamente durante jornadas de 18 horas, en 
las cuales estaban sujetos a regimen militar o 
encerrados en cuarteles, con mala alimenta 

tion y azotes y desvinculados totalmente de 
sus familias42. 

En un escenario en el que supuestamente 
existian las formas mas modernas de explota 
cion, el salario real era bajisimo y las jornadas 
de trabajo extenuantes y largas. Este era el ca 
so de las plantaciones de la UFCO. El alutinan 
te testimonio dado por uno de los dirigentes 
de la huelga de abril de 1929 que fueron en 

carcelados, nos brinda un retrato nitido de la 
situacion de los obreros de las bananeras en la 
decada de los veinte43. 

Los trabajadores de la UFCO en los veinte, 
segun el* informante, estaban sometidos a lar 

gas jornadas de.trabajo las cuales realizaban en 
condiciones altamente insalubres (clima suma 
mente calido, infecciones provocadas por el 

mosquito, viboras, etc.); nominalmente recibi 
an un salario de 1.50 de quetzal pero el pago 
se les retrasaba hasta diez dias, por lo que los 

trabajadores se veian obligados a adquirir cu 

pones canjeables solamente en los comisaria 
tos de la empresa. En dichos comisariatos se 

les vendia articulos de primera necesidad (ha 
rina, maiz, vinagre, azucar, chile, sal, manteca, 

frijol), los cuales eran vendidos a precios altos 

por ser importados segun decia la empresa, 
aun cuando era sabido que no pagaban im 

puestos aduanales. La UFCO tenia ademas el 

monopolio en la region, del destace de ganado 
y el apoyo del jefe politico para combatir a 

cualquier vendedor ambulante que le hiciera la 

competencia en la venta de articulos basicos. 
Los trabajadores que no aceptaban cupones, 
eran hostilizados; los que lo hacian, pero teni 
an necesidad de dinero en efectivo, los vendi 
an a las puertas de los comisariatos a un 25% 
de su valor. 

Los trabajadores peor pagados eran los Ua 
mados ambulantes. Estos cargaban y descarga 
ban el banano de los trenes que los llevaban a 
los barcos; se les pagaban unicamente el hora 
rio de trabajo de carga y descarga, y no la bue 
na cantidad de horas invertidas durante el dia 

para trasladarse de un lugar a otro en que su 

trabajo era requerido. La UFCO cobraba a los 9 
o 10 mil trabajadores que empleaba un im 

puesto de hospital. Eran los ambulantes los 

que mas resentian esta deduction de su salario 

pues les era cobrada dos o tres veces al mes y 
hasta mas, en tanto que dicho numero de ve 
ces eran contratados los ambulantes, al ser 
cambiados el mismo numero de veces de lugar 
de trabajo. La empresa les vendia los alimentos 

puesto que a menudo los lugares en los cuales 

trabajaban eran alejados de cualquier poblado; 
al momento del pago, esta misera comida era 
descontada con creces. Largas jornadas de tra 

bajo, miseros salarios, artimanas para reducir 

selos, tienda de raya, monopolio de comercia 
lizacion de articulos basicos. He aqui la reali 
dad del proletariado empleado por el capital 
imperialista en aquel momento. 

A fines de los veinte, se decia que en las 
ciudades un obrero podia vivir con 25 a 30 
quetzales, un matrimonio modesto con 125, 
una persona de "alguna categoria" con 75. En 
el campo, un jornalero con una familia de 4 

personas, necesitaba solamente un salario de 
entre 15 y 20 quetzales mensuales44. Pero como 
se puede deducir del Cuadro 1, en las ciudades 
el salario oscilaba entre 50 centavos y 1 quetzal 
diarios, mientras que en el campo lo hacia en 
tre 5 y 25 centavos diarios. A esta realidad sala 

rial, hay que agregar el aumento de los precios 
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Cuadro 1 

Estructura de la clase trabajadora guatemalteca en la decada de los veinte (1) 

Fraction No. de Origen del Salarios Jornada Produccion 
trabajadores Capital anual 

I. Peones agricolas 
1. Banano 10.000 norteamericano Q. 1.00- 8, 10, 12 hrs. 7 millones de racimos 

(UFCQ, Cuyamel) Q. 1.50 de racimos 

2. Cafe 50.000 EEUU , ingleses Q. 0.05- 1,800.000 
alemanes, nacio- Q. 0.25 10-12 hrs. quintales 
nales 

3. Azucar 30.000 EEUU, alemanes, Q. 0.05- 1,500.000 
ingleses, nae. Q. 0.25 10-12 horas quintales 

4. Algodon Alemanes, muy menos de produccion para 
pocos nacionales Q. 0.25 10-12 horas fabricas textiles 

II. Obreros 
agroindustriales 

1. Algodonetas 5.000 Alemanes - 10-12 horas 

2. Ingenios 10.000 EEUU, alemanes Menos de 
ingleses, pocos Q. 0.25 10-12 horas 
naCionales 

III. Obreros 
industriales 

1. Minas 1.500 EEUU., alemanes Q. 0.25 azufre, carbon, 
Q. 0.50 

- cemento, plata, cobre, 
plomo, talco, marmol 

2. Hilados y tejidos 2.000(2) Alemanes, Ingleses, Q. 0.25 lana, algodon 
3.000(3) nacionales, turcos (mujeres) 

Q. 0.50 
Q. 0.75 
(nombres) 

3. Curtiembres 2.000 Italianos, espafioles, Q. 0.30 pieles, 
EEUU. (exportation Q. 0.50 Cueros 
de cueros) Q. 0.75 

4. Ferrocarilles y 5.000 IRCA maquinistas 12, 14,16 750 kms. 
caminos 300 UFCO (Q. 2-4.00) horas 250 kms. 

150 Verapaz (alernan) fogoneros 90 kms. 
500 Ferrocarril nac. (Q. 2,00) 95 kms. (en 

brequeros construccion 
(Q. 1-1.50) 
peones 
(Q. 0.30-50) 

5. Electricidad 1.200 Norteamericano, Q. 0.75- capital, Escuintla 
alemanes Q. 1.00 - 

Amatitlan, otros 
deptos del pais 

6. Telegrafos y 3.500 Gubernamental muy bajos someudos 7.000 kms. 
telefonos a regimen 

militar 

IV. Obreros artesanos 

carpinteros, albaniles 60.000 
herreros, escultores, (capital) 
modejacion, artes gra 
ficas, sastres, zapa- 40.000 - 

bajisimos 10-14 horas 
teros, hojalateros, (otras ciudades) 
plomeros, caldereros.talabarteros, 
confiteros, panaderos, costureros, 
reposteros, tejedores, etc. 
Total de trabajadores 221.150 

(1) Este cuadro ha sido elaborado en lo fundamental con las apreciaciones contenidas en el articulo "Fragmentos de un informe", publi 
cado en Correspondencia sudamericana Nos. 12-13-14, 2a. epoca, mayo de 1929, pags. 550-60. "Fragmentos de un informe" proba 
blemente es la primera parte del'informe presentado por Luis Villagran y Alfredo Toledo en su calidad de delegados de la FROG ante 
la Conferencia Sindical Latinoamericana de mayo de 1929, en Montevideo. 

(2) Quezaltenango. 
(3) Capital, Amatitlan 
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de ciertos articulos basicos en todos esos anos; 

entre 1923 y 1930, el frijol subio un 76%, la car 

ne un 133% y la papa un 45%. Entre 1926 y 
1930, el maiz subio un 128%45. 

Facil es pensar, en base a los datos anterio 

res, que la miseria de las clases trabajadoras 
del pais era grande. En la sociedad guatemalte 
ca se comprimia a los salarios como un resulta 

do derivado de su situacion de transition; el 

peso de la realidad servil en el campo, la situa 

tion de disgregacion de la clase obrera en las 

ciudades como consecuencia del predominio 
del trabajo artesanal, eran las condiciones de la 

plusvalia absoluta. Al mismo tiempo, la inte 

gration de Guatemala al mercado mundial, fa 
vorecia la presencia de fenomenos inflaciona 
rios. Acaso en estos factores tambien se en 

cuentre la base material de las grandes luchas 
sindicales que se observaron en la decada de 
los veinte. 

4. El oscurantismo. El clima 
intelectual de la epoca 

El correlato necesario para el mantenimien 
to de todo lo que se ha descrito y analizado, 
fue como siempre, el terror y el oscurantismo. 
Si bien podemos hablar de un interregno entre 
dos ferreas dictaduras, el mismo no implico la 
ausencia de estos dos elementos. 

