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-,1' 

PRESENTACION 

Los trabajos que se incluyen en este libro muestran, de mo
do particular, las diferentes expresiones de la sociedad civil centro
americana en el período comprendido entre 1~70 y 1983. Las 
'tensiones, muchas veces violentas, entre los, movimientospopu/á
res y la sociedad polltica indican un alto grado de polarización 'y ' 
de con~licto. E!enfoque de hechos y circunstancias del {Jroces'o 

' histórico revelan.que los sujetos sociales de la conflictiva realidad 
de Centroamérica se mueven y articulan en una misma dirección 
frente al Estado. 1 

Los autores, con material de excelente calidad y proceden• 
cía, establecen certeramente el oriflttn y desarrollo de los mov/
mientos sociales en' Jos diferentes pa1'ses centroaf1Jericpnos. La . 
lectura nos·sitúa .en un contexto d.e aita polarización; allilo·de.' 
uria crisis que se ha configurado en la última década pero cuya 'na
turaleza está en la estr_uctura económico-social que sustenta las,re" 
/aciones de poder existentes en el área. Un hecho indiscutible es 
que los modelos de desarroiiQ capitalisúi dependientes no :fupcio· 
nan ya más en ta·región,.por lo menos en los términos de eQtjl/i
brio y desigu.aldad actuales; y· también el que los sistemas po/tti
cos ~tanto los basados en las instituciones autoritarias como 1el ci· '. 
villsta de Costa' R/c~~ requieren de. ~na transformación profUnda,,. 

Todos los trabajr;Js incluidós en esia obra fueron presentii• : 
dos al $eminarlo "Los movimie~tos soci~/es en Am~ricil L.átina'' 

' ' 
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coordinado por Daniel Camacho y Rafael Menjfvar, proyecto aus
piciado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), la Uni
versidad Nacional Autónoma de Mdxico a través de su Instituto 
de Investigaciones Sociales y la Facultad Latinoamericana de Cien
cias Sociales (FLACSO). El seminario tuvo lugar en noviembre de 
1983 en Costa Rica y en él participaron catedráticos e investiga
dores del área latinoamericana. Tres volúmenes serán, por lo me-

. nos, editados dentro de esta temática de gran actualidad. El libro 
correspondiente a Centroamérica sale ahora bajo el cuidado de 
FLACSO y la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA). 
· "Los movimientos sociales en Centro América" forma par-

te de la Biblioteca "América Latina: Actualidad y Perspectivas" 
que dirige el prestigiado sociólogo mexicano Pablo Gonz~lez Ca
sanova, bibliotec;¡ cuyo propósito fundamental e$ contribuir al 

)desarrolló de la conciencia cien!lfica, técnica y polltica de nues-
. tras pa1'ses. , . . 

. ta_ publicación no hubiera sido posible sin la valiosa ayuda 
d.el personal de FLACSO, especialmente de /talo López Val/eci
ltoS~ a cargo de la edición, Marra Fnincia Utard, Asistente del Se

. étetarlo Genef'{ll, Cristina Zeledón y Sara Fernáf}dez, del Centro 
de pocpment;JciótJ, y V.ilma Herrera, N,Jerced.es Flores Rojas v Ri" 
.fil :lúñiga, ·del Pi!rsonal administrativó. , · . , 

San José, agosto de 1984 . 
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EL MOVIMIENTO POPULAR EN CENTROAMERIGA: 
1970-1983. SINTESIS Y PERSPECTIVAS 

INTRODUCCION 

Daniel Camacho 
Rafael Menj(var 

Especialmente a partir de la segunda mitad de la década 'de los. 
años setenta y en· el' contexto de la crisis económica, se 'han· venido,pro- · 
ducienth profundas transformaciones en las tradicionales relaciones de· 
poder de.los diferentes pa"íses de la región. Una serie de elementos y 
condiciones generadas en un largo proceso se fusionan, provocando· 
-para usar una- afortunada expresió;l dé Althusser- una condensación, , 
una unidad ruptura/. · . . 1 ' • 

. , En dos p'aíses, EI''Salvador y Guatemala, la guerra ci~il es una Cla-
ra ·manifestación de la desarti~ulación de, las bases históricas de Estados 
cuyas dictaduras militares han sjdo expresión de formas de excepción. 
En Nicaragua. y a partir de 1979, en el seno de grandes dificultades 1 
:_unas propias de la trahsición, entendido el término en sentido amplio,. 
y otras, la mayoría,· .de· presiones externas..:.' se intenta configurar una 

' 1 nueva articulación de fuerzas .Y clases .sociales' ai interic)r del EstadQ; err 
"búsqueda de una nueva heg~monía. En Honduras, una vez finalizado, el 
llamado período de r(Jtormismo militf!r ( 1972·1978). un equilibrio i~es
table es mantenido, pasando pop pactos interpartidai'ios, elecciones,' una 
poh'tica de contrainsurge~cia y el esfuerzo creCiente de la política ndr; 
teamericana par¡¡' corwertit'la en, eje,r:nilitar que sustituya el des¡lrticula
do Cortséjo de Defensa Centroamericano (CONDECA). En C«;>sta Rica.¡ 
U ':la t:'lación con fue'rte arraigo democrático liberal y con -regímenes po-
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1 íticos que loaran estabilidad especialmente a partir de 1948, la necesi
dad de cambios en torno al proyecto político-económico se evidencia 
en las reflexiones. de dirigentes poi íticos, en la creciente lucha de ten
dencias al interior de los partidos y en la ascendente movilización social 
que se inicia con los años ochenta. 

En la mayoría de los casos y observada la situación desde la pers
pectiva del binomio sociedad poi ítica-sociedad civil, no puede menos 
que rememorarse la caracterización que Gramsci hacía, de la forma ex
trema del primero de los términos: " ... o para luchar contra lo nuevo 
y conservar lo que vacila consolidándolo, coercitivamente o como ex-. 
pr~sión de ·lo nuevo para destruir las resistencias que encuentra en su 
desarrollo" .1 , 

En cuanto al segundo, es evidente que' ni aún a pivel puramente 
factual .podría escaparse el peso que en· tales situaciones tienen los mo
~timientos populares. ~ntre otros científicos so9iales que se han referi
do ala problemática ,regional, Edelberto Torres Rivas ha acotado· recien
temente: " ... Si se me p1regunt;ara cuál es el elemento que cantica la cri
'sis actual, yo diría: la~ masas populares en Centroamérica q1,1e por lo 
geo~.ral 'han ,marchado tras banderas reformistas, o·tras banderas av~ntu- · ' 
tf~ra$-.de "foquis~o", 'o que si se organizaron lo hicieron' en partidos que -
tilo eran 'Propiamente· partidos tle ·clase,. hoy día están superando sus 
prolillterrias: ·se haA organizado de una manera -yo lo subrayaría~ au-
~n.oma"}~ . · · ·· 

· . . .Esta ú·ltima constatación, en amplia abanico de forma:; y conteni
(j_(ij pata las distintas formaciones sociales, c~n diferentes grados de arti
,Ql.!lllación y elaqoración de·demalidas, con variadas'.formasde relación y 
il'ffln¡pectivas frente al Estado u otras instituciones de la m,isma sociedad 
•.PivH,. puede serobj'etJvamente generalizada para toda.la región . 

. En ·l'a comp.leja acumulación de. determinaciones de esa~ tránsfor.
~~aei:ones en las actu:ales relaciones de poder·y, más é!Í(In, en sus perspe:c" 
~iv.as, feria una Vfm:tadera miop(a ignorar las externas, fundamentalmen~ 
it~ !l'éi tPOI ítica. l'iol1ieameric~na d!il l'as administraciones Carter•Reagan, en 
ii!Q.t:l'lQ .a la cual se han m~vido, en forhia contradictoria, uná serie de 
fti!llerrt•as ·i.Atemaoionáles. · , . . . . . . 1 

~ :en ·el ·r.m.aréo file 'la proble"lática .a'nteriormente planteada, :el obje-
.. '~ ------ -~--~ - --~- '. . .. 
~~- :G·rl!.lili!~~·i, A., No.tassobte Maquial'elo1 sobre lo polltlca J-! el Est(!rio moder-

fii•Q. '~di¡¡. Nueva Visiól:l, A.tgcntina, 1 !182. · · · 
' 

~. ll)·rres Rivas, E., "'lrru.pci6ñ i:ie ~as tl~se$ subalternas: factor determinante 
dié f:¡f cltisiis ·.en la región·"., ·en Sol, R. f:.'/ te-to d~ocrrítlc(J en. Cefl.troomérl-
,¡~;o. 1/ln¡f:¡¡f! liOdnédlttiJy 1o v.ili!ble. Ed'it.,.'D,Eit, Co~ta Ri'<=a, 1!i!U. '· 
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to de este trabajo, expresado e.n términos generales, es el de avanzar en 
el estudio de los movimientos populáres, concebidos en el conjunto de 
los movimientos sociales y como expresión dinámica de la sociedad civil 
en relación al Estado. El período de estudio, escogido por las nuevas 
modalidades que adquiere el movimiento popular, corresponde al lapso 
transcurrido entre 1970 y 1983, procurando·derivar las tendencias cen· 
traJes en perspectiva. 

La exploración del tema exigió de un m!'nimo marco conceptual 
que permitiendo una interpretación global evitase caer en un reduccio· 
nismo de la rica re·álidad que muestra la región centroamericana en1 el . 

, ¡: período de estudio. Los resultados del trabajo confirmaron, en efec· 
to, la necesidad de avanzar en el aspecto teórico de los movimientos po· 
puJares, abandonando algunas concepciones que han prevalecido en el 

1 
campo. 

Sin dejar de tener presente la compleja polémica en torno a la pro· 
1.11emática Estado-Sociedad Civil y recogiendo de ella planteamientos 

'Centrales como el de su existencia real en el Estado" moderno, como dos 
posiciones.estables que expresan la antítesis fundamental del sistema,· o 
el hecho de que la Sociedad Política no agota el mome~to sup~rest,ruc
tural,· se intentó operacionalizar un poco más los conceptos. En tal 
sentido, y considerando la sociedad civil' como "espacio scpcial en que se 
derimen las ·relacion.es de fuerza" 3 , en ella se encontrar{an "toda. suer" .. 

¡i: te de asociaciones locales, sindicatos, escuelas, partidos, medios de co- · 
'municación, iglesias, etc.", donde es innegable "el peso de l'os sectorés 
de mayor poder e influencía en la sociedad. Pero ~e puede petectar; al 
mismo tiempo, 1·a emergencia. creciente de nuevos sectores sociales qJ.~,e 
van 9rganizando·alrededor de otros valores, demandas e intereses y·q,ue
preparan otros modelos de· sociedad ... y es posiblementJ a· partir de 
esas nuevas fo,rmas de organizacrones sociales,.que se pueden estar oÚ~
cie.ndo caminos alternativos al proceso de modernización concentrador 
y excluyente".4 

En 'ese "espacio" la investigación buscó estudiar aquellas fue~za,s 
•. -de las que las organizaciones son mediaciones- que en el marco deJa 

crisis centroamericana vienen configurando esas alter-nativas de nu,evas· 
'formas de organización social; fuerzas que,expresad,as !Jn movimientos· 1 

articulan -en mayor o menor grado en los diferer\tes momentos~ los\ • r . , 

Portantiero, J.C., "Sociedad civil,. E$tado, sistema pólítico". Cuade·rnos · 
fLACSO, Serie B, No. 1. México, ilov, 1981. · · 

3. 

4. Gómez·de Souza, L.A., "La crisis del desarrollo y¡'¡¡ participación ea, Amé• 
rica Latina". Cuadernos de Planificación, No. 1 de CONADE,julio de 1 ~81.. 

1 

1 

.\. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1' 
1 

1 

l¡ 1 

principios de defensa, de oposición y de totalidad, último que cuestiona 
la orientación de la sociedad. 5 Excluidos los partidos políticos, que 
forman parte de una investigación distinta a integrar posteriormente, se 
intentó seguir el proceso de desarrollo y sobre todo la mutua articula
ción, de movimientos clasistas o pluriclasistas, con diferentes grados de 
conciencia, formas organizativas, de lucha y demandas (obrero, campe
sino, femenino, estudiantil, religioso, pobladores, capas medias, etc.). 
Ello es lo que, para efectos del trabajo y en un esfuerzo por obtener una 
categoría lo suficiente,;,ente amplia y flexible como para englobar las 
diferentes. situaciones nacionales y regionales centroamericanas, se de-

e finió como .Movimiento Popular: una categoría que -como han señala
\ do Pease y. Bailón- hace referencia ya a un sujeto social y poi ítico, ya a 

una voluntad colectiva que sintetiza a la masa y que tiene a las clases 
como su principal determinante. Es el pueblo actor, sin que lo dicho 
signifique necesariamente que tenga una permanente dirección política 
y sin que implique la fusión vanguardia y masa.6 

· Lo popular tiene,, además, un significado preciso: hace relaciól) 
a la categor(a pueblo que es una instancia o un momento en el proceso 
de· constitución de las clases, que se van formando en las prácticas· y lu
chas cotidianas y en ·cuyo. seno actúa la clase obrera, con diferente pe
so y fotrhas. segú_n la formación social y el momento histórico .. Este en- · 
foq~:~e, por otró lado, evita caer en· el reduccipnismo clasista, en el que 

' ha estado .. ausente .una articulación de · las interpelaciones popular- . 
l·ar-democtáticas .al discurso socialista. En el caso centroamericano ello 
ll)errn:ite recbriocer la e·specificidad de la contradicción pueblo-bloque de 
J)'ódet; la existencia de la especificidad y autonomía de las ideologías 
'P~PI,i.l'lat democráticas, que no pueden ser redu'cidas a meras consignas. 
$e. hace necesario, por tanto, estudiar las formas de articulación de cla· 
se de las ideologías populares: 7 · 

· Em.el caso en. estudio, la utilización dEl una categor(a, re~l y cor.~~ 
tr-ad.ictoria, como la 'de puel:)lo .permit;e interpretaf la creac'ión de un su
Jét!:J •social Y· polítiéo que actuardo' al 'interior mismo de la. sociedad ci-

)'. Cf., Tóuraine, A., Los sociedodes·dependientes. Ensayos sobre América Lo-
tino,, ~d-it, Siglo XX 11 México, l978, p. 169. · ' ' 

' ··1 

-ti.. :Peas~, lit. ,Y Qallón, E., "L(mites y posibilida~es de los movimientos popu
lat>l!s: su im-pacto en el. proc;eso poi ítico". Cuadernos Diálogo. sobre lo porti- . 
cipr¡ción .. UNRI~D,Ginebra,abrll.de'1982. · ' 

' ' . 
. 7. Cf .. Utchtl!l, Erne~IJO., Poi ítico e ideolog(o en lo teorta marxista del copita

lism@, fascismo, pi!JfJtiNsmo, ·Editorial Siglo XX 1, México; t 980, pp. 146-
1!~Q.. ' 
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vil, y no fuera de ella, ha venido no sólo desarrollando prácticas contra
hegemónicas sino, en algunos casos, elaborando proyectos alternativos 
de organización social. Esta misma categoría es la que permite expli
carse el contenido de esos mismos proyectos y las alianzas de clases. 8 

Si la categoría pueblo es aceptada para interpretar, -implícito 
. desde luego el complejo proceso de formación de las clases sociales-, lo 

ocurrido con el movimiento popular, es necesario, igualmente, inte
grarla en un todo con las de nación y estado. Abordar desde tal· pers
pectiva la problemática de algunos de los países -se piensa en Guatema
la· y Nicaragua, especialmente- es importante, casi imprescindible, 
para acercarse a un.a compleja realidad; pero lo es más y en ello habrá 
de profundizarse en el futuro, para entender a Centroamérica como re
gión. Si alguna duda ha habido sobre su unidad como región debe re
flex ionarse sobre los efectos en tal sentido que la poi ítica norteameri
cana-está teniendo en el marco de su propio proyecto, en el que predo-

. mina el enfoque geopolítico. 
/ La aceptación de tal enfoque permite, por otro lado, trascender 

las ·a 'veces áridas discusiones en torno al problema Estado-Sociedad 
Civil, olvidando las mediaciones que se dan en la realidad y a las' carac
terísticas especiales que asumen las realidades regionales de las diféren-
tes formaciones. . • 

Si como ha .anotado Pablo González Casanova en el trabajo an-. 
teriormenté. citad~, "la búsqueda de .lo específico,' dentro de lo nece
sario y UlfliVersal, es tarea desmitifi~adora", no se debe evadir, sobre to
do en la temática del movimiento popular, los grandes apo.rtes de la· 
ciencia poi ítica teniendo presentes las propias realidades.. , 

Una forma, en efecto, de articular en ljna unidad las tres catego
rías -nación, pueblo, Estadó- en el marco de la crisis en que sé ha de• . 

~ sarrollado el.· movimiento popular es partir de los planteamientos de 
Gramsci sobre 'lo micional-estatal y lo nacional-popular, especialmente 
en su trabajo sobre El H isorgimento.9· Esto's planteamientos y crite-
rios metodológicos pan venido siendo desarrollados, con importantes , .' 
avances para América Latina; su utilidad parada· interpretación centroa
mericana,· con sÚs propias particularidades, es innegable. 10 • , 

8. Para una profundiLacióil sobre 1¡¡_ categoría, ver González C:asano_va, ~-,· 
La hegemon(a del pueblo y la lucha centroamericana, ED.UCA, Costa Ri-
ca, 1984. · 1 

' . 1 : 
9. Gramsci, A., Cuadernos de la cárce'l: El risorgtmento, Juan Pablos Ec!itor, 

Méxi'éo, 1980. · · · 

1 

10 .. Cf. especialmente los trabajos de Portantiero, J.C., "Lo_ nacional popular ·' 
y l;t alternativa democrática en América Latina~' Y' Ames, R., "Movimien-

13 
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Si como señala Portantiero, la Nación Estado -como parece ser 
en muchos de los casos centroamericanos~ se muestra incapaz de seguir 
corporatiyizarido lo político, manteniéndolo como choque de intereses· 
al interior de un orden hegemónico dotado de. legitimidad en el que esa 
fragmentación es recompuesta, estamos en presencia de un proceso de 
desagregación de lo "nacional-popular" frente a lo "nacional estatal"; 
de un acto de· expropiación por parte del pueblo de la percepción na
cional que se había enajenado en el Estadp. Así, y no de otra forma de
be ser entendido el sentido profundo de la·producción de contrahege
monía.11 El quiebre de esa solidaridad estatal es lo que inicia crisis or
gánicas,·convertrdas en ,algunas de las formaciones en crisis revolucio
narias . 

. L:os movimientos populares centroamericanos· expresan una ten
deRcia, con fluctuaciones en el tiempo cuyas causas•es importante es
~tu~iar, a integrarse -manteniendo su propi'a identidad':"" en frerrtes o 
';bloques, aunqlje con una práctica y una filosofía claramente distinta 
a ·las d.e la antigua teoría frentista. Se trata de amplias alianzas popula
tes; de sectore$ explotados y reprimidos, que rechazan en su proceso de 

· ~~nstitucióR el tipo de alianzas que caracterlzaron los movimientos po
·'PU'fii$til$ Jatinoamenicanos. Si bien estos frentes surgen, en algunos p~u:~ 
¡¡~, :af .. margen e incluso .con claro rechazo a l.os partidos tradicionales, 

· ¡~ó$le.rí(i)rmente, proc;:urando rnaotener su autonomía, adhieren a líneas 
·P.,QI,(tica~· de organizaciones o partidos políticos. Ello es váÍido, con' sus 

' g'ooP.:iás: espeeificid;,des; par¡¡ ·los casos de· Guat~mala, f·l Salvad'or ·y Ni
'fll\lrr•á91<.1'a,, en mayor grado . 

. CQordlnpdos con 1¡¡ elaboración de.l présente trabajo .. que i_nténta 
exl!).l~rarr IQs rnoviltlientos populares en relaci9n,al Estado, se trabaje? a , ,, 
,f.l,iillel monográfico áquellos movill]ientos qu:e indicaban una rnavor di.
l!il~m,h:i-a' y tiiaséerildencia, ·-con ·base a cinco criterios centrales, utiilizados 
:e'QA' 'liiill14Cha flexibilidaclt. 1) que expresaran cierto grado de organíci-

, ll'tijd!;, :2), qy·~ se p·resenten &on atgún g·rad:o de continuidad en .e,f tiemJ)o; 
~~. 'il~•é tos sectores soólales fepr!!Sentado~ incidan a nht~l nacional o 

, ~~e~i·~:ma11, .au,lt!que estén geográfica o socialmente ubicados; 4) ·que sean 
•fi'l:giilli.ti~ativ6s eh itlg~~n proyecto toh;tra-begem(l,nlca, y S) que existal"l 
·e:lt~.iii1U~iÍ!Itos que l·o$ ·cara·c;:tericen y definan. 1 

l,l;i,j,hál'menil)e 'ff!SlJ·lt.aron .fhon.ograffás Sobre movimi~n~o .catnpe$ino , 
·v ·asel~~r,i~~o- ~t{Cola; movirnietJtO p.opul'ar religioso, movi:~i,elitps ét-

~~.-:po:~~ia,r y cbnstruccióh· de la'detnoctacía", ;Uñbos. en' DESC0, América 
1/i.rf!,t/f!g 8.0: fJerñotroclo y Moi'IÍT!jentr: P()pu((Jr, 'Per!J,'l,C)l~L 

am •. ' ,~;r~!ir:i.~iif!:r.l!l, ;JiC..,I.b.IJ.ociori.fif.p~pulor. O.p. cit. 
... 
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nicos, con los casos de Guatemala y Nicaragua, movimiento estudiantil, 
movimiento femenino y movimientos gremiales de capas medias. Oada 
la existencia de trabajos sistemáticos realizados por la Universidad Na
cional Autónoma de M-éxico, que cubren hasta el año de 1977, no se 
dedicó un trabajo destinado especialmente a movimiento obrero; con 

· base a ellos se buscó las tendencias centrales, hasta completar el perío
do de estudio. 

Es comprensible que por los objetivos globales perseguidos por la 
investigación se uti.lizó la bibliografía que a nivel de paJ'ses existía so
bre cada una de tales monografías para obtener una interpretación 
orientada al objeto .de estudio. Hubo necesidad, no obstante, de recu
rrir -especialmeflte para los último~ años- a otro tipo de· fuentes: en
trevistas, periódicos, manifiestos, vo·lantes de organizaciones, etc,\ Ello 
fue' ·necesario, a la vez que difícil, en aquellos· países como El Salva
dor y. Guatemala, donde los movimientos populares han tendido a la 
clandestinización ante la ofensiva gubernamental. ' ' 

. Más allá de la 'especificidad regional de la cual -lpor qué np de
cirlo?- forma parte por su socialización la experiencia .del r~sto de 
América Latina, el análisis de los movimientos a nivel histórico concreto 
exige mayor trabajÓ futuro; él mostrará los vac(os o enfoques inadecua
dos en su estudio en el mar~o d·e la actual sociología política. Se trata, 
contd ha señalado en alguna oportunidad Norb'ert.Lechner de superar el 
déficit teórico que deja una rápida y cambiante lucha poi ítica, de la 
cual los movimier_~tos populares son eje. 

11. ~L MOVIMIENTO POPULAR EN 1970-1983: 
UNA.NUEVA FASE 

1. ANTECEDENTES 

El di!sarrollo de ciertos el eme ritos y el ·aparecimiento' de ot~os que· 
pueden ser considerados como inéditos, especialmente a partir de· n'lé"' 
diados de la década, hacen que el movimiento popular centroamericano . 
alcance, 'cómo objeto de estudio, grados de desarrollo sin prec~dente.l 
Algunos de ellos, o sus nuevas formas de articulación, p'eriTliten.aflrm:a.r 
la. existencia de una nueva fase y distintas perspectivas, cualesquiera .. 
sean ios resultados ·de los procesos poi íticós,que están eln marcha, ·~ótl.• . 
viene enumerar tales eleme-ntos: · · · 

·,a) . El reapareeir,niento, con nuevas formas de organ.izaci()n Y. .grado$: , · . . . . . . . ' 

, .... 

' ' ' 

\' 1 
1 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



de conciencia, en rápido desarrollo, del prolet~riado. a!!rícola y fraccio
nes del campesinado que, en la mayoría de países, se habían retraído 
desde la década de los años treiota. 1 ncluso en el caso costarricense, 
donde el movimiento ha sido permanente, había sufrido un notable des
censo desde fines de la década de los sesenta y su repunte puede ser ubi
cado claramente sólo hasta el inicio de los años ochenta .. En el caso de 
Honduras, sus antecedentes inmediatos, después de la huelga del 54, re
miten a finales de la década de los sesenta. 

b) El aparecimiento, como actores sociales organizados, de las mu
jeres y los pobladores de barriós marginales y, en algunos de los países, 

,sectores de capas medias, especialmente empleados públicos, q~e de he· 
' cho o de derecho habían sido mantepidos al margen. . ' 

e) La irrUpción del movimiento étnico que se expresa en dos direc
ciones y en dos momentos históricos distintos: el indígena guatema.lte
co y el miskito eh Nicaragua, desde principios de la década del setenta 
el primero y del ochenta el segundo. · 
· ' El primero, de gran trascendencia incluso a nivel latinoamerica
no, cuya artic'ulación Y· constitución se produce por diferentes canales. 
En primer lugar, la' experiencia m.isma de.l movimiento indl'gena en el· 
marco de proyectos reformistas en el seno de'la iglesia para ir virando 
al enfrentarse a la represión gubernamental y finalmente articularse -en · 
.e~ movimiento revolucionario-popular. La segunda vertiente, es la im
pt>ttiinte discusión· teórica que se desarrolló en tOme a laS.·causas dé la 
liO participación de los ind(genas en las luchas de la década de los años 

'' ' sesenta la 'cual se produce tanto en el ámbito académico;. como .en el 
se.l'io de los movimientos revolucionarios. En estos últimos, como una. 
tercera• vertiente, sobre la' base del convencimiento de que no es posible 
cambiar la correlaCión éle fuerzas para un cambio de' la sociedad sin la 
:p¡¡rtit'ipación del movimiento indígena. Sobre ello insistieron' Turcios 
l!..ima,. del Frente Edgar lbarra, tan temprano como 1966. y luego el · 
e4.étcito Guerrillero de las Pobres. . 

·El segundo; .es la pre~?Jemática pliuiteada en Nicaragu¡¡, a p_artir 
del triunfo de la Reilol4cióm. Sandin.ista en torno a la etn.ia miskita, 
:t)il.t cuatrocientos alias desintegrada de la nación,.,· 

d)• El desarrol.lo de gérmenes que se iniCiian en 1955 en'Panamá y 
.p.~s~t-iiOtlililente en el caso hondure~o, de lo que cobraríl! gr11n fuerza en , 
/1~, !ilé'i!'Biih~ ·d-e los setenta como mavimien~o religioso popular que, aun- · 
·g,~;~te· f.IQ tonstitU'ye propiamente un nuevo cpntingerite diferente al que 
¡iilllitegren .. l!l testo d!! movimientos, ·aporta al proceso nuev~s formas orgá
;!11Jta$,. ·ttu~vos ·espacios institúcionale!l que amplifican y profundizan el 
'íÍfiiQ9Jimh~nt01 $9Ci,al .rtlismo. 
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e) Las experiencias que tienen lugar en Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua, antes y después del triunfo sandinista, en el seno de los po
deres populares que se crean en las zonas controladas por los movi
mientos revoluCionarios en armas. 

Desde cierta perspectiva la mayor expresión de los movimientos 
populares se encuentra en tal experiencia. Son hechos que han venido 
a configurar lo que, al estudiar un período histórico de Bolivia, René 

· Zavaleta Mercado ha caracterizado como una dualidad de poderes: ante 
la idea de la unidad del poder que es connatural al Estado Moderno, se 
da una situación anormal, un episodio fund9mental en la desorganiza: 

ción del Estado opresor Y 
f) El desarrollo, en los mismos países, de sistemas de autodefensa 

armada de parte de las diferentes organizaciones de masa ante el recru
decimiento de la represión, hecho que quizá sólo tenga antecedent~s en 
su regularidad y organización en el caso de los mineros bolivianos. 

Lo anterior no significa, desde luego, que algunas de estas formas 
y el movimiento popular mismo hayan estado ausentes en la historia cen
troamericana y que su. acción actual sea una explosión en el vacío. Por 
el contrario, éste corresponde a la maduración de un proceso; al resul
tado de toda una historia y una lucha; pe concepciones de a.vance y de 
de,fensa; de actitudes de oposición y de combate'; de ali¡:mzas é identifi
cacione!; de clase.· Todo desarrollado no sobre un continuo uniformes~ 
no sobre grandes y pequeños acontecimientos. 

,Observada la región como unidad, podría señalarse tres coycmtu
ras históricas, tres momentos de condensación a la vez que constituti-

' vos del movimiento popular: la'década de los años treinta, el período 
de posguerra y el que. se prod~ce a finales de la década de los sesenta. 

' ' '' - ' 
. El papel que en cada uno d~ tales momentos jugaron determina-
dos sujetos sociales y pÓI íticos, sus formas organizativas y de lucha; el 

• hori?onte mismo que las masas tenían, independientemente de si éste 
correspondía o n~ a las circunstancias del movimiento•, ~on momerí-'· 
tos y experiencias sin los cuales es difícil, ,sino imposible, entender el 
carácter, formas y .objetivos globales del movimiento popular en cada 
una de las formaciones y en la región misma.' Son' parte de una expe" 
riencia socializada a nivel regional y de la memoria histórica de. sus 
pueblas. ' · · , · ' · ' . · · ' . 

De la primera coyuntura son expresión la gesta sandinista, la in·· 

12. Cf. Zavalet~ M., R., El poder dual en América Latina. Edit. Siglo xx'¡, 
México, varias ediciones. · 
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surrección salvadoreña de 1932 y la huelga ~ananera de 1934 en Cos· 
ta Rica. · 

De la segunda',. las movilizaciones cJ'vico populares que culminaron 
·con la derro:ta de tres dictaduras mil.itares en tanto la somocista logra: 
b~ sostenerse hasta 1979, seguidas de J'·a guerra de 1948. en Costa Rica 
y la huelga bananera en Honduras, que conmoviera toda la estructura 
de la sociedad. 1 

2. CRISIS ECON,OMICA Y MOVIMIENTOS POPULARES 

J:;n la mayoría de Úab¡¡jos de cada uno d·e los movimientos po
púlares aparece clara la relación entre la crisis económica, que se gene
ra a mediados de la década de los años sesenta y cobra su mayor agudi
zación ¡ípartir·d~ !os·años.1972-74, y el desarrollo del movimiento.po· 
.Pu.lar como expresión de una lucha de clases que enc1,1entra también · 
sustÍmtac;ión·en sus for~as polJ'ticas, jurídicas y ·en el sistema de rep're· 

' sel!l:taeiones que los mismos participantes portan. 