No obstante lo anterior, durante el gobierno 
de Lazaro Chacon, (en 1927) se instauro una 

ley organica en la Universidad. Dicha ley im 

plico cierto grado de libertad y autonomia para 
dicha casa de estudios; reintegro las facultades 
de Medicina, Dereeho, Notariado y Ciencias 
Politicas y Sociales, Farmacia, Ciencias 
Naturales e Ingenieria. Ademas, creo la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Education46. Sin embargo, pese a esta relativa 

apertura, el marxismo no parece haberse di 
fundido en este ambito. Los estudiantes mar 
xistas o socialistas fueron escasos y la intelec 
tualidad no tuvo de esta corriente de pensa 

miento mas que vagas o superficiales referen 

cias, la intelectualidad y la juventud de las ca 

pas ilustradas estaban mas entusiasmadas con 

Ortega y Gasset, Keyserling, Spencer y Conte; 
y m&s cercanas a la literatura que a la filosofia 

politica47. 
Nada de esto parece haber cambiado signi 

ficativamente con el estallido de las grandes 

movilizaciones y huelgas obreras de la decada 
de los veinte. Fue en el terreno de la politica y 
en el de la lucha sindical -y no en el de la cul 
tura filosofica o academica- en el cual el mar 
xismo se arraigo. Viviendo ya los conflictos del 

capitalismo, la sociedad guatemalteca tambien 
vivia el oscurantismo y un estrecho horizonte 
cultural. 

Podemos caracterizar a la sociedad guate 
malteca de la decada de los veinte, en pocas 
palabras. Era una sociedad que transitaba ha 
cia el capitalismo llevando a cuestas todavia, el 

peso del siglo XIX. Por ello, en el campo las 
masas trabajadoras estaban muy cerca de la 

opresion servil mientras que en las ciudades, 
lo estaban del mundo artesanal. Era una socie 
dad agraria puesto que su reproduction giraba 
en torno a la agroexportacion y porque la in 
mensa mayoria de su poblacion era rural. Vivia 
la consolidation del imperialismo norteameri 
cano, el cual la sometia a contratos leoninos y 
al monocultivo y hacia causa comun con la oli 

garquia local para beneficiarse con la expolia 
cion de las masas que empleaba. La oligarquia 
local se asentaba principalmente en el latifun 

dio, el cual extenso e improductivo se articula 
ba con la miseria del minifundio. Era una so 
ciedad disgregada en dos mundos, escindidos 

por la barrera idiomatica y la que se erguia en 
tre ?l campo y la ciudad: el mundo de los ladi 
nos y el de los indios. Dicha sociedad tambien 
acumulaba el oscurantismo conservador con el 
de las dictaduras liberales y ello la hacia tener 
un estrecho horizonte cultural. 

Tal fue la sociedad en la cual surgio el mar 
xismo en Guatemala, encarnado en los sindi 
calistas clasistas y en los organizadores del pri 
mer partido comunista. Este fue el contexto y 
razon de sus grandes heroicidades y de sus 

profundas limitationes. 

m. Marxismo y movirniento 
obrero en los veinte 

Poco tiempo despues de que las ametralla 
doras y los canones de la insurrection de 1920, 
habian callado, el joven aprendiz de carpinte 
ria Antonio Obando Sanchez, llego a su taller 

y escucho a sus companeros de trabajo, hablar 
de la revoluc6n "que los habia heeho libres". 
En su entusiasmo, los carpinteros decian que 
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se habia acabado aquello que debian ceder la 
acera a los senores y quitarse el sombrero para 
hacerles una reverencia. 

Ahora, los senores tendrian que hacer lo 
mismo48. 

La anecdota es informativa de las formas de 
cortesia que los de abajo debian a los de arri 

ba, por lo menos hasta antes de 1920. Pero mas 

significativa es, del cambio que habia provoca 
do en la conciencia de amplios sectores urba 
nos, aquella insurrection victoriosa. Dichos 
sectores habian pagado caro el asalto a las al 
turas y sus elementos mas avanzados, querian 
cobrarlo caro tambien. 

La participation protagonica de las masas 

populares urbanas, en la insurrection de 1920, 
fue un hecho pedagogico de grandes alcances. 
El ser conscientes de su propio poder, el eva 
luar la instrumentalizacion de que habian sido 

objeto, creo una conciencia politica superior a 
la que ya habian adquirido los sectores popu 
lares urbanos que encabezaron la lucha antica 
brerista. De esa conciencia politica surgio en el 
terreno de la lucha reivindicativa, la transition 
del mutualismo al sindicalismo. Y en el terreno 
de la politica propiamente dicha, la del apetito 
participativo a la conviction revolucionaria49. 

Puede decirse que el sindicalismo y el co 
munismo surgieron a la vida politica guatemal 
teca, casi simultaneamente. Cuando la ciudad 
de Guatemala empezaba a retornar a la vida 

cotidiana, la Liga Obrera Unionista -la organi 
zacion politica de los artesanos anticabreristas 
vivia ya la crisis que hizo nacer a Unificacion 
Obrera50. Esta organizacion distaba mucho de 
ser de caracter marxista aun cuando ya barrun 

taba elementos clasistas en su discurso: la rei 
vindicacion de participar en politica y el deslin 
de con respecto a miembros de los distintos 

partidos politicos que estaban incrustados en 
las organizaciones obreras. Y lo mas importan 
te, la "deception" que habian sufrido los traba 

jadores con el desenlace de la lucha contra el 
dictador Manuel Estrada Cabrera51. Reflejo del 
clima politico que vivia Unificacion Obrera, era 

que en alguna de sus sesiones se hablara de la 
necesidad de la autodeterminacion de los 
obreros52. 

Todavia mas sintomatico del clima que se 
estaba viviendo en esos meses de 1920, fue el 

surgimiento de las luchas reivindicativas de can 
r&cter clasista. En mayo de 1920, estall6 la pri 

mera huelga ferrocarrilera encabezada por una 
Union Ferrocarrilera que exigia ser reconocida 

por la International Railroad of Central America 
(IRCA). En julio de ese ano, los trabajadores de 
la Cerveceria tambien se fueron a la huelga por 
aumentos salariales y regulation de la jornada 
de trabajo. En octubre, las telegrafistas de la 
ciudad de Guatemala y la de Quezaltenango, 
tambien se declararon en huelga por los mis 

mos objetivos. En esos mismos meses, los tra 

bajadores de las plantaciones bananeras en 

Izabal, junto a los muelleros de Puerto Barrios, 
y los trabajadores de la planta electrica y el 

Hospital Quirigua (vinculados a la United Fruit 

Company, UFCO) tambien se declararon en 

huelga. Finalmente, en ese ano se fundo una 

organization que habria de tener una impor 
tancia relevante en las luchas de clases urba 
nas: la Sociedad Central de Panaderos53. 

El ano de 1920, concentro los rasgos que 
habrian de mantenerse a lo largo de toda la de 
cada: creciente politizacion de las masas urba 
nas de trabajadores, triunfos obreros a costa de 

grandes esfuerzos54, concesiones parciales de 

parte del Estado y despliegue represivo por 
parte del mismo55. 

Los conflictos que generaba la sociedad y la 
maduracion de cada vez mas amplios sectores 

urbanos, inauguraban de esta manera una nue 

va etapa en la historia del pais: la del nacimien 
to de la masa trabajadora, muy especialmente 
la urbana, como nuevo sujeto politico. 

1. Del mutualismo al sindicalismo. 
Las luchas reivindicativas de los 
ailos veinte. 

Aprovechando el interregno entre dos dicta 
duras, los movimientos reinvindicativos des 

plegaron significativamente su action durante 
toda la decada. En el proceso de constitucion 
del movirniento obrero en Guatemala, fueron 
cuatro las vertientes de los movimientos socia 
les. 

La primera de elias -protagonista funda 
mental de la decada- fue la integrada por el 
movirniento obrero urbano de caracter artesa 
nal. Fue en este sector en el cual se localizo el 
epicentro de la lucha de clases en el periodo. 
Fue esa masa de obreros artesanos de las ciu 
dades de Guatemala, Quezaltenango y otras, la 
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expresion de lo mas combativo y politizado de 

la epoca. 
La segunda vertiente fue la manifestada en 

las masas de trabajadores vinculados al capital 
imperialista (UFCO, IRCA y la Electric Bond 

and Share), de mucha mayor importancia es 

trategica que el movimiento artesanal de las 

ciudades, pero mucho menos receptiva a la 

politizacion56. 
La tercera expresion del movimiento rein 

vindicativo, fue la observada en los puntos fa 
briles del pais, a pesar de su importancia, las 
luchas fabriles, fueron esporadicas en toda la 
decada. Finalmente, puede mencionare a los 
movimientos rurales de campesinos y peones 
agricolas, -de importancia creciente hasta fines 
de los veinte- los cuales tendrian corta vida 

pues fueron truncados desde el inicio de la 
dictadura de Jorge Ubico. 

Evidencia de la transition que vivia la socie 
dad guatemalteca, fue que las luchas de los tra 

bajadores estuvieron centradas en la demanda 
de reduction de la jornada de trabajo a 8 ho 
ras, en la elevation de salarios y en la lucha 

por el reconocimiento juridico de los sindica 
tos y de las contrataciones colectivas. 
Haciendo un somero balance de estas luchas, 
puede decirse que los movimientos reinvindi 
cativos triunfaron en no pocas ocasiones, en 
sus luchas por reduction de la jornada de tra 

bajo y por aumentos salariales, pero que 
tuvieron magros resultados en la que se centro 
en el reconocimiento a los sindicatos y la con 
tratacion colectiva. En todas estas luchas, fue 
ron los movimientos obreros de caracter arte 

sanal, los que cumplieron el papel principal. 
Los primeros sindicatos de zapateros, alba 

fiiles, carpinteros, -ademas de los panaderos 
que ya venian organizandose desde el afio an 
terior- se empezaron a organizar en 192257. 

La politizacion y radicalizacion de los secto 
res mas avanzados de los trabajadores urba 
nos, parece haber sido una realidad acelerada. 
La primera celebration del dia internacional de 
los trabajadores en Guatemala ocurrio en 
192158 y la iniciativa la llevaron los obreros que 
ya tenian relacion con el Partido Comunista 
Mexicano o con movimientos sindicales clasis 
tas mexicanos59. La radicalizaci6n tenia ya en 

1923 sus efectos visibles como lo demuestra, 
que fue en la celebration del lo, de mayo de 

aquel afio, en la cual la hoz y el martillo fueron 

por primera vez enarbolados por los panade 
ros y los zapateros60. Resulta revelador que el 

dirigente de los panaderos (uno de los mas im 

portantes de ellos), Antonio Cumes, haya escri 
to que fue hasta en ese ano de 1923 cuando 

surgio el verdadero sindicalismo en el pais, 
puesto que fue hasta ese momento en el cual 

surgieron "los sindicatos que reclamaban la ne 
cesidad de la lucha de clases por medio de la 
action directa"6l. En 1924, dtrrante las celebra 
ciones del primero de mayo, los manifestantes 

pidieron al Presidente Orellana la libertad del 
comunista Alberto del Pinal, preso por dirigir 
una imprenta en la que se editaban materiales 
subversivos62. En cuatro anos, los obreros urba 

nos habian transitado de las esperanzas en el 
unionismo hacia las convicciones en el comu 
nismo. 

La combatividad de las organizaciones urba 
nas siguio creciendo. En 1925 los panaderos 
de la ciudad de Guatemala y de otras ciudades, 
se declararon en huelga por mejores condicio 
nes de trabajo y salarios adecuados a los distin 
tos turnos. A pesar de que 45 panaderos fue 
ron encarcelados, los 1.500 huelguistas 
triunfaron en sus demandas63. Ese mismo ano, 
1.400 zapateros organizados en la Union de 

Zapateros ganaron una huelga que se alargo 
por 18 dias, en la cual demandaron la jornada 
de 8 horas, aumentos salariales, mejoramiento 
de condiciones de trabajo64. En 1925 tambien 
se registraron huelgas de jaboneros, veleros, 
costureras. 

En 1926 hubo movimientos huelguisticos en 

Quezaltenango, Guatemala, San Jose y en 
otras ciudades. La primera huelga de mujeres 
(250 seleccionadoras de cafe) estallo en el be 
neficio de cafe de Federico Gerlach en la ciu 
dad de Guatemala; en esta huelga, las trabaja 
doras obtuvieron el dereeho a organizarse en 
sindicato65. 

En 1927, los panaderos hicieron otra huelga 
a causa del incumplimiento de los acuerdos a 
los que se llego en el conflicto de 1925; tam 
bien estallaron huelgas de carpinteros, albafii 
les, jaboneros, veleros, vidrieros, curtidores. El 

movirniento huelguistico todavia seguiria en 
1928 con el estallido de las huelgas de aurigas 
y carreteros, reposteros, cementeros y ladrille 
ros. Las demandas en casi todos estos conflic 
tos fueron aumentos de salarios y jornadas de 

ocho horas66. 
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Con una frecuencia bastante menor a los 
movimientos obreros urbanos de caracter arte 

sanal, se observaron tambien los movimientos 

huelguisticos de los trabajadores empleados 
por las inversiones imperialistas norteamerica 
nas. Sin embargo, no por menos frecuentes, es 

tas huelgas fueron menos importantes. 
Resultaba claro que la sociedad guatemalteca 
de aquellos anos podia resistir con mas solven 
cia una huelga de panaderos o de zapateros o 
de carpinteros, que uno de los trabajadores de 
la UFCO o de la IRCA. En estas huelgas no so 
lamente se ponia en plena tension la relacion 
de los trababadores con la empresa, sino tam 
bien la del Estado con las inversiones nortea 

mericanas, lo cual redundaba a su vez en un 
enfrentamiento entre el Estado y las masas tra 

bajadoras. Asi sucedio en la huelga ferrocarrile 
ra y bananera de 1920, y asi sucederia en los 
sucesivos conflictos. En 1921, los ferrocarrile 
ros harian otra huelga -a principios de afio- la 

que a pesar de haberla ganado, no les sirvio 

para que su sindicato fuera reconocido67. 
Pero el momento climatico parece haber si 

do en 1924. A mediados de ano, estallo una 

huelga de gran magnitud en la UFCO, esta co 
menzo en los muelles con los trabajadores que 
embarcaban el banano. Se extendio hacia las 

plantaciones, al extremo de que Ueg6 a involu 
crar a los 10.000 trabajadores que laboraban en 
las 54 fincas que constituian a la bananera. 

Durante 27 dias los huelguistas lucharon por 
aumento de salarios, jornada de 8 boras y cese 
a la discrimination racial (probablemente se 
referian a los privilegios de los empleados nor 
teamericanos y negros). El gobierno de 

Orellana y la UFCO, usaron los mas diversos 
metodos para romper la huelga; se enviaron a 
cuatro delegados de la Federation Obrera para 
la Protecci6n Legal del Trabajo (FOG), los cua 
les se pusieron de acuerdo con el general 
Enrique Aris, jefe politico de Izabal, para dete 
ner el conflicto. Por su parte la UFCO contrato 

esquiroles, pero estos finalmente se pusieron 
de lado de los huelguistas. El gobierno envio 
soldados para que trabajaran, pero al parecer 
eso ocasion6 enfrentamientos que culminaron 
con la muerte de dos marineros. 

Finalmente, el general Aris encabezd una 
acci6n punitiva que involucrb a alrededor de 
2.000 soldados y que ocasion6 muertos, heri 
dos y encarcelados. La desarticulaci6n plena 

del movirniento parece haberse efectuado 
cuando el gobierno deporto a 22 trabajadores, 
acusandolos de ser extranjeros indeseables a 

pesar de que eran guatemaltecos. Asi termino 
un movirniento que habia ya generado solida 
ridad en las ciudades68. 

A pesar de la represion, a fines de 1924, es 
tallo otra huelga ferrocarrilera la cual involu 
cro, segun Cumes, a 5.000 ferroviarios de la via 
interoceanica. Los trabajadores demandaban 
aumentos de salarios, jornada de trabajo de 8 
horas y una vez mas, el reconocimiento de su 

organization. Para el gobierno de Orellana y 
para los intereses norteamericanos, esta nueva 

huelga, que parece haberse prolongado hasta 

principios de 192569, rebaso los limites de lo to 

lerable, Orellana decidio reprimir la huelga 
arrestando al comite que la dirigia, clausuran 
do el local de la organization sindical ferroca 
rrilera y prohibiendo cualquier tipo de 
reunion70. Segun Cumes, fue el embajador nor 
teamericano el que determino que se efectuara 
la represion y ademas el que presento la de 

manda de que se emitiera una ley que penara 
la huelga. El gobierno de Orellana accedio y 
tiempo despues emitio una ley que prohibia tal 
dereeho, y establecia penas de hasta 5 anos de 
carcel para aquellos que promovieran este tipo 
de movimientos71. En todo caso, debe haber si 
do la evaluation de las huelgas de 1924 y 1925, 
la que determinaria la emision del punitivo de 
creto 914, en febrero de 1926. 