Yisto el movimiento popular centroamericano a nivel general 
"""f/' 1 ton r:)'lá.s claridad, en los casos de El Salvador, Nicaragua• hasta 
1(9,~9 )/ ele Guatem¡¡la- se hace evidente la interrell:lción entre eJemen
~..$.1 i!l'$trtiett.~ral~s y superestrl,lcturales. J,.a lucha popular profundi:Za 
1Ua: c.risis ~onótni¿a ~se habla ya de "economías de guerra:·~. mie~~tas \ 
~~lilél·la v.a iMidiendo en la~ de.fi.nición de clases y fracciones y las for- • 
111Til8$ ~rganizativas y 'de lucha a r'Jí.edid¡¡ que ésta se agudiza. . ' 

·~J\i este pl'ano y a partir de la misma realidad toman cuerpo la:; 
'.¡¡se:rclones de Marx sobre el significado ontológico de la economía, ·en 
_,e;li matQtHrle ló (11!1e J(árftaba las "interac~iones com~lejas•< Las "deter
lil\lliiA~·~¡,~>riie$ ·eco,!'lómicas'', no se hanr desarrollado fuera ele.( complejo 
lliili<S~ti:Cl!t;:lenit1! ·cambiante de las mediaciones espect:ficas,. in{!llusa de •las 
m~§ ~'·~sP..itH:t:.t.i:í-IE!s'', Ella es vi~aLcomo forma interpretativa P.ara· todo el 
ilíll\>q,V.,im~e·fl~é pé~i!dar, pi!.ies se hape m~s clara en las· luchas de alglln¡¡s' 
(!!:I:PaJ •Q. sectgre·s; 1!ales l·os. casos del reli·gioso y el étnico·, pero igwalmen
ílle ri!):J •e$lii!.idlial'lt!i'l., aparecido e·n· la escena .desde. ~er:npra•nas. dpocas: de la 
\lljÍ:~íl r(!:ell1~~~'ai!T'Ietiéan•a. 13 . . 