En abril de 1929, estallo otra huelga en la 
UFCO -nuevamente entre los muelleros de 
Puerto Barrios- la cual se hizo por aumentos 
de salarios y la efectividad de la jornada de tra 

bajo de 8 horas, que ya estaba establecida en la 

Ley del Trabajo (decreto 1434 del 24 de abril 
de 1926). La huelga fue derrotada y en esa de 
rrota parece haber estado involucrado de nue 
va cuenta "el sindicalismo reformista", el cual al 
parecer "actuo secretamente". La derrota impli 
ed el apresamiento el dia 18 de abril de 1929, 
de doce dirigentes de la huelga, los cuales es 
taban amparados en la nueva ley del trabajo 
que-habia derogado el decreto 914; por esta ra 
zon los arrestados fueron acusados de haber 
efectuado desordenes publicos y amenazas. 
Habiendq solicitado la ayuda de la FROG, es 
ta finalmente pudo sacarlos de la carcel y 
reinstalarios en sus puestos de trabajo72. 

Menos frecuentes aun fueron los movimien 
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tos huelguisticos en los puntos fabriles. En di 

ciembre de 1921, con motivo del golpe de es 

tado encabezado por Jose Maria Orellana, los 

obreros de la fabrica textil de Cantel se fueron 
a la huelga. En el contexto del estado de sitio 

que regia al pais en ese momento, los trabaja 
dores fueron reprimidos. El afio anterior, en ju 
lio, los obreros de la cerveceria se habian ido a 

la huelga, solicitando mejores salarios y regula 
tion de la jornada de trabajo73. La otra referen 
cia de importancia a una huelga fabril, se en 

cuentra hasta principios de 1931, cuando ya el 

ubiquismo se erguia ante la nacion. Se trata de 
la huelga en la fabrica de Cementos Novella, 
dirigida por Antonio Avelar Gonzalez, Julio 
Cristales, Vitalino Lopez Garcia y Antonio 
Obando Sanchez. En la organizacion de la 

huelga tambien participo el mexicano Jorge 
Fernandez Anaya, quien recien regresaba de El 

Salvador, en donde habia trabajado en la orga 
nizacion del Partido Comunista de El Salvador. 
Fernandez Anaya tambien participo en la cons 
titucion de una cedula de trabajadores en la fa 
brica de cementos mencionada74. La huelga 
termino tal como lo menciona Obando 
Sanchez en sus Memorias (Pag. 79, 80), con el 

apresamiento de los dirigentes mencionados (a 

exception de Fernandez Anaya), los cuales no 
fueron liberados sino hasta el lo. de mayo de 

1931, cuando fueron entregados al Comite Pro 
Primero de Mayo por gestion de la FOG. 

No fue sino hasta fines de la decada de los 

veinte, cuando se empezaron a observar movi 

mientos reivindicativos en las zonas campesi 
nas y en el seno de los peones agricolas. En 

general puede decirse que, las luchas reivindi 
cativas de los veinte, afectaron principalmente 
los casos urbanos; cuando se extendieron al 
area rural, solo en contadas excepciones afec 

taron el area estrategica de la produccion del 
cafe. Fue esta la principal debilidad de las lu 
chas obreras durante el periodo. 

Si bien en 1922 se observo una sublevacion 
de indigenas en el occidente del pais, en con 
tra de los terratenientes y pidiendo tierras asi 
como mejores condiciones de vida, tal movi 
miento fue rapidamente sofocado (al parecer 
hubo hasta fusilamientos), y no tuvo continui 
dad en los afios inmediatamente posteriores75. 
Fue a partir de 1928, que los sindicalistas de la 
FROG empezaron a cuestionarse su reduction 
a movimiento social urbano. La presencia de 

miembros del PCG, en eventos internacionales 
en los cuales se evaluaron estas situaciones, 
pudo haber influido76. Pero no fue sino hasta 

1930, cuando se empieza a observar algun tra 

bajo reivindicativo, los primeros movimientos 
sindicales en las fincas cafetaleras de occidente 

y de la costa sur en el pais, los cuales fueron 

reprimidos por el gobierno de Lazaro 
Chacon77. En 1931, los sindicalistas de la FROG 

empezaron a intentar hacer trabajo sindical en 
las fincas cafetaleras del departamento de San 

Marcos (suroccidente del pais). Ademas esta 
blecieron relaciones con los peones agricolas 
del municipio de San Antonio de Las Flores. 
Comenzo la lucha contra los maltratos, los ca 

pataces crueles, las trampas usadas en las me 
didas del corte de cafe, el atraso en los salarios 

y las pesimas condiciones de vivienda78. 
En el primer semestre de 1931, Jorge 

Fernandez Anaya logro entrar subrepticiamen 
te en alguna hacienda localizada en el departa 

mento de Totonicapan, y permanecio en ella 
clandestinamente por un mes. En dicho lapso 
de tiempo, con la ayuda de interpretes, organi 
zo una huelga que tambien involucro a peones 
agricolas de las fincas aledanas. Los huelguis 
tas exigian que se les pagara en dinero, pues 
las fincas les pagaban en vales canjeables en 
tiendas de raya79. Las condiciones para el traba 

jo en el campo eran sumamente propicias. El 
28 de julio de 1930, aproximadamente 2.000 

indigenas habian asaltado a la guarnicion de 

Totonicapan, para protestar contra la decision 

gubernamental de revisar el catastro a efecto 
de aumentar el impuesto territorial. 
Obviamente, la sublevacion fue reprimida vio 
lentamente80. 

Pero a diferencia de El Salvador, el trabajo 
rural de los sindicatos clasistas y de los comu 
nistas empezo demasiado tarde81. La crisis de 
octubre de 1929, dejaba sus secuelas en toda 
America Latina y siendo El Salvador un caso 

excepcional, Guatemala tampoco era ajena a la 

agitation popular que dicha crisis ocasiono en 
varios paises de la region. Por ello, Jorge Ubico 

y la oligarquia cafetalera, rapidamente toma 
ron la iniciativa y reprimieron y desarticularon 
a los movimientos clasistas en el campo. En 
noviembre de 1931, cuando la dictadura ubi 

quista desencadeno la ofensiva que pondria 
punto final a las luchas y politicacion crecien 
te observadas en la decada, el campo y la ciu 
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dad no se habian fusionado aun en Un frente 
comun contra la opresion. 

2. La difusion del marxismo 
en Guatemala. El marxismo de los 

primeros comunistas en el pais 

Al analizar el conjunto de condiciones poli 
ticas e ideologicas que permitieron la difusion 
del marxismo en la Guatemala de los veinte, y 
su transformation en organizacion politica, fa 
cilmente se Uega a la conclusion de que la vi 
sion del publicista anticomunista Alfredo 

Schlesinger, era simplista y por ello esencial 
mente falsa. Publicado en el momento crucial 
de la ofensiva terrorista anticomunista (enero 
de 1932), el libro de Schlesinger82 concebia a la 

propagation del marxismo como parte de una 
declaratoria de guerra por parte de la Union 

Sovietica, contra todos los paises que "no co 

mulgan con el credo comunista". 
El surgimiento del marxismo tuvo, como ya 

se ha empezado a plantear paginas atras, cau 
sas mucho mas complejas. La revolution rusa 
de octubre de 1917 y el entusiasmo que esta 

genero, fue apenas una de elias. Mas cerca se 
encontraba la revolution mexicana iniciada en 

1910, que habia involucrado a miles de campe 
sinos y obreros en una lucha armada de largo 
alcance83. A partir del segundo lustro de la de 
cada de los veinte, Augusto Cesar Sandino em 

pezo a mover voluntades y entusiasmos con su 
lucha guerrillera contra la intervention nortea 

mericana en Nicaragua. En estos hechos, y en 
la influencia que los comunistas mexicanos 

ejercieron sobre los elementos clasistas mas 

notables, estan las raices politicas del surgi 
miento del marxismo en Guatemala. 

En 1921, el comunista norteamericano 
Charles Francis Philips, fue deportado a 
Guatemala junto con un comunista espafiol de 

apellido San Vicente. Philips era conocido co 
mo Frank Seaman en Mexico y estaba vincula 
do al Partido Comunista Mexicano (PCM). Fue 
San Vicente el que establecio contacto con "al 

go parecido a un movimiento guatemalteco" 
que le presto ayuda y le consiguio a Seaman 

papeles a nombre de Manuel Gomez, con el 

que seria bastante conocido cuando clandesti 
namente regres6 a Mexico para continuar su 

trabajo politico84. 
Ese "algo parecido a un movirniento guate 

malteco" debe haber sido Unification Obrera 
Socialista (UOS), nacida de la Unification 
Obrera al escindirse. La UOS nacio en mayo de 
1921 junto con la orientation venida de Mexico 
de celebrar el dia internacional de los trabaja 
dores. En diciembre de 1921, en el momento 
del golpe de Estado de Orellana, la UOS fue 

reprimida aunque al parecer no destruida con 
trariamente a lo que algunos autores senalan85. 