i~$, •Ob1lte,. Pi:ito la reaHd·ad obli•ga a repetirlo hasta et' ca.nsancio, 
r~\!l'l' ,l[íi)~ d:et~.~fl\i,li!:tra'fltés fund!iment¡¡les 'd.él movím.ierito pop!,Jilar y de su 
11~~61ª1 $Q'Iit• liir:trl!e!rtl~s, :~.;o externo hao juga~o un ·impQrtante .pape'l:; ·pero en· 
~ tr~----,- :_·_ ---:~·-:'·---- . . . . 1 . 

~~~. , 11!1~ s~bfá ttiH!~t preser:J~e la ·~al'iltas veoes esgrlmilila y citada ca!rta d'e '!:;ngels 
~· ¡·. ·Qilo!;\ ~11, l'tt• de se.pt. M 18.96, 1Mar.~<, c. y ·f:n.gels, r. Ol¡lt(JS Escogidos¡ 
·~lli.otillas.t~mas,1 ¡~dlt. 'li'ro•IIJ'esd~ Mascm., l•%•6¡ T: !11, f!P. 1'92~1.9$, 
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todo caso condicionante, especialmente para intentar detener el movi
miento popular para sostener las estructuras tradicionales de poder. 

No abundaremos sobre la situación económica de la región que ha 
sido trabajada en extenso. 14 La crisis del modelo de acumulación se 
evidencia a fines de la década del sesenta; uno nuevo, implementado a 
principios de los setenta, ~e atasca en medio de la lucha popular y la cri
sis mundial. Algunos índices globales permitirán una apreciación gene
ral de la situación. Para 1981, y ello se·agrava en 1982, el producto in
terno bruto registraba para toda la región un crecimiento negativo en re- . 

. lación al anterior, del 1 O/o, con tasas máximas negativas del 9.5 O/ o pa
ra El Salvador y 3.5 O/o para Costa Rica y sólo positivas para el caso de 
Nitaragua en 8.9 O/o y de Guatemala, 1.0 oJo. Ello 1se traduJo en tasas 
per cápita de -1.4 O/o en el área, con el caso extremo en El Salvadqr d~ 
-13.2 O/o y únicamente positiva en Nicaragua de 6.4 O/o. La demanda 
interna sólo fue positiva para Guatemala, 3.6 O/o Y· negativa para el res• 
to, con las mayores en los casos de El Salvador y Costa Ri.ca con -9.2'0/o' 
y ....:14.2, respectivamente. Con excepción nuev~mente de Guatemala y 

· Nicaragua, la inversión 'pública descendió, en rela~ión al año artterior, . 
· en el resto de países, alcanzando. su máxi.mo en los casos de Honduras 

con ..:-'25.3 O/o y Costa <Rica con el 1-21.0 o(o, mientras la privada man
tenía en tpdos ellos tasas negativas ser:~sibles. Igual tendencia, con ex
~epción de Nicaragua, se registró en et·consumo, tanto público como· 
privado, mientras.~ los índices ·de infl·apión alcanzaban el 33 'O/ o. para · 
la región, fluctuando ~ntre el 54 O/o para el caso costarriCense y el 
11 oJo en Guatemala. . · ., · · 

La deuda externa alcanzaba, para el mismo año, un total Ele 
8,594.2 millones 'tle dólares, y un servicio de la misma por 1.326.4 . 

. . EJ.Io significaba un¡:¡ relación entre este último y el total de eX'portacio- ·\ 
· ·nes del 25.5 O/b; 'mientras; los déficits en cuenta .corriente y de capital 

aumimtaban¡ con lo que las reservas internacionales netas que pat¡,¡ ', 
. 1981 se reci!Jc(an, registrando los déficits más .altos en Costa Rica. y El 
Salvador con ci'fras, en moneda,s .nacionales,' de '6.304.9 y 36G •. O mi-.. 
~Iones. ·· · · · ' · 

· Esto justifit:é!, en parte, el calificativo de la cehtroamerica- · 
.na como·ur;1a "Etonom(Ja Enferma", manten·ida en algunos.de los países . 
en el nivel minimo por la ayuqa directa n<:>rtearnericana ~téisos de 1;1 · 

14 .. 
\• 

Erntrc Qtro~ recient~s trabajos vei': ArÍas, S., La Crisis Cr:ntrqan:ertcrJfiQ, , 
México, agosto 1983 (mimeo). Torres Rivas, E., La crisis económica cén~ '. 
troafncrir:ana; una propuesta, de andlisis fustórico po/(tico, (rnimeo) s/,f y , 
lQuién des.tapó .la caja de Pandora?; ,otras iet7exiones sbbre /.(1 trisis c;~n- .·: .' 
troomuicana.1 Nov. de 1982 (mirn!lo). . . . . · . . , , . 

. ' ' 1 '' ·,, 
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Salvador y Honduras-, incluso para las importaciones y presupuestos 
fiscales mensuales.15 

Ello basta para explicar los grados de miseria a que han llegado los 
sectores populares y capas medias, en un esquema· secular de distribu
ción de bienes e ingresos de gran concentración que ha caracterizado a 
los países del área, con las diferencias de Costa Rica y ahora Nicaragua, 
pero igual en medio de cris.is que ponen márgenes a sus proyectos. Só-· 
lo otras cifras. En ·.toda la regi·ón y para 1980, e·l 1 O O/ o más pobre de 
la población captaba únicamente el, 1.7 O/o del producto -111 dólares 
promedio per cápita anuales-, mientras el 5 O/o más rico obtenía el 
20 ,ofo, con un promedio de 5.3_78 dólares per cápita. El 62.8 O/ o de 
la población está en condiciones de pobreza y de extrema pobreza 
(25 .O/o en el caso de Costa Rica, pero ascendi~ndo.al45 ofo eri "1982): 
Tasas de desempleo abierto de 30.20 y 20.3 ofo para El Salvador, Hon
c:Ju·ras y Nicaragua y de 9.5 Y 10.0 O/ o para Costa Rica y Guatema·la, 
.r~~;p·ectivamente, con diferentes grados de sub-empleo. Ninguno de los 
·Paises alcanzó :para 1980 los niveles mínimos de ingestión de calorías, 
acercándose más· a·l límite Nicaragua y Costa Rica; los déficits de pro
te.(nas se presentaban más agudos. Los déficits de -vivienda alcanzaron 
·la cifra1 de 3.5 millones, mientras la mayoría de las existentes sólo con
taban con una habitación.16 

·.Los, elementos anteriores, no obstante, han tenic:lo. una constan-
. te presencia como consecuencia de "las formas adoptadas por el d.esa-' 

•r:(ollo capitalistíl- 'de la región.· Ni el proceso de industrialización de la . 
década de los cincuenta, ni los proyectos reformistas· con,te,;,plados'· 
·en ·1ª Alianza para el Progreso los modificaror.~ en su esencia. La pro-· 

• func;f.a· cr•isis actu¡¡l -comparable en sus efecté;)s a la de los años trein
ta.- 1•0$.. ha recrudecido,· en un'marco en que las fronter¡¡s agrfcolas o las' 
llil'iligl'fllciones de algunos de los p¡¡(ses -que fl!er¡¡n válvulas de escape
_;hffó te1frt,Íin.ado; en que los procesos de jhtegració:n frac¡¡S'aron y en que 
ill(!)s .. proceso$ indu$triales, desarrollados en ·una f;;~se 11ueva del capitalis
•ftTitr~ •lñl,fi!itlia·l, encontraron sus márgen~s. És.tos procesos, por Otro ·lada, 
f,ue:ro.n c'on-formando y di,ferenciando, objetivamente, clases y sectores. 

1S .. lé!dos los dªtos eorrespohdén a estad(sticas de CEPA[,; y IMI sobre-datos 
c:Jfici.a•les. y~~· adcrilás, _IN f'<;'>RP~~SS tenttoameri~~ha. Ce~trpamérita 
19&2. Anallsrs económrcos y polriicos sobre la regron, Junro de 1982. 
Oya.tem•ala. · . · 

' ' . 
~16•, D¡!to$ tomados de 'Arias, Se., op. cit., y confrontAdos t;orl INIES·C"RIES 

'IJJ(Ignóstlco de las cqrrdkiones socl&económicos y polfticas. 'de los sectores 
,.¡¡iopulores en Centrt!Hitnétic(I;. Ni.cara,g~o~.a, i~,nip de 1983. · 

1. 
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El desplazamiento del campesinado a los procesos de proletariza
ción a que ha llevado la introducción de algunos productos de exporta
ción o los proyectos de desarrollo capitalista en el agro, en el marco de 
la transnacionalizaciÓn; el aumento del desempleo por la baja inversión 
o el desmantelamiento de empresas transnacionales de las zonas francas; 
la disminución de los gastos públicos, el ascenso de los precios de pro
ductos y servicios por la inflación y las imposiciones de organismos 
prestatarios, como el Fondo Monetario Internacional; la baja de la de
manda interna y del poder de compra. Todos ellos son elementos que 
han llevado a los sectores sociales, en íntima relación con su concien
cia histórica, a luchar por sus demandas reivindicativas y a ligarlas 
-paso a paso, pero con los ritmos del tiempo poll'tico- a las clasistas y 
a crear espacios, Hsicos y poll'ticos,· propios para la. organización. ·Pen
samos en el espacio ciudad-miseria que -en contra de las tesis clásicas 
que relevan al lumpen-proletariado- concentran opreros desplazados 
o empobrecidos con migrado res' de las zonas rurales desplazados de sus 
~ierras o por la falta de ocupación. Pensamos en el ámbito de clase que 
se van definiendo pasando pór otros elementos mediadores, como los 
ét~icos y religiosos. 

En este marco, con especificidades en los diferentes pa1'ses, la cri
sis ha devenido en situaciones de crisis orgánica en cuando menos tres 
dé >las formaciones sociales, en la década: Guatemala, Nicaragua y El 
Salvador y que llevaron a configurar la llamada crisis revolucionaria, · 
con sus tres indicios centrales. 

Como referente, y a la vez una sl'ntesis de las investigaciones r~a-
lizadas, debemos pr~cisar, lo más posible, tal categoría de crisis orgáni- 1' 

ca; lomarenos como marco de reflexión un,conocido trabajo de Juan 
Carlos Portantiero. 17 

Si se exceptúa Costa Rica, existe una enorme tEmtaciqn de consi-
derar a los Estados Centroamericanos como de "excepción'·' ,a partir 
de la crisis de los años trein'ta y, acaso como algunos sostienen -ello sea 
correcto aunque ignora los matices y las particularidades del desa.rrollo ' 

·histórico. Sin embargó, como Edelberto Torres ·Rivas señala muy agu
damente e.n un trabajo,18 desde la década de los sesenta todb indicaba 

17. Portantiero, J.C., "Lo nacional-p·opular y la alternativa democrática ert 
América Latina". 'En.DESCO,Amérlcd Latina 80: Democracia y Mo~imieri• 
to Popular¡~ L-ima, Perú. Enero de 1981. , , · · 

18. Torres Rivas, E., "Ocho claves para comprender la crisis en Centroamérjca",' 
en Crisis del Poder en Centroamética. EDUCA, Costa Ri,c.:a, 1981 1 pp. 99 
y subsig. · · 

'. 
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' . 
las tendencias al apuntalamiento de un "estado de excepción", es de
cir "un poder que se enfrenta a una situación de crisis" y que surge, 
como él mismo indica, ante "dificultades en la hegemonía en el bloque 
en el poder y ·en las relaciones del mismo con las masas populares". 
Señala, relacionando Estado y régimen; que aquél "co'nstituye una dic
tadurá militar contrarrevolucionaria. Es la presencia militar y no otra 
o~sa lo qué califica el nuevo carácter del Estado aunque es cierto que la 
represión· constituye uno de los rasgos característicos de toda relación 
de poder, el aparato represivo se reconstituye de manera específica y 
ocupa el núclép central del Estado, el "epicentro del poder". 

Esto, siguiendo a Torres Rivas, como una forma, no necesariamente 
extrema, de absorber la crisis y sobre todo, ante el impulso de los 
movimientos populares. 

Teniendo ello presenté e incorporando en nuestro razonamiento· 
a Portántiero, ese Est~do en Centroan1érica y si se utilizan dos princi
p.ios de agregación: uno, el dominante~ "nacional-estatal"; otro, el do
mihad(l '"nacional-popular", ·contaba con algunos elemen-tos de legi~i-. 
midad, por •lo· menos "reflejada en la con'ciencia" de algunos sectores 
¡S,!llciales,. como diría Luckács. (;',La nación apélrece como el más englo
l)ah'té vínculo de lealtades y.compromisos últimos; se metamo.rfiza en una 
¡f¡igi!Jf:"á paternal ~la patria~ y ésta se expresa en el Estado. Por supuesto 
·qciÉ), ~sta unidad no es eterpa en la cpnciencia de las masa~"-). Esta legi-

. ~,i:m.idad, ya no es válida para· algunos sectores, fue· deteriorándose en 
.(~'formismos o moc;l.ernizacic:>nes que agravaban y frusti-abí!Q;' en "proce
S.Als. electora.les,; fraudulento~; en la repr.esión creci.ente y, la· situación 
·eaCiH:~óm:ica desesperad~;~, hechos en los'cuales el pueblo hao/¡¡ sus expe
r:i'ei>lci•as, cam.in.ando y d,efiniéndose como clases en la pr.áxis .. · 

, La legitimidad de los 'Estados se ha roto. Las. m'asas intentan ..,_Y 
[()). :lil!'fn llrogr;adoJ !m Nicaragua- recuperar pa~a sí, •desestabilizándolo, el 
l!étatido; de lo. -n.ac.ir;>nal. "¡:;eticbi;zada eÁ el Estado, la· riélción. -como 
d!it!l~ Jl['\ottamtie.ro:- cemienza a ser reclama(:la .en propiedad por ei.Pueblo. · 
~· lli\~~i~nal·e$~tal pasa a ser lo naci.onal-popuar. El acri:o'de la revolu· 
~~i~lii· -~ rde.sagrega eh~ tal mo(:lo· en infin.itos actos de s.oberanía, en Iros 
rql!!l!:rltaa..·si!J1eto$;polfticos se prodi;Ícen a s-í mismos".. ' · . 

;¡~$á rtJptur.a, ese quiebre, es 1() que constitvve la crisis orgánica. 
"V:a1 ilil.i!il $.1:1 trat<J•:-dioe Portantie.nh de una crisis de gobiemo,. 7 previsi· 
'º11~!, IJiíll:l!qUe l.os compromisos sobre l·o~ ·óli<Jies éstos $e constituyen son· 
·filer:i'il¡pitee· ·inestables.- sino, precisamente· de una trisis estatal.. ·s¡, la Na-

. !i·!!!:m·~~,~~d:o, $efo ~u·estra incapaz de_ se~u(r cQrpórrti~izan~o lo poi íti
d', tlilí\a.1rl~~t11é'lldolo como choques de irnteteses lilí'l e! tli1lertor de, un or
"~e.m' rh'9~1iñón.ico d0~¡¡dp de IE!gitirr'lid~;~d en el que es_<J fragl'lel'ii:tación es 
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recompuesta, estamos en presencia de un proceso de desagregación de 
lo "nacional-popular" frente a lo "nacionál-estatal", de un acto de ex

. propiación por parte del pueblo y de la percepción nacional que· había 
enajenado en el· Estado. Así y no de otra forma, debe ser entendido el 
sentido profundo de la producción de contrahegemc:mía" .19 

Pero -y ésto es una polémica en otras regiones latinoamerica
: nas, tanto en la praxis de ciertas corrientes, como a nivel teórico- ·la 
cohesión de los movimientos particulares, hasta convertirse en lo ·que 
hemos ~ategorizado como Movimiento Popular no está aislada en Cen-

. troamérica de la discusión primero y e,n la práctica luego, que se da al 
interior de los partidos u organizaciones políticas de chise y que tienen 
como punto central la discusión de la estrateQia y táctica para la toma 

,del poder y, en ellas, el papel de los sector~s populares; la relación or
ganizaciones o partidos. y pueblo, alianzas, etc. 

En Guatemala, viniendo de la derrota de los años sesenta, el movi- · 
miento guer:rillerq se replantea, evalúa sus experiencias en torno al mo
vimiento popul~r, en torno a ciertas clases o grupos étnicos y a su estra
tegia misma. En El Salvador, la. lucha armada se inicia dentro de 
perspectivas distintas a lá" experiencia foquista, hasta llegar a·. una 

. articuláción masa-organizaciQnes. poll'tico-militares a mediados de los 
setenta.. Aunque en meñor grado, por lo ménos hasta 1975 y funda
mentalmente 1978, lo mismo ocurre en Nicaragua. En difíciles cónd,i
ciones, por su propio desarrollo y por la políti'ca de cont'ra-insurgeneia 
y la debilidad del movimiento popúlar lo mismo se perfila e·n Hondi.n~as 
a fihes de la década/ · 

!11 .. SINTESIS DEL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 
POPULAR. PERIODIZACION 

·Es posible intentar una periodi'zación del Movimiento Popl,ll'ar 
considerando el área como conjunto, ·sin perder de vista las.parÜculad
dades y ritmos de cada país y de lo~ movimientos de los distinto$ secto
res. Ello resulta me.pos diHcil a partir de 1975 en ¡¡¡ue se produ6e 'll>l:l 

evidente aumento de las' luchas en toda la región, con sus propias for· 
mas, y una tendencia a la constitución de fr~nt$s o bloqu.es. 

1 ., \. 

19. · Porta.(J.tiero, J.C.,'op. fit., P.'P 218-219. 

-· 
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1. PERIODO 1970-74 

Hay una serie de elementos que a nivel regional, caracterizan el 
desarrollo del movimiento popular en este per.íodo: 

1. Una intensa lucha ideológica al interior de las fuerzas de izquier· 
da o Uní;! revisión de errores cometidos -caso de Guatemala- en cuan· 
to a la estrategia de la toma del poder y en la que el punto central son 
las. concepciones ··sobre ·el 'papel del mmcimiento popular y en esp!'!cial 
sobre el papel y táctica en el sindicalismo obrero. 
2. Esta discusión ·no se da en el vac1'o y, en gran parte, es~~ relacio
nada con la intens~· lucha que, en forma podría decirse autónoma -al
gunos la calificaban de espontánea-, súrge en el seno de las capas me~ 
dias con posiciones radicalízadas. Algunas 'de ellas hacían su aparición 
recientemente en algunos países, como el caso de la lucha magisterial 
'por sus proplás reivindicaciones ·-salarios, jubilaciones, carrera docen
te~ y que nuclear'!n sector~s que Juego se irían organizando, como es
~udiantes de nivel sepundario, pobladores, etc. 
3. · ,La radicalización del movimiento estudiantil universitario no só
lo en sus propias demandas o 1<!5 demandas universitarias instituci'ona· 
les y en apoyo a otros sectores, sino en cuanto a las perspectivas de_la . 
lucha popular misina, En esto incidían no sólo las propias condiciones ' 
internas sino, en algunos sectore.s, el .efecto de Jos movimientos estu-

' 'dií;!ntlles que a nivel mundi_al (Alemania, Francia,• México). se habían 
. dad' o a fines de la década anterior. 
4. ·• En la mayoría de Jos países centroamericanos el reinicio de .la or
ganización campesina y déJ _proletariado rural, desaparecidos de ,la esce, 
na, o. fl.lertemente reprimido donde pudo mantenerse.· En algunos de 
:tales países sll participaci(m se da en el marco de concepciones refor· 
m.i$tí:ls impulsados bi~n por los propios gobiérn.os, o .bien por fuerzas 
como la Iglesia y/o la Democracia Cristiana, mientras se reprime fuerte· 
Jl1.e!'ite otros intentos .. En el caso del papel del campesinado, con.viene 
~eñé;llarlo, había subsistido en ·algunas corrientes poi íticas el viE!jo deba
te i.nii.ciado ~n el s•i.glo XIX. . '• . 

L.a importancia de estas clases es obvia si se-toma en cuenta qUe · • 
ap¡r9ximadam~nte el 56 ofo de la población centroamericana corres· 
,ponde al sector rural, con porcentajf!S que fluctuan entre el 61.5 en 
~~·!;!ilie~eta y eiJ45.6 Em Nicaragu~.20 · , ·, . . 

1:o .. · 'CSUCA, Progratn.a de Ciencias de la, 'Sal~td, l. os trabajadori!S en la agrit'ul-
tt.~rq_ !'entroametlr:anq {Condiciones de trabajo JI de vida), EDUCA, San· 
•1Cilse, 1983. 

! 
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11. 

5. La discusión sobre el papel que en el fracaso de la guerrilla de los 
años sesenta tenían los enfoques sobre el indígena-campesino; la pro
fundización del problema a nivel teórico-polémico y la propia' experien
cia del movimiento étnico que fue recorriendo sus propias etapas de de
sarrollo, especialmente a partir del terremoto de 1972, en el caso gua-
temalteco. .. 
6. La revaloración de las experiencias gestadas en la década anterior 
y de los primeros años de la del setenta en el seno de las comunidades 
cristianas de base y que llevaron a un planteamiento aÚtocrítico ante la 
actividad desarrollista e intraeclesiásticas ·realizada, por ejemplo, en el 

. caso salvadoreño, en el sen:tido de estar formando "minicuras", en vez 
dé dirigentes campesinos. Ello llevará a una línea de "desmasifioación" 
y de orientación hacia las organ,izaciones 'populares emergentes.21 

Veamos cbn mayor detalle algunos de estos elemeQtos, desarro
llados en los estudios de movimientos por sectores o clases. 

El movimiento obrero, en 9randes sectores, se encuentra cruzado 
por diferentes corrien.tes. Una cuya influencia ha venido creci~ndo 
-expresada en número de afiliados- controlado por la ORIT, tenden
cia que se mantiene hasta mediados de la década; de hi CLAT, de orien
tación cristiana; por centrales gobiernistas y por los partidos comunis- ' 
tas, mientras unos sectores se declaran independientes. IgUalmente en ', 
la mayoría de países viene c;te una época de gran represión gubernamen-

. tal ante su pérdida de 'control de las direcciones. 
Lo que salta á la vista en los primeros años, como hecho que re-

1 quiere análisis, es un movimiento de capas medias, especialmente magis
terial, y estudiantil qu'e se intensifica y que arrastra al movimiento obre
ro y a los partidos políticos existentes, estos últimos con apreciaciones 
distintas sobre el hecho. Son los años de las luchas magisteriaÍe$ que 
vienen, en algunos países, desde finales de la década anterior y que de~ 
sembocan en movilizaciones y huelgas de solidaridad: la de 1,971, dé' la· 
Asociación .Nacional de Educadores de, El Salvador (ANDES), de fa 
huelga magisterial y de médicos en Guatemala, a principios de 1972, 
de lucha contra compañ1'as transnacionales como ALCOA en·Costa Ri- . 
ca, encabezada por e.l movimiento estlidlantil, igual que la. de EXMIBAI,. 
en Guatemala. · ' '. 

La'importancia de estas luchas es la rápida trascendencia de plan-
teamientos pUramente reiilin<;licativos -'-salarios~ pensiones- hacia plan
tean; ientos -de importancia. nacional· -'lucha ·contra la reforma educátt-

-- 1 . . 1 . . . 
21.. ·cf. .Opaio, A., "El movimiento popular rt¡ligioso•• .. St•minari_o¡· p; 45. · 

~ 
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v.a planteada en el marco de la Alianza para el Progreso, a la cual sean
teponen proyectos nacionales y revolucionarios- y anti-imperialistas 

. por el saqueo de los recu.rsos nacionales, como en los casos de ALCOA 
y EXM.IBAL. Estas luchas -en medio de las discusiones sobre su carác
ter- se expresan en grado ascendente, desde manifestaciones pacíficas, 

·hasta enfrentamientos contra los organismos represivos y cqntrol tem-
potal de ciudades, pasando por huelgas largas de los movimientos, que 
ocasionan otras d~ solidaridad. 

""os planteamientos de las organizaciones representativas de estos 
sect9res, igual que el apo.yo mutuo, trascendió de lo nacional a lo regio: 

· nal, én la medida en que existían Confederaciones a 'nivel centroame-
ricano . 

. En el seno de la lucha ideológica estos movimientos eréln contem-
. piados desde diferentes perspectivas·: ·como luchas espontaneístas que 
arriesgaban el proceso de acumulación de fuerzas; como retlejo de fe- · 
nómenos exié~nos, como los movimientos estudiantiles europeos, con 
tendencia anárquica. En el fondo la discusión se ubicaba sobre el van
,g!!Jardtsmo ,y sobre los sujetos históricos, en el ll)arco de las estrategias. 
A, eUo contribuía la posición de algunos sectores estüdiantiles o niagiste
f,ial..es· (len sus planteamientos sobre su posición de ,vanguardia de todo el 
:Q\IQYimiento pOpular, 

l:.o.oieito, como se ha señé!lado, es que ,tales movimiEmtos -estu
dJi<<tntH y de capas ·n;edia$- nucleaban el movimir:¡bto popular en, general. 
' Ppr su lado y fuera aún, del ~scenari~. en algunOs países se ,vlene 
!ré¡¡,~gé!r:i:i~ando · desd.e ditr:¡ren.tes vertientes, el movimiento campesino. 
'Pra~a IPQlller' apreciar su impac~o e;; necesario señalar que' desde la insll-· 
;ro¡;,e~lónr di! 1932, el campesinado y el proletariado Sé'!lvadoreñ9s fueroh . 
~i~m~re· 1lios gram:les, ausemtes y si hubo on)anizacione!l -é~ta.s' eqm de/ex
~r~ma~ d:ereQha, ~cor:n~ la denominada ''Caballeros de Cristo, ¡Rey'' q~n· 
lit~:Jada. rpor la lgleshi o Ja organiza.ción Democrá~i.oa Nacional-ista (~R
:J§);~r\1,)., l:l(ganisli!'!o ·Pa'ratnilitar creado por el ejército Par<aei control y r~
fll(:Qsiºl'll 'V• Un ,f111ovJrn,Í.,n.tO, Sin gtan trascendencia, Ja .Unión NlaciP,nfll d~ 
~~[~t.e!r~-s,:(Crjsti,aiilc:Ss ti::!N.OC),. de la gue saldr(é'! luego 1~ red!!ráción Cr,is· 
~~i@'frll' C!f!e:C,am,p~sinas Sa'lvadoreños (FECCAS)',. Por otro ladQ;Ia sindica-
1Ui~iilr!1lm ~~at~J;~pesi111íl: ,era tota·lrn~nte prelhibid·a de ac~erdo ª lás normas 
IQ~:iíiSJi~CiW'hal:el. 1&n !ti caso guatemalteco su parti.élpación, luego del 

, ~tli~®mh~mitill de' Arb~·rl'i en. ~~95.4,AIIeib(a j:tesapar:e!lido debid~ a la re-
1Jift.t$iótt-lr: ,si¡;¡ t.l1dbetrSé' ihtorP"etiidOr, $éilvó ··individualiiñeQté.; en., e~l .movi
tdir[~I11G!· g~tr.i:ner~. tt~~ :l·as af:I>Q$ 'sesent~. lin.l~ieareg!J·a; d~$de 41931, en 
rQJíf iliiJtie,ñt~irefi!e:!!m,.el,íil\lar.co ~el. Par~ido 'trabajador. NiQaraoüen.stl', !ll.o aPa.• 
1t.Q~· '0-ñQáf.ili.Qíli\Yii#ífii~ '$Í!fii~, .. et¡l :fqs afiles 1$!!ítenta: V: 4Jrn~Q· c;on (Qs f¡(·arr.tiidos 
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Comités de Trabajadores del Campo, muy ligados al movimiento reli
gioso popular y al FSL.,N y que desembocan en la· formación de la Aso
ciación de Trabajadores del Cámpo (ATC), en marzo de 1978, en plena 
guerra. En Honduras el movimiento campesino guarda una relación 
con las luchas del proletariado bananero en el Atlántico a partir de 
1954, aunque muy reprimido entre esa fecha y finales de la década de 
los sesenta. En el caso especial costarricense, con una permanencia 
igualmente ligada al movimiento del proletariad~ bananero primero y 
luego al desarrollo capitalista en el centro que configuró los diferentes 
c'?mponf1ntes de la clase, entra a la década -como resultado de un pro
ceso que arranca en 1968- con mucha fuerza. 

En Hondur,as, sus luchas y las de los bananeros, nuclean el movi
miento popular dentro de una etapa histórica que ellos y el movimien
to obrero contribuyen a conformar: la llamada de "reformismo mili· 
tar", a partir del golpe de Estado de López Arellano. En el marco de 
organizacibnes campesinas con di"ferentes tendencias ~ORIT, soéi~l 
cristianas, comunistas- impulsarán el 1)-ecreto _No. 8 dé Reforma Agr1:1·. 
ria mediante tomas masivas de tierra e implementarán· -fen'ómeno que 

. 1 
sigue las mismas tendencias en Costa Rica- las empresas asociativas. 
Este período termina con .el golpe contna López Arellano, que desac. 

. tiva la r~forma y monta la rep¡:esión .. A fi~al~s d~l período el campesi
nado y proletáriado reinicia las tomas de tierra, pero .en.una .nueva 
rnodalidád: la de "operativos conjuntos", en .Uf'la acción coordír.~ada de 

' . j • 

las organizaciones campesinas y el apoyo del resto CIE! movimientos. · 
· ;' En Cpsta Rica, 1972-74, constituye un período de luchas en m~- ·. 

dio de represión, desde luego con grados distjntos al .resto de país~s, 
que se inicia con la torn~ de aproxÚnadamente.40.000 hectáreás en Co· ·.·'· 

\ 

to Sury la h,1cha por co.nsolidar ésta.y otras cqn las e!'Tlpresas como-·· 
nitarias: · · · · · · . · { : 

En Guatemala, el moviníient~ se enmarca en proyectos cooperati· 
vistas del gobierno que, es importante, crean experiencias sobrE! .las cua• 
les avanzarán en las formas de lucha, hasta desembocar en el último año 
e~ la prepa~ación P..ara la f~rmació_n de trentes de· masa V la alianza _Qbí'e~· 
ro-campesJna. . . 1 . · . • . . 

. En el. caso salvadoreñp, es· un período· en que una drganizacion· 
cristiana ca~pesin~:, F.ECCAS, 'íntirriam'ente Hgada a· la~· Co'!'Unidades. 
cristian~s de base~ se enfrenta a _una crisis, de la qu~ result!'l con~olida-. 
da una tendencia que trasciende el reformismo.: En otras z,ó,nas de'l• ·: 
pa(s, se;desarrolla una nJJeva organización -la Unión d.e TrabajJ~dores 
clel (:ampo (UIC)- ínti'niament~ ligada a uria ~rgQI'Iizació.n pol(tit:ó·JbÍi '' 
litar. ~ientras en. él ·prime~ caso la o.rganiz~ción.!¡e.l;lxti~r;~de en._l,a zona 

-o·. 
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central del país y cubre sectores medios y pobre.s del campesinado, la 
otra crece en la zona norte y oriental donde predominan campesinos 
pobres, jornaleros y proletariado rural.22 

En Nicaragua el movimiento se encuentra mediatizado en sus lu
~has por lbs· partidos tradicionales -liberal y conservador- y por una 
estrategia errada del Partido Socialista Nicaragüense, aunque su partici
pación como individuos es creciente en el seno del FSLN.23 

Como una de las dimensiones del problema campesino en el mar-
,co de la lucha revolucionaria guatemalteca está el problema étnico. El 
cámpesinado,. en su mayoría indígena, estuvo ausente ;en la guerrilla y 
en las luchas populares de los años sesenta. En parte ello tenía su ori
gen en interpretaciones inadecuadas del problema de las mediaciones 
entre las dimensiones ciase-etnia. Ya en 1966 Luis Turcios, Comandan
te de las FAR, señalaba en una entrevista: "Dadas las profundas raíces, 
la magnitud .~e sus proporciones y el entrelazamiento estrecho que tie-
ne con la lucha de clases, parece imposible soslayar el problema de las 
agrupaciones nacionales al pl¡:¡ntear la revolución y sobre todo al ela
'borar una línea para su conducción ... ". ' 

En 1972 al reiniciarse la gUerra popular con el surgimiento de ' 
ORPA y' el EGP y como resultado de las reflexiones .y ~valuaciones del 
período anterior comienza, por un laqo, un¡¡ experiencia nueva y 1 por 
otro, sé abfe un debate teórico que se polariz:a ~n dos posiciones aparen
temente extremas plantead.as 'por Severo Martínez Peláez y 'Guzmán 
B.ocker.24 "Ün papel 'decisivo en el crecimiento y desarrollo de los des
tacamentos guerrilleros' regulares tendrá la población indígena. Sin 
~Ha ~señala Rolando Fernánd'e:z en 1972- nuestra guerra no puede ser 
popul'ar, ni'gélrantiza el balance favonible de fuerzas a nuestro favor".25 

' 
12. .cf. Cabarrus, R., El Sall,ador: de m01•imiento campesina a revolución po

pular, trabajo presentado al Seminar¡io 'y. FTC. "Los trabaja~!Hes l:tel carn.
po Y. la reforma agra~ia en El Salvador"., j::l Salvador ,_s/f. 

'23. Ver además d•el trabiÍjo sobre Movimiento campesino en Nicaragua, de Men
j(var, Li Kam y P,ortugue1 presentado al Seminario, Fon,seca, Carlos¡ Nica
ragua hora cero, Obras, Tomo 11, Managua, q~t. de 1982. y Ortega S., Hum-
berta, 50' Qlios de luchaSondlnlsta, varias ediciones. . ·¡ 

24. Mart(n,éL Peláez, S., /.a patria del criollo, EDUCA, Costa Rica, varias ed.i
cio'nes. Guzmán Bockler y Herbert, )can-l:oup, Gúatemala, uno interpre
tación histórica, Siglo XXI, México •. Ver resumen del debate en Arias, A:, 
1.{ movimiento irldlgeno •en Guatemala, presentado al· Seminario, San·. Jo
se, nov. 1983. , < • 

25. (;ltados -por Ji.i'T!!!ilez, O., l./111J0vlmiento campesino en Guatemala, presen~ 
ta·¡;fc>al Semi·ilario, San· J,bSch lilóv, 1983. · 
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A las dimensiones etnia y clase se suma la religiosa. Elementos 
ind1'genas provenientes de la experiencia desan'ollista 'de la Iglesia co
mienza en el Quiché trabajos hacia una organización, a ello se suma el 
trabajo de. Acción Católica Rural Obrera y su rama femenina y otras 
organizaciones reivindicativas, como la Asociación 1 ndígena pro Cul
tura Maya-Quiché y la llamada Pastoral 1 ndígena. En este período fue
ron desarrollándose paralelamente -como señala .Arturo Arias- los 
trabajos en las comunidades del interior y los de las cabeceras departa
mentales indígenas. Ambas líneas y el estrechamiento de lazos con el 
car;npesinado ladino, sólo se encuentran después del terremoto en 1976. 

Articulando experiencias anteriores a 1968 en Panamá, Honduras 
V Guatemala y las nuevas líneas surgidas del CELAM de Medellín de· 
1968, se configuran en el inicio de la década los gérmenes d~l movi~ · 
miento popular religioso que, con sus propias especificidades, se exten
derá posteriormente en toda la región, con la excepción de Costa Rica. 
Como se ha señalado a partir del trabajo de Andrés Opazo, se trata d~ 
un movimiento en el que el elemento espeCI'fico que permite su dife
renciación es el religioso, que se expresa no como un contingente que 
se suma a~ proceso de movilización -popular, .adoptando formas orgáni· 

. cas, espacios institu.cionales y bases de legitimidad, capaces de amplifi
car y profundizar el movimiento mismo: Su soporte social.concr.eto·nq 
es un ,contingente diferente al comprendido en otras· formas orgánicas 
del pueblo (parti~o. sindicato, organización revolucion.aria, etc .. ). Es 
un movimiento que ~·cabalga entre·el campo religioso y el poll'tico, pe.• 

.. ·ro su identidad se define en el primero" .26 

· ·AsumE! rasgos generales que' pueden sintetizarse en: una,práctica 
teórica, ~n tanto "la comprensión del ·mundo y de las relaciones socia
les se organiza en torno a la interiorización de ciertas verdades religio
sas que vuelven inteligible el entorno física y social del grupo. De es
tas mismas. verdades se desprenden ciertos valores .que. van a regir .la 
acci0n en el·c~l'npo interpersonal y en el campo social", los contenidos. 
concretos que adquiere se definen· en función .del contexto social en 
que surge~· sus particularidades o'rganizacionales variadas y fluidas y· 
abiertas a la composición social del medio y, p~r úhimo, cie~ta indeter
minación constitutiva desde el. punto de vista de las opciones en el cam

.PO social y político~ cuya p~oyección dependerá de Ul}a percepción 
crítica tle· la realidad y del encuentro·y articulación eón mo~imientos· 
soci~les y políticos qué. operan en el campo profan~. 

26. Or)aio, Andrés, Movimiento "religioso· pqpular, presentado a•l Seminario, 
Parte l. 1 · · · · 

'' 29. 
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Son estos rasgos los que condicionan su desarrollo en las diferen
tes formaciones en el período y los que determinan su relación con la 
jerarquía al interior de la Iglesia, que en sus inicios fue vista en algunos 
.casos como una estrategia supletoria ante la carencia de sacerdotes y 
como la.expresión de.una situación de opresión. 
· En Guatemala tiene impacto en regiones indígenas con las comu
nidades .juveniles (Katajó, Saj La Tat, Kim Akua Bej). desembocando en 
1973 en los Encuentros Pastorales 1 ndigenistas, como el de Cobán, y 
que han sido mencionados antes. En una perspectiva desarrollista y de 
liberación social y política se extiende a Ouezaltenango, Huehuetenan
go;. Petén, Escuintla y c;;obán, hasta que estas luchas encuentran la re
presil',ln, en .muchos casos avalada por sectores de la alta jerarquía ecle
siástic;:a, con lo que, sumado al trabajo del EGP,'Ias luchas se radicalizan. 

En El Salvador se constituye como el movimiento de.base cristia
no más importante de la región en cuanto a potencialidad: se forman 
siete centros' él e d.irigehcia campesina .Y se liga al movimiento campesi
no .. en FECCAS, UTC y A TACES, De experiencias refOrmistas camina 
tápidamente a ·posiciones que encuentran expresión en la "pastorál de 

. acompañamiento" de 1976, en la que la presencia de los .cristianos no 
,,.í:!clafna conducción de la lucha, sino que ·consiste en la explicación' 
-~~ la r:ridtivación y significaCión. religiosa en el ámbito de la comunidad· 
ª·d'stiana. Eh ello es determinante el pape! de Monseñor Romero . 

. . EnHondurás, se desarrolla en un contexto campesino; politizán
dos.e e.speciali'tlente en el .período del reformismo militar, .de 1972 y 
1975 y desembocando en contradicciones con la Democracia Cristiana. 
'e'.iii ,:téli;l·to las luchas campesinas se estancan frente a la tepresión, tiende 
:i:a.u~l 1tnénte a 'prodycirse un estancamiento en, el movimiento religioso, 
•ef!r .el-período que se ·estudia y no resutge sino en relación a las masacres 
é'Rilla fmrjtera ,El Salvador·Honduras, a un nivel local;· · · 

IJ;¡,n el caso .nicaragüense se expresa· en 1969' mu:y HmidameritE! 
i:A~r.erlilel'lt-ándose a partir de 1972, después del terremoto de Managua, 
•.é!li'fi1 ~a i.n.temsificación' en la formaciÓn de los "delegados de la palabra" 
'll· a(;j't')li)!tando diferentes formas. de acción en ia etapa insurrecciona!. 

:En COsta Rica et:ltre 1970 y '1975 se .inician experiencias que ter
líf!:il¡,(,iQfii1 bru$ealiliepte étl el último año. Se crean •grupos como "Iglesia 
.ifólf·~rni'\ el '"G,r:upc> gcuménioo Exodo"; ap¡;trece laparticipación·e,n ma· 

. 'lilli,f,es~aé:iQI'l.és de •sat:erdotes y religiosas; ~xperiencjas I':Qiii11Jnl!les e'n 111- . 
91lll!i!Q'5: ,l,ugares del p¡jfs, como Pu.ntarenas¡ y, Pali'itélr Sur, hasta lleg·ar al 
¡l!):rQ•ifiJ!!IIiiP~rrüent~ etel Obispo de Titarán sobre lél ,concentnición de T'ie-· 
11iif'¡¡:j§, éllilJ'(~,tJ·~!!iatá$le~ · . .. , · 

.~,~to, oomo sefí,al'a Oiláfl:9,· consti'tuye .una Pélradoja en la región 
r , . ' 
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en la medida en que la costarricense, era una iglesia dinámica, la única 
en la región, en la década de los 40, bajo el arzobispado de Monseñor 
San·abri.a, quien organiza Acción Católica Obrer-a e impulsa, en alianza 
con el Partido Comunista y el gobierno de Calderón Guardia, las refor
mas sociales. 

2. PERIODO 1975-1980 

Por lo menos _en tres países -Nicaragua, Guatemala y. El Salva
dor- aparecen, claramente definidas, tendencias que tienden a homoge
nizarse en el seno del movimiento popular .. En las otras dos, por dife
rentes razones, las luchas populares decrecen por lo menos hasta 1979. 
En el caso hondureño por la desactivación de la reforma agraria entre 
1975 y 1978 a raíz del golpe de Melgar y en el que aún se da margen para 
el movimiento popular y a partir de esa fecha en que se produce otro 
golpe que encabeza Policarpo García, por la t(nalización d_el reformis- · 
mo militar, al que se había atado el movimiento•popular en su mayo
ría y el .inicio de una política de seguridad nacional. En el caso d.e 
Costa Rica como consecuencia de una política económica q1,1e tiende 
a palear.(¡ trasladar la crisis, privilegiando las medidas anti-ci-isis en rela
ción a las anti-inflacionarias y modific·ando el modelo de acumula~ión.27 

. Esas tendencias podrían sintetizarse: 
. - 1· 

1. La formación de l.! no o más_ frentes o bloques de masas, no a par
~ir de llamamientos, sino como_ resultado del- desarrollo de los nit>lli
miéntos de diferentes clases y sectores,, a los que se suman otras organi· 
z~ciones surgidas en el ínterin, como pobladores y organizaciones feme-
ninas. ¡ . . -

'2. Tales frentes se articulan en torno a plataformas comunen¡we li
gan las luchas propiamente reivindicatlvas_ de los difer~ntes movimien
tos,· con las políticás. Ello lleva a l.uchas coordinadas que .permiten, 
igualmente, resistir la represión qlie se intensifica; · · 
3. Tales frente_s de masas, manteniet:~do su propia identidad y la au-
tononl!ía ~n su dirección y 1 íneas políticas, adhieren a organizaciones 
político-militares a las que reconocen como vanguardia. · · · ·' 

27. Cf. Alvarado, H., et al, "De los empresarios políticos a los políticos-.em
presarios", Universidad Nacional. . Costa Rica,_Sep,t:_de 1981 y Solís, M. 
y Esqllivel,-'1'., Las perspecth•as del reformismo en Costa Rica, EOlJCA, 
Costa -Rica. · · 

1 
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4. A finales de la década se producen movimientos unitarios entre 
tales frentes. lo que da l')"layor impul~o a los movimientos. 
5. El desarrollo de la auto-defensa como respuesta al incremento 
de la represión de los ejércitos y de los grupos paramilitares. 

1 ntentaremos un resumen de estos elementos. 
En el caso de Nicaragua el desarrollo del movimiento popular y 

su constitución en frentes pu"ede observarse desde la óptica del FSlN. 
Desde la GOnstitución de éste en 1962 (como FLN), como resultado de 
la integración de 1,1na serie de movimientos, se plantea la preocupación 
por ·el mÓvimiento de masas. En una evaluación de Pancasán, Fonseca 
Amador sef'íala que en el Frente "no se vinculó el trabajo insurrecciona! 
a la lucha popular general, especialmente a la lucha campesina, estl_!dian
til, obrera .. .''.28 

Humberto Ortega señala igualmente este ·hecho: "Aunque desde 
1956 hasta lá actualidad nuestro pueblo trabajador ha venido demos
trando su superación constante en las formas de organización econó
micas, sociales y poi (ticas a· través; de la lucha sindical, comunitaria, . . \ 

de barrios, estudiantil, etc., éstas se vinieron generando, sobre todo has-
ta la·década de 1970, de manera espor:~tánea .. .''.29 '· 

A partir de 1977 en espe~ial el movimiento popular se ·va articu
lando a la lucha del 'Frente y, hasta el•triunto, se da una.rica experien
cia en la fetación. masas-vanguardia y un aprendizaje rec(proco. Entre 
o.ctubre de 1'977 v· febréró de 1978 el m~vimient~ ·Pueblo Í!Jnido 
(M:PU), d~spués d!! P.é:Ísar por· o,tras experiencia_s. En !lfecto éste :;e crea 
ah ·rtlatzó de 1978, impulsado por las tres tendencias en q1,1e se hab1'a 
diVidido él FSLN. Su~ núcleos serán el Frente Estudiantil Revolucio- .· 
n·ario fFER), de la .GPP; 1a Asociación _de Mujeres ante la Problemática 
fi'J-aciólial (AMPRbNAC) que después dél triunfo adoptar(a el nombre 
dt! Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza (AMLAE) 30 , l~s 
·Cotñ.l,tés:de barrio., la Asociación de Tr~bajadóres del Carripo -~ATC)··v 
·lo$' Comités. ObFerós~· de la tendencia proletaria,. mientras la tendencia. 

'\ 

i. 

:i,S. for:lseca,'Carlos, Nicqragua,hora cero (cscriío a finales de 1969),en Obras, 
tomo 1, Ec!\ Nueva Nicaragua, ?e t. 19~2. 1 • • 

• ¡ ..;' ' 

O·rtegá S., H.,. 50 añas de lucha sandi(lista, Mi'!_isterio dell,n~erior, Maria-
~i!,, 1978. . . : . 

1 • . 

CL Navas d'e Melgar, Candela~ia, El m-ovimiento femenino en Centroamé
tica, Presentado al Semin.ario, nov. 1983 .. 
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insurrecciona! enviaba a las ciudades columnas guerrilleras del Frente 
Norte en apoyo al movimiento popular urbano. 31 

Para 1979, antes del triunfo y con el FSLN unificado, el MPU es
tá compuesto por los siguientes movimientos: la Central de Acción y 
Unificación Sindical (CAUS); el Movimiento Sindical del Pueblo Tra
bajador, 'la Confederación General del Trabajo, el Comité de Lucha de 
los Trabajadores, el Movimiento Obrero Revolucionario, la Asociación 
de Trabajadores del Campo, la Unión Nacional .de Empleados, La Aso
ciación Nacional de Empleados, la Asociación de Mujeres (AMPRO
NAC), el Frente Estudiantil Revolucionario, el FEA-Marxista-Leninis
ta, el Centro Estudiantil de la Universidad Privada, el Movimiento Estu
diantil de Secundaria, la Juventud Revolucionaria de Nicaragua, la 
Juventud Revolucionaria Sand[nista, la Juventud Sandinista Nicara
güense, la Federación de Movimientos Juveniles de Managua, la Asocia
ción de Estudiantes de Secundaria y el Centro Universitario de la Uni
versidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CUUN), uno de los prime
ros integrantes a~ constituirse el FS LN. 

Es por medio del MPU que el pl,Jeblo impulsa huelgas e insurrec
ciones hasta el triunfo. Una recomposición de fuerzas se da para 
1983.32 ' 

En el caso salvadoreño conviene antes de observar la integración 
de Frentes señalar algunos aspectos relevantes de los distintos movimien
tos que los integran~ 

· En el seno del movimiento obrero se produce entre 1975 y 
1976 un- profundo cambio en la correlación de fuerzas que se expresa 
en sindicatos y afiliados en las distintas Federaciones e~-istentes. El ~ 
nú.mero 'de afiliados a la central oficialista CGS que en 1971 controlaba 
e141.4 ofo del total desciende en 1976 al 19.2 O/o;la FUSS,dedirec
ción comunista, se• ve reducida en. su. afiliación del 20.2 O/ o al 11.6· O/ o. 
En gran medida estas reducCiones se producen por desprendimientos 
de s¡'ndicatos que integran nuevas . .Federaciones -como FESTIAVCES 
y FENASTRAS- que se ligan a nuevas organizaciones de masas; des
prendimiento~, igu¡¡lmente, que se declararán independil~ntes y otra.s, 
finalmente que se trasladan a la federación controlada por la ORIT, 
FESI NCONSTRANS, . que aumenta sus afiliados d~ 4.602 a 20.681 

• 1 

31. Equipo interdisciplinario latinoamericano, T(•oria y práctica revoluciona-
rias en Nic(Jfllgua, E d. Contemporánea, Managua, 1983, p. 129. · 

' ' 

32. Menjívar, Li Kam y Portuguez. l::t movimiento campesino en Nicaragua, 
Seminario,,San ]osé,nov.1983. 

33 . 

. ' 
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en el período.33 · Posteriormente se crearán agrupamientos en la izquier
da como la GUTS que resulta en 1977 de la unificación de FUSS y 
FESTJAVCES, con hegemonía del Partido Comunista; el Comité Coor
dinador de. Sindicatos "José Guillermo Rivas." y el Comité lntersindi
cal con influencia del Bloque Popular· Revolucionario (BPR) y del 
Frente qe_ Acción Popular Unificada (FAPU), respectivamente. Estos 
.últimos ~e unirán en 1980 en el Comité Unificado Sindical (CUS) . 

. . En el período, especialmente a partir de 1977, se produce un au
ge,~ deL movimiento obrero que desemboca en h'uelgas como· la de agosto 
de 1980 y que marca el paso de una huelga de tipo clásico a una de tipo 
-ins.urreccional. 

-. En lo. que respecta al movimiento campesino, se produce la uni-
dad. de las dos más importantes organizaciones surgidas en el período 
~nterior ~FECCAS y UTC"-' para integrar la Federa'ción de Trabaja

, !liares del Campo (FTC). A partir del año 1976 se plantean ante los or
gánismos de gbbiernó -:Asamblea, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 
Agricultura~ innumerables proyectos de ley, ·plataformas reivindicati-

' vas rlilferentes a mejoramiento de salarios .Y. alimentación para los tra
I:>I'!Jadores estacionales, reducción de precios de insumos, r..educción del 

.arrendarnien.to de tierr~s en la siembra de cereales,' créditos a cámpesi
'"ºª pQbr~ y medios .. Com.o respuesta el.gobierno lanza operativos con
tra el .movimiento mientras ~~ C::é;IIJlPesinadEi expresa su lucha en tomas 
de· Ministerios (1978-79); toma del Banco.de Fomento Agropecuario 
H971H9l; tomas de t'ierras en· diferentes departamentos (1977-78-79-
80) ¡ huel.gas; participación en movili,zaciones urbanas en apoyo al rno-
.y.jlffij·ento'obre.ro ('1977.-i91tU; · · 

. 'l~s luchas rilaglst~ri.ales y estudiantiles crecen en el marco de' fos 
fr-entes d~ masa, lo que trae represión y asesinatos selectivos. Después 
'd~' dos i,r:l'tervenciones én la décad.a que han mantenido cerrada por va
NQs ~ños · la Universidad Nacional, el ejército lanza. e.l 26 de _·juni<;> de 
1''80 un operativo dé tres rnil hombres contra el campus universitario, 
lí'ii'tantenieA_do bajb fuego (i'urante varias horas á 6:000 miembros de la 
'\l:l'n•iv~Ü'$id~d. A ~artir de tal Í'ho'm~rito ésta se mantiene Í)éupada rni'litar" 
llilll~t:'l·te, a pesar de lo cual la luch¡:. contin(la. En el caso de btra Ul').iver
•s,idird·; l!a ·Católica, ·la represjí)n se expresa e11 asesin,¡¡tos, desapar~cimieri-
:lli)s. y bol\lilbas. 314 · · · · • · · · · 
· -- e" · 1 

• :¡•,],, -.CH1>~'M'O,, t:ar,;a Informativa; M'éxic(J, ~ayo .el~ 1'980 y Menjívar, R. ;.-ot· 
.flilación ;1' 11:/cha .del prol~·iariqdo lndustr:ial salvodore11Q, ·EDUCA, 2a. edi
dó-h,1San josé, 1982. · 

~4~, 4'lJ•Axálle~t 1 , P.•., ~/ fifl4:1'iri111Jn~ esttudlonof.f/ ~?n C:entrotimérlcd, pre~~ntado al 
Se•litl•i!rul'ic;¡·, -

1 

1 

:1 
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Surge en septiembre de 1979 un nuevo mov1m1ento, la Asocia
ción de Mujeres de El Salvador (AMES), que se ubica en el marco del 
feminismo revolucionario, entendido "como el proyecto de las mujeres 
por sus propias reivindicaciones, dentro de un proyecto de transforma
ción total de la sociedad" .35 

A partir de 1975 todos estos movimientos se integran a los si
guientes Frentes de masas: Bloque Popular Revolucionario (1975); 
Frente de Acción Popular Unificado (FAPU) 1975; Ligas Populares 
28 de Febrero (1977); Movimiento de Liberación Popular (·1979) y 
Unión Democrática N~cionalista (1972) y que adhieren respec:tivame.n
te a las organizaciones pGiítico-militares: Fuerzas Populares de Libe
ración -FPL- Farabundo Martí; Ejército Revolucionario del Pue
blo; Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericano~ y 
Partido Comunista Salvadoreño. Tales frentes se integran en enero de ' 
1980 en· la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) .. 

En Guatemala, el período está igualmente cruzado por los movi
mientos populares que tienden a integrarse en .Centrales Obreras ·Y Cam
pesinas y frentes de masas similares a los de El Salvador al cerrarse todo 
espacio. . '· ·' 

· El movimiento campesino -que para el caso debe verse en sus tres 
dimensiones: clase, etnia, religión- recorren un rápido camino a partir 
de 1976, año del terremoto, que se expresa en apoyo a otros movi
mientos, cómo la marcha de los mineros de lxtahuacán; y que concluye 
con la yreación del Comité de Unidad Campesina (CU.~) en;. abril de 
1978. 'Casi un mes después de su participación en el desfile d~l 10 de 
Mayp se produce l.a masacre de Panzas .. El CUC se extiende y ante las ' 
ofensivas del ejército en el norte 'de Quiché y todo el AltipÍano en ~ 979, . 
cambia sus métodos de lucha, pasando a acciones combativas -sabota~ ' 
jes, bÍoqueo de carreteras, bar'ricádas, etc.- y de autodefen~a'. En·enero , • 
de 1980' se produce la masacre de kis icyoabtes de la Embajada .de Es
paña, como' respuesta ·el CUC organiza en febrero una hÚelga de prol'e
tarios y semiproÍetarios de la c~sta sur que paraliza un ~otal d,e 16 inge~ 
nios y ~0.000 campesinos, la más importante d~sde. 1954, y ~n la qu~. 
además obtuvieron reivi'ndicaciones salariales,36 . Ello 111arca el pu.nto c;!e 
incorp0raéiÓn del movimiento indígená a la guerrilla. _ . . ' , , 

; 1 ' •• • ,. ' '. • ' \ • • ~ 

. El movimiento obrero se expresa en huelgas y luchas en la Central · 
Nacional de. 'unidad Sindical (CNUS) a. las 'que sé s~man en-~1 pe/íodp' 

~· 1 '. ,1 1 . •• 

35. NavasdeMelgar,C.,ppeit., p.Sl. 
1 . -·, . /. 

.. 36. Cf. Arias, A. y jiménez, D., op. cit: ' 1 
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las huelgas magisteriales en 1973, dirigidas por el Frente Nacional Ma
gisterial, la huelga de empleados públicos en 1978 de la Coordinadora 
de Empleadós del Estado, las luchas de 1979 dirigidas por el CNUS en 
contra del aumento de tarifas del transporte. 

3. PERIODO 1981-83 

El período se inicia, con sus propias particularid.ades con un as- j 
censo sin precedentes de los movimientos populares. En el caso de .' 
Costa Rica se mantiene in crescendo hasta alcanzar niveles superiores a 
los que iniciaron la época, 1972. En el caso de Nicaragua •se inicia una 
nueva experienCia con la partiCipación en diferentes niveles políticos y 
'de producción y en la lucha por articularse en el nuevo Estado. En los 
casos de El Sa'lvador y Guatemala los movimientos populares después 
de uná intensa lucha abierta deben buscar nuevos \métodos de lucha 
clandestina en el marco de la guerra popular, ante el embate de la repre
sión al enfrentar la p,olítica norteamericana de genocidio y etnocidio, 
como señala Arturo. Arias, al calificar este período. Esto último, más 
selectivamente, se produce en el caso del movimiento popular hondureño . 

• 1 • . \ ' 
El añó 1982 'márca un punto de ascenso del movimiento popular 

costarricense, claramente como respuesta' al recrudecimiento de la crisis 
econón:"~ica. Se inicia en agosto de 1982 con los paros de los trabajaao
tes de BAN'o¡;co, de la Standard Fruit Co. y de los trabajadores de 
F·ECOSA; én setiemb·re del mismo año se protfuce una marcha· de tra
bajadores· en l.a· ciudad de San José por la FqT y la CUT y una huelga 
de BANOECO, con enfrentamientos con la Guardia Civil. En oétubre 
se 'inician niitines en S~n José como protesta de las familias ante el 
'IMAS P,or el mal funcionamiento de la distribuciÓn de alimentos.37 

O!Jrante fa 6rlmera mitad del año de 1983 se pr~duce un movimiento 
de .Pobladores de las más importantes ciudades y cantones del p,aís, en 
epntra del aumento de las tarifas eléctricas, con el uso incluso de barri-

, ca!!las y el cier're de caminos. Én mediode h.,~has.sjndicales por el alÍ
·mema de salarios, Irrumpe el mbvimiento campesino y prolétariado ba
'nl}n.era ocupal1.dO' tierras en la zoriél de Coto Sur, como respuesta a la 
política de la G(¡¡, Bananera y a la crisis, que luego se extienden a otras 
réQiOiie$ del país., El· tipo de 'organización, adoptada· indica (,a concre
ción de toda una experiencia y el resultado dé un movimiento aseen-

37. Aportes,. 11, nov-dic. de 1982. 
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dente que se inicia en 1980.38 En marzo de 1983 se da otro movi
miento nuevo que indica la diferenciación al interior del movimiento 
campesino; se trata de la marcha que en demanda de financiamiento, 
precios de productos en insumas organiza UPANACIONAL, una orga
nización independiente de campesinos medianos y pequeños. Esta mar
cha se combina con toma de carreteras, movilización de tractores y ba
rricadas, lo que constituye formas inéditas de lucha de.este sector. 

Con el triunfo del movimiento sandinista en Nicaragua se produ
cen procesos de integración en el movimiento popular, quedando las 
siguientes organizaciones de masa del FSLN, que se declaran indepen
dientes del gobierno y del partido mismo: la Central Sandinista de Tra
bajadores (CST), que resulta de la fusión de la CL T, MORE y MSPT y 
a la que se suman ANDEN, la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN) 
y los trabajadores de la salud; la Asociación de Trabajadores del Cam
po (ATC), ~u e agru.pa a jornaleros y asalar.iados agn'colas. Ambas re
presentan el 89.5 O/o del total de trabajadores ·sindicalizadós; la Unión 
Nacional de Agricultores y Ganaderos, en que se agrupa el campesina
do; los Cómités de Defensa Sandinista 19 de Julio, resultado de la unión 
de MES, JRN, AES y FER. y la Asociación de Niños Sandinistas, Luis 
A. Velásquez (ANS) y MISURASATA, la organizacióncuyoobjetoesin-
corporar al proceso a las· etnias de la costa Atlántica.39 . 

. D~tos recientes indican que el total organizado se encuentra. en 
alred'edor de seiscientas mil personas, comparado con 900 mil. de la 
PEA.40 

· Estas organizaciones participan en los diferentes niveles de go
bierne>. En el Consejo de Estado con 20 de 47 representantes"er:t el 
Ejecutivo en diferentes Comisiones; en organismos de dirección inter
media y en los organismos de producción. Se han sumado a las cam
pañas nacionales de alfabetización.· 

En el marco de una agresión externa impulsada por Reagan, con 
el apoyo del ejército hondureño y el movimiento contra-revoluciona
rio articulán, como se. señalaba, Ufl nuevo Estado, eh cuyo espacio es
tán presentes. . · / 

38. Para los movimientos de 1.983.ver.resúmenes period(sticos en parte S d~ 
Movimiento Campesino en Costa Rica. Presentado al Seminario, nov~ 
1983.. . . 

39. Cf .. Eckart Boege y Lópcl y Rivas, Gilberto, LoS'Miskitos y 'lo Cuestión· 
Nocional en Nicaragua, Seminario, nov. 1983. 

'. ' 1 

40. Cf. Wheelock, í., El gran desof(o, ·Edit~ Nueva Nicaragua, Ma'nagua, 1983, 
' p. 129. . 

'31 
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' 

. En El Salvador el movimiento popular alcanza sus mayores nive
les. en la huelga de agosto de 1980 que desemboca en la ofensiva de 
1981. - La represión. posterior, ha obligado al movimiento popular a 
cl¡mdestinizarse o a sumarse a las estructuras militares revolucionarias 
en las ciu'clades y a desarrollar una' importante experiencia en los pode
res populares constituidos en las zonas de control. 

·.Una ~ituación !similar se presenta en Guatemala en donde a par
tir también de la represión y masacres surgen organizaciones clandesti-

, nas de masa que se orientan a la,preparacióJJ de la insurrección. Tal el 
caso del Frente Popular 31 de Enero, conformado con el CUC, él Fren
te Estudiantil Revolucionario Robin Garcl'a, los Cristianos Revolucio-
narios "Vicente Menchu", la Coordinadora de pobladores y los núcleos ¡ 
obreros revolucionarios. ·· 

N. DE LO-CORPORATIVO A LO POLITICO: PROYECTOS · 
ALTERNATIVOS (GUATEMALA Y EL SALVADOR) 

Como ha señalado René Poitevin, los planteamientos poll'ticos de 
tos movimientos populares parecieran pasar por etapas sucesivas, en· las 
.que $El van esbozando distintas versiones de proyectos que, al principio, 
é,n una forma no- ¡¡xpl ícita y balbuciente, vari dando cuenta no sólo de 
,l,a id.entidad propiá C01i11'0 actores spciales, sino de su. visión del futuro .. 
'6neuentra que, un punto po'T'ún, y desde fuego obligado, es la .transfQr~ 
olt,l!;!ción de la sociedad, cuyó carácter es p,lant~ado¡en-la lucha-misma, 
:pri~erQ como p¡¡rte de las tácticas y después de las,concepciones estra
t'éQicas. l;s a .este nivel que los problemas fuhdam!!ntales se empiezan 
·á' esbotar.41 Lq anterior es.comprobable para el rnovimie,nto popular. 
dé' toda-la región centtoameri~ana. 1 

Solarñenté por el grado de coordi11ación de los sectores y por el 
rde •eJ-aboración de los dp.cumentos se ha escogido; para u.n ligero exa-· 
'f.il!'!itti,, d.O$, casos: el de la Plataf!'>rmaProgramática del Gobierno Demo
·t:i.f.,át.ice Revolucionario de El Salvador y la Proclama Unitaria de las Or• 
rQan1ita.~:iones Revoluci'ónarias del Pueblo de Guatem¡¡la.4~ 1 Igual podr(a 
ltil:l!:cer~e Cón los p,rograrnas del' Movimiento P1,1e,blo Unido y el de los 

~t... 'P_olt~v\n, R .... "Poder y ~top(a'', en DEl, Lo esperanzo en el· pres~"'te de 
. · .Á.!'nerlco LrJtmo, Costa R1ca, nov-. 19.83·. . , · ' 

. . ' 
~ •• · · Goord:!madeta Revo'IIJclonaria de Mas¡¡s (CRM), El Salvador: 23•de feb. 

' de l·91!& Y Uon•i.diad RI!Cvah.).e::ionarla Naalorial Guatemalteca {U.RNG), Guate
·ma¡l~. en era. de 1982, , 

\ 

·.\ 
., 
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Doce en el caso nicaragüense; sin embargo, en este Último caso su aná
lisis adquiere una mayor perspectiva en el análisis del movimiento po
pular en el período de transición que se inicia a partir de julio de 1979. 

Es posible encontrar en ambos documentos grandes coinciden
cias, lo que encuentra explicación en la similitud del desa.rrollo histó
rico social y el carácter que la lucha de clases ha asumido en ambas for
maciones: 43 

1. En ambos documento's se pone énfasis en la necesidad de termi
nar con -el poder establecido y con el Estado en que éste se cristaliza, 
especialmente en sus dimensiones económica y política' (Plataforma, 
p. 225; URNG; p. 8).44 

2. Se ·insiste en alcanzar la paz social, asociándola precisamente 
a la destrucción del poder del Estado actual (Piataforma·226; U RNG, 
p. 8). .. 

· 3. Én ambos "el pueblo" aparece definido como sujeto impulsor de 
los proyectos. Las defini~iones de la categoría, especialme!lte en el ca
so salvadoreño, reflejan toda la reflexión sobre el sujeto político a la 
cual sé hizo relación anteriormente. · 
4. En ·el documento guatemalteco la reforma agraria es definida 
como. instrumento fundamental par~ lograr· la paz y la transformación 
de la sociedad y de ello deriva la posibilidad de políticas de .vivienda, 
salup y educación (U RNG, p. 9). Ello como ha señalado Poitevin nó' 
sólo tiene base en la esúuctura·misma guatemalt~ca, sino en los ahtece
dentes históricos que culminaron en 1954 con la intervemción nortea~ 
mericana v la caída de Arbenz v en los ,que la.reforma agraria tenía un 
alto contenido. La Plataforma Programática va más allá al plimi:ear, 
igual que en el casb nicaragüense, una economía mixta,, con lo que se 
entra a otro sistema económico (Punto·5, p. 226)'. 
5. . Ambos. son ·explícitos en lo que se refiere· a la creació~ de un sis
te'm'a democrático, definiér'ldolo como popular o social .. Esta de"landa, 
claramente política, cruza permanentemente éstos y otros documimtos 
dfl los mismos países, pareciendo constituir UnO dé· lOS puntOS· nódales 
en la constitución. de actor y sujeto poi ítico .. (Piatafortna, pu_nto 4; 
U RNG, punto V). 

43. · El análisis comparativo !le basa en trabajo ya m~ncionado de R. Poitevin y 
. o~ros qocl)mentos de11as organizaciones mencionadas. · · 

.· 44 1 ~ .· L~~ citas de p~giná co.rrespond~n: a' la 'versión de ¡·a Platafor~a ~~blicada 
tomo ,anexo en el libro de R. Menjlvar E::/ Salvador: eles~abón más peque- .. · '· 
ño,' EDUCA, 19'81' y a una mimeografiada en el caso de G.ua,teniala\ .. 

1 
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6. · En ambos documentos se ·plantea· la necesidad de Lina interven
ción del Estado y, consecuentemente, la necesidad de un proceso de 
planificación eco,nómico-social. 

. . 
Poitevin se plantea, en el análisis de los documentos una preocu-, 

pación central: " ... no queda claro -dice- cómo se organizará esta 
· participación popular dentro del Estad.o, ni qué es lo que se entiende 

como 'poder popular' ya en términos de Estado". Esta preocupación 
encuentra respuesta en la práctica misma de la construcción de tales po
dare~ en las zonas controladas por el movimiento r!'lvolucionario en am-

, ·beis formaciones, o en el tipo de desarrollo asumido por el movimien
to en las zonas en disputa en los casos que se analizan. En el caso nica
ragüeryse ello es rnás claro en el período de transición, entendido el tér
mino ampliamente, en el sentido de transformación profunda. 

Conviene asomarse a la problemática del nuevo Estado que se vis-· 
· .lumbra como· proyecto histórico. Al 'hacer referencia a los gobiernos 

á •que se aspira son. definidos (fomo "revolucionario, patriótico, popu
lar y democrático", en el ~aso guatemalteco; en el salvadoreño, COrt:lO 
"democrático revolucionario". 

En el último caso .es claro que tal caracterización es la que corres~ 
·ponde al· nuevo Estado a coostruir en un proceso que, desde luego, no 

· puede. e.stipular tiempos. El término· de democrático-revolucionario es 
evidente que no significó al darse lá unidad del movimiento de masas 
efe· la CRM ~on los PiJrtidos que constituían ei Frente Democrático, su 
simpl~ confluencia . Las organizaciones de masas que advenían a la 
.I,UOha. armada, estaban éonscientes de que la democbcia pasaba nece
sat·iamente por la. revolución y ,los partidos políticos reconocieron qu~ 
1$cblo mediante la lucha armada se al.canzaría la democracia .. 

·La caracter'i.zatión significaba más. Ten fa dos s.entidos. i:xpre
~aba, por un .lado Un rechazo a .la aspiración, con. toda su coRnotación, 

¡ ~e .luch.ar por u.n Estado de democraci·a burguesa. Ello, por las· cond.i-' 
!'li·lll'l'il.es con.cretas _de la amplia alianza de clases que ~ustentaba ~1 proyec
f!ii· :filoP,ula~. P!!lr la composición de las mi!!mas fuerzas motrices, por el 
c.arácter. monolítico c;le la gran .bUrgues(a y $U carácter hegemó.nico al 
~~Merior de toda la clase y por lo que en términos de táctica y. estrategia 
b,aafa signifi.cado el término por largas décadas. 

. • . 1 

Pa.r otro y en un sentido positivo ~de e.llo es expresión la Plata-
'fo•rma- significaba la adopció,n de un proyecto poi (,ti~o propio de las 
cl,ases. populares, en el cual éstas tendrílfn hégemonía. y al cual podría'n 
!l~ínarse sectores de la burguesía. Al contrarip de los PfOYe!rtos ref~r-

. 'li\lii,$tas,, o fil(>pu,li$tas o si:linPI:Elil:lente modernistas en que aquéll¡:¡.s fueron 
1' . . • 
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atadas a los proyectos de sectores dominantes, la Plataforma plantea 
el proyecto de clases explotadas y dominadas. 

Tal caracterización del Estado a construir equivale al de demo
cracia popular, factible como resultado de las formas que adoptó la lu
cha de clases en El Salvador: del tipo de alianz-as, de las formas de 
desarrollo histórico político de la formación social, elementos que en 
definitiva determinan la estrategia revolucionaria y las tareas mismas del 
nuevo Estado. 

Algunos elementos centn~les de este Esfado democrático revolu
cionario son: 
a) El hecho de iniciar esta fase -independientemente de su dura
ción- significa una correlación de fuerzas favorable para el pueblo, lo 
que se expresará en el control predominante de los aparatos de Estado. 
b) Esta fase postula una "colaboración condicionada" con sectores, 
grupos y personas de la gran burgueía. Lo condicional parte del supues
to -refrendado por la experiencia- de que después de un tiempo pQ
Iítico cabe esp~rar, en función de las tareas, una lucha de clases-prove
niente de algunos de ellos para recobrar sus posiciones. Ello ha ocu~ri
do en Chile, Cuba, Argelia, Mozambique, Zimbawbe. 
e) . No se trata, e~ consecuencia y como resuÍtado mismo de la carac
terización, de excluir sectores de pequeña y mediana burguesía, por e-T· 
contrario, la Plataforma los incluye expresamente y considera sus inte-· 
reses identificados con el proceso, independientemente de su actitud 
política. Tampoco SE' trata de excluir individuos o grupos, .como s.e 
señaló, de la gran burguesía que pudiesen identificarse con el proye~to. 

' 1 • 
popular·. De Jo que se trata es de tener el control de los puntos estraté-

. gicos en lo económico; no con criterios C~¡Jantitativis~as, s,ino de calidad .. 
d) Tomado el poder, lo e'conómico pasa a ser un escenario importan
te de la lu~ha de clases, reforzado por los planes externos (desestabi
lización.; ·boicot económic~, sabotaje, etc.), de allí que lo que garantiza, 
'lo.s avances o retrocesos del p.rpces~ revolucionario sea el punto de 
partida. · · ' · ' 
e) Se puede, para iniciar tal fase, partir de situaciones mínl_mas ó 
O)áximas, según la correlación de. fuerzas, pero nunca abajo del. míni-, . . . 

mo que garantice el avance. . · 

V. MOVIMIENTO V PODERES'POPULA~ES' 

La probiE;mática de .los llamados poder~s populares admite o más 
bien exige.diferentes puntos de abordaje, desde lo que podría definirse · 
como fÓrll)aS de lucha del puebló en la· toma.'del pod~r !lasta aquel qlle '1 . ' 
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explique la forma en que se articule a Estados emergentes, pasando por 
la práctica diaria en -~1 ejercicio de la democracia. En el tema, por otro 
lado cabe la búsqueda de las formas de organización en que tal poder se 
manifiesta: consejos de fábrica¡ Comités de Defensa, organizaciones de 
barrio, cooperativas autogestionarias, etc. 

En el caso centroamericano se proyecta investigaciones en esta 
última dirección que; con la riqueza de situaciones, podrán significar un 
aporte en la temática.45 En el presente trabajo, en el que se buscaba 
profundizar en la relación Estado-Sociedád Civil en 1~ crisis se buscó 
una relación entre la forma de participación im las luchas populares y la 
expr!lsión organizativa, teniendo como base la certeza, obtenida a lo 
l¡¡rgcr del trabajo, de que la democratización de la vida en la mayoría 

.de países, está ligada al proceso de activación y autonomización de las 
clases populares y no a la instauración de· estados constitucionalmer,~te 
liberales y so.c;ialmente oligárquicos que se formaron con la independen; 
cia. En otras palabras, buscar cómo se vienen construyendo procesos 
contrahegemónicos en la articulación de organizaciones populares 

, ~sind{catos; movitnientos ~.frbanos, etc.- que integran "la red de ins