Independientemente de que la UOS hubiera 

desaparecido en diciembre de 1921 o en fecha 

posterior, el hecho cierto es que ya en 1922 
existia en su seno o en su sucesion, un grupo 
de revolucionarios que habia decidido fundar 
el Partido Comunista de Guatemala86. 

Existieron otros factores, ademas de los ya 
mencionados, en el surgimiento y desarrollo 
de dicha voluntad politica. Uno de ellos fue la 

presencia temporal en Guatemala, de exiliados 
de distintos paises latinoamericanos, lo cual 

dejo una huella importante, aunque a veces la 

presencia de estos haya sido fugaz. A esto ha 
bria que agregar la asistencia de los revolucio 
narios guatemaltecos de aquel momento, a 
eventos internacionales convocados por la 
Internacional Comunista o entidades estrecha 

mente relacionadas con ella. Ademas, es nece 

sario mencionar los contactos que los primeros 
comunistas guatemaltecos tuvieron con el ex 

terior, a causa de diversas circunstancias. Y 

contrariamente a lo que Schlesinger en su mo 
mento pudo pensar, puede mencionarse en ul 
timo termino la presencia directa en la region 
de la Internacional Comunista. 

En un contexto en el cual, las actividades de 
las organizaciones comunistas eran hegemoni 
zadas por los argentinos87, el PCM parece haber 

ejercido una influencia notable en ciertas par 
tes de El Caribe, Centroamerica y acaso en al 

gun pais de America del Sur88. En los casos de 
Guatemala y El Salvador, la participation del 
PCM fue relevante. La relacion entre este parti 
do y los comunistas guatemaltecos era bastante 
fluida, aunque parece haber tenido momentos 
de descoordinacidn89. Se inicio probablemente 
en 1921 con el sui^imiento de la UOS y la pri 
mera celebraci6n del lo. de mayo; se continuo 
con la atenci6n al norteamericano Philips y al 
espanol San Vicente. En julio de 1922 se da un 
intercambio epistolar entre la UOS y el PCM, 
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pidiendo la primera, solidaridad ante la repre 
sion de que estaba siendo objeto90. En abril de 
1923, una delegation de comunistas guatemal 
tecos viajo a Mexico a efecto de pedir educa 

tion "en las tareas principales para formar el 

partido 
comunista"91. 

En 1925, llego a Guatemala una delegation 
del PCM encabezada por el entonces 
Secretario General, Rafael Carrillo, con la 
orientation de que el PCG se transformara en 
el Partido Comunista de Centroamerica, sec 
tion Guatemala (PCCA)92. Se trataba de orga 
nizar un partido con cobertura centroamerica 

na, que empezara por aprovechar la estancia 
en Guatemala de los salvadorefios Agustin 
Farabundo Marti, Miguel Angel Vasquez y 
Moises Castro y Morales93. Ese mismo ano una 

delegation viaja de Guatemala a Mexico, con 
un manifiesto de fundacion del PCCA, redacta 
do por Miguel Angel Vasquez, el cual fue di 
fundido e impreso en Mexico94. 

En la historiografia del comunismo en 

Guatemala, el PCCA es mencionado reiterada 
mente. Sin embargo, de acuerdo con 
Fernandez Anaya y otros datos historicos dis 

ponibles, este partido centroamericano nunca 
tuvo existencia real95. No fue sino hasta 1927 
que el Partido Comunista Hondureno fue fun 
dado, mientras que el Partido Comunista de El 
Salvador lo seria hasta en marzo de 193096. A fi 
nes de 1930, Fernandez Anaya viajo a 

Nicaragua para tratar de repetir la experiencia 
organizativa de El Salvador; segun el propio 
Fernandez Anaya, la experiencia fue suma 

mente desalentadora, pues no encontro ningu 
na receptividad a sus esfuerzos por organizar 
el Partido Comunista de Nicaragua97. 

En 1927, el carpintero Max Melgar Gonzalez 

viajo a Mexico D. F, con el objeto de asistir a 
uno de los eventos del PCM. Despues de dicha 
actividad, Melgar -que en ese momento era el 
Secretario General del PCG- hizo una gira por 
comunidades campesinas influidas por el PCM, 
y pudo observar como algunas de elias todavia 
estaban armadas y seguian luchando por de 
fender sus tierras98. Finalmente en noviembre 
de 1929, y posteriormente durante el primer 
semestre de 1931, el mexicano Fernandez 

Anaya estuvo en Guatemala realizando las acti 
vidades antes mencionadas. 

La decada de los veinte, tambien presencio 
el paso por Guatemala de relevantes personali 

dades revolucionarias. Agustin Farabundo 
Marti vivio en el pais a mediados de la decada 
y segun algunas fuentes trabajo como obrero 
industrial y agricola para conocer en carne 

propia la explotacion". Tambien estuvieron en 
el pais los salvadoreflos Jose Luis Barrientos y 
Luis Felipe Recinos, en ese momento activistas 
revolucionarios; tambien vivieron en el pais 
los peruanos Esteban Pavletich y Nicolas 

Terreros100. Desde mediados de la decada de 
los veinte, vivieron en Guatemala dos salva 
doreflos que cumplieron un papel muy impor 
tante en la conformation del PCG: Miguel 
Angel Vazquez y Moises Castro y Morales. 

A fines de 1925 y principios de 1926, el con 
flicto de los panaderos se entrelazo con la pre 
sencia en Guatemala de Julio Antonio Mella, 
Esteban Pavletich y Nicolas Terreros. Terreros 
y Mella fundaron en esos dias la seccion guate 
malteca de la Liga Antiimperialista de las 
Americas. Mella se presento ante el local de la 
FROG, lugar en el cual fue recibido calurosa 
mente pues ya era una figura connotada y de 
gran prestigio revolucionario. El Gobierno de 
Orellana trunco la expectativa de Mella y de la 
FROG de brindar unas conferencias sobre la 
lucha de Machado, pues lo expulso junto a 
Pavletich y Terreros. Este hecho originaria que 
los panaderos, ya en conflicto sindical, decla 
ra'ran nuevos paros para protestar contra la 

medida. El conflicto termino con la detention 
de Antonio Cumes, Alberto del Pinal y otros 

carpinteros que habian participado en la pro 
testa101. 

Entre noviembre y diciembre de 1930, los 
salvadoreflos Miguel Marmol y Modesto 
Ramirez -en su viaje de regreso despues de 
asistir al V Congreso de la Internacional 
Sindical Roja celebrado en Moscu en ese ano 
pasaron por Guatemala y permanecieron va 
rias semanas en el pais. Durante ese tiempo 
fueron atendidos por Miguel Angel Vazquez, 
quien ya estaba de nuevo en Guatemala pues 
habia sido deportado de El Salvador en 1929. 
Los salvadoreflos participaron en varias activi 
dades relacionadas con el PCG y el movirnien 
to sindical, entre elias las de informar a los sin 
dicalistas del evento al que habian asistido, 
pues los delegados guatemaltecos, Antonio 
Obando Sanchez y Juan Luis Chiguichon no 
habian retornado al pais102. 

La presencia de revolucionarios connotados 
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en el pais se combino con las experiencias in 
ternacionales que los comunistas guatemalte 
cos tuvieron durante el periodo. En 1928, tales 

experiencias empezaron a rebasar los viajes a 
Mexico y Centroamerica. En 1928, Cumes 
asistio como delegado al VI Congreso de la IC; 
por retraso en su salida, solo asistio al 

Congreso de la IC juvenil, el cual se celebro 

despues del VI Congreso. De todos modos la 

experiencia fue importante, pues en el 

Congreso juvenil, las tesis de la IC fueron dis 
cutidas tambien. Segun Taracena Arriola, 
Cumes habria hecho una gira por varios paises 
de Centroamerica en su regreso del evento, en 
los cuales explico el contenido de las tesis dis 
cutidas en ellos103. Antonio Obando Sanchez, 
Gutierrez y Alvarado habian de la asistencia de 

Juan Luis Chiguichon y el propio Obando 
Sanchez al V Congreso de la Internacional 
Sindical Roja. En mayo y junio del ano anterior 

(1929), Luis Villagran y Alfredo Toledo, habian 
asistido a la Conferencia Sindical Latinoa 
mericana y a la Primera Conferencia Comunista 

Latinoamericana, celebradas ambas en 

Montevideo, Uruguay. 
Todas estas experiencias se combinaron a 

partir de 1928 con la presencia activa de la 
Internacional Comunista en la region de 

Chiapas y Centroamerica. Al parecer, en ese 
momento empezaron a recorrer la region acti 

vistas bulgaros, alemanes, suizos, espafioles 
como parte de las actividades del recien creado 
Secretariado Latinoamericano dirigido por 
Jules Humbert Droz desde Hamburgol04. Para 
el caso de Guatemala, el dato concreto es la 

presencia a partir de 1928, del bulgaro S. 
Mineff en una finca en Huehuetan, Chiapas. 
Esta finca seria la base de Mineff para desple 
gar un trabajo organizativo en Chiapas y 
Guatemala. En el momento de sii captura en 

1929 portando propaganda comunista (el 
arresto fue en Retalhuleu, Guatemala), Mineff 
tenia ya organizadas varias cedulas en 

Retalhuleu en Mazatenango105. 
En realidad, como lo dijo Luis Villagran pa 

rafraseando al delegado de la IC en la Primera 
Conferencia Comunista Latinoamericana, la III 
Internacional Uego tarde a America Latina. Hoy 
puede decirse que todavia se atraso mas en 
arrivar a Centroamerica y que su presencia 
contrariamente a lo que ha pregonado la pro 
paganda anticomunista, fue temporal y poco 

profunda, al menos en lo que al caso de 
Guatemala se refiere. De acuerdo con lo que 
dijo Villagran en la Primera Conferencia 
Comunista Latinoamericana (Pag. 135), el PCG 
solicito su adhesion a la Internacional 
Comunista en 1924, y al menos en 1929, toda 
via no habia recibido respuesta. 