tituciones dentro de las clialés se des11rrolla el proceso revolucionari.o''. ' ·. 

En e~p~r!J pe tal investigación,. se fue rastr~ando en ·la mayoría 
d~ mcmografías dos. situaciones poco trabajadas, por lo inéditas, en .la 
regió11: los poderes popul&res constituidos en las regiones controladas 
l!!~r los movim,ieritos revoluci;onarios donde se desarrolla una intensa 
l:uqha armada, que serían los. casos de Guatemala y El Salvador y el 
ca~o nicaragüen·se, especialmente a partir de julio de 1979. 

• . ' 1 't . 
. . En el caso gllatemaltecq, con excepción de alguna~ referel)cias 
e~critas46 , no fue posible-obtener información lo cual es·por sí mismo 
;eXP.Iic.able, por lo .que se concretó al salvadoreño, ·repitiendo que. sola
:t!'iil;ente se hace referencia a las formas de p~_der pqpular· de las zonas 
•C_Qhtr'oladas· por el mov-imiento revolucionario. Ótra parte se dedicará 
l,!,:~intet~¡¡r lo rt:lacionado con Nicaragua. 

415. Se hace referencia a la .investigación sobre "Democracia Emergente" pro
yec_:tada em el marc~ ~el proyecto PerspectiVijS de ·América Latina, coord i-' 
nado por Pablo Gonzal¡;z Casanova, para ser desar'rollado en 1984-85. 

4ft. Cf, 'ORPA, t.a coyuntura, nov. 1978 (IT)irTie~):-Morán, . .R. {EGP) "Uri tra" 
t¡¡ajb d!i tnasas para la gl!l.erra", en Harnecker, M~; Pueblos en btmas, Uni

, v.enld·a~ é!te Guerrete>, Méxic;o, mayo de 1983 y, trabajos de ¡iménet,·D. y 
.Ar,Jas, Á•. ~obre t;l;.odvimientos camp!lsino-e ind(gena (SeminatiQ), • · 
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1. PODERES POPULARES EN EL SAL VADOR 41 

Los poderes populares se desarrollan en la medida en que el 
¡¡ movimiento revolucionario toma control de importantes zonas geográ

ficas del pafs. Su objetivo es doble: por un lado, el impulso de la' lu
cha revolucionaria; por otro, ir transformando revolucionariamente . 
el viejo orden desplazado por la lucha popular y buscando nuevas for
mas de organización polí~ico-administrativas para enfrentar las nece
sidades inmediatas de toda la población. Simultáneamente se realiza 
una experiencia en la construcción de los aparatos populares de poder 
local y regional, únicos garantes del ejercicio democrático futuro. 

El hecho de construirse tales formas organizativas en el márco 
de la guerra -lo que en términos claros significa la exposición a cercos 
militares, bombardeos a poblados y cosechas- ha hecho difícil su de
sarrollo pero, en com.pensación les ha dado gran flexibilidad para,adap
tarse a l~s condiciones de la región, lo que se refleja en. las formas y 
composición que asumen según s.e trate de zonas ~on un control relati
vamente estable, en disputa o en aquellas con control del ejército gu-
bernamental. · ' 

, Para 1982 un 40 O/o del territorio nacional, aproximadam~n-. 
te, estaba cubierto. por zonas de control y en disputa. La superficie 
.de las primeras significaba un 18 O/o, aproximadamente 'de tal tefri
torio. (3.620 km2 ), con una población éercana a 250.000 personas 
(Ver mapa inserto). · 

Con variaciones en cuanto a. sus componentes según la zona, 
los poderes populares se han ido desarrollando a partir de grupos fami-. 
liares ubicados en cacer(Gs o cantones ...:..unidades polítiCas adrt¡~inistra-' 
tiVéjS más sencillas. Un··p'rornedio 'de 15 familias, de uno._o más cace
ríos, integran un grupo qüe elige su·propia'dir~ctiva. Estos grupos 

' constituyen lo que se conoce., como asamblea de base que,' me~iante de
legados eJectos van compqhiendo asambleas regi.onales, hasta llegar a 
lo que cons1;ituye la nacidnaL · . . . , . . · ·· 

· Las directivas, locales o regionáles, se iritegra·n seg(Út el' caso ·con 
los sigui~ntes miembros cuya elección se relll'iza cada 1eis meses:' un ):)re
sidente, máxima autoridad é!dmirlisttativa del lug~r ó región; respon~· 
ble de o~ganlzación; un respohs'able de salud; un9 de eduéaci6n y C!Jl-

47. · Desarrollado con base a entrevistas y los siguientes docume.ritos: Ventura', 
J., El poder popular en ti/ Soll'tJdor, M ex-sur edito.rial s·. a. y SALP~ESS,' 
Méxic,o, 1983; Sol;, R., Entrevisto!¡ sobre Poder Popu!Or rmanuscrito inr!di
to); .Lo· guerra. popular eh El Salvador, Ediciones de la Paz, México; oc't. 
d.e.1.982.. · ·. · ' " . ' 

'1 i. 
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GRAFICA 1 

ZONA EN CONTROL DE LA GUERRILLA~ 

ZONA EN DISPUTA ! ;:~, , .. ,;.\:¡ 

EL SALVADOR 

1 

FUENTE: Chaliand, G. y Rageau, J .. P. Atlas stratcgiqu e gcopolit ique des 
rapports de forces dans le monde. Ed it. Fayard . Pan's, 1983. P. 165. 
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·, 

tura; de producción y distribución; uno de autode·fensa, que coordina 
con las mil·icias y el ejército popular; de asuntos jurídicos, encargado
de asuntos de registro civil: matrimonios, juicios, demandas, etc.; de 
asuntos sociales, encargado del. mantenimiento de caminos, água, etc. 

La elección de la directiva no es la sola actividad de la asam· 
blea; ésta se reúne periódicamente, seman¡:¡lmen.te cuando es posible, 
a efectos de revisar la problemática regional, revisar y dividir tareas. 
Es en su seno que se van integrando organismos operativos que se 
coordinan a nivel zonal, como por ejemplo los Comités de Obras Pú· 
blicas; colectivos de producción y distribución, etc., En la asignación 
de tales tareas se incluye al ejército revolucionario, en la medida en ~ue 
lo permite el d~sarrollo de la guerra. 

Como se señalaba en la introducción, recordando el caso boli
viano y al que podría sumarse el yugoslavo en el período de guerra en 
que se fueron formando los órganos de poder popular, esta sit!Jacióri 
configura una dualidad de poderes, un episodio fundamental en la des
organización del Estado tradicional. Pero ·Y ello es lo más importante, 
en los órganos de poder popular se encuentra el germen deJ nuevo Es
tado y la garant(a de un régimen verdaderamente democrático en que 
se articulen la transformación de la democracia representatil(a y el de
sarrollo de las formas de democracia directa. 

2. MOVIMIENTO POPULAR Y TRANSICION. 
CASO NICARAGUA 411 

Con el triunfo de la revólució·1 el 19 de julio de 1979, a la vez que 
se acelera el proceso de organización popular se produce un 'cambio 
completo en el mapa y fuerza de las existentes: ·aquéllas, reales o fic-. 
ticias, implementadas y manejadas por la dictadura, no sobrevivieron; 
otras, surgidas sin una ·base social real o. que no lograron ·un fuerte gra
d.o de organi;;;ación, desaparecierQn, mientras otras fueron ampliándose 

· y 'consolidándose m~diante procesos de integración q expansi9n del 
trabajo. Posteriormente surgirían algunas r,~uevas, de•acuerdo al desa
rrollo del proceso y de las mismas contradicciones· que éste generaba. 

En tal momento, y con el riesgo 'de esquematizar, podría esta-
blecerse tres grupos en las organizaCiones de masas: · · 

48. 

. '. 

La mayor parte de este apartado se-ha desarrollado en base a una ihvestiga
dón en cur~o de tLACSO, titulada LÚado ,. Sdcicdad en Centroamérico.· 
(primer borrador, Costa Rica, Nov. 1983). 
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1. Aquéllas orientadas por organizaciones de tendencias progresistas 
o de izquierda: 
a. Confederación Nacional de Trabajadores Independientes (C~TI). 
b: Central de Acción y Unificación Sindical (CAUS). 
c. Frente Obrero (FO). 

· 2. . Aquéllas orientadas por organizaciones de tendencia conservadora·: 
a. Centralde Trabajadores de Nicaragua (CTN). 
b. Confederación de Unificación Sindical (CUS). 

3, Aquéllas que se declaran como organizaciones de masas -de clase 
o pluricl'asistas-rdel FSLN, independientes del gobierno_ y del partido 
mismo: 
a. Central Sandinista de Trabajadores (CST), resultado de la integra
ción de CL T, MORE y MSPT y a la que posteriormente se integrárían 
los 'educadores' (ANDEN), la Unióri de Periodistas de Nicaragua (UPN) 
y lo$ trabajadores d~ la salud (FETS;ALUD), 
b. Comités de Defensa Sandinista (CDS). 
c. Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza, 
antes AMP RONAC. 
d. ·Juventud Sandinista 19 de Julio (JS·19),resultado de la unión de 
. .. . . 1 . ' ' 
MES, Jf{N, AES y fE R. 
t;!. Asociación de Niños Sandinistas, Luis A. Velásquez (ANS). , 
f, j\sociación de Trabaj~¡~donis del Cam)lo (ÁTC). 

1 1 

Su variación a 198~, con sus definiciones programáticas, relatío
nes in;teniacionales y. SU$ representaciones ante organismos estatales 
.pt;Jeclen ·observarse en los cuadros 1, 2 y 3 de este mismo trabajo. 

Sé Pl!ede intentar un aéercamiento a las nuevas características que 
·Vi!i ádq1;1iriendo el Estado y la sociedad, considerando que sufre cambios· 
'Pª'fls,_tantemente, y q'ue, por ~llo,. no es algo ac;abado sino en continua 
•ÓQ.nsttucci~ó;n y recQn$titución, de acuerdo ,al transcurrir de la lucha en
tre .los dos .blóques: el nacional y'el p(o•Írriperi¡'l,lista. Aqu(, siguiendo a 
V.il13$,49 se estaría identificando lo nacional con .lo popular. Además, el 
iÍ:t,e:c:lho de qu:e s~a popular no significa que en él sólo participen los sec
~Jé$ oprimidos y explotados de la sociedad. En esto se debe tener 11n, 
.¡;¡~msid!'lraciótl que el FSJ..N. con el fin-de derrocar a la·dictad!!lra somo-. ' 

' 49. Vila·s, CIM., "Las· contradkciqne5 de la transición; ciases, nad6n y Estado 
en Nica·r.agwa", ert tstudlos Sociales CC'nt;oamericorios 31 Costa Rica 
19·82. . . ' . 1 1 ' ' 
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cista, y ejerciendo tenazmente la lucha armada, logró consolidar una 
amplia unidad nacional que se concretizó en la organización del Frente 
Petriótico Nacional (FPN). pasando por el MPU, en la que se dieron 
cita distintas capas, grupos y clases sociales de la nación .. Este hecho se 
mantiene en el proyecto posterior del Estado, y como una muestra de 
ello tenemos la conformación, por ejemplo, de la primera Junta de Go
bierno de Reconstrucción Nacional, donde estaban representados: la 
empresa privada (IN DE, COSEP, UPANIC) por medio de Alfonso Robe
lo C., el FPN en la persona de Sergio Raml'rez M. (Grupo de los Doce); 
la oposición conservadora con doña Violeta Chamarra (UDEL y Grupo 
de los Doce); los intelectuales y sectores medios en la persona de Moi
sés Hassan, y, por último, el FSLN representado por Daniel Ortega 
Saavedra. Esta misma situación se da en .el Consejo de Estado donde 
la empresa privada tiene una representación del 17 O/o aproximada
mente, que es un porcentaje mayor al que los empresarios representan 
en la población del pa(s. 

CUADR01 

' NICARAGUA: COORDiNADORA DEMOCRATICA ''RAMIRO SACASA", 1983 

Definición program6tica 

Filia~i6n o Relacionas 
Internacionales 

Ntlmaro da afiliados 

Trabajos de organizaci6n 
campasina .o sindical 

Organo into..matfro par· 
tidario 
Lugares en los que tienen 
trabajo panidarlo 

Ropresonfaclón en ol Con
Consejo de Eotado 

Partido Soclalcrlstlano 
Nlcaragilonso (PSCl 

\Fuiltlado: 2&·9-1857) 

De tendencia Demócrata 
Cristiano 

• l,lnión Demócrata Cristiana 
de Centro América (UDCCAI 

• Organización Demócrata Cris
tiana de Am4rica (ODCA) 

• Internacional DenlócrataCris-. 
tiana (UMDCI 

Na lo suministraron 

Realiza trabajo a este nivel a 
travds del Frente' de Trabajado· 
res Socialcrlstlanos 
(FRETRASCI y da la Unión 
Nacional de Campesinos (UNCI 

No lo suminiStraron 

Estd representado por 1 mtem· 
bro 

Partido Socioldom6crata 
· do Nicaragua (PSDI 
(Fu~dado: 23-l!-19791 

Organización demochitlca 
antlimperlallsta y revolu· 
ciona:ia que se inspira en 
los principios da Libertad, 
Justicia y Solidaridad 

No lo suministraron 

No lo suministraron 

No lcisumlnistraron 

.. Acción .. 

No lo suministraron 

NOTA: Todos los datos mencionados en este cual;lro han sido suministrados Por los mismos par:tldos polfticos. 

FUENTE: lnstltu,to HISl61ico tcnuoamerlcano. 
Tom~do de INFORPRESS Cpntroamerlcana. Centroamfrlca Í983~ Nlcuap. 

Partido Liberal Constitu• 
cionallsta (PLC) 

(Fundado: 1~18&71 

Partido civilista qua enea· 
mina sus osfuo'los a lograr 
la rocorlclliaclón dala fl!ml· 
lla nicaragOense, y que pr& , 
pugna las elecciones Como 
medio para resolver los P!'l· 
blomas del pueblo 

Con todos 'los partidos V 
agrupaciones hom61ogas \ 

No lb suministraron · 

Manifestaron qua por' la 
Ley de Emergencia no 
pueden realizar-aCtividades. 
de aste tipo 

En todo el pols 

Está representado por 
miembro ' 
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CUADRO 2 

NICARAGUA: PARTIDOS OUE.NO ESTAN INTEGRADOS EN NINGUNA ALIANZA 

Partido Conservador 
Demócrata (PCD) 

(Fundado: 18·3·1979) 

Partido de composición plu
riclásista cuya lucha pririci
pal es la democracia política 

programática y social fundamentada en 
los dE!rechos humanos, se 
autocalifica como partido 
de Centro 

• Partido Conservador de In
glaterra y de Colombia. · 

Filiaciones o Relaciones • O.D.C.A. (Organización 
lntémacionales Demócrata Cristiana de 

América) 

NÓmero de afiliados Según informaron, no han 
realizado cerlsos 

Según info;maron, los cam
Trabajos de orQanizaclón pesinos y obreros están inte
ca!Jipesina o sindical grados a la o~ganización in-

terna del Partido · 

Organo informativo par· "En Marcha", publicación 
tidarlo ·mensual 

~gares en~lós que tiene En ·19 departamentos del 
t;abajo partidario pa1's 

RepresentaCión en el Con- Está representado por 1 
sajo de Estado miembro, pero se ha retira

do indefinidamente t;iel Con
sejo 

' 

Movimiento de Acción 
Popular Mancista-leninista 

(MAPM·LI 
(Fundado: 8·1972) 

Pretende dotar a la clase 
obrera de su destacamento 
de vanguardia, construyen
do el estado mayor, el Par· 
tido Marxista-Leninista. El 
objetivo estratégico es la 
construcción de la sociedad 
comunista, que sólo es posi
ble alcanzar a través de la 
lucha mundial del proleta
riado 

Mantiene relaciones con Par
tidos Marxistas Leninistas 
de Sur América, Canadá, 
Europa, Estados Unidos, etc. 

No lo suministraron 

Realiza trabajo a este nivel a 
tr.lvés de sUs organizaciones: 
Frente Obrero (F .0.) v Ju
ventud Marxista-Leninista 
(J.M.L.) 

"Prensa Proletari8". Publi
caban el diario "El Pueblo" 
clausurado por la J. de G. 

En Chinandega, Carozo, Ma
tagalpa, Managua, Masaya .•. 

No 

Partido Comunista de 
Nicaragua 
(PC de NI 

(Fundado: 13·12·70) 

Partido de orientación mar
xista-leninistá, con posiuras 
de extrema izquierda. Plan
tea la transformación del 
Gobierno de Reconstrucción 
en un Gobierno Democráti· 
ca Revolucionario. Ha reali
zado crrticas virulentas con
tra el proceso 

Reivindica la pol(tica inter
nacional de la Unión Sovié
tica 

N~ lo suministlar~n 

Realiza trabajo sindical a tra
vés de la Central de Acción 
V Unidad Sindical (CAUS) 

''Avance" 

No hay directamente. La 
CAUS, COI)ducida por .e~ 
P.C. de N., tiene 2 mlem· 
bros 

'NOTA: Todos los datos menclonad'ascn este cuadro han sido sumlnlstrJdos por los mismos p.utidos pol(tlcos,a excepc:lcSn del Partido Comunista. 
, PUENTE: lhltltuto Histórico ·centroamericano. 

: !on'.'~:d~ de INFORPRESS Centroamericana. Cen'troamc!'rica 1983: Nicaragua. 

4.8 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



CUADR03 

NICARAGUA: FRENTE PETRIOTICO REVOLUCIONARIO -(FPRl, 1983 

Definición 
P,rogram6tica 

Filiaciones o R ... 
laclonas lntama
cionales 

NdmerO da afilia· 
dos 

Trabajos do orga
nizac16n campesi· 
na o sindical 

Drgano fnfonnati· 
va partidario 

Frente Sandinista da 
Liberación Nacional 

(FSLNl 
(Fundado: 23-7·19611 

Organización anti-im· 
perialista democrática 
y popular, defensora 
de la soberanfa nacio
nal y de las conquistas 
del pueblo, solidaria 
con la liberación de 
los pueblos y firme en 
la lucha por la paz 

• Miembro de la Con
ferencia Permanente 
de Partidos Polftlcos 
de América Latina 
(COPPPALl 

• Observador en la ·1 n
temacional Soclali· 
ta 

No lo suministraron 

A travds de la Central 
Sandinista do Trabaja· 
dores (CSTl v do lo 
Asociación de Trabaja· 
dores del Campo 
(ATCl que aglutina el 
90 D/o de los obreros 
y campesinos organi
zados del pafs 

"Barricada", "Barrica· 
da Internacional" y 
''Pa~ia Libre" 

Lugares en los qua En todos los depana-
tlene trabajo par- mentos del pa(s · 
tidario 

Rupresantac16n Est6 representado con 
en el COnsejo da 6 miembros 

J Eltado 

Partido Populir Social 
Cristiano (PPSCl 

(Fundado: 9-1976) 

Organización de carác· 
ter palltica, popular, 
democrática, revoiU· 
cionaria, antiimperia· 
taque persigue la cons· 
trucción de una socie
dad socialista de lnspi· 
ración cristiana. es de
cir, cuyo fundamento, 
centro y meta es el 
hombre y su dignidad 

Mantiene relaciones 
con el 

• Movimiento Popular 
Socialcristiano de El 
Salvador 

• PDC(Fraccióril Hon· 
dureflo 

• Izquierda Cristiana 
Chilena 

2.000 

A nivel de organiza
~ión campesina can 
sectores asalariados v 
pequefios propietarios 

"Boletrn InformatiVo"· 

León, Chinandega, Mo· 
nagua, Nueva Segovia, 
Esiel(, Matagalpa y 
Boeoo 

Está representado con 
1 miembro 

Partido Socialista 
Nicaragüense (PSNl 

(Fundado: 3·7·19441 

Partido marxista-leni
nista que lucha por la 
construcción de la so· 
ciedad socialista en 
Nicaragua, en base a 
los principios del SO· 

cialismo cient(fico y a 
partir de las transfor
ma~ianes revoluciona· 
rias que se llevan a ca
bo actualmente 

Ninguna filiaci6n.Ma~
tiene relaciones amis
tosas v de solidaridad 
con Partidos Comunis
tas. Socialistas y Obre
ros de diversas partes 
del mundo 

\ 
NO lo suministraron 

A nivel campesino en 
los departamantos de: 
Matagalpa, Jinotega, 
Masaya, Granada, Ca· 
raza, Rivas, León, v 
Chinandega. Realizo 
trabajo sindical a tra· 
vds de la CGTUl 

Quincenario "El Popu
lar" 

Est6 representado con 
1 miefnbro 

NOTA: Todos los datos mencionados en este cuadro han sido suministrados por los mismos partidos polftlcos. 

FUENTE: lnstltuto'Hist6rlco Centroamericano. • 

Tomado de INFORPRESS Centroamericana. Centroamf'rlca 1983: Ni~arazua, 

Partido Liberal 
lndependienta (PLI) 
(Fundado: 4-7·1944) 

Partido Social-Liberal 
Democnltico v Revo
lucionario, que lucha 
par al establecimiento 
y defensa de un rigl
men de auténtica de· 
mocracia popular y re
presentativa 

Miembros efectivos de 
la Liberal Internacio
nal 

6.417 

No realiza trabajo a 
estos niveles 

"El lndependien~" 
· (IV etapa) de publica· 

cf6n mensual 

E:n todo el pa(s I!X• 
cepto en el depÍirta· 
manto de Rfo Sa'n 
Juan 

Está representado con 
1 miembro· 
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La política de Unidad -Nacional- del FSLN se inscribe en el pro
yecto estratégico de construcción, consolidación y avance de la revolu
ción en torno a la hegemon1'a popular. 5° Por lo tanto, al hablar de uni
dad. nacional debe tenerse presente ·su definición, recogida claramente 
pof 'Sergio Ramírez: " ... Si el modelo de poder popular que comenzó 
a desarrollarse a raíz del triunfo revolucionario es cada vez más irreduc
t'ible, el FSLN ha conservado intacta su perspectiva de unidad nacional, 
que no advierte resquicios en cuanto a la posibilidad de deterioro del 
modelo popular y sus bases de sustentación que son fundamentalmente 
las· organizaciones de masas, las fuerzas armadas y el Estado Revolu
cionario". 51 

E.se bloque popular nacional se fortalece con el ingreso de diferen
tes sectores -medios y artesanos- en la medida que ven satisfechas su"s 
inquietudes y. demandas con el transcurrir del proceso revolucionario. 
En este contexto, se debe considerar que "la fluidez de las relaciones 
deotro del campo popular y el desenvolvimiento de· las tensiones que se 
{generan entre éste y los grupos opositores están subordinadas a la evolu
.éión de la situación económica general'' y del peso que se le dé dentro 

. de los· organismos colegiados, Debe en ello tenerse presente el peso que 
en f\licarpglla tienen _l,a pequeña y mediana propiedad cuya relación de 
'subordinación a la burguesía se encontraba por el capital financiero y ' 
tQ:Merciál. • · 1 • 

Lo que re~lmente resulta significativo en _la cuestión del fortale
Cimiento del bloq1,1e popular es que mientras en la fase de enfrenta
·ro.iente con. el somocism'o ello se iba logrando en oposició,n con el Está
do cNctatorial, en este per(odo se cónsigue Jigándolo al Estado popular, 
·a '1ª construcción de. una nueva sociedad civil, a la defensa de 1¡¡ sobera
!J'I¡(a nacional, a la dirección de la pro~ucción, a la defensa de la revolu· 
e,i.Qn, etc. Sin que ello signifique introducirse en la -polémica .~eórica, 
bien ;puede decirse que la sociedad civjl; erí lo referenté al bloque popu
ilar,, S!!• ha ido .transforman<io .en_ sociedad poi ítica que sustenta al Estado 
,.,.q.u~. $e concreta en instituciones como los. Comités de Coordinación 
i~C.IiliilQtn•ica, l.as 'milicias. Sahdinistas, los Consejos Nacionales deProduc- , 
,¡;,i(m, lo~ tribunales aQrarios y los Comités Zonales.de Reforma Agraria, 
:1¡~¡¡ -Comités de Defensa Sandinista; la Asociación de Trabajadores del 
:ii;ar.npo,, la Unión Nacional de Agricultores' y Ganaderos,. e~c. E lÍo, en 

~0. Vila~, <;:.M., op. cit., p. 105. 
. . . 

' :~U.· ltamlr~z Mercado, S.,. "Los sobrevivientes dei naufragio", Estudios Socia-
, les l:~ntroamericanos, 31, p, 21. 
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los aparatos de Estado, aparece claramente articulado principalmente 
en el Consejo de Estado y en el Ejército Sandinista .. 

Sobre lo anterior, Orlando Núñez ha anotado:" ... el gobierno re
volucionario ha institucionalizado la participación de los trabajadores y 
de los sectores _populares, en el Consejo de Estado, en los Consejos de 
Reforma Agraria, en los Consejos Consultivos y de Producción de las 
Empresas, en los Centros Populares de Cultura, en los sindicatos obre
ros y en las Asociaciones profesionales, de mujeres, de jóvenes y de ni
ño·s, de estudiantes, de padres de familia, de empresarios y campesinos, 
etc. donde se·discute libremente el destino de todos".52 

En síntesis, en este proceso se da una unidad, cada vez más sóli
da, entre el Estado y el pueblo, explicable en términos del carácter del 
primero y· de los intereses que representa, pues la conformación <;!~ la 
nueva sociedad se enGauza por medio del ESTADO POPULAR que 
antecede a esa nueva sociedad y diariamente da prueba del dinamismo , 
del nuevo poder, por medio de las medidas económicas, sociales, poli• 
.ticas, etc., que él toma. Así, en el campo económico se pueden mencio
nar las siguientes medidas: Ley de Reforma Agraria, Proyecto de Eco
nomli:l Mixta, apoyo crediticio, técnico, etc. al campesino y a las coo· 
perativas, ayuda a la empresa privada, nacionalización de la banca (sec
tor financiero en general), se ponen en marcha los-planes económicos, 
etc. En el campo social se da la Cruzada Nacional de Alfabetización, 
Jornadas de la Salud, se protege el mercado interno (consumo básico), 
!!tC. En el' campo poi ítico se pueden relevar. las siguientes medidas·: Ley 

·de Partidos Políticos, creación de las Milicias Populares, se incrementa· 
la organización de la población· en sindicatos, asociaciones, etc. 

Además. y como lo expresa Vi las "La base material de esa ¡¡>oHti
ca (de unidad ·Nacional, MB) es el proyecto de desarrollo de una'eco.no
m(a mixta, en la cual el eje central de dinamismo es tend,~nc'ialme_nte,' 
el Area de Propiedad del Pueblo (APP)", cuyo significado fundamental 
se encuentra en. el hecho de la delimitáción de la economía privada, te-' 
niendo el APP la responsabilidad de la conducción de todo el sistema' 

"' económ¡co: nacional, canalizándolo hacia el 'modelo sándinista de trans.
formación social, que· impiFca, entre ovas cosas, el I)Q permitir. que la ' 
.burguesía; basada erl el poder económico que mantiene, pueda recupe:. 
rar el poder.53 ; según lo expresa·O. Núñez Soto 54 , dentro de :1a .estrate- ·. 

52. Nú ñe:t, O., Lo rei'Qiución social y lo transformación en América .Central: 
d coso. de Nicaragua, (mimeo) San José de Costa Rica, 1982, p. 41. 

53 .. · Raml'reL M.; Sc,~gio, op. cit., pp. 21-23". . 

54. Núñel, O.,op. c~t., pp. 32-35. 
. ' 

' 1 
·51 . 
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gia de la Revolución Nicaragüense un paso que se debe dar primero es 
el de la transformación de las formas de propiedad, con el fin de ir cre
ando las condiciones económicas para el desarrollo de esa sociedad. A 
la ·vez, ese proyecto se encuentra condicionado por los siguientes fac-

. tores: 

a. Es una resultante de la pol(tica de alianzas con todos los sectores 
del país· 55 

• 1 

b. Se requiere como medio para afianzar la alianza obrero-campesi-
na; y . 
c. No se puede estatizar o colectivizar de un d(a para' otro una eco-
nomía que ha sido privada, pues no· hay capacid.ad para hacerlo, La 
economía mixta es el camino para lograr el pl.eno desarrollo de las fuer
zas productivas y el cambio en las relaciones de producción. 

Dentro del modelo económico~ tiene una importancia central el 
problema de .la Reforma Agraria, que se concibe como un medio para 
lograr el poyecto sandinista: que se basa en el pluralismo y ~n la .econo
mt'a mixta., Mediante la. Reforma Agraria se procura: a) fortalecer el 
APP, apoyado en .la recuperación de las propiedades de los Somoza y 
otras empresas que se organizan como empresas estatales; y b) entrega 
de tierri!S a campesinos: .se trata de" ... trasladar la propiedad terrate
nie'nte ociosa o deficientemente explotada, en manos de los grandes.la
tifu.ndistas; h.acia los campesinos sin tierra, para formar pequeñas pro
piedades individuales y fundamentalmente cooperativas ... ". 
. Así; .con la Reforma Agraria, cuya ley fue emitida en agosto de 

1.9811, se fortalece el modelo de econom(a mixta,lque queda constituida 
con l•os siguientes polos: 

a,). el Area de Propiedad del Pueblo (APP); 
' b) el movimiento co.operativo; 

C1)) Ía propifldad individual de los pequeños y m~dianos productores; y 
d): la gran propi_edad capitalista. · 

Por· supuesto, los tres primeros polos c.Qnstituyen ·el. apoyó del 
.l!)ode.r pópull!r, mientras que el último, en diferentes instancias, entra 
en. conflicto, contradicción con el mod~lo ,sandinista. As!', según Vi las 

·SS, Cf. Gorostiaga, X., Los dilemas de la Re~·olución Popular Scmdinista a tres 
1a?os del triunt'o. pp. 4-5 (mime'?). Castañeda, J.; Nicaragua: Contradic
Ciones en la, revolución, Edil. Tiempo Extra, M~xko, 1980. y Gil! y A. 
/.a nuel'a N1€arayua. Anti-imperialisrn,o ;• lucha de clases, Edir. N~ev; 
lmaJién, México, 1980. · . . , ·. 
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" ... la Revolución está creando un nuevo sistema socioeconómico que, 
a pesar de que contempla un espacio para la empresa privada mediana y 
grande, no es atractiva para el tipo de gran empresa que efectivamente 
se desarrolló en Nicaragua (, .. ). La conservación de los medios de pro
ducción tiene lugar en el marco de un sistema poi ítico que enfatiza 
ideológicamente los valores del socialismo y del ETI;iOS proletario". 

Por lo anteriormente apuntado es que se puede decir que cuando 
la burguesía se queja de falta de clima, de confianza, de seguridad, etc., 
supuestamente reclamando al Estado que dé garantías a la producción 

. y la estabilidad económica del sector privado, lo que realmente hace es· 
reclamar los instrumentos de poder ya perdidos. Como se apuntó an
teriormente, tanto el campo nacional-popular como el campo pro-impe
rialista se encuentran en recomposición constante, con· elementos que se 
integran y otros que se separan: dependiendo de la coyuntura interna y· 
también externa. Además, no sobra recordar que en la práctica, el pro
yecto de Unidad Nacional se expresa como "un sistema complejo de co
existencia de clases sin conciliación de clases, en la medida en que es un 
sistema que expresa en definitiva la hegemonía del campo popular y la 1 

subordinación política de la burguesía".56 Así, teniendo presentes 
estos elementos, es posible analizar e'l conflicto actual en Nicaragua co
mo la expresión del enfrentamiento entre los diferentes proyectos pre
sentes en la etapa del derrocamiento de Somoza y que se prolonga a· la 
etapa de transición. 

VI. SOBRE EL AVANCE Y LOS VACIO$ EN LA TEORIA 
INTERPRETATIVA DEL MOVIMIENTO POPULAR 

. EN CENTROAMERICA 

\ . 

La movida lucha política en la reg1on ~:=entroamericana durante 
finales de la década de los sesenta y el presente año ha planteado a la 
Sociolo~ía Política y sobre todo a las organizaciones tant~ populare~ 
como políticas, exigencias para interpretar una realidad no por un pru
rito académico, sino para transformarla y en la mayoría de las formacio
nes, para cambiarla. Como sujetos, bien sociales, l:lien poi íticós, el 
Movimiento Popular y las organizaciones político-militares o Partidos 
han jugado un papel determinante con experiencias que se requiere .sis.' 
tematizar, clarificando, si ello es posible, lo que le es específico y lo 
que puede ten~r un ,carácter general. 

. . . 
56. Vilas, C.M., Nicaragua: una transición diferente, (mimeo), p. 28. 

1 .. ... . 
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Se pretende en este apartado recoger algunas de las experiencias 
sistematizadas y que se reflejan en los trabajos monográficos y, luego, 

. plantear algunas necesidades interpretativas que esa misma investiga
ción arroja, con nuestras propuestas, si ello es el caso. 

· VH . CONCLUSIONES 

l) En las sociedades centroamericanas, con mayor o menor peso en 
los diferentes países, tienen existencia diferentes 'etnias· con distinto 
peso en el total poblacional, ~ue alcanza su máximo en Guatemala; Su 
incorporación como movimiento popular contra-hegemónico en la dé
cada de los setenta significa; entonces, una adición de inmensa potencia
lidad al Movimiento Popular. · 

Aonque er:1 términos de pob)ación las etnias miskita, sumus, ra
mas, no ~ienen comparación con las 22 etnias guatemaltecas, su impor
télncia estratégica se expresa en los intentos de manipulación de e·lemen
tos étnicos-nacionales de parte de la contrarrevolución en un amplísi
mo t-erritorio que estuvo fuera del proceso revolucionario. 

' Los aportes que la experiencia guatemal{eca br.inda en. la incor- · 
.poración de las etnias a la lucha popular es grande y, sin dud,a alguna, su 
.estudio puede ayudar en esfuerzos que se haceh en otros países-latino¡¡
rnericanos.57· Signifiéa, igualmente, una ruptura con los enfoques an

'tropológicos nortéamericanos o con la ortodoxia marxista tradicional 
que trasladaba al "~roblema indígena". esquemas correspondientes a 
•otras realidades. · ' 

El trabajo real.izado níi.lestra clarar:neme la ligazón 1'ntima e'rltre el 
~enómeho ,étnico y, el fenómeno cultural, articulándose ambos con la 
probl.emática clasista y pÚdiendo ·articularse con reivindicaciones de 
.tél·rácter nac:;iona'l; al nienos potencialmente~ · 

l;.a experiencia 'guatemalteca muestra. que· un importante. o mejor 
·dicho esencial tactor de cambio revolucionario es la contradicción 

· étn·ico•nacional; ·que las contradicciones propias de la explc:>tación capi
talista se han fund¡do históricamente con his contradicciones de la opre
$UHil· étnico-natlónal, generándose así la doblé condición del ind.ígena, 
·~<>l'fm·01 explotado y como optimido. Tanto el mismo campesinado cpmo 
•l'ás 'Qr-gan•izaciones polítieo-miÚtares han ¡:analizado el sentimiento étni-

' ' 

51, Ver, pdr ejemplo, éalderón, 1 ernando.,. et al, "Algunas refle.¡dones con
cép-tllJólh:$ sobre mQvimientos campesinoS; etnici'dad y criterios metodo
lógic;as" ,,Dicílogo sobte lo PaNicipación, 2, UN RISO. Ginebra, 1982. ' 

' 
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'' 

!'' 

ca-nacional hacia soluciones políticas clasistas, vigorizando el primero 
con contenidos clasistas revolucionarios. 

Lo importante es el equilibrio -si así puede decir.se- entre los 
factores étnico-nacionales y los clasistas. Sobre el plan de desbordar los 
primeros se monta el poyecto contrarrevolucionario en Nicaragua, mon
tados en las corrientes etnicistas de la antropología con apoyo financie
ro de agen.cias norteamericanas. Ello no ha sido·posible !!n Guatemala. · 

Es importante en lo.s dos trapajos sobre las etnias er¡ Guatemala y · 
Nicaragua la coincidencia en cuanto al tratamiento no desde el enfoque 
de las nacionalidades, en tanto ello no constituye la realidad, sino desde 
la existencia de grupos étnicos. -
2) No es posible, sería esquematizar la realidad y caricaturi"zárla,-~n
focar los movimientos religiosos, especialmente el católico popular cen
troamericano como-la Iglesia actuando como agente de movilización so
cial. . Ello as,í comenzó pero ha derivado hacia otras_posiciones que tie- 1 
nen su mejor expresión en los casos salvadoreño y en el caso nicara~ 
güense, aún cuando la definición como móvimiento tenga lugar en el 
ámbito religioso .. El desfase e incluso la actitud de rompimiento entre 
el Papa en su visita a Nicaragua, en sus intentos de apoyar a una jerar-

·qufa cada vez más derechizada, y el pueblo cristiano, especialmente de 
la Iglesia Popular, no confirmaría el enfoque que señalamos.~ 8 

· : Pet;~samós qu,:! la experiencia, no sólo centroamericana sino la, 
latinoamericar;~a requiere de un intercambio con ·i-nvestigadores de otrá~ 
latitudes que siguen enmarcando el problema en la teor(a de la enaj~
nación. , 

Se requiere, igUé!li'Tlente, profundizar en la interrelación y sus 
efectos entre la conciencia. religiosa y la conciencia cienHficÓ-pol íti~a 
y. su transfo~mación. En el trabajo de Opazo se su~iere hacerlo utili-, 
zando el método que propone Gramsci a partir de Croce. . · 
3) La éxperiencia de los movimientos populares desde fines de la 
década de los sesenta y 1!1 forma qu·e adoptó su articulacióri a partidos o '. 
movimientos político-militares que nacen muchas veces comó coman~ 
dos armados pero con la perspectiva de convertirse en partidos polítl·- .. 
cos en la dialéctica con el movimiento popular, plaptea la necesidad de 
enriquecer con la experien~ia la teoría del partido polltico; · · 
4) Finalr¡nehte, es necesario estudiar a partir de las demandas genéri· · 
cas comunes que se· plantean algunas lieces en Plataformas Programáti-

. • 1 1 . . 

58. 
. ' ' ' 

Cf. ademcís del. ~tabajo de Opazo, A., .op. cit., para Seminar"io, )org'e Cá
ceres, et al, Iglesia polftica y prorecla. Ju.an Pablo /1 en·centroamérica, 
EiJ,uc·A, 1~83. ~. . . ' · .. 

¡! 
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cas dos de ellas en especial: la lucha por la democracia que, en cuatro 
de los países, aunque más fuerte en tres parece ser un objetivo que pasa 
por la revolución y el carácter que adopta la· problemática de la transi
ción en sus aspectos económicos, poi íticos e internacionales. 
5) Como consecuencia y como nuevas formas de democracia y de 
contenido de la misma, hay que estudiar a profundidad los poderes po
pulares surgidos en territorios controlados por los movimientos popula
res en dos de los países y la experiencia de participación y delegación 
de los movimientos populares nicaragüenses. 
6) El análisis por separado de los movimientos campesino, étnico y 
religioso popular indic.a que en muchas de las regiones de Centroaméri-

. ca, éstos sor.. una sola unidad en la que tales elementos representan dife
rentes dimensiones o mediaciones del problema. Ello obliga a un traba
jo más refinado del mismo. 
7) El estudio de.Centroamérica como región está exigiendo desde ha
ce largo tiempo puntos de abordaje que trasciendan el marco de las for
macidnes sociales particulares. Ello se hace más evidente en investiga
ciones del tipo áquí hechas. En tal sentido conviene profundizar en la 
metodología de la investi_gación regiónal por un lado y, por otro, reco
brar· la perspectiva de la formación del Estado-Nación. 
fl') El análisis, finalmente, •de la actualidad centroamericana y sus 
pen¡pectivas requiere de la elaboración y articulación de trabajos que 
tengan en cúenta no sÓlo el binomio sociedad civil•sociedad polftica, 
sino la.serie de mediaciones que se dán e11 su· interior. 

1 

.1 .. 
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EL MOVIMIENTO INDIGENA EN GUATEMALA: 
1970- 1983 

Arturo Arias 

l¡ . .PRESENTACION 

Desdé hace algunos añós se. sabe con certeza que el rasgo distinti
Yo y cualitativamente diferente· del proceso revolucionario 'que vive ac
t!llalmente Guatemala se debe a la participación masiva. y activa ·de su 
p:o!;llaciór:i 1ndíger1~: La misma ha venido.dándose progres'ivarnimte des
·de pr.incipios,c;fe.la década 1de· los setenta, hasta converti~se én un verda-
dero caudal tracia fines de esa misina década. · 

A pesar de lo anterior, no es sino hasta hace un par de años que 
sé ha iniciado un¡¡ búsqueda de la explicación de1 dicho fenómeno por 
p:a"fte de los científico.s sociales latinoamericanos. Oesafortw1adamente, 

: muchos de ellos, armados de las mejores intenciones pero.desconocedo
'llé!!,•del medio e imposibilltado~ de realizar tr.abajo de éampo por el de-· 
S!l:trplro. generalizado de la Guerra Popular R,evolucionada, han.b.uscado 
·ettl)l'icar dicha situa<;ión a partir de preocupaciones más. globales o bien 
ele naturaleza diferente, tales como la proliferación de grupos etnicistas 
él'l•.al.gu•noíi pa.ís~s de América dei1.Sur. Por lo rlii~mo,, les ha sido surna
·~ente·9iffc-~l explicar el fenómeno guatemalteco. . 

De rnane.ra ~irnih~r. las agencias .vlnculad¡¡s al aparato de-Estado 
.t:ll!)fté!Uitl.ericano han incurrido en errores similares, y· es por eso que han 

. ilíl·rre~endii(i:o neuttalizar á las masas indígenas guatemaltecas con fórmulas 
:lii\lt!lly sitnB.ares á la$ eÍTI.pleadas en ta· zona A:! lskita n·i~aragüense .. Á di fe-. 

' lnli!tiG·i•/;1 del hermano pafs, sü1 embargo, en Guatemala no han conseguido 
' . ' 

j 1 .• 
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sino la adhesión de algunos i~dividuos o grupúsculos, sin que ellos mis
mos puedan explicarse el por qué de dicha situación. 

Por todo lo anterior, nosotros pretendemos en este trabajo un 
primer acercamiento al desarrollo históricode la participación indl'gena 
en Guatemala, estableciendo cómo estas culturas pasaron de una etapa · 
de resistencia pasiva de su identidad étnica, a una participación activa 
y decidida· en un complejo procesó de guerra popular, y por qué se dio. 
dicho fenómeno. 

Decimos que es un primer acercamiento, ya que el presente tra
bajo no tiene las pretensiones de dar la última y definitiva respuesta a 
dichas interrogantes. Asimismo, por las dificultades anteriormente in· 
dicadas, de momer:Jto no hemos podido estudi·ar sino una zona del alti· 
plano occidental guatemalteco; la zona quiché, que si bien representa 
a la etnia más numerosa y en cuyo seno se desarrolló el Comité de U ni-' . 
dad Campesina y muchos de los cuadros que hoy son dirig'entes de la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (U RNG), no deja de 
ser sino una muestra parcial de la compleja situación indl'gena de nues· 
tro pal's. Faltaría cubrir por lo menos dos grandes etapas: el trabajo en 
la zona del occidente del pal's, y en la zona de las verapaces, predomi· .. 
nantemente kekchf, para posteriormente cotejar las tr(:ls experiencias 

. y acercarse a conclusiones más definitorias. Sin embargo, el mismo de, 
sarrollo de la Guerra Popular Rev9lucionaria hace que la realización 
de dicho proyecto sólo pueda irse· cumpliendo lentamente, y con un 
máx~mo de dificu1tades y peligros. Sin embargo, la lectura de algu,nos; 

.cuestionarios preliminares y el intercambio de información y experlen~ 
cías con miembros del Comité Pro Justicia y Paz de Guatemala y de·ta 
Iglesia. Guatemalteca en el E~ilio· nos inclina a suponer que el proceso 
vivido en las otras regiones del pal's es bastante similar al que· describi.r , . 
mas en este trabajo. · . ·. 

,. Asimismo, a :riesgo de extendernos, abordaremos en un primer·. 
' 'momento el problema de cómo tratar teóricamente la realid¡id étnica· 

en Guatemala y ctJáles son las ·t íneqs cer;¡trales de nuestro trabajo, ·dada ~. 

la experiencia' acumulada a lo l~rgo de Ia última década en el tratl!niier1· 
.... to de la 1cuestión étnica, y el hecho singul¡ir de quedicha•discusiót;~, su" 

pJJestamente académica, implica claram(:lnte una toma de posición 'po
lítica, según la cual la solución a las contradicciones étnicq-nacional,es 
se plantean, o bien dentro del' ~istema imperialista, o bien dentro•de 
los procesos deHber-ación nacional de los .pueblos. 

' 
1 . 

1 / 
\ h 6.3. ~' .. 

1 , •• 

•• 1 
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11. PROBLEMAS METODOLOGICOS: LOS CONCEPTOS DE 
CULTURA, ETNIA, CLASE Y NACION 

En sus orígenes, el concepto de cultura fue utilizado para signifi
car "la acción de cultivar algo" .1 A partir del siglo XVIII, le son atri
buidos contenidos dfferentes: uno en relación con la filosofía de la his
toria humana, y otro haciendo hincapié en la diferencia y especificidad 
de la realidad de los diferentes grupos humanos. Así, en el primer caso 
pasó el concepto a abarqar Jo específico de la ·ideología de una nación, 
y en el segundo, se refería más bien al contenido epistemológico y tec
nológico de un grupo humano. 

Posteriormente, este concepto ha 'sido objeto de abundantes defi
niciones. Kroeber y Luchhohn clasificaron 300 definiciones diferentes 
que iban de la estructuración normativa a la descripción del concepto, 

·.pasando por los aspectos psicológicos e históricos. 
, · Así, pÓr ejemplo, en 1871 Tylor define la cultura como un con
junto complejo formado por la creencia, el conocimiento, la ley, la mo
ral, las costumbr!ls y hábitos .adquiridos por el hombre en tanto que 
miembro de una sociedad. , 

En 1936, Linton, exponente de la corriente culturalista, intenta 
definir· el concepto como el conjunto de ideas, réspuestas afectivas y 
condicionadas y configuraciones ·habituales que han ,adquirido los. 

'miembros de' una sociedad por medio de la instrucciÓn o la imitación. 
Posteriormbnte, Malinowski piensa que la cultura es el conjunto 

integral de ideas, técnicas, CJeencias V costumbres de los hombres. 
Hoy sabemos que la cultura, aun cuando se produzca como im! . 

· pul!io indivi'dual de expresión es, en gran parte, una actividad res!Jltante 
de' los factores económicos y polfticos; es la expresión más o menos di
ná~ica del tipo de. relaciones que prevalecen en esa sociedad.2 La cul~ 
.tura, fruto de la historia de un pueblo, determina en muchos aspectos 
el desarrollo de éste, por la influencia positiva ,o negativa que ejerce so-' 
bre la evo~ución de las· relaciones entre el hombre y su medio, entre los 
hombres o grupos humanos dentro de una sociedad, as1' como entre so
ciedades diferentes: La cultura es, por lo tanto, elemento esencial en la 
historia de un pueblo. permite conocer la visión de Íos conflictos eco
nómicos, poi íticos Y sociales que elabora la Conciencia social para la 
reptesen,táción y/o solución de Jos mismos. La cultura además de re-
presentar las relaciones dé producción, contribuye a rep~tirlas; transfor-

' . 
1. Garc;l:d Rl;il, jesús, .b'llguaje y cultura: elementos d~ refl¡•xión, (inédito). 

2. Ver DC'claración de ti TCG, México, 1983. 
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~ 1 

marias o inventar otras. En la cultura se confrontan las ideas y se divul
gan los intereses de clase. Néstor García Canclini define cultuq:¡ así: 

La producción de fenómenos que cpntribuyen, mediante la repre
sentación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, 
a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir 
todas las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, 
renovación y reestructuración del sentido. 3 

Hasta este momento, nos parece la definición más acertada y 

más operativa que se ha hecho del concepto. 
Si la cultura es, entonces, elemento esencial en la historia de un 

pueblo, se vuelve absolutamente estratégico cuando en un espacio terri
torial conviven diversos grupos étnicos. 

Históricamente, los grupos étnicos o etnias surgen en el período 
de las formaciones precapitalistas y preclasistas, organizándose funda-, 
mentalmente alrededor del parentesco y de la división del trabajo por 
sexos y edades. 

Definidas por algunos antropólogos como "sociedades de linajes'' ,4 

se habla de ellas como sociedades segmentarías en que la·s unidades prin
cipales de la vida social, y en particular las unidades de producción esen
ciales, están constituidas en base al parentesco real o fictiCio; en que 
existe entre tales unidades un sistema de intercambio matrimonial regla
mentado, en general, ligado a un conjunto de otros intercambios~ en 
que la división del trabajo descansa fundameñtalmente en la división 
séxual y en la división en función de la edad 'social, y en que el sistema 
matrimonial es el arma esencial de que disponen los sectores dominan
tes contra los que dominan. 

El surgimiento de las clases, en un primer momento, y posterior
mente la penetración colonialista, reubica y refuncionaliza las relac.iones 

· -an.tes mencionadas/ Consecuencia de lo anterior, las etnias dejan de ser
configuraciones socioeconómicas que tienen como eje central las estruc
turas de parentesco, aunque éstas no desaparecen, yen ciertas áreas co
loniales y.- neocoloniales, ~uegan un papel importante en la medida en 

3. (;<trc(a Canclini, Néstor, /.as w/turas pope/ares en el.capitalismo1 Nueva 
Imagen, México D.f., 1982. p.41. 

4. ' Rey Pierre, Philltppe, "Contradicciones de clase en lds sociedades de liha
jes" en Cuicui/co, 1 ,julio de 1981. pp. 10-18. 

.' 
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. . 
que el mercado y la forma de subsunción del trabajo por el capital no 
destruya las relaciones antecedentes sino que las refuncionalice.5 

Al ser desplazado el parentesco como eje central de conforma
ción de la identidad étnica, pero que a la vez, las relaciones capitalistas 
de prodtJcción dejan trunca la posibilidad de que éstas sociedades se 
cbnviertan en una nacionalidad, los factores de índole cultural pasan a 
sustituir al parentesco como eje central de esa identidad étnica, ya bajo 
relaciones de producción de tip.o capitalista en las cuales los grupos ét
nicos han pasado a pertenecer mayoritariamente a las clases explotadas. 

· En efecto; la·mayoría de antropólogos definen lo étnico como un 
complejo que ·invoJucra, siguiendo formas específicas de interrelación,. 
ciertas características culturales, 6 o bien, a una. comunidad que compar
te valores culturales fundamentales realizados con una unidad manifies
ta en formas culturales.7 Ahora bien, como dice Díaz-Poianco, ·1~ etni-

" cidad debe ser considerac;la como "una dimensiÓn de ·las clases o, si se 
quiere, como un nivel de las mismas. De esta manera, toda clase o 
prupo social poseé una dimensión étnica propia". 8 Sin embargo, las di
mehsíones que configuran la naturaleza de una clase pueden partir de 
diversos. elementos: condiciones e.conómicas comunes, proyecto~ políti-

. t;;os. compartidos, y tamb·ién a partir de los componentes étnicos. ·Así 
PU!'l$, la et1:1ia o el .grupo étnico se caracteriza por ser·un conjunto social 
ql,le ha desarr,ollado una fuerte solidaridad o identidad social a partir 

'' .Qe l.os COillPonentes ·étnicos.. Esta idEmti~ad étnica, ·dice Díaz-Polanco, 
.@ermite ·al grupo n.o sólgdefinirse como tal, sino además establecer la 
"diferencia". o. el ,co'ntraste respecto a otros grupos. Tenemos enton,ces 
<fil!;le 1~ etnia no es la depqsitaria exclusiva. de la "etnicidad". La etnia 
~S· . .el conju:n~o social que ha del!a'rrollado formas de identidad en!~tizan
do los componentes étnicos. Otros grupos sociales desarroll~n formas 
·d,istiritas de identidad, enfatizanpo dimensiof1eS de otro "orden", y 
'sJn (;Jejar tampoco de poseer su propia etnicidad, es deair, que se inte

' :gi'!i• _el ·campo dé .Comunicación "e interacción en ~1 cual' compartiendo' 
•1(115 valOres: culturales, el grupo se identifica a sí mismo como tal y se au
té)P_éit~étt.a ,l!Jloló!Jlcame~te. Tenemos entonces que lo étnico no es un 

$.. ·ver D'(az:Polanco, Héc.tor, "Etnia,. clase y. cuestión naciohal".en Cuadernos 
póllticos No. 30, octubre.dlcíembre 1981. pp. 53-65. · 

6. Ver Barth, l'rederik .(comp.) l.psgrupos. étnic;os y sus fronteras, Fondo de 
Cntltll~a E~:onómica, Méxic;o D.r., 197~. p. 11 ... , .. 

. 7·. . llbid,, p. 12. 
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elemento ni exHaño ni incompatible con lo clasista, y que los grupos 
étnico~ no pierden su raíz de clase. 

Decíamos que estos grupos étnicos o etnias no han podido con
vertirse en nacionalidades, forjando a partir de lo cultural, una identi
dad ~tnica que lós distingue en su relación tanto con las clases explota
doras como con los otros integrantes de las clases explotadas. Las ét
nias podrían ~onvertirse en nacionalidad~s solamente cuando ·la eco
nomía y los Estados modernos las reagruparan en entidades mayores 
forjando agrupaciones sociales complejas y diferentes, 9 La formacjón 
de. las nacionalidades es, pues, en muchos casos, un proceso de des-

. composición y recomposición, de diferentes rasgos étnicos. Las etnias 
conforman configuraciones sociopol (ticas mayores: las nacionalida
des. A ese respecto, Héctor Díaz-Polanco nos dice: · 

La etnia abarca un fenÓmeno' de identidad restringido a ciertos 
grupos constitutivos de una clase social determinada o, a lo.su
mo, al conjunto de una clase social. El fenómeno nacional, por 
su parte, involucra a una estruC¡tura compieja de clases .sociales 
en relaciones rec(procas asimétricas, que encuttntran, no.obstan- . 
te, un terreno común· de solidaridad en función de la cual desa
rrollan u,na forma particular de identidad. ·Es precisamente la 
circunstancia de que el·fenómeno nacional' involucre a clases .. so- · 
ciales. diferentes, vinculadas indudablemente por relaciones de . 
explotación, lo que hace más diflcil su comprensión. · Sin em
bargo, también hay· que apuntar que es justamente esta base cla•, 
sis'ta compleja lo que otorga su caracterlstica espeétlica a la cues- : 
tión nacional. 10 • · · , 

Tenemos entonces que, en Llna nacionalidad, operan los compo· 
nerites étnicos comuries en distintas clases, permitiendo que se forme 
entre esas cláses una identidad común, cuyo rasgo sobresáliente es ser 

, pe naturáleza polftica: 
\ . 

Está identidad naCional, ptJes, en·alguna medida ~stá t'iltimamen·' 
te, vinculada al proyecto polftico de constituir un Estado .nacio~ 
na/ propio.· No se concibe, por c~nsiguiente: a la na~ionalid,ad' ' 

'¡ . 1 ' ' ' . 

9. 'Ver Ortega Hegg, Mdmtei;VéleL, Jairne y Boege, Eckart, "El ci:mnictq et-
nia-nadóri en Nicaragua", en N1,.1e1'0 Antropolog(tJ No, 20, México, enero 1 

1983. pp. sJ-66. . · ··. . · , . · · · · · . · 

1 O. D íaL-Pqlanco, op. cit., p. 60. 
•\ 
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sin que opere con mayor o menor intensidad este proyecto na
cional (creaciÓn de un Estado propio) o sea, la tendencia a lo-
grar la autodeterminación. 11 • 

El proyecto de la autodeterminación pasa a ser, a la vez, un ele· 
mento de identidad común entre las distintas clases. Pero a la vez, es 
evider;¡te que para que pued_a desarrollarse esa búsqueda de identidad 
nacional, una clase, o alguna alianza entre ellas, dirigida por un grupo 
hegemónico, promueva por necesidades económicas y políticas la bús
.queda de esa autodeterminación. 

Habiendo clarificado así nuestro aparato conceptual, quizás que
de más claro por que en el caso de guatemala (e indudablemente tam
bién en el caso de la costa Atlántica nicaragüense) el fenómeno étnico 
está íntimamente ligadq al fenómeno cultural, articulándose ambos 
con la problemática dasista y pudiendo articularse con reivindicacio
nes de carácter nacional, al menos potencialmente. 

lndudablemen~e que, de acu~rdo a nuestros planteamientos, lo 
que e~iste tanto en Guatemala como en Nicaragua son etnias, o grupos 
étn.icos, y no nacionalidades. Pero es indudable también que con el 
.desarrollo del capitalismo, aun con sus características de dependencia, 
los grupos étnicos .van sufriendo progresivamente diversos procesos de· 
descomposición y recomposici9n •. generándose diferenciaciones de or
den clasista como sucede en las cabeceras departamentales del occi
dente de GUatemala.' Del seno de esa nueva burguesía indígena en for
-mación, va surgiendo en embrión una aspiración de corte nacional que, 
por lo reciente del fenómeno, y por lo avanzado de la Guerra Popular 
Revolucionaria en el país, no ha podido encontrar el consenso necesa
rio para formular reivindicaciones de autodeterminación. Sin embargo, 
el imperialismo ha sabido servirse de dichas con~radicciones para co
menzar a instrumenta !izar· programas y proyectos étriicistas muy simi
lares a los promovidos en la costa Atlántica nicaragüense, e incluso por 
medio de las mismas agencias y personaje·s. De esto hablaremos más 
adelante. · 

' . 
. Lo, que no;¡ interesa dejar planteado,· en última instancia, es _la 

·importancia que adquiere en formaciones sociales co~ mayorías o mino- . 
rías étnicas, el cabal conociiniimto de las implicaciones ideológicas del 
fEJriómeno cultural.. "Lo económico y l'o cultural conf.iguran una tota
lidad indisoluble", de manera que siempre exi'ste una interd~penden-

f1. lbid. 
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cia entre "materia y significación".12 Así, al considerar la cultura como 
una producción que, por medio de la reestructuración del sentido, bus
ca forjar la identidad de uno o más sectores sociales, tenemos obligato
riamente que reffexionar en torno a la coyuntura política dentro de la 
cual y en respuesta a la cual lia sido elaborada, así como en torno a la 
situación y la opción de sus autores en el contexto de la lucha de cla
ses. Habiendo discutido ya las complejidades del fenómeno étnico, sa
bemos que esto no implica sobre todo un mecanicismo simplista del ti
po clase dominante = cultura dominante, clase dominada = cultura 
dominada. Sin embargo, también es innegable que en las relaciones de 
dominación entre los grupos sociales opera también la dimensión cul
tural. Los sectores dom·inantes buscan por este medio, además de los 
otros a su disposición, asegurar su poder hegemónico. La llamada 
"cultura subalterna" o ·'cultura popular" es, muchas veces, reducida'a 
una caricatura de la cultura dominante, una representación o reelabi:i-' 
raCión simbólica inorgánica, dispersa, ambigua, 'del conjunto de las cla
ses que están subordinadas económica, política y, culturalmente a las 
clasés hegemónicas. · 

Esto se debe no sólo a que el creador de formas de cultura popu
lar está marginado del acceso a las materias primas y a los instrumen
tos y técnicas de producción, sin.o al constante bombardeo ideológico 
recibido. a todos los niveles. Sin embargo, esta misma cultura popular 
tiene el potencial para transformarse en' elemento movflizador al ocurrir 
un cambio ,de coyuntura en su respectiva formación social. En este ca
so, los elementos "positivos" de la cultura popular (donde se refUgian 
algunas de las mejores tradiciones del pueblo frente· a la penetración 
extranjerizante) se imponen los "negativos" (las sUpersticiqnes, los ta
bú es, las concepciones idealistas acerca·.de las fuerzas sobrenaturales, 
etc.), coiwirtiendo a la cultura popular, como un todo, en un arma ideo
lógica para la transformación del sistema sociaL 

,Desde luego, al plantearse este. problemá teóricamente¡ se 'parte 1 

del presupuesto básico de que la cultura popular, por dispersa o ¡¡mbl
gua que sea, posee rasgos que le son propios, que no son ,simples defor-, 
maciones o imitaciones de la cultura dominante. Por lo mismo, esta , 
situación es aún más difl'cil en muchas de las formadones sociales dé
pendientes, en las cuales la misma cultura dominante no es la expre
sión de los grupos dominantes en las dimensiones económico-sociat y 
política, sino que éstos a su vez han imitado, caricaturizado y ada¡ltada.' 

12. Ga'rcía <;:anclini, Nést(?r, "Cultura, ideología y poder" en Ctiicui/co, 2, Mé~ 
xico, octubre 1980. ~P· 37-45. 
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las e~presiones cult!Jrales de los centros hegemónicos europeos y nor-. 
teamericanos. 

Sin embargo, en aquellas formaciones sociales dependientes 
en las cuales coexisten diversos grupos étnicos, las culturas populares, 
generalmente expresiones de grupos étnicos dominados, no sólo po
seen rasgos que les son propios, sino que definitivamente poseen una 
identidad cultural propia mucho· mayor que los sectores .dominantes 
de esa misma formación social. A nuestro parecer, es precisamente 
en- ~quellas formaciones sociales dependientes en las que existe una
identidad étnico-cultural- en los sectores explotados, donde ese factor 

,. pa'sa a convertirse con mucho 'mayor facilidad en elemento de m'ovili
zació-n de- esos .mismos segtores. La defensa de la especificidad étriica 
actúa como elemento "positivo", conteniendo normas culturales-ideo
lógicas que posibilitan la destrucción de las viejas estructuras y la trans-
formación del si.stema social.- -

Esto es, en efecto, Jo que sucedió en Guatemala sobre todo a 
partir de la. década de los setenta, y que h'a llevado a los indígenas 
·guatemaltecos a- participar masivamente en el proceso de Guerra Popu- . -
lar Revoluci~naria, buscando em,anciparse como clase explotada y como · 
ma.yoda oprirnida, tratando de crear por medio de la guerra popular, las 
cofldiciones materiales que les permita' mantener y desarrollar su éspe
cifieidad, dentro del proceso -de transformación rev9lucionaria de las 
c().ndiciones 1lconómicas, sociales, poi íticas y culturales del' país. 

·111. DE LA RESISTENCIA PASIVA A LA PARTICIPACION 
IVJASIVAEN LA GUER-RA POPULAR 

1. 1970-1976: EL HERVOR DE LA CONCIENCIA INDIGENA 
. . . ' . 

Hacia el final de _la décadíí c!,e los sesenta, las cór:nunldades ,ind·í, 
Qenas comienzan a cerrarse de nuevo- .al detectar que 'los prQgremas de
_sarroiHstas no ··-los han llevado a ninguna parte1 porque no han tocado el 
~ptdblerna agrario que es la rafz•del problema. 

• .: 1 ¡ . • • : • ' 

1_.SIJ1 embargo, la e:tapa .desarrolli.sta no ha sido en vano. Entre 
:l'l•tras C()sas, en esta etapa los ind ígepa~ han 'repl.ant!la<;lo ~u man~ra_ de re
'li'!Cionarse" con _las cabeceras departamental(')s, y _en est_e.maréo han creci-

. de Üls -nuevas generaciones que nacierbn en· el ct'rculo de ·la apertura. 
'!§'.st()$ últimos so,n ·jóvenes qon r;nayor ed~cación, más conscier~tes, ..¡ • 
\lifii'$Jll~eSJtos a romper la nueva bárrera que S!'l ha' formado, y de la cual 

~~-
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ellos están plenamente conscientes, sin temor de hac·ia dónde puede lle
varlos esa ruptura. 

A nivel nacional, las elecci.ones presidenciales de marzo de 1970 
fueron las primeras en las cuales se presentaba una plataforma coheren
te del modelo contrainsurgente, con miras a institucionalizar el mismo. 
D!!ntro de éste se enmarcaba el llamado "Plan Nacional de Desarrollo" 
con.el cual -asesorado por el BID, la AID, el Banco Mundial y otras 
agencias similares- el régimen planeaba reformar la administraCión y 
conciliar las necesidades del capital transnacional con los privilegios de' 
la oligarqu1'a, pero introduciendo a su vez me~anismos que permitier-an 
dar salida a ciertas demandas populares. 

El problema rural fue abordado dentro de este plan con el crite- . 
rio de' "apoyar'~ al pequeño agricultor y aumentar su productividad, 
pero desde luego no se proponía ningún cambio en la estructura de la 

· 1 . producción. Era impensable el quitar tierras a los finqueros o bieri el . 

1 
l. 

. pédirles que elevaran los salarios. El plan incluía un modesto proyecto 
de colonización de tierras en el norte selvático del país, pero cuidándo
se de no disminuir la mano de obra necesaria para los productos de 
agroexportación (café', algodón, caña, etc.). Lo anterior no era, sin em-
bargo, del todo gratuito; se trataba de que estos ."colonos" fueran 
abdendo dicha región para que, posteriormente, pudieran asent~rse 
ahí los, sectores en er poder. sio la inversión necesaria para abrir:!Jná 
zona prácticamente virgen. La Al D recomendó .la creación de coopera• 
tivas,' pero su prirlcipal dificultad fu~¡ la de convencer. a los terratenien-. 
tes guatemalteéos que el cooperativismo' no era, igual al co!llunismo. 
El plan, fir:~anciado casi exclusivamente con préstamos .del exte.rior, · \ 
tenía como uno de sus propósitos el reducir las tensiones -sociales· 
promoviendo el desarrollo e;! e ·los seétores medios, quienes servirían de 
amortiguadores a las del"{landas de los sectores más ·pobres, y que·, a S\J 

. 1 . 
vez, ·pasarían a constituir la base poi ítica del modelo contrainsurgente. 

,._ · Recordemos que, en aquel momento, la guerrilla dé los .a !'los se• _. 
senta venía de ser derro.ta~a, y que el 1gener.al Carlos Arana Osorió, ar
Hfice de dicha victoria ante los pjos de la derecha, v~nía de ser electo , 
presidente. de la Repúbli<;a, y Había anunciado públicamente que ."ei 
país había sido pacificado". Embriagados con el triunfalismo y vivien-
do un momento de auge ecoh6mico, lqs altos oficiales del Ejércit.o 
venían dispuestos a enriquecerse, 'sigui!!ndo la consigna del general' 
Arana de que "los milita~es no .debemos ser. instrumento de la incia· 
tiva privada, sino sus socios".· · · ' , ·, . ' 

En medio de ilq!Jel ambiente, entonces, se creó"Un espacio-ideo-
'1 
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fó•gico y político en el cual las nuevas generaciones indígenas, las del 
círculo de la apértura, comenzaron· a trabajar, 

Simultáneamente, se. daba en la Universidad de San Carlos, a 
nivel académico, el primer gran debafe teórico acerca de la cuestión in-
dígena. . 
' El mismo no era gra~uito. En la evaluación autocrítica, los diver
sos grupos que habían sobrevivido a la debacle de las Fuerzas Armadas 
Rebeldes (FAR), planteaban como uno de los problema~ principales de 
la derrota la ·incapacidad de haber podido movilizar masivamente a Jos 
indígenas,13 y llegó· a criticarse la posición que el Partido Guatemalte
co del Trabajo (PGT, comunista) había mantenido hasta. por lo menos 
mediados de los sesentas, según la cual Jos indígenas eran "reserva de la 
acción" y tendrían que esperar que los comunistas construyeran el nue
vo Estado socialista para, posteriormente, ser "educadós" e "introduci

, dos paulatinamente" a la nueva real idad. 14 Como consecuencia de lo 
anterior, varios investigadores se volcaron sobre dicho problem·a, apro
vechando y poniendo ~n práctica toda la reflexión latinoamericana en 
cuestión de ciencias sociales que se había venido produciendo desde 
principios de los sesentas, sobre todo en el Cono su·r: 

§1 rompimiento que provoca ·esta nueva concepción de la lucha 
de clase~ en Guatemala opera a partir de 1970, y especialmente 
dentro de las organizaciones de izquierda, sobre todo entre las 
que se identificaron pronto con la lucha armada ·como vta de la 
toma del poder. ·Esta concepción es resultado, por una parte, 
del análisis 'del fracaso del movimiento revolucionario en la déca.t 
da anterior y, por otra, consecuencia de la polémica desatada en 
tomo ál problema lndlgen{J, a principios de los setenta. 15 

Sin émbargo, como señaló Mado Solórzanci F~ppa, 16 el interés 
por ló indígena no .se daba únicsunente en los medios de izquierda, si

' no en los· sectores más dispares de la sociedad guater;nalteca: en Jos 

13. Ver Ram(re¡; Ricardo, Documento de mrrr¿o de' 7 967, Guatemala, mi meo. 

14. Ver Morales, ]osé Luis., "Aspectos de la coyuntura actual" en Co;loocán . 
·10,México,octubre-diciembre.de l-980. pp. 143-157. . · ' 

. . ' 
15. Chamix, Pedro, "La importancia ·revolucionaria: de conocer los movimien

tos ind ít:enas",l'olémico, 3, S~n jasé, enero-febrero 1982. pp. 4 7-57. 

16. SolórLano 1 oppa, Mario, "El nacionansmo ind(ge~a: ~na ideol~gía burgue-
sa" ,Polémico·, 3,, San José, e pero-febrero. 1982. pf¡. 44-:47. . 

'1 
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medios intelectuales, en la esfera gubernamental, en el Ejército, en los 
círculos patronales, en la prensa, y en amplios sectores de la opinión 
pública. Y ese interés se debla, en gran medida, a un acelerado proce
so de incorporación de la población indígena a la economía de merca
do: "a su inscripción en forma determinante en una red de relaciones 
capitalistas". 17 

El debate académico básicamente se polarizó en dos posiciones. 
Una, cuyo credo er.a La patria del criollo de Severo Martínez Peláez 
-publicado por primera vez por la Editorial Universitaria de Guatema
la en 1971-, subvaloraba la capacidad política de las masas indígenas 
y caía en una especie de paternalismo revolucionario: "hacer la revolu
ción para salvar al indio". 18 La otra, armada con· Guatemala, una in ter~ 
preté!ción histórica de Carlos Guzmán Bockler y Jean-Loup Herbért, pu
blicado en México en 1972, idealizaba todo lo ind(gena hasta niveles 
alarmantes. Al. respecto de· esta segunda posición, Mario Solórzano 
Foppa dice lo siguiente: 

Es posible descubrir en diversos autores vna inclinación malsa• 
na a entusiasmarse por el surgimiento de una burguesía indi'ge
na. El surgimiento de dicha burgues(a sena, para estos autores, 
un paso positivo y esperanzador. en la liberación de la población 
ind(gena, como si ser explotado poi un patrón ind(gena fuera. 
mejor que serlo por un patrón ladino.· . Ante el surgimiento de·· 
la burgués(a ind(gena, se repara menos en el hecho de ser una hur
gues/a que en su calidad de ind(gena, ·y se descuida por compl(!• 