Los marxistas guatemaltecos de la decada de 
los veinte, realizaron una significativa labor 

propagandistica. Fundaron varios periodicos a 

partir de los cuales realizaron su labor de di 

vulgation en medios sindicales. Todos estos 

periodicos terminaron siendo clausurados y 
allanadas las imprentas en que eran editados. 
En 1922 aparecio El Comunista, de poca dura 
tion debido a su clausura; en 1923 surgio 
Nuestra Palabra, el cual desaparecio en 1924 
cuando fueron capturados 13 miembros del 
Comite Central por realizar actividades en con 
tra del gobierno de Orellana. En 1925 nacio 

Vanguardia Proletaria,. el cual tuvo un tiraje 
de 1.000 ejemplares semanales y pudiera ser 

que fue el que mas fortuna tuvol06. La influen 
cia de estos periodicos llego hasta Chiapas, lu 

gar en el cual cumplieron algun papel organi 
zativol07. La lucha ideologica realizada por los 
comunistas fue relativamente sencilla frente a 
los "amarillos" de la FOG; evidencia de esto es 

que esta central reformista, tuvo menos afilia 
dos que la FROG, central sindical hegemoniza 
da por los comunistas. Otros datos que permi 
ten evaluar la fuerza de la action sindical de 
los comunistas estan en la propia organization 
de la FROG, en el contexto de la lucha contra 
el decreto 914 antihuelga. Y en la presencia* en 

puestos directivos de la Confederation Obrera 
Centroamericana (COCA), de obreros comu 
nistas como Francisco Castro y Nestor J. Juarez, 
despues de hacer a un lado la practica de que 
era la FOG la que decidia quienes eran los de 

legados guatemaltecos al Consejo Supremo108. 
No sucedio lo mismo cuando a partir de 

1926 se fundo el grupo Nueva Senda y en 1928 
se organizo el Comite Pro Action Sindical (Cl 
PAS), dirigidos por el talabartero Manuel 
Bautista Grajeda109. El efecto en la FROG fue 

significativo: una buena parte de sus sindicatos 
afiliados fueron ganados por el anarcosindica 
lismo. Los comunistas y su periferia no fueron 

capaces de hacerle frente a la consigna anarco 
sindicalista del "apoliticismo", ni a la propagan 
da en contra de la politica que hicieron entre 
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las masas sindicalizadas. Esto tuvo importantes 
repercusiones; el lo. de mayo de 1929, comu 

nistas y anarquistas protagonizaron una batala 

campal en el transcurso de las manifestaciones 
conmemorativas del dia del trabajo. La trifulca 
fue aprovechada por la policia para desenca 
denar una oleada represiva de grandes dimen 
siones, la cual todavia seguia viento en popa 
cuando aproximadamente entre julio y agosto, 
los delegados guatemaltecos a las citadas con 

ferencias de Montevideo, regresaron de 
Guatemala110. 

El violento enfrentamiento era un sintoma 
de la incapacidad para derrotar ideologica 
mente al anarcosindicalismo. Este fue uno de 
los hechos que evidenciaron el bajo nivel ideo 

logico de los primeros marxistas guatemalte 
cos. No en balde en la Primera Conferencia 
Comunista Latinoamericana, Luis Villagran ha 
bia dicho que ante las multiples tareas politicas 
y organizativas, y en el contexto de la escasa 
militancia que todavia tenia el PCG, el activis 
mo impedia el desarrollo ideologico. Tras 
constatar esto, el delegado guatemalteco apo 
yo la propuesta del venezolano Martinez, 
quien planteo que la IC deberia impulsar con 
sistentemente actividades de desarrollo ideolo 

gico111. 
El bajo nivel ideologico probablemente in 

fluyo en el hecho de que la actividad politica y 
sindical de los primeros comunistas, haya sido 
concebida como algo que privilegiaba a las 
ciudades112. Pero este urbanocentrismo tiene 

una explicacion mas profunda que la sola 
constatacion del bajo nivel ideologico. En el 
evento comunista de Montevideo, a Villagran 
le parecio igualmente importante o talvez mas, 
el problema de los chinos y de los negros en 

Guatemala, que el de los indios que constitui 
an el 75% de la poblacion del pais. Habia en el 
fondo de esta jerarquizacion el temor a un po 
tencial problema laboral, los chinos y los ne 

gros podrian ser competencia desleal para los 
asalariados urbanos. 

Pero aparte de esto, esta jerarquizacion evi 
denciaba la disgregacion nacional todavia pre 
sente en Guatemala. Los indios eran realidad 

lejana para esos obreros artesanos ladinizados, 
aun cuando ellos tuvieran raices ancestrales in 

diagenas relativamente cercanas113. Eran las 

fronteras abismales entre indios y ladinos, en 
tre campo y ciudad, por mas que dichas fron 

teras fueran poco definidas. Los comunistas y 
los sectores clasistas urbanos, seguramente ha 
bian oido hablar de los motines y sublevacio 
nes indigenas, pero a pesar de incorporarlos a 
la conciencia como parte de la lucha de los ex 

plotados del mundo, finalmente formaban par 
te del "otro". 

El cuadro de las clases sociales que presen 
taron los delegados de la FROG en 

Montevideo, evidenciaba ademas del urbano 
centrismo, un reduccionismo de clase. Para 
ellos, que vivian en una sociedad agraria y ru 

ral, las clases sociales eran tres: los grandes te 

rratenientes, la pequena burguesia y el proleta 
riado. Este ultimo estaba constituido por los 
obreros de las industrias (que por tales enten 
dian a las actividades fabriles y artesanales), las 

grandes masas de peones agricolas, los peque 
nos campesinos y la enorme masa indigena. Al 
parecer este obrerismo acompanaria a los pri 
meros comunistas mucho tiempo despues, co 
mo lo evidencia el hecho de que los activos 
comunistas de los veinte, se adhirieron al plan 
teamiento obrerista de Victor Manuel Gutierrez 
cuando este fundo el Partido Revolucionario 
Obrero Guatemalteco en 1950114. 

El urbanocentrismo, el obrerismo y el re 
duccionismo de clase, se vieron complementa 
dos con el radicalismo. A pesar de que en la 
conferencia comunista de Montevideo, la con 

signa revolucionaria que se indicaba era la de 
"la revolucion democratica burguesa dirigida 
por la clase obrera en alianza con el campesi 
nado", los comunistas guatemaltecos habian 
enarbolado la consigna de la revolucion socia 
lista y la instauracion de Soviets de obreros y 
campesinos. Mas aun, pelearon porque en la 
declaracion de principios de los sindicatos que 
dirigian, el de los Soviets estuviera presente, 
con lo que se evidencia que para ellos la fron 
tera entre partido y sindicato no estaba clara115. 

Se ha dicho que los primeros comunistas 

copiaron mecanica y dogmaticamente las 
orientaciones de la III Internacional116. Hay 
bastante de injusticia en esta aseveracion; hoy 
sabemos que la Internacional Comunista con 
la que tuvieron contacto los dirigentes y miem 
bros del PCG -es decir la de 1928 a 1932- fue 
la de la linea "del tercer periodo", la de la tacti 
ca de clase contra clase (que sustituia a la del 
Frente Popular), la del combate a la socialde 

mocracia por ser "socialfascista". 
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La consigna del VI Congreso de la IC de 

1928, reiterada despues en la Primera 
Conferencia Comunista Latinoamericana, de la 
lucha por la revolution democratica burguesa 
era incongruente con el estrecho abanico so 
cial que la impulsaria: obreros y campesinos 
con la ayuda de algunos sectores de la peque 
na burguesia. 