to el aná(isis del surgimiento de esta burguesta. 'icóm() ha act,J
mulado su capital este grupo? ¿Qué mano de .. obra utiliza y có
mo la retribuye? ¿cómo se apropia de la tierra de otros indlge-
. nas menos afortunados? ¿.Qué relaciones mantiene con la es-
tructura de poder a nivel nacional? ¿Por qué este grupo tendna 

'que entrar necesariamente en contradicció¡., con la'bu~guesla la· 
dina tradicional? Los investigadores guatemaltecos,. en su coníun• 
to, no 'se están planteando estas preguntas;· y, al1 hacer la exalta
ción de la bu.tguesta indi'gena, parecieran estar prefiriendo unfJ 
forma de explotación a otr.a, sin siquiera saber si en realidad son 
diferentes. 19 · 

17, lb.id., P,- 45 .. 

18. Chamix,op, cit., p.~8. 

, ! 19. S~lór 4ano F oppa, o p. cit., p; 4;5. 
. ' 
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Citamos extersivamente porque, de hecho, señala problemas de 
fondo que fueron aflorando a lo largo de la década. 

La importancia de este debate científico está en el hecho de que 
acompañó los replanteamientos estratégicos de las nuevas organizacio
nes político-militares que surgieron en ese mismo momento (tanto el 
Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, como la Organización del Pue
blo en Armas, ORPA, inician sus actividades clandestinas en 1972; am
bas organizaciones se planteaban como objetivo fundamental la incor
poración de los indígenas a la guerra popular, y varios de sus militantes 
·fueron partícipes de la viva polémica sobre la cuestión étnico-nacional 
y el problema del racismo en Guatemala), generó una toma de concien
cia del ser indígena en ·aquellos indígenas que, gracias a la superación 
económica de sus padres se habían abierto el acceso a la universidad, 
moldeando la subsecuente participación revolucionaria de varios de 
ellos, y generó en el est.udiantado ladino urbano una 'inquietud acerca 
de .la r'aHdad desconocida de su propio país que, aunada al mínimo ins
trumental científico que poseían, permitió a muchos de ellos irse aden
trando, lenta y erráticamente, en dicha problemática, hasta desembocar 
en un comportamiento· revolucionario hacia fines de la década. 

· Todo aquel fermento, combinado con el mínimo margen de ma
niobra que el Estado contrainsurgente había concedido a las masas en 
stl afán de' crearse una base de' apoyo y abrir para sus propios intereses 
1~ Fránja Tr'ar;~sversal del Norte,20 creó un espacio que los líderes indí-' 
genas más conscientes, empapados de la experiencia .desarrollista de la 
Í.glesia por un lado, y del debate académico por el otro, empezaron a 
aprovechar: 

· 10; · · La Franja Tr~!'JSversal del Norte comprende la parte norte de los departa
'mc¡,ntos de lzabal, Alta Verapa:t, el Quiché y una parte nienor de Huehue-' 
tenan¡¡o·,·con una superficie ·aproximada de 9.000 kilómetros cuadrados. 
D.esarrollar esa z·ona era un prqyecto.que venía, por lo menos desde los ci~
cuenta y al cual, en un mómento dado, las agencias norteamericanas trata
ron de anlm,ar como alternativa a la reforma agraria. , 
la 1-ranja l'ue dividida en cinco sectores, de este a oeste: Livingston, Mo
desto. MéndeL, Sebol, lachu¡¡ e lxcán. las mcjo~es tierras estaban en las 
lOnas de Livingston y Sebol, y _fu.eron éstas' las que procedieron a apro
piarse lo~ militares. Así, en 197S,'cl general Romeo Lucas García y su pri-. 
mo hermano, Raúl Garc(a Granados, compraron J¡¡¡ finca Yalpemech de 
10.200. hectáreas, en la reglón de s.ebql. ,La . .zona de 1Lachua quedó prácti
camente en manos de las t~ansnaclonales petroleras, y en. las de lxcán y 
Modesto Ménde;, la zona menos ,s:ultivable, fue dondé se organizaron las 
cooperativas o parcelamientos .de campesinos irid(gehas emigrados de la 
sierra. 'La inmigración· campesina, desde luego1 significaba también máno 
de ·obra. para las fincas que se iban abriendo en la región. · · 

.1 
' 
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.... 
Según recuerdo, alrededor del año 73 empieza a desarrollarse ya 
un trabajo con una mira más de organización. campesina, en este 
caso en Santa Cruz del Quiché. 21 

Este incipiente trabajo de organización se había iniciado, muy 
lentamente, desde el año 70, con pasos muy pequeños, muy iniciales, 
que se concentran en toda una campaña de· alfabetización durante 
tres o cuatro años consecutivos a partir de 1972, año en que se hizo 
la primera prueba formal de impulsar dicha empresa. El número de 
participantes en esa campaña era todavía bajo. El trabajo de alfabetiza
ción implicaba no sólo enseñar a leer y escribir sino, en primer lugar, 
enseñar el castellano a indígenas que hasta ese entonces .no lo hablaban. 
El método de enseñanza empleado buscaba a su vez romper con la en
señanza tradicional del idioma y del alfabeto, centrándose más bien al
rededor de las necesidades. y problemas del campesinado indígena en 
aquel momento. Por ejemplo, el problema del abono: 

Hay mucho probl{!ma alrededor d~ las posibilidades de conseguir 
. abono, fertilizante, para una ·buena cantidad de campesinos en 

Santa Cruz del Quiché. Estábamos a 5 ó 6 años de todos los años 
de'. apogeo de la revolución verde, toda la incorporación durante 
los años sesenta de la utilización del fertilizante. Sin embargo, 

· pqr la inflación misma y la .mayor pobreza, mayor miseria entre 
los campesinos, eso hacfa que la o,btención del abono fuera más 
dift'cil. · · Dec(a lo del abono porque cuando empezamos la alfabe· 
tización, una 'de la'S palabras claves, motore'S, generado~as de dis
cusión era "abono". Usábamos su composición: empieza .con la 
a, sigue con "bo", ehtonces vienf! todo el "ba", "be", "bi'~, "bo", 
"bu", combinaciones que se dan y luego intrbducirla "n'r. Ade
más, por los sonidos mismos; las sllab~s mismas, es una palabra 
que se presta bastante a que se pueda conjugar sus sllabas por par
te de los compañeros campesinos. 2 2 

Así, iniciaban dicha tarea a partir de discutir cuál era la situació,n · ··· 
del abono, de su compra, qe,su aplicación y de sus frutos, -es decir, qué 
se pod(a' esperar del abono en la cosecha del maíz. De esa man~ra, los 
alfabetizadores empezaban a "escarbar" todos los problemas que se de· 
rivaban de la situación misma del campesinado indígena, a manera dé . . . 

' . 

21. Entrevista con Pablo Ceto, unó de los fündadores del CUC.(inéclita). 

22, lbid. 
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generar progresiva~ente una toma de conciencia, e ir forjando una iden
tidad. 

' Un dato interesante a este respecto es el hecho de que la gran ma-
yoría de los alfabetizadores había participado, años atrás, en las expe
riencias de catequización impulsadas por los organismos cristianos du
rante· el apogeo del desarrollismo. En ese entonces, buen número de 
los alfabetizadores habían participado en organismos juveniles cristia
nos, y ·entablado contacto con las distintas aldeas de los alrededores de 
Santa Cruz del Quiché. Todos los alfabertizadores eran indígenas, que 

·estudiaban su escuela secundaria en Santa Cruz del Quiché, aunque ve
nían.de diferentes lugares de ese departamento, y como estudiantes ha-

. bían iniciado su militancia en ·la cabecera departamental, en las filas 
de ·l11 juventud d~ Acción Católica Rural Obrera (JACRO). Posterior
mente, en 1970, se 'constituyó la rama femenina de ~sa misma organi
zación, llamada Juventud· de Acción Católipa Rural Obrera Femenina 

· (JACROF). ·: 
Aparejado a esto, se formó en 1971 en ese mismo departamento, 

lo que se llamó la Asociación lnd1'gena pro Cultura Maya-Quiché, que 
·más adelante se llamó sólo Asociación pro Cultura Maya-Quiché. Esta 
era ulia or·ganización indíge'la con reivindicaciones eminentemente in
·q•(geryas, que. centraba su accionar en el plano cultural, a manera de mi-

i l'@r 118 opresión ·y discriminaci.ón resUltante de su condición de explota-
· dos; y ace'ler,ar la ccmcientización de la identidad indígena. Por ejem~ 

p'llo, fue esta asociación la qué inició en 1973 la pelea porque a la reina 
tfid'(Qema se le dieran también los cien quetzal es que se le daban a la re.i
if.l!(l' l'adina del departamento, pues hasta ese entonces, a la reina ladina 
J·e d'a'ban cien quetzales, y· a· la reina indígena sólo veinticinco quetzales, 

, i@rgliímentado .QUe esta última n,o. teMa que comprar un vestiqo blanco 
¡f)IJ•tra el l;raile de ~oronación. Asitni~mo, la allociación pfahteó que las 1 

do.S·1fuéran reinas. o qú'e las dos .fueran señoritas, pues había una conno- · 
:t11Cill6n de discriminación m~:,~y fuerte al ·llamar a la reina imfrgena "prin- ' 
~$i1;~ Gumardaaj'' y a la reína ladiná·"señorita Quiché".. Finalmente, 
(!il,(jgi·eron carroza y ceremoniá de coronación para ambas. 1 . · 

. ·~ Tl!!tnbi~n. ~entro de la m.isma línea d.e forjar una identidad, se 
. 'flll)Jtiilíf(l: el'! la ñ'liSma época Uhá agrupación de estudiantes que tomó el 

. ifíQirtibl"!!l d,e Asocíaci6n' de' J=orjaCÍores d'e Ideales· Quichelenses (Ai=OL
!Qt!/:lry, ·6Atr!i1 l.os ideal:es ~ue :for/aba estáb<.~ la ·formación de·equ.ipos de 
f¡íü.ti¡¡QJ; me basquetbol y la enseñanza del ajedrez. ~in embar-g~, todo eso 
1i'li>A1 ·~ot:l*o·rmando un~ cier;ta 'homogeneitación dentro de la misma' aso
~ej~Ci.6n,. ,l)a~á qye ya en' 19'73, fuera .párt(cipe activo del trabajo de alfa
:liJ~ibiz'ª~ión ij:m·~~!Jsatto. ~n la .Zófi.é!· de Santa Cru2: del Chiché. · : · 

lil' 
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. -·-·---- ---·--··-.,.,.~.'-'--' 

.El otro elemento que aparece hacia la misma época, es el trabajo 
impulsado por la Pastoral 1 nd ígena, el cual además de sus propias cam
pañas de alfabetización y evangelización, se fijaba como ideal· retomar 
la conciencia de los valores in~ígenas. Este trabajo era la última etapa 
de Acción Católica en su propia evolución hacia el compromiso con los 
explotados. A diferencia de las agrupaciones antes mencionadas, tenía 
la ventaja de operar a nivel nacional, con importantes destacamentos 
no sólo en la capital sino en Quezaltenango, en el Quiché, en Totonica
pán y en las Verapaces, de manera que a través de la Pastoral Indígena, 
los miembros de las distintas etnias se fueron conociendo entre s1', dis
cutiendo problemas comunes y soluciones comunes, y expandiendo su 
p~opia visión más allá de la problemática eminentemente local y d~ su 
etnia. Por eso, a partir de 1974 esta agrupación fue tomando un gran 
-impulso, llegando al punto más alto de su actividad en el año siguiente 
y continuando dicho ritmo hasta el terremoto. 

· Asimismo, el otro elemento de índole nacional" que hizo su apari
ción e-n este mismo período fue la realización de 'ros Seminarios.lndíge
nas, que se'iniciaron en 1972: 

Eran eventos bástante g;andes, con caracten'sticas suficientes para 
aenominarlas nacionales en cuanto a. cierta' repre.sentatividad de 
etnias, de pueblos; no tanto que hubieran generádo un movimien-
to grande, trascendente en la organización popular de aqu(!l en
tonces. 'Estos Séminar,ios· lnd(genas eran ifr!pulsados pdt indige_, 
nas que de algún modo tem'an algw1a profesión, eran maestros o 
eran estudiantes universitarios o iban para maestros. 'Estaban bas
tante radicalizados, en el sentido de a vecés pretender,' que. necesa-. 
riamente 'habt'a qtle conformar una organización indt'Uena para po~ . . -
der desarrollar una lucha indlgena y para poder resolver la situa- · 

' 'ción nacionaldel pat's. 23 ' . ~ . .' i ' 1 

81 primer Seminario.! ~d ígena.'se celebró en la ciudad de Ouezalte
nango y contó. con representantes de-todas las zonas indígenas del pa(s, 
Al decir de los participantes, el mismo tuvo ~:~ran calidad, y de hechp 
inaugu~ó la posibilidad de una lucha indígen·a.m~s desarrollada que l'a 
impulsi~da hásta· ese entonces. 

La necesidad de esta etapa de radicali~aciónen el proceso de con-·. 
cientización' de una ídentidad es if"!di·scÚtible. Sin emba~gó, hay que 
constatar también que varios de los iniciadores de es~os Seminarjos In• 

. ' ' 1 

23. lbid~ 

·' 

''i' 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



dígenas se identificaban ya con el sector de la burguesía indígena antes 
mencionado, y buscaban fomentar una ideolog1'a de la burguesía indí
gena, sirviéndose precisamente de los planteamientos etnicistas de Guz
mán Bockler y Herbert que en ese entonces, estaban en. el centro del 
debate universitario. Indudablemente, de estos Seminarios Indígenas 

, surgieron tanto los futuros dirigentes revolucionarios como los futuros 
vehiculizadores de una ideología indigenista al servicio de los aparatos 
de seguridad norteamericanos: · 

En lbs seminarios se trataba la situación social del pueblo ind(ge
na, la situación cultural, la situación económica, la situación po
l(tica, de donde saltan caminos diversos, porque una de sus carac
terlsticas· era que no ten(an una homogeneidad de pensamiento 
totalmente desarrollado, sino eran el hervor de la conciencia in
d(gena traducido en esfuerzos, en iniciativas, en búsqueda sobre 
todo. 24.• · 

Dos factores son decisivos en este despertar ind'ígena, en· este 
"hl!rvor de la conciencia". Por una parte, el largo camino recorrido 
por Acción Católica a lo largo de la década anterior. Y por ~tro, !!1 
acceso de· importante número de· indígenas a la educación mecHa, y 
hasta la superior, que volvían a sus comunidades empapados de( entu-

~·siasmo y las ideas que sacudían el ambiente inq1'gena estudiantil de 
ac;tu¡¡Jia é·pocá: 

En ese momento hay una formulaciÓn teórica de Guzmán B'o
ckler y Jean-Loup Herbert que plantea una contradicción a ni
vel de in(j(genas y ladinos, lo cual es captado por determinados 
estudiante$ y se desarrolla'! ciertos movimientos con ·esa direc- · 
r;ión, que posteriormente desaparecen o realmente no logran te
ner trascendencia. 25 

Y, desde luego, tampoco se puede olvidar lá condición matérial de 
·lás masas indíge~as. El crecir'niénto acelerado del país en la década de 
h)s sesenta' había sign'ificado un mayor empobrecimiento para los 
$écto-res e)(¡;>lotadps del país, producto de la inflación· galopante y del 
Qéel·erado procesó dé prqletarización que, en el caso indígena, se vivía 
éñ 'I.Hil doble sentido,, ya que el surgimiento de la b.urguesía ind_l'gena 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



implicaba la concentración de tierras en manos de estos últimos que, 
controlando el mercado de los insumas, se las agenciaban para que otros 
indígenas, los semi-proletarios, se vieran obligados a vender sus tierras y 
pasaran a ser mano de obra asalariada en la tierra que había sido de su 
propiedad, o bien que tuviera que arrendarla o trabajarla en aparcería. 
Así, el proceso de formación de una burguesía indígena implicaba el 
proceso general de proletarización de las masas indígenas. Esto generó 
en algunos lugares brotes de rebeldía, una situación muy álgida o muy 
difícil, pero sin un hilo conductor que los transformara en una campaña 
reivindicativa de mayor escala. 

Los alfabetizadores que participaron en los Seminarios Indíge
nas, sin embargo, y que eran sensibles a dichas manifestaciones, com
prendieron inmediatamente que era el momento de plantearse ya la ne
cesiqad de pasar a otro nivel de trabajo. Las inquietudes de los alfabe
tizados eran ya más las de encontrar soluciones al problema de la pobreza 
que el simplemente castellanizarse y aprender a leer y escribir. Enton
ces, se plantearon sesiones de estudio en las cuales abordaron temas ta
les como cuáles son los derechos de los campesinos, cuáles son los dere
chos de todo ciudadano guatemalteco, etc. Para ese objetivo, hicieron 
referencia a la constitución del país, la manera de saber qué era lo que 
ésta decía, y col'lfrontar la palabra escrita con la 'realidad. Esto los lle
vó a su vez a plantearse el problema de los derechos humanos: 

Estudiamos la situación de los derechos humanos, qué era eso d,e 
los derechos humanos, para qué serv(a, y realmente si eso se curri
plla en la localidad o no, y si a.nivel nacional se cumplla. Tam
bién empezamos a estudiar cuáles eran los or/genes de la persecu
ción, de la represión, a un niv.el de discusión ya más polltica. 26 · 

otcha discusión los iba empujando gr"adUéllmente hacia el descu
brimient'o de cuál era verdaderamente la,raíz del problema: la explota
ción como pobres, y la opresión y discriminación como indios. 

· Paralelamente al trabajo que estos grupos impulsaban en cabece
ras departamentales '-Sa.nta Cruz del Quic_hé, Ouezilltenango-, las· al-, 
deas .y pueblos del interior de estos departa.nientos del altipÍano .iban 
progresivamente rompiendo su dependencia de las cai)eceras departa~ 
menta'les, donde ·estaban ubicados también los sectores. de explotación: · 
los habilitadores, los fabricantes de' aguardia 'é. e . ~tainistas;, fos ~ 
comerciantes y la alcaldía, brazo del poder Vc)'tiG0~1h Esta t'Up• 

. . w ~ DE . ( 1"·\· 
26. lbid. ,!1- MEXICO f._l: 

~ o "'' ,·~,.~ -{:¡ a-? 
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. tura del poder exi.~tente se da al fu~darse los centros regionales o Co-
munidades por parte de los misioneros de AC: 

En el año 70 y 72 llegaron unos buenos sacerdotes que de veras 
llevaban el compromiso de ayudar al hermano necesitado. No 
eran individuales como los de antes que sólo' hablaban con los la-

.. dinos del pueblo. Nos atendlan a todos. Se iban con nosotros, 
en nuestras comunidades, para ir a evangelizarnos, pero resulta 
que ellos salieron evangelizados: Porque vieron nuestras tierras 
corriunales, donde todos 'por igual comemos nuestro mismo gra
no de malz, Y cuando habta alegrla, todos comparttamos la ale
grla: Y en cuanto a nuestras. necesidades, todos tentamos los mis- · 
mos sufri/nientos. 27· · 

. 1 

Enseguida, en las propias comunidades se funda la ·escuela, y se 
'inicia ya la fórmación y la concientización.. Esto llevó a la promoción 

· de cuadros brgánicos de la comunidad, los cuales surgían formados y 
coneientizados. Estos dirigentes orgánicos procedieron entonces a to
m'ar11a.iniciativa: a ser actores, a disponer c!e sus vidas. Ya no podían 
$E!t manipulados, "dejarse llevar" por' los divers.os sectores de poder 
ce'!itrillizadas· en la cabecera departamental o municipal: · 

' ' 1 • 

jJespués de su· visita, los sacerdotes y las religiosas se alejaban. · 
Iban ,en otras comunidades, pero echan otro vistazo al,mes, o al 
mes y 15 dtás. Nos' pusieron el nombre de catequistas o llderes 
de la comunidad. . . .. . 
Una vez, nos reunimos por la tarde, para una celebración. Saca
rhos tina lectura· en la primera parte del Génesis . .Lelmos en espa
ñol. Dijeron: "iN o! Pedimos que se traduzca en nuestro idioma 
achi ... Pues, la lectura qtie se traduzca en'nuestro idioma achi'j .. . 
@ues, la· lee¡tura .se· tradujo . . La olmo.s en nuestro idioma ~chi .. . 
Hice u_na P,reguntil: "iOué dicha la de nosotro;f. .Estamos gozando ' 
las.cosas que Dios dejó, iverdad? ¿y las estamos manejando?". 
L/ovlan las respuestas de. la. comunidad:· "Pero nosotros sólo ma
nejt~mo-s nuestrós azar;lones y nuestros 1J7achetes" .. , La comuni-
dad dijp: "Na_oo, itver.emop saber quién tiene la tierra": Yo di-
je: í'Yo no sé''. Pero la comunidad gritó: ·~f.-ps ricos nos han qui-
t;Jdo la tierra.·. Sólo ell()s la goz(ln·v no nos darí ni un poquito a 
·nos(ltr:ós para· p.Qder sembrar o m{Jne/arl'a como Diós e! ice;'. 28 

~7. ·~Testim~nio de Carm~llta SaÍnos", Poll!mica, 7-8, San José, 1982. p: 80. 
l•8. lbiá'; 
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Sin embargó, el trabajo en las comunidades y el· trabajo en las ca
beceras departamentales de mayorías indígenas permanecía básicamen
te divorciado el uno del otro. Para las comunidades del interior, la 
cabecera departamental era el símbolo mismo de la explotación. Y para 
los estudiantes i"ridígenas inquietos de las cabeceras, la respuesta a sus 
inquietudes provenía más bien de los profesionales de Quezaltenango o 
de la capital. Para que ambas experiencias pudieran por fin confluir, 
asi. como establecer lazos fraternales con el campesinado ladino, fue ne
cesario pasar por la durísima experiencia del terremoto. 

2.. 1976-1979: LA BUSQUEDA DE CAMINOS DE CAMBIO 

El 4 de febrero de.1976, todo el altiplano guatemalteco fue. sacu
dido por un fuertísimo terremoto que, en menos de 45 segundos, dejó 
sin residencia a más de un millón de personas. Entre los más afectados 
estuvieron todos los puéblos indígenas del altiplano occidental. que 
comprenden los departamentos de Chimaltenango, nórt.e de Sololá, 
sur del Quiché, Totonicapán y norte de Quezaltenango. · · 
. El terrem'oto fue la prime·ra verdadera prueba de fuego para la. co
munidades o centros regionales, ya· que de la noche a la mañana, sé ve-' 
ían efectivamente obligados a ejercer todas las.responsabilidades Pflíti- · 
cas y .sociales, así como a solucionar las in·IT)ensas necesidade.s generadas 
a raíz del terremoto, con un mínimo,de recursos y ¡.m estado de .incomu- , 
nicación con la cabecera departamento_,y capital del país que duró va
rios días y, en los cas.os más apartados, varias semanas. 

Sin embargo, a diferen.cia de los viejos líderes nombradospor,tos · 
poderes políticos externos; los nüevos l'íderes eran elegidos 'par· su p'ro· 

· 
1pia comunidad, con funciones específicas que cumplir. En el momento 
en que su.s comunid~des más necesitaron de ellos, Lbs jóvenes 1 íderes re~-.'. 
pendieron con creces ante la·s expectativas de su propio pueb~o. · 

Por otra parte, el gobierno, central, desbordado por la magnitud 
de los acontecimientos, se vio prácticamente incapaditado de responder 
a nivel nacional a la situació.n de emergencia y necesidades d'e)a reoÓns~ 
trucción. Por lo tanto, toleró'el hecho de qce las coniUnidad·es tomarán 
.la iniciativa y 'se constituyera·n prácticamente en poderes popula·res f!joa• 
les, negociando directafne!lt~· con las agencias internaciol'liJies: 1~ ayuda 

·. , qu~ recibían desde !!1 exterior. Esta s.ituación genera espont~ríeam~nte 
un esp(ritu de entrega total a la solución de los problemas locales, vo,l.~· 
viéndose una escuela y un mo.delo de lo 'que más tarde sería el pod~·r 
local re.voluCion'ario:· 

'. \ \ 
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.Pero hay otro.s problemas más grandes en comunidades muy arrin
conadas como la de Canchún Chitucán, donde no tienen agua, 
porque se hundió el agua por el terremoto. . . Un sacerdote les· 
dice a las personas: "Abramos pozos'~ Le dicen al sacerdote: 
"pero es pura piedra vos". "No importa; Conseguiré material 
para romper la piedra", dice el sacerdote. Se mete el sacerdote 
en el hoyo, arrancando piedra y arena. Le dicen los hombres: 
"Vos padre, salite mejor, porque ya te cansaste mucho ... ". El 
sacerdote contesta: "La pena no es mt'a, la pena es de voso
tros": Le dicen: "Sos cabrón, vos". 29 

El terremoto obliga, asimismo, a que todo el mundo IEi entre al 
trabajo de la reconstrucción naCional. Así, brigadas de estudiantes uni
v-ersitarios y de educación media -ladinos urbanos- integran brigadas· 
que pasan semanas reconstruyendo aldeas indígenas, conviviendo coti- ··' 
dianamente pÓr primera vez con estos últimos, y rompiendo en el que
hacer diario toda una serie d·e tabúes mamados desde la cuna. Muchos 
de estos estudiantes volverán a la capital con una concepción distinta 
de los cambios que requiere el páís. 
~ Asimismo, lbs propios indígenas organizan brigadas que ván de 
puebló en pueblo ayudando a la reconstrucción, y confraternizando 
éo.n nuevas comunidades: 

El.. terremoto'obliga, por ejemplo, a que nosotros nos ponga~os a 
trabajar. Yo· paso más de Jn mes en Tecpán,' ayudando a distri
buir alimentos, conociendo a la gente, viendo todas las penalida
des que han pasado aht: organizando, entrando en don tacto con 

. dirigentes de Acción Católica, de cooperativas, otras'organizacio- · 
. ne~ 'ind(genas, organizaciones campesinas algunas. 30 . 

Lo más. importante que se da en este momento; s-in embargo, es·el 
hecho de que campe~inos ladinos. de la costa sur d~l pa(s suben al alti
plano, a Cornalapa, a Tecpán, a San José Poaquil, a ayudar a los indíge
nas a l.evantar su casa, a sembrar su marz, etc. Se da allí un intercambio 
Para resolvilr las necesidades, prod.ucto de la emerg~ncia, que es de una 
rigue~a _invaluable y· de una gran profundidad. · Por primera vez, convi-
v~n Y se hermanan para confrontar unúituación común, indíge~as y Ja
d'lnó& pobres, campesinos indl'genas y campesinos :ladinos. El sifTlple he-

ll:lid.,p.Sl.. 

Ceto, o p. r{t. 
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cho de que el campesinado ladino respondiera a las necesidades del 
campesinado indígena, se movilizara por ellos y se solidarizara con 
ellos, cambia muchos esquemas en la propia mentalidad del indígena. 
Por primera vez, empieza a ver al ladino con otros ojos, y a intuir que 
existe una hermandad entre todos los pobres, ind{genas y ladinos, que 
resquebraja la ideología colonial de que "aparte son los naturales y 
aparte son la gente de razón". 1 ndudablemente esta convivencia crea las 
posibilidades de empezar a hacer un trabajo más de conjunto. A partir 
de entonces, el trabajo entre el campesinado indígena de esa región del 
altiplano (Chimaltenangci, sur del Quiché) y el del campesinado ladino 
de la c~sta sur irá coordinán~ose más y más, hasta terminar fundiéndo
se en uno solo. 

El terremoto :también evidencia las terribles desigualdades exis
tentes en el país. Todo el mundo se da cuenta de que las casas d_estrui
das son las de débil construcción, las más pobres, y que mayqrit~ria
mente son los que moran en ellas quienes mueren. Por otra parte, las 
casas de los barrios residenciales de la .ciudad y los· grandes edificios 
se escapan con algunas rajaduras superficiales. Sin embargo, son sus 
habitantes quienes a~aparan las tiendas de campaña enviadas por la so
lidaridad internacional, mientras que los verdaderos afectados tienen 
que improvisar champas con lo que encuentran a la mano. Plasta se · 
hace popular un chiste tan cruelmente racista como verdadero en cuan
to a lo que señala: "lEn qu~ se parece el terremoto a un western? En, 
que sólo los indios se mueren". 

En los pueblos del altiplano, toda la ayuda internacional es acapa
rada hasta cierto punto por el Ejército, el cual se enriquece vendiéndola 
o revendiéndola mientras que el que no puede pagar los precios arbitra-' 
riamente fijados por ellos, se muere de hambre y de frío. lodo eso abre 
los ojos de la población. ' · 

A par-tir de ese momento, el trabajo de artabetizacióri, el trabajo 
de las comunidades cristianas,' et trabajo de discusión política, comienza 
a transformarse en un verdadero trabajo' de organizaci'ón con ciertas · 
perspectivas,. · El cono~imlento de lé! realidad en la cual .viven, de su rea
lidad, es ya un hecho pilra amplios sectores de la pCÍbla'ción indígena, los 

· cuales se van acercand<;> a los diversos núcleos de "organizadores" que· 
han conocido en esos aí'los con el int~rés explícito de sumarse 'a un es
fuerzo que pueda c;iese!'Tlbocar en "algo" que 'sirva para c~mbiar esa si
tuación existente: ' 

La. gente que V'a acerciJndose en ese. trabajo lo va viendo_ como <!na 
gran cosa, ~omo un trabajo que vale. la pena, que es bueno, y al 

83 
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cual hay que f.lgregarse, que sumarse. El trabajo de por sf va cre
ciendo. P.rimero hay que hacer 1 O carteles, luego 40 carteles, fue

. ·go 60 carteles; primero atendemos dos aldeas, después hay que 
atender seis aldeas, de repente llegamos a quince aldeas. 31 

P< finales de 1976, el planteamiento de esta organización embrió
. nica es el de que ya se conoce la realidad, ya se sabe quienes son los cau-
, santes de esa situación, ·Y que hay que resolver la misma. Esto implica , 

para eilos qUE), como primer paso hacia esa resolución, tienef! que orga-
' nizarse. Sin embargo, prácticamente ninguno de los "organizadores" 

tiene una experiencia real como para decir qué tipo de organización es 
' la que buscan ·o necesitan de acuerdo a sús necesidades. Entonces ini

cian, junto con todos los campesinos indígenas que giran ya en torno a· 
ellos, una discusión permanente que implica una búsqueaa colectiva de 
la organización más adecuada para ellos mismos. Primeramente, estu
dian la 'Acción Católica como un modo dé organizarse, det~ctando lími
tes en el hecho mismo de que no todos los que en ella se reconocen tie
nen el ini~mo grado de conciencia acerca de la situación de explotación,· 
o;preslón y discriminació!'l que ellos resienten por encima de toda~ las 
cosas: · 

.~· Casi declamas ya, 4ueno, aquí están los ricachones, y aqul'están 
los lnd{genas, los ladinos pobres,. y lo que h.ay que. hacer es en
fren~r eso.· En.. ese momento no necesariamente: uria orgimizac 
ción cristiana puede plantearse eso. Su naturaleza es otra. Nos 
pareciq ·que ~ra muy .buena organización, pero no pod(a 'ser la: 

· Qrganizaciónque no:¡otros estábamos buscando. 32 · 

Enseguida, estudiaron· las· Ligas Campesinas que se habían imple
:I!Oen:tado en el apogeo dél desarrollismo pero encontraron en ellas otros 
.defE)ctos; 

No qu.e~íamos hacer t,ma, organización que sólo tuviera hombres, 
o Q,Uf! .sólo tuviera hombres que sólo1 tr_abajaran; no quer{amos pe
dirle al ejército o a los,ricachones f~vo~ para qué respetaran nues
tros derechr;Js, para que no hos robar~n.la riqueza de(pall;, por
qJ¡Je ya con f{/VOres no. Nunca lo hicieron, habla mucha experien- . 
t:ia, mucha historia de que nunca lo h{cieron, no podíamos inge-
hUI!lm{lnte pfo.bar Otf1! vez. 3 ~ · 

:n. · lb.id., 

~~. lbld-. 

' .3~·. ·ll'Jid. '' 
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Enseguida estudiaron los partidos poll'ticos, y tampoco les encon
traron ninguna posibilidad: 

Hab(a cierta situación de a veces engaño, acarreaban a la gente 
dentro de camiones y les daban .a la gente un quetzal o cincuenta 

. centavos para que apoyaran, votaran por uno o por otro candida
to, ése era el modo de convencer a la gente. Yo mismo fui delega
do de la Democracia Cristiana en 1972 en las elecciones municipa
les de ese tiempo en Caniya, San Andrés Salcabacja. Partidos po
l(ticos no pod(a !¡er la salida, ya se probó dos, tres, cuatro veces y 
no era la salida. 34 

Así fue como fueron descubriendo colectivamente que todos los 
caminos probados hasta aquel momento, no resultaban. Ya pensaban 
en aquel momento que querl'an una organización campesina pero que · 

.. no fuera sólo de ·los hombres, v menos que fu. era s~lo de los hombres· 
que trabajaban. También estaban de acuerdo que no se podl'a hacer una. 
lucha amparándose en la legalidad de quienes los explotaban, reprim(an · 
y discriminaban, porque ya estab~ demostrado que cuando se registra
ban legalmente las listas de dirigentes de cooperatiyas o Ligas Camp~si
nas, esos eran los primeros que morl'an o que eran p·erseguidos por sol
dados o bandas paramilitares. Ouerl'an una organización que fuera. de· 
Jqs hombres y de las mujeres,. que fuera una organiza~ión donde tuvie-. 
ran un Jugar los ancianos y los niños, en otras palabras, que fuera. verda
deramente una organización de masas. Asimismo, q4erían una organi, 
:zación "que no le pidiera permiso a los ricachones, a sus ministros, a 
su ejército, para luchar por sus derechos", Así iban desarrollandosus 
ideas ac.erca de có.mo querían su organización: · ' 

Querlamos una organización que fuera de todos los' campesinos, 
quedamos uné! organización que fuera de'todoslos lndlgenas,·pe- ' 
ro no sólo de los indlgenas p sólo de los ladinos sino de todos 1os 

. trabajadores del campo, que.alll se juntaran todos. Que fuera un~ 
.. organización capaz de luchat por. las necesidades, por 'lds dere

chos del campesinado, pero que no cayera en engaños como los 
partidos pollticos. 35 · 

Todo l.o anterjor implicaba un alto· grado de secretividad, parqUEt 
1 . \ • 

. 3·1. lbid. 

'35. lbid. 
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' 

ya_ en aquel entor.tces la represión se había hecho sentir en el Quiché, 
y no sólo por culpa de los ladinos ricos que se sentían amenazados. 

En el norte del departamento del Quiché, en el llamado"triángu
lo ixil" las comunidades cristiana de base habían alcanzado un mayor 
desarroÍio 'v una mayor radicalidad, debido a las peores condiciones ma
teriales, al alto grado de combatividad de la población ixil, y a la mayor 
lejanía de la cabecera departamental, y cercanía de la selva del lxán, 
donde operaba en la clandestinidad el Ejército Guerrillero de los Po-
'bres (EGP) desde 1972. 

Aquella actividad es percibida como un elemento muy peligroso 
.por la burguesía indígena del sector, asentada en la cabecera municipal 
de Nebaj, y que ha acümulado capital esencialmente a través de la con