En ese clima, los comunistas guatemaltecos 
poco podian hacer para superar sus anhelos de 
dictadura del proletariado y Soviets para la 
Guatemala de los veinte. Mas que copia dog 
matica y mecanica de los planteamientos de la 

IC, lo que parece haber sucedido fue que los 

primeros comunistas expresaron una version 

atrasada, del clima sectario e izquierdista, que 
a fines de los veinte y principios de los treinta, 
transpiraba casi todo el movimiento comunista 
internacional117. 

3. El colapso de 1932 

La perplejidad del Estado oligarquico, ante 
el surgimiento del nuevo sujeto politico encar 
nado en el movimiento sindical clasista y en la 
difusion del marxismo y en su transformation 
en organizacion politica, parece haberse mani 
festado en la doble politica que en toda la de 
cada desplego contra aquellos. Esta doble poli 
tica, consistio en la combination de la dema 

gogia y la cooptacion, con la abiefta represion. 
Naturalmente que esta ultima tenia que tender 
a predominar en el contexto de un Estado 

protoburgues, expresion concentrada en la po 
litica, del atraso social del pais. 

Durante el periodo de los veinte, los gobier 
nos de Carlos Herrera (1920-1921), de Jose 
Maria Orellana (1921-1926) y de Lazaro 
Chacon (1926-1930) dieron personeria juridica 
o legalizaron los estatutos de 36 mutualidades 
y 22 sindicatos, cifra sin precedentes si la com 

paramos con lo que sucedio durante la epoca 
de Estrada Cabrera (1898-1920) y la de Jorge 
Ubico (1931-1944)118. El auspicio de la FOG 
(constituida en 1918 y legalizada en 1927), el 

apoyo a las actividades de la Confederacion 
Obrera Centroamericana (COCA), la celebra 
tion inofensiva del lo. de mayo, la creation de 
la Orden al Merito Obrero de la Hoz y el 

Martillo, la promulgation de la Ley del Trabajo 
de abril de 1926, son algunos de estos hechos 

que demuestran el intento del Estado por mo 
dernizar sus relaciones con ese nuevo e inco 

modo sujeto 119'. 

Pero el Estado oligarquico, que tenia por 
base social la expoliacion de las masas urbanas 
y rurales, como resultado de la combination 
de la transition capitalista con los resabios ser 

viles, poco podia ofrecer en materia de dema 

gogia y de cooptacion. Creciente e inevitable 
mente fue acentuando la represion. Esta se ob 
servo en las huelgas ferrocarrileras y de tele 

grafistas de 1920, las de la UFCO en 1924 y 
1929, la represion a los panaderos en 1926 y 
1927, las redadas y encarcelamientos de los 

miembros del PCG en diciembre de 1921 
(cuando todavia actuaban en la UOS), en 1924, 
a partir de mayo de 1929; la expulsion de los 

delegados al Consejo Supremo de la COCA en 
el segundo semestre de 1926, la emision de de 
cretos punitivos contra las huelgas (843 de 
1923 y 914 de 1926). Estos solamente fueron 

algunos de los hechos mas significativos que 
hacen pensar que, a pesar de la existencia de 
un interregno, este disto mucho de ser benevo 
lente con el comunismo y el sindicalismo cla 
sista120. 

Pero aun asi, lo peor estaba por venir. 
La crisis iniciada en 1929, paulatinamente 

empezo a hacer sentir sus efectos en America 
Latina. Guatemala y El Salvador empezaron a 
resentir la brusca caida de las exportaciones de 
cafe y sus derivaciones, en la acentuacion de la 
miseria popular. Es en este contexto en el cual 

llega Jorge Ubico a la presidencia de 
Guatemala, a principios de 1931. La oligarquia 
guatemalteca y las inversiones imperialistas en 
la region centroamericana, deben haber visto 
con inquietud el volcan en eruption que se 

gestaba en El Salvador. Era claro desde 1930, 
que en El Salvador ya existia un clima insurrec 
tional y que el mismo se acentuaba en 1931121. 

El discurso inaugural de Ubico al asumir la 

presidencia -publicado en el diario El 

Imparcial del 14 de febrero de 1931122- era un 
anuncio de que la represion y el terror venian 
en rapida cabalgata: "...Una de las formas hipo 
critas de la vagancia, ha sido entre nosotros, el 
habito de ocuparse de la politica". Ubico debe 
haber visto con suma preocupation la fuerza 
de los comunistas y de la Federation Regional 
de Trabajadores Salvadoreflos en el vecino 
pais. Tambien debe haber previsto que un 
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descuido de parte de su gobierno, podria crear 

condiciones similares en Guatemala, por mu 

cho que la PCG y la FROG se distanciaran en 

fuerza de sus similares en El Salvador. Los timi 

dos y balbuceantes intentos del PCG y de la 

FROG de realizar trabajo politico y sindical en 

el campo, tambien deben haber sido un ele 

mento que ocasiono escozor en el gobierno y 
la oligarquia. La necesidad de destrozar lo que 

podria haber funcionado como retaguardia a 

los comunistas salvadorefios, en el contexto de 

una insurrection que se veia venir, debe haber 

sido otro elemento en la balanza. En esta tam 

bien debe haber pesado el desarrollo del 

Ejercito Defensor de la Soberania Nacional, di 

rigido por Augusto Cesar Sandino en 

Nicaragua, que en los afios de 1931 y 1932 al 
canzo su maximo esplendor con sus ocho co 

lumnas volantes y sus 6.000 hombres123. 
En Honduras, la Federation Sindical 

Hondurefia, dirigida por los comunistas, obre 
ros clasistas y antiimperialistas, habia logrado 
la organizacion de los trabajadores en el litoral 
norte y en Tegucigalpa. Su potencialidad fue lo 

que origino que, a mediados de 1930, fuera 

objeto de una represion provocada por un vo 
lante apocrifo, atribuido a la FSH. En dicho vo 
lante se hacia un llamado a los obreros del lito 
ral norte, a iniciar una huelga general124. Con 

ello, se iniciaba una oleada represiva que cul 
minaria con la Uegada al poder del dictador 
Tiburcio Carias Andino. 

Centroamerica era ya mar tormentoso. Las 

repercusiones de la crisis capitalista atizaban la 
conflictividad social en la region. La respuesta 
a todo ello por parte de los intereses nortea 
mericanos y oligarquicos fue la entronizacion 
de dictaduras de largo alcance. Ubico estuvo 
en el poder entre 1931-1944; Maximiliano 
Hernandez Martinez en El Salvador lo acompa 
fiaria en esos mismos afios, mientras que 
Tiburcio Carias Andino encabezaria a la dicta 
dura que domino Honduras entre 1933 y 1948. 
En Nicaragua, el presidente Moncada era la an 
tesala de la instalacion de la dictadura de 

Somoza, que iniciada formalmente en 1937, en 
realidad existia desde 1932. 

Este fue el contexto de la desarticulacion de 
los comunistas y del sindicalismo clasista, ini 
ciada entre noviembre y diciembre de 1931 y 
que culminaria en febrero del afio siguiente. La 

represion ubiquista tuvo un sentido preventi 

vo, puesto que el avance de la organization 
sindical y campesina asi como la infuencia co 

munista en estas, no tenia los rasgos de acele 
rado proceso que observaba en El Salvador. 
Esto hacia claro que si bien en el vecino pais, 
las condiciones insurreccionales eran mas evi 

dentes, no podia decirse lo mismo de 
Guatemala. Las razones de esta diferencia son 

varias, la presencia de otros articulos de expor 
tation que relativizaban la merma de ingresos 
por concepto de exportaciones de cafe y la ar 
ticulation al minifundio de la parte fundamen 
tal de la masa de peones agricolas utilizados 
en fincas cafetaleras125 son las mas visibles de 
elias. Pero es necesario agregar a estas, la dis 

gregacion nacional como un elemento que re 

sulto ser un obstaculo formidable para la irra 

diation del trabajo politico y sindical de las 
ciudades hacia el campo. En Guatemala, la ba 
rrera entre el campo y la ciudad se hacia mas 

notable, en tanto que tambien estaba mediada 

por la existencia de dos mundos, profunda 
mente ajenos el uno con respecto al otro, a pe 
sar de sus vinculaciones estructurales: el de los 
indios y el de los ladinos. 

La barrera idiomatica, las contradicciones 
entre indios y ladinos, el retraimiento del indio 
con respecto al ladino despues de siglos de 

opresion, fueron los factores que se agregaron 
al urbanocentrismo y el reduccionismo de cla 
se presentes en el PCG y en la FROG en esa 
solucion de continuidad que hubo entre las lu 
chas urbanas y las rurales126. 

Los acontecimientos que constituyen el co 

lapso de 1932, son ya bastante conocidos co 
mo para volverlos a reconstruir minuciosamen 

tel27. Basta con hacer una sintesis. A fines de 
noviembre y principios de diciembre de 1931, 
la dictadura ubiquista desencadeno una ola de 
arrestos contra la FROG y la CPAS; a fines del 
mismo mes hizo traer tropas de Quezal 
tenango y acordonando la capital, las mismas 

procedieron a catear y realizar capturas en ba 
rrios populares. Esta operation habia sido pre 
cedida de una action similar, en la ciudad de 

Quezaltenango. 
A principios de enero de 1932, fueron cap 

turados Cumes, del Pinal, Chiguichon y Miguel 
Angel Vazquez; a mediados del mismo mes, 
Juan Pablo Wainwright y Luis Villagran. A fines 
de este, fue finalmente capturado Antonio 
Obando Sanchez quien junto al Secretario 
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General de la Juventud Comunista, Bernardo 

Gaytan, desde la clandestinidad estaban de 
nunciando la represion de que eran objeto. 
Desde mediados de enero se habia dado a co 
nocer en la prensa, la noticia del "complot co 
munista" que se tenia planeado iniciar el lo. de 
enero, y que tendria como objetivo principal, 
la cabeza del dictador. Publicistas anticomunis 
tas como Federico Hernandez de Leon, Alfredo 

Schlesinger y David Vela, participaron en una 

campafia orquestada en la prensa, que vincuja 
ba al "complot comunista" con la insurrection 
salvadorefia. El mito reaccionario de las turbas 

enloquecidas que realizaban matanzas en El 

Salvador, creo las condiciones para la campafia 
propagandistica de caracter terrorista. 
Sometidos a un juicio totalmente arbitrario, el 9 
de febrero un Consejo de Guerra condeno a 
muerte a Antonio Cumes, Ju?n Luis 

Chiguichon, Alberto del Pinal, Luis Villagran, 
Miguel Angel Vazquez, Juan Pablo Wainwright 
y Antonio Obando Sanchez. El juicio era tan 
evidentemente partial, que el propio fiscal pi 
dio la absolution de los acusados en la Corte 

Marcial; esta, a pesar de dicha solicitud, termi 
no confirmando la sentencia a puerta cerrada 
el dia 14 de febrero, debido a las protestas de 
la multitud que presentiaba el juicio. 

A la derrota organizativa, la dictadura quiso 
agregarle la derrota politica. El 14 de febrero, 
una muchedumbre convocada por el gobierno, 
realizo una manifestacion anticomunista que 
culmino con un Te Deum en la Catedral, en el 
cual el arzobispo Luis Durou Sure pidio el fusi 
lamiento de los condenados. La pena solo se 

suspendio una hora antes de su ejecucion, el 
16 de febrero de 1932. No corrio con dicha 
suerte Juan Pablo Wainwright quien habia es 

cupido al dictador y lo habia increpado: murio 
fusilado el 18 de febrer6 a las cuatro de la tar 
de. En realidad le quedaba poco de vida, esta 
ba tuberculoso y de la celda No. 13 de la 
Penitenciaria Central, lo sacaron casi muerto a 
consecuencia de las torturas a las que fue so 

metido128. 

Las redadas de diciembre de 1931 y las cap 
turas de enero de 1932, sumaron 400 detenidos 
en la Penitenciaria Central y una cantidad con 
siderable en otros centros de detention. Con 
estas capturas, el encarcelamiento durante 12 
afios de los principales dirigentes del PCG, el 
fusilamiento de Wainwright y el de Bernardo 

Gaytan en 1933, terminaba una epoca y se ini 
ciaba otra. 

El renacimiento de la dictadura liberal de 

largo alcance, liquidaba a la naciente clase 
obrera guatemalteca. Solo la muerte de la pri 
mera haria nacer nuevamente la segunda. 

IV. Epilogo 

La dictadura de Jorge Ubico continuo su la 
bor desarticuladora con respecto a la clase 

obrera, una vez hubo conluido su trabajo con 
los comunistas y el sindicalismo clasista. 

El 4 de abril de 1932, fue disuelta la 
Federation Obrera para la Proteccion Legal del 

Trabajo (FOG) aduciendo razones de seguri 
dad del Estado. El 25 de febrero de 1933, la 
dictadura cancelo la personalidad juridica de la 
Confederation de Asociaciones Agricolas y el 
22 de abril del mismo ano hizo lo mismo con la 
Sociedad Cooperativa y Caja de ahorro de 

obreros, argumentando que no cumplian con 
los objetivos para los cuales habian sido crea 
das. El 21 de febrero de 1934 intervino la 
Sociedad del Seguro de Vida del Gremio 
Obrero. En su mensaje presidential del lo. de 
marzo de 1935, el dictador informo que el 5 de 

junio de 1934, el Departamento Nacional del 

Trabajo habia sido anexado a la Direccion 
General de la Policia129. Aunque la Ley del 

Trabajo de 1926 nunca fue derogada, mas que 
nunca se convirtio en letra muerta. 

La negra noche de la dictadura de Ubico se 
asentaba s*61idamente ante el beneplacito oli 

garca e imperialista. Los miembros del PCG, 
iniciaron una nueva vida en la carcel. Existen 

algunos testimonios de su estancia en ella130: 
Antonio Obando Sanchez trabajando en la car 

pinteria de la Penitenciaria; una foto de Alberto 
del Pinal con rayados gorra y uniforme de pre 
so, al lado de unos muebles hechos por el; la 

indignation de Cumes frente al servilismo de 

algun preso con respecto al dictador; las largas 
horas de contemplation, frente al siniestro ar 
bol que se encontraba en uno de los patios de 
la carcel -llamado "Cush" por los presos- y que 
se nutria con la sangre de los fusilados... 

No fue sino hasta el mes de julio de 1944, 
cuando una muchedumbre entusiasmada por 
la caida de Jorge Ubico fue a abril el viejo local 
sindical de la 2da. avenida, en la ciudad de 
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Guatemala. El zapatero Antonio Sierra 

Gonzalez -despues fundador del Partido 

Comunista nacido en 1949- abrio a martillazos 

los candados que cerraban las puertas del lo 

cal. Cuando la multitud entro en este, lo en 

contro abandonado, lleno de polvo y telara 

nas. Alii el tiempo se habia detenido desde 

1932, cuando la dictadura lo clausuro. Los nue 

vos ocupantes del local entraron al salon de 

actos de la vieja sede sindical y vieron, en el 

fondo del mismo, un empolvado sol naciente 

de madera, con un letrero que decia 
"Proletarios de todos los paises unios"131. 

El 21 de julio de 1944, los ya viejos comu 

nistas salieron de la carcel. Miguel Angel 
Vazquez habia sido sacado de la Penitenciaria 
Central muchos afios antes y deportado del pa 
is hacia Francia, de donde partio a Mexico en 

1938; en 1989 todavia era bibliotecario de la 

delegation de Coyoacan en la ciudad de 
Mexico. Antonio Obando Sanchez, Luis 

Villagran y Antonio Toledo participaron en el 
Primer Congreso de Unidad Sindical en agosto 
de 1945132. Obando Sanchez tambien participo 
en la fundacion de la Escuela Claridad, uno de 
los antecedentes ideologicos del PCG fundado 
en 19-49133. Antonio Cumes paso sus ultimos 
afios viviendo de una pequena libreria, ubica 
da en el callejon Cordon, en la cual se vendian 
libros socialistas; minada su salud por carceles 

y torturas, murio pocos afios despues de la re 
volution de 1944, en la epoca del gobierno de 
Arevalo. Luis Villagran trabajo como carpintero 
y fue suplente de Victor Manuel Gutierrez co 
mo representante laboral ante la directiva del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de 

cuyo sindicato tambien fue dirigente; murio a 

principio de los ochenta. Juan Luis Chiguichon 
salio a Costa Rica despues de la contrarrevolu 
cion de 1954, pais en el cual se vinculo al 
Partido Vanguardia Popular (comunista). 
Nestor J. Juarez fue activo sindicalista y duran 
te el gobierno de Arbenz se fue a vivir a Izabal, 
lugar en el cual presumiblemente pas6 sus ulti 

mos anos. 

Antonio Obando S&nchez salio exiliado a la 

Argentina en 1954. Alii permanecio encarcela 
do diez meses por ordenes de Per6n. En 1958 

regreso a Guatemala y se vincul6 al sindicalis 
mo clasista. En 1963 fue encarcelado nueva 
mente. Salido de la cdrcel siguio en su trabajo 
sindical. 

En 1983 fue capturado nuevamente y libera 
do despues de ser sometido a interrogatorio. 
Tenia 81 anos y vivia de nuevo, las noches que 
suceden a los dias en Guatemala. 
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