tratación de mano de obra barata para las tareas requeridas en· las gran-
·dles haciendas capitalistas de la costa sur del país: 

Abriéñélose el año 1910, Sebastián Guzmán entra nuevamente en 
la cofrad(a. Será el Primer Cofrade de la Cofrad(a de Santa M,a, · 
rla, la más importante 'de la Iglesia de Nebaj. Dieciséis dtas con 
sus noches de marimba, aguardiante, cohetes, candelas, flores, 
dos vacas, más de treinta quintales de ma(z_ y numerosos rituales 
de costumbre y de iglesia, reafirmarán ante el pueblo su jerarqu(a 
de principal, su, poder y su "riqueza. 36 

. En· efecto la cofradía se había transformado gradualmente en un 
instrumento' mediante el cual una capa de ind1'genas explotaba a otra, 
usufructuanao en S!J provecho las tierras comunales, y sirviendo de in
termedi'arios entre' el poder·cent.ral y la comunidad: 

Para es~a época-su hegemon(a sobre la Iglesia es total .. El nombra
ni los Cl!ldadores, los cofrades, los sacristanes. Ni un indlgena va 
a obtener un cargo público a,no ser que- sea aprobado antes por 
t!l. Sus relaciones con la capital y _estamentos gubernamentales 
son cada vez más solidas. 37 

. El círculo de poder de la burguesía incluye también el comercio 
Y el aiiotismo. Sin embargo,, a medida que se va prdfundizando esa 
n~~va estr111ctura de explotación, va creciendo ·la organización y el leJ 

36. Ejército _Guerriller(} de los Pobres, S~ba~tián Guzmdn, principal de princi 
paJes (m1meo). · · ·. · 

:n. lbi.d. 
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vantal'!'liento popular, a cuya cabeza están las comu.nidades cristianas 
de base. 

En enero de 1973, Sebastián Guzmán, principal de principales 
de Nebaj, y once cofrades más, firman una carta dirigida al presidente 
de Guatemala, general Carlos Arana Osario, en la cual solicitan su inter
vención directa porque "ya entró entre nosotros una mal semilla, son 
los comunistas, están peleando contra nosotros con cooperativas y 
otras babosadas".38 . ·Es la primera vez en la historia que se plantea ofi
cialmente una acusación de comunismo contra un grupo de -indígenas, 
y son principales indígenas quienes lo hacen. 

En noviembre de 1975, se reitera el mismo llamado, esta vez al 
comandante de la zona de Santa Cruz del Quiché, a quien se le solicita 
"venir acabar con los guerrilleros del pueblo" porque!'son puro cuba
nos". Y en enero de 1976, los principales indígenas elaboran, en la ca
sa de Sebastián Guzmán, las primeras listas negras. Al mes s·iguiente, 
algunas semanas apenas ·después del terremoto, una comisión viaja a 
Santa Cruz del Quiché en representación de los contratistas. En la zona 
militar se reúnen con representantes del .Servicio de 1 nteligencia del 
Ejército (G-2) y entregan las listas negras con nombres, da_tos, carac
terísticas y fotos.· El 10 de marzo de 1976 el Ejércho ocupa. Nebaj 
por primera vez, y el '19 del mismo mes se inicia la répresión, siendo ase-: 
sinados o secl!estradós cristianos, dirigentes de cooperativas, directiv9s 
¡;le los comités de desarrollo, y organizadores populares. ' 

Con esa experiencia en mente, y habiendo entre 'los organizado
res veteranos de la Acción ·católica y de las comunidades cristianas de 

·base, las precauciones. que se tom~ban eran grandes, y se aconsejaba 
. andar lento pero seguro. De allí que ~sas re1,1niones de planifica~ior'l 
se hubieran alargado hasta 1977, y que se prefiriera mantener la secteti'• 
vidad de la organ.ización·.el mayor tiempo posible;'hasta que ya pudiera 
ser ·lo suficientemente fuerte como para resistir uria embestida de 1~ 

reacción. 
Sin embargo, ya en la manifestación del 10 de mayo de 1977', 

llegó un buen contingente de indígenas del altiplano, y otro de la.costa 
sur, y participaron de dicho desfile, aunque sin identificarse como orga
nización. Asimismo, el contingente indígena jnclufa ya una reJ?resen
tación de las diversas etnias. 

Las primeras interrelaciones entre las étnias se habl'an dado· du
rante el terremoto, pero junto con eso coincidieron otros esfuerzos de 
concientizacióri y de organización que se desarrollaban en la costa sur. · . . ·. . . . . . \ . . . ' ' 

38. lbid. 
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Se dieron as( reuniones de catequistas, de cooperativistas, de algunos 
sindi~atos agrarios: Eso empezó a desarrollar las relaciones entre la 
zona de Chimaltenango y sur del Quiché, en el altiplano, y la costa sur 
del país, tejiéndose paulatinamente una relación entre ind(genas y ladi
nos pobres. No era en ese entonces una organización en el real sentido 

· del término. Cuando había necesidad de coordinar alguna actividad, se 
coordinaba, y cuando no, no. Pero los canales. de comunicación estaban 
abiertos. En ese trabajo, mayoritariamente .entre campesinos ind(genas 
y ladinos, s·e dieron pocas muestras de posiciones etnicistas que entorpe-
cieran el desarrollo de aquella nueva relación. · 

El i o de mayo de 1977 fue una ocasión en la, cual muchos de los 
ind{genas que descendieron del altiplano vieron por primera vez en su 
vida lo qué era una mÍmifestación pública. No participaron en el senti
do real del término, sino más bien estudiaron lo que gritaba la gente, 
cómo se -organizaba;'qué decían l¡¡s pancartas que Nevaban, qué decían 
los oradores,- y después evaluaron si hab(an ~Jntendido 'O no los conoci
mientos, si los que habían participado eran pobres o "ricachones" o 
profesionales o que eran los ·que iban manifestando. Eso permitió que 
1¡¡ organizaciór:-- incipiente pudiera estudiar durante aproximadamente 
2 meses lo que eran las m!Jnifestaciones públicas, para qué servían, si 
era. 1,1na fo:rtna de lucha, por qué gritaba la gente, si les serv(a a ellos 
p nó. 

· El 20·de octubre de ese mismo año, en la manifestación conme-
·mc;>rativa de la ·revolución democrático-burguesa de 1944, ya participó 

W1. buen grupo de campesinos ind(genas,'muy bien formados y gdtando 
GOhsignas, pero aún sin identificarse como organización. Una vez más,, 
e$a· experiencia les sirvió para evaluar: cómo se sentía estar en una ma-· 

1 , nit~stación pública, y sacar las mayores lecciones posibles de aquella 
experiencia; . 

Un· mes después, en noviembre, se di(!) un hecho trascendental que 
.contrib.uyó cualitativamente a' la definición de las masas indígena~: la 
··ma:rcha de los mineros de 1 xtahuacán . 

. . . En nov.iembre de 1S77, ·los mineros que trabajaban en las minas 
de atlti.monio y tungsteno en el municipio de l~:tahuacán, departamento 
de Hu-e!;ll,l~tenangor altiplano nor-.occidimta); iniciaron una marcha de 
3J~1 kitómetros hacia la capital del país en demanda de mejoras e1i las· 
®·r-te;iic¡;f,ones d.e trabajo~ Con éSe prop.ósito, siguJeron el reco,rr'idQ de la 

· :e~kr.eterá· l>anamerican¡¡ hastél· llegar á su destino, ruta que fas obligaba 
-él· ª'travesar toda l.a zona· ini;l(gena del altipJ.ano occidental; Ouezaltenan
·9Q:; sur de iotoniéapán, norte de Sololá, s4r del 01,1iché y todo Chimal
~e,tJan9o Y Saci[ltepe_qt,~ez. Al capo de 9 días de qiC:ho recorrido: ~ntra-

. ' . 
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. 1 

· Lo anterior. implicaba ya un giaantE;sco trabajo de organizáci6n. 1 

Hab(a. que pr~par~r, p~_r ejem~lo: no sól~·la -'comid~ qu~ se lés 1da_ba a~· 
los m meros, s1M tambl?n la com1da q~:~e 1ba a comer la ge1;1te que 1ba, a .. 

39. 'Ceto, op. Cit. . \ 1· 
• 1 • ·as 

·.'\ :'· 
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esperar a los mineros; había que preparar alojamiento para ellos en las 
aldeas donde pasaban la noche, etc. Los comités de base, coordinando 
esf~erzos como. nunca antes, lograron cubrir todo el tramo de la carre· 
tera desde· Quezaltenango hasta San Lucas Sacatepequez, una distancia 
de casi 275 kilómetros, volviéndose la carretera Panamericana la carre· 
tera de "la confraternidad entre los campesinos indígenas y los mineros 
de lxtahuacan". 

'similar trabajo hicieron -en la carretera que iba de Escuintla has
ta Guatemala- los grupos de base de la costa sur con los obreros del 
ingenio Pantaleón: 

Fueron dlas de mucha alegda, de mucha efervescencia popular 
sobre las carreteras del pals. 40 ¡: ¡ 

La experiencia de noviembre cristalizó' el hecho de que existían 
ya l;>astantes·grupos de base, y que éstos poseían fuer-za, que ya existía 
de hecho una organización, aunque no se 1e llamara a~í ni tuviera un 
nombre hasta ese entonces. Era una organización de masas, conforma
da por muchos grupitos, todos operando secretamente. Habían logrado 
organizar mucha gente, movilizar mucha gente. En las recepciones de 
los mineros, los grupos d!! b,ase los encaminaban cinco o diez kilóme-' 
tros, cantando himnos religiósos, gritando, dando muestras concretas 
de una verdadera participación popular. 

Consecuencia de ésta rica.e'xperiencia, desde principios de 1978, 
' los organizadores se plantearon ya lá necesidad de conformarse, ahora 

sí-, ~cimo organización, e iniciaron los preparativos desde febrero, fijan
do' como objetivo el participar en la manifestación del primero de 
mayo: 

40. 

4L 

Me acuerdo bastante que ya en febrero estuvimos discutiendo con 
los compañeros a ver si nos coordinamos más, si ciertamente ha-

, btá un solo modp de pensar entre los.distintos grupos o no, para 
afinar, digamos. Porque no se trata de juntarse por juntarse aun
·que todos qu~rramos lo mismo y aunque todos vayamos hacia lo 
mismo. En esto la unidad temá que tener f1ases más sólidas para 
que aguan,tara, durara, polque los tiempos que nos esperaban 
.éran diflci)es, muy -di.ú-os, lo presentlamos y algo empezábamos a · 
tnit;ar en el horizonte. 41 . · 

llbi(l. 

t:bid. 

·' 

:1 

1 ~ 

1' 

'1 

¡1 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



En marzo se giraron invitaciones a toda la población, a todos los 
grupos de base, convocando a una reunión a nivel de las tres regiones 
(sur del Quiché, Chimaltenango y costa sur) para el mes de abril. 

El 15 y 16 de abril se celebró ese famoso primer congreso. En él 
se discutió cómo estaban las bases, cómo estaba la situación de la lucha 
popular en general en ese momento en el país, y si era posible o no, ya 
en ese momento, estructurar una organización campesina, y cómo se 
habría de llamar. 

Después de dos días de discusión, decidieron participar organiza
damente en la manifestación del primero de mayo, y que era el momen
to de constituir lo que denominaron el Comité de Unidad Campesina 
(CUC). El. nombre se escogió deliberadamente modesto, pues no exis
tían pret'ensiones de formar una gran organización que se autoprocla
mar~ "organización nacional": 

Sencillamente quer!'Ainos darle un cuerpo a lo que temamos 
hecho. Y darle un nombre simple. Nó se trataba de hacer un 
frente campe$ino, o una asociación nacional campesina , o 
una confederación. Eran nombres que regularmente se him usa
do. No~ sino decir, bueno, este_•es el comité de campesinps. Co~ 
mité es an nombre muy sencillo, que está en todos los rincones 
del pa(s.42 \ 

La idea, eso sí, era la de luchar combativamente, y no sobre la 
base de la legalida(j, por los intereses .y los derechos de los campesinos. 
E.sa reunión de constitución se realizó en un lugar cercano a la.capital, 
e·scogido por ser accesible a las treS'regiones. Desde antes' s~ habl'a.con
formado el pacto de no revelar dónde ·sería el lugar de la reunión, y diri- ,. 
girse sigilosamente hacia 1eÍ mismo. , ' · 

Tomada la· decisión de participar en la manifestación del primero, 
de mayo, se solicitó a las bases de las tres regiqnes que especificaran 
cuáles eran sus principales problemas. De las respuestas que volvieron 
salieron las consignas ,que fueron gritadas en la ciudad capital: 

42. 

Ya era el momento, hab1'amos nacido entonces, pero nos (bamos 
a bautizar púbficámentf! sobre la base de un comunicado, pero 'SO

bre la base principalmente de estar presertes con nuestra cara, 
con nuestros trajes~ 'con nuestros puños, con nuestros hombt:,es, 
con nuestras mujeres,· con nuestros hijos, con el machete, con· el 

• • o 

lb id. 
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~·- ·- ·, 

petate, con el nylon, con nuestras bocinas, con el discurso por 
· nuestros compañeros. 4 3 

Cinco o seis días antes de irse hacia la capital, suscribieron las 
consignas más sentidas por el conjunto de las bases. Entre ellas se en
contraban: no más agarradas para el cuartel, falta de tierras, no a la re
presión, no a la discriminación, no al alto costo de la vida. En base a 

· es¡:¡s consignas se redactó a su vez el manifiesto· del CUC. 
Se previó que el dl'a primero bajarían a la ciudad algunos cientos 

de campesinos, y en función de ese .cáh:ulo se formó una comisión de 
orden. El d(a primero, a la hora de formarse, descubrieron que hab1'a 
llegado.cuatro veces más gente que la pre11ista, conformando una im
presionante procesión de varias cuadras de largo. 

Marcharon orga)lizados en cuatro filas, y por altoparlantes lleva
ban las bocinas de las iglesias de los pueblos, que se hab fan bajado de su 
lugar habituál para ese d(a. Por oradores se designaron a un .indl'gena 
quicl'!é (asesinado posteriormente por el EJército, en 1981) y un ladino 

. pobre de la costa sur: .. 
Fue la presencia 'real y efe<ttiva del campesinado, del indlgena, en 
la vida polltica del pals a partir de entonces. Poré,ue antes llega
ban, d}gamos, muchos r:ompañeros campesinos, ahora su grado 
de organizaciÓn era 1menor. No tenlan, por ejemplo, las consig
nas para el campesinado o no habla un orador propiamente cam
pesino. Muchas vecés eran otros compañeros, compañeros ase
sores sindicales o, en general, era otra la gente. que hablaba por 
los campesinos. 44 

'la manifestación del primero de mayo de 1978 fue, pues, tras-
. ·~Cendental para la :vida polrtica del pa'ís. La presencia de los indígenas 

·éli fa calle, CQh SUS trajes típicos, SU$ mecapales, SUS C0!1Signas pi!'\tadas 
!p(ii péifates' y no en mantas, despertaron inmediatamente grandes aplau
SQS ·y vh¡as de. P,arte .de los obse~adotes. Se oyeron entre el público · 
llaq,i.no obreró. gritos de vivan los campesinos, vivan los·im;lígerias. 

El contingente indígena. era e'ncabezado por una fila de antor
r'í'h~s .• ll por indfgenas·portando m.achetes y azadones como símbolos del .1 
·e'altÍ,f;1e$i.nacto indígena". · · · 

Apenas 29 dl'as después 'de este hecho trascendental, se dio el . ._ ............. ..__ .... -.......... . . . 
41~. 'lbid. 

~4. 111bid. 

:l.i ,, 
'1 ¡, 
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acontecimiento que evidenció el grado de polarización al que había 
llegado la sociedad guatemalteca en el curso de esa década: la matan
za de 150 campesinos ind(genas kekchis en la población nor-oriental 
de Panzós. 

Panzós reafirmó brutalmente la hegemonía de los militares, con
vertidos en burgueses directos, sobre la llamada Franja Transversal del 
Norte,45 y no sólo sirvió de anuncio de lo que sería el gobierno de Lu
cas García, sino que marcó. también la verdadera significación de la 
"poi ítica de tolerancia", la célebre "apertura democrática" de que tan
to habló el presidente Lauguerucl. Bien podría afirmarse que el perío
do luquista -entendido como política terrorista en período de crisis 
profunda,- se inicia no con la toma oficial del gobierno el 10 de julio, 
sino el 29 de mayo en Panzas. · 

Consecuencia de la masacre, todas las organizaciones populares· 
y democráticas convocaron á ~na manifestación de protesta el 8 de.ju-.' 

. nio. Ahora, por ·primera vez, 'c!parecía el CUC como uno qe los convo
cantes a una movilización popular. Con este motivo, sacaron en las r¡¡-. 
dios regionales del altiplano, anuncios en quiché, cakchiquel. y kekchi,. 
convocando a dicha manifestación. 

. En razón de lo anterior, la' presencia .en esa m~nifestación del 
' . 

contingente indígená fue aún más grande. y su presencia mucho más 
deter.mimÍntEl. A partir dé ese momento, la simpatía, l,a.curiosidad a· 1 ' 

veces, y el deseo de encorhrar al CUC · com~nzaron .a generalizarse. • ;: '· 
Asimismo, la ,o·rganitación creció vertiginosamente. Todas las .ligas ' •· · 
campesinas y coopera~ivas existentes solicitaban su ingreso a la orga
nización, Asimismo, d~ntro del movimiento popular y der:no.crático,, 
el CUC· encuentra una acogida muy grande. Primero por la fuerza que 
representaba; pues hasta ese momento no existía una fuerza real y ef(!Q· 
tiva que representara los_intereses de los campesinos en el movimi~~t~ 
popular guatemalteco. Segundo, porque eh ese momento la Central 
,Nacional de Trabajadores (CNT) estaba librando una lucha para de~lin· 
darse de la Confeperación Latinoamericana del Trabajo (CUÜ) de ten-
dencia qritera, que s~ .bahía .incrustado en· .el ·movimierJto 'sindi~~l gua• 
temalteco. Picha lt,~cha se desarrollaba esencialmente .a partir del Ca-;, 
mité Nacional de Unidad Sindicál (CNU$), y al man(fes~ars_u s.lmpaÚa 
abierta por la posición que surgía del CNUS, el cuc. fue inmediata• 
mente invitado' a integrarse a ese organismo, pasando a ser ·parte de su 
Comisión de. Dirección dos meses después, A parti( de entonces, el 

' 

45~ ·' Ver n,óta 20. 

.. , 
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CUC pasó a ser, d~ hecho, pieza clave para el desarrollo del movimien
to popular. 

Ya en septiembre de 1978, el CUC incursionaba hacia las Vera
paces, iniciando dicha labor con la comunidad de Río Negro, Rabinal. 
Para entonces, las posiciones del CUC se iban definiendo cada vez más 
en favor de lo clasista: 

El CUC es cabeza clara para analizar bien la situación de nuestros 
hermanos de clase y sus amigos que se juntan en su lucha y para 
conoc~r a sus enemigos para combatirlos. El CUC es corazón so
lida~io pues nació para juntar a.-todos los trabajadores del campo 
y q~iere unirse con las organizaciones que hacen la misrYJa lucha. 
Es un paso importante en la alianza obrero-campesina, porque esa 
unidad es el motor y corazón de la revolución. E,l CUC es puño 
combativo porque hemos aprendido que los explotados conqufs
tamos 'nuestros derechos con la fuerza de las acciones que haga
mos, y no humillándonos ante •las promesas, leyes y engaños de 
l'~úicos. 46 · · 

Asimismo,. ya hacia fines de ese año y a lo largo de 1979 se fue 
.co:nformando la e~tructura 'de dicha organización en base a asambleas 
y 1=omisior'1es. Existían tres tipos de asambleas: locales, regionales ·Y 
nacionales. En esa época, cuando la organización no ten fa aún. los vo
l.úli'lehes que después ad(luirió, en his asambleas locales se reunfan todos 
los 'miembros del IÚgar, 50, 100,. 200 personas. Ya a parti.r de 1980, los 
nú.merc;s tan altos y la represión impidieron dichas asambleas, obligan-. 
do al funcionamiento de reuniones entre tres a cinco responspbles loca
les. En las asambleas regionales participaban delegados regionales sur
gidos de las diferentes localidades de 'la región, p:ara discutir p.roblemas 
tle caníc:ter local y realizar análisis políticos: F.inalmente, la asamblea 
.flaéional era. la máxima instancia de .la organización1 donde dis't:utían 
i~s directrices que regían todo el CUC, y donde se elaboraba su pla.n-
té{'lrJ.ih;mto político. , ' · . 

En cada UAo de l¿s niveles existían las correspondientes ~omi
. s·iónes ·permanent;es de coordinación:, la Comisión Nac,ional de Co~r
, d;inadón (CONAC0), 1que agrup~ba a la dirigencia máxima del CUC, 

,1~· cual, por razones de seguridad, nunca se.-dio a Conocer públicamen-, . . 

46, Ceto, Paolo; Cal el, Antonio y Ti paz, Magdalena; "CUC: los hombres de· 
'maíz escFiben st.t h.istoria" en frente Popular 3"1 de Enero, iJulet(n /nter-
nqtJunai.S, Méxko,septiernbre 1982 .. .p.17. . · · 

:' 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



te. Después se ubicaban las Comisiones Regionales .de Coordinación · 
(CORECO), y a nivel local, las Comisiones Locales de Coordinación 
(COLACO). 

El crecimiento cualitativo antes mencionado se debió, a su vez, 
al fortalecimiento del movimiento popular qué desemboc"ó en la crisis 
de octubre, fecha a partir de la cual la represión ya se dejó sentir con 
toda su intensidad. · 

Cuando, a fines de septiembre de 1978, el gobierno decidió au
mentar el precio del transporte urbano, el pueblo entero se echó a la 
calle para protestar. A pesar de que el Ejército disparó contra las \llUI
titudes d!!sarmadas, las condiciones llegaron a tener un carácter insu
rrecci.orial en el mes de octubre. La combatividad demostrada hizo re
troceder al gobierno, a pesar del alto saldo de muertos. Sin embargo, 
fue ·un ejemplo claro. de lo que las masas populares estaban dispuestas 
a hacer para evitar que los trabajadores tuvieran que pagar el costo de la 

" crisis, La matanza de Panzós en mayo y las jornadas de octubre,repre
sentaron los extremos del terror V demostraron la capacidad real y po
tencial de respuesta popular. Ante una situación tal, al gobierno no le 
quedó otra posibilidad que llevar la represión hasta sus últimas conse
cuencias. 

3. : 1979-1982': /:.A INCORPORACION DE LAS,MASAS 
INDJGJ;NAS A LA GUERRA POPULAR 

A partir de noviembre de 1978, ~e desató en Guatemala una 'po
lítica terrorista pocas veces vista en el continente. Las cifras de secues
tros, asesinatos, masacres, cementerios clandestinos, desaparecidos, acri-
billados, amenazados, etc., aumentaban· d1'a a día. · 

Sin embargo, desde 1912 se había venido gestando lentamer.~te, la 
única respuesta posible.·a dicha situaCión. En las selvas dellx,can, en la 
zona nórte del Quiché, y en la zona occidental del departam~nto de 
San Marcos; se· incubaban ya las nuevas organizaciones político-milita-· 
res que, conformadas en su origen por sobrevivientes de la debacle de · 
fin de los afias sesenta, plaRteaban el relanzamiento de la guerra de gufi!l- ., 
rrillas sobre nuevas bases. Ambas organizacionl:ls, aún sin nombre en 
la época, diferían en las concepciones. tácticas pero tenl'an un elemento 
estratégico comú~: sabían que sin la participación de 'las I'Tlasa~ indíge- ~ 
nas, no podría haber .nunca. un .ti-iunfo revolucionario· en Guatemala. 
Por ese motivo, ambas se asentaron en una zona e~inentémente indí- · 
gena, e iniciaron su árdua labor de reclutamiento principalmente entre 
1.~ población indígena. · 

96 
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Aquella organización que operaba en el norte del Quiché, anunció 
públicamente su existencia y su nombre -Ejército Guerrillero de los 
·Pobres, EGP- el 7 .de julio de· 1975 con el ajusticiamiento de uno de 
los terratenientes más aborrecidos del país: Luis Arenas Barrera, mejor 
conocido como el Tigre de lxcan, acción que fue conmemorada en 
11om, la aldea vecina, con dos días de marimba como prueba de la ale
gría popular. 

Lá otra organización esperó algunos años más para consolidar sus 
. bases, anunciándose el 18 de septiembre t:le 1979 cuando varia's de sus 
ünidades ocuparon la finca cafetalera 'Mujulia, en el occidente del de
p;¡rtamento de Quezaltenango, y le anunciaron a los trabajadores, en 
un mitin improvisado, que ellos- eran la Organización del Pueblo en 
Armas, ORPA. 

A partir de entonces, la· alternativa estaba planteada. Sin embar-
. go, las·_ etnias indígenas todavía no se habfan visto obligadas a optar por· 

el ·camino· violento de la Guerra Popular Revolucionaria, pues hasta ¡!se 
r.nomento tod.avía habían encontrado otros recursos y otros. caminos: 

Nd tehl'arrios indicaciones· de ninguna cooperación, pero s( escu
chamo's que diversas personas que conocl'amos habl'an encontrado 
guerrilleros, y que sab1án cuáles eran sus rutas por/as montañas . 

. La I!Ctitud-general era queJos guerrilleros poc/.Ján cambiar lasco
sas para que. mejoraran,1,peró ninguno de nuestros conocidos se 
stmtl'a Inclinado a incorporarse o . a colaborar activamente con 
ello$.47 . 

Al principio, la gente le daba apoyo pasivo a la ORPA. No te
nl'an urgencia por incorporarse. En una de sus ch<J,rlas, los ·gue

. rrilleros le dijeron a la g(!nte que "le hicieran resistencia pasiva" 
il les militl!r.fJ$. Al aiJmf!nfé!r la ·violencia, sin embargo, hubo más 
rumores de que la gente del puéblo se estab¡¡ i(lcorporando. A/1o
rti, qui.nce,petsonas de la locálidadperten.ece"n a ORPA.48 · 

r . 
' . • 1 

., 'Sin embargo, dicha situac(ón empezó á cambiar radicalmente ·a 
, Pat:lllr de 197,9.· Antei"i'9rmehte el Ejército habíl!. desatado ya u.na ·nue

va Qfll!nsliya, pero !!e háb(a cirtuljlscrito' a .la zona norte del. Quiché. Pe
·li.~ :dlesde 1979, se empez(> a Sentir lá pi'esenci¡;¡ activa del Ejército por 
~~d~ ·~1 ·áhip.láno. · · . . . · · . 

47'. "J.~s. l,nd(~nas y, el mé:!vimient~ g~:~errlilero" en. Polémica, 9, Sa~ José,· 
1:9&3. p. 5?. 

l'bid. 
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Ante dicha situación, el CUC empezó a variar sus métodós de lu
cha, pasando a las medidas de hecho, las medidas de seguridad y la au
todefensa de las masas. Las medidas de hecho eran acciones combati· 
vas de las masas, tales como sabotajes, bombas de propaganda, bloqueo 
de carreteras, barricadas, etc. Dichas medidas se enmarcaban ya dentro 
de la estrategia de la incorporación masiva a la guerra popular. La auto
defensa implicaba el desarrollo de una infinidad de- armas populares pa
ra defenderse del acoso del Ejército en contra de las co_munidades: 

Los indios han volcado todo su arte, toda su creatividad que tie-
. nen en los telares, a la guerra popular. Su creatividad la han in

corporado en las armas populares: con cal, con iai, con r::hile, 
agua caliente, el pueblo ha hecho sus armas; ha ingeniado tram
pas mortales que los soldados, en muchas ocasiones, tienen míe-. 
do de meterse en las aldeas. 4 9 · 

Sin embargo, no siempre bastaban las armas populares, y en la 
zona norte del Quiché comenzaron .a plantearse la opción de incorpo
rarse a la guerrilla, pues varios de ello~.sabían ya por experiencia propia. 
que las organizaciones político-militares facilitaban una estructura dEl. 
sobrevive~cia para la comunid'ad, ante el colapso de lás coóperativas.· " 
loc'ales, de las escueias, clínicas de salud y otras institucionés hereda.-
das de la fase desarrollista. Asimismo, constituían una alternativa· para · ·' 
que los jóvenes pudieran evitar su incorporación fo.rzada al Ejército, y 
llamaban a la población a afirm.ar sus identidades étnicas. !)in embargo, 
se quiso respetar la legal.idad hasta lo último: · 

Y llega un momento en que toda esa gente, q~e fueron bu$cando 
alternativas, se encúen tra. que también esas soluciones nQ resQI· 
vlan el problema. Me acuerdo cuando en febrero del 79, rew1i. . . . \ 

mos a 84 lideres de la zona norte del Ouiché, en CuQen, •Y ya 
plantearon directamente al obispo: "Monseñor, le p~dimos á la· 
Iglesia que nos ayude a organizarno!¡". "¿A organizarse. pára 
qué?". A organizarnos para luchar, Para defender la vida. Y un() ; 
dijo; "No,, spn babos;Jdas. Lo que ner;:esitamos son fusiles, son 
. 'galiles'(fu$íl isNtel/}, .no hay otra forma". 
Fue en· febrero del 79, y todavt'apor poQer calma y decir: ·~n(}! ' 

hay que tener cuidado; no a la· violencia'~,, de. esos 8.4, vamos li 
contabilizar cuantos estiin muertos. . . r Toclavta. por hacer. caso; 

49. · Ceto.,.Calel y TipaL, op. cit., p.~ 9·. . 1 
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porque si en ese momento hubiéramos tenido claridad, hubiéra
mos dicho: "iSe acabó! a cambiar de métodos y a defender ". 
tal vez no hubiéran muerto. Pero de la mayorfa que estaban ahf, 
de los 84,· tal vez 60 están muertos, por todav(a respetar y querer 
dialogar. Entonces llega ese momento en que dicen: "iOué alter
nativa queda? No hay otra". Todo ese movimiento del pqeblo 
se incorpora a la guerra, con un planteamiento ya de guerra po
pular. 50 

. Lo único que logró la política terrorista, pues, fue agudizar las 
contradicciones y generar un aislamiento constante del Estado. 
' · La manifestación más clara, hasta aquel entonces, de la incorpo
ración de indígenas en la lucha armada, se dio el domingo 21 de enero 
de 1979, cuando el EGP tomó .el pueblo de Nebaj, el más importante 
del norte del Quiché y del triángulo ixil. 

A las 6· a.m. entraron en carrera como cien guerrilleros, la mayor 
parte .. indígenas, uniformados de verde-olivo, por diversos puntos del, 
puebl(). Mientras unos cuidaban las salidas del pueblo, otros ocuparon 
los puntos estratégicos. La Policía de Hacienda se rindió inmediata-. 
mente, la· Policía Nacional re~istió cerca de "dos horas antes de rendir· 
se. El -ú"nico muerto de la toma 'fue Enrique Brol, uno de los principa
les latifundistas del lugar, y nexo del Ejército. · 1:1 mitin se llevó a cabo 
en el Mercado C,el1tral a lás 8:15'a.m., ante cerca de tres mil espectado
res .. Todos los orador.es fueron indígenas ixiles, que hablaron en su 
idioma,' siendo dos de los cuatro oradores mujeres. El']. el mercado, 
que es central para toda la zona ixil, había comerciantes indígenas de 
las etnias ixil, quiché, aguacateca y m,am, quienes más tarde .transmití-

. rfa,r;· la experiencia vivida por todo el altiplano. · · 
Sin' embargo, no todos los indígenas se iban identificando con la 

organización arm.ada en aquel· momento. be los ~eminarios Indígenas 
habían s~;~rgido tambi.én se'ctores -básicamente asociados a la burgues(a 
·inclígena de Ouezaltenango- que se car-acterizaban ·por una sobrevalora
ción de lo cul·tural del problema ·étnico y la exclusión de éste de la lu-
·c!la de clases: . 

. . 
Las. posicíone,s reaccionarias del indigenismo y la falta de á/ter-
nativas concretas . . : produjeron en algunos sectores pequeño bur
gueses de'indfgénas puatemaltecos que lograron prepararse cerno 
profesio·nistas (maestros y licenciados Wincipalmente) en 1<! i::~'u-

50. 'HemándeL, op, cit., p. 43. 
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dad y por lo tanto, separadas de sus aldeas, una actitud favorable 
haci{l la posición -muy extendida en América del Sur- de que la 
lucha indlgena debe tener un carácter exclusivamente indlgena y 
aún más, debe darse en contra de los ladinos que son los herede
ros del poder colonial. Para ellos todo lo propuesto por los ladi
nos oculta manipulación y debe verse con desconfianza; hay que 
combatir todos los elementos de la cultura occidental, porque 
la única cultura aqténtica es la indt'gena. 51 

Así, estos sectores -bastante reducidos, numéricamente hablan
do- sostenían que deb(an recuperar los territorios invadidos por los 
españoles y ladinos, recuperar a cualquier precio su cultura y su poder, 
y retomar la historia interrumpida en el siglo XVI. · 

A lo largo de 1979, abortaron varios grupos etnicistas·de este ti
po, que. periódicamente celebraban· reuniones en la ciudad de Ouezal
tenango, y que adoptaban los más variados. nombres: Chilam Balam, 
Federación. de Indígenas de Guatemala, lxim, Tojiles, Nuestro Movi
miento, Cabracán, etc. Entre sus ideólogos se contaban distinguidas 
figuras de la burguesía indígena tales como Miguel Alvarad'o de Cantel,· 
y el padre José Serech. , 

Como movimiento organizado esta posición no fue ,significatlva. 
·Sin embargo, las ideas segregacionistas y separatistas de la lucha i'ld,íge· 
na, junto con una sobrevaloración e idealización de su cultura,· lograron .. 
movilizar a algunos sectores, basando dicha moyilización en el odio ha-'· 
Cia los'ladinos, respuesta racista de los indígenás en COI)tra del racismo·, 
del sistema. Asimismo, lo~ organismos de. seguri~ad nortealllericanos 
se sirvieron de esta experiencia para intentar. mqntar, años más tarde, 
uná alternativa indígena a la .que ofrecípn las organizacio.nes políti,co
militares, buscando. establecer víncul~s ·entre los indigenistas .. guatemal-
tecos y los miskitos contrarrevolucionarios de . .N icaragua. 52 · .. · · 

51. Ocampo .de -Id Pai., Manuela, t.tnia· .1: clase en la rer·oiJtción yuatemaltt!,CO 
.1inédito). . . · · ' . • · · · · 

52 .. 

·. ') 

A este respecto contamos con el"testimonio.direcro de la diriger'lte-ind(ge-
na guaren¡altcca Rigoberta Menchú, quien estando en Washington D.C. du-
rante su gira internacional de i 982,' fue per~onalmerite invitada al.lndian 
l~aw R.esoun;e Cénter. i\1.1 ( fue recibida por uno de .Jos ·dirigentes miskitos 
aliados a Steadman Fagoth; quien intentó ganárs¡;la..para su posicJón, 'y lle- · ', · 
gó hasta ofrecerle un millón·de·dólares. Ante la negativa firme de Rigober}' 
ta Menchú, éste procedió a abr=ir su archivo y mostrarle cómo ellos, lo·s nfis-
kitos, tenr'an vr',nculos reales y efectivós con indr'genas guatemaltecos. Ri" 
goberia no pudo observar más que algunos documentos, pero reconoci.ó 
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A todo lo la~go de 1979, el CUC continuó creciendo cuantitati
vamente y cualitativamente, de manera que hacia principios de la déca
da de los ochenta, ya tenía trabajo en Huehuetena11.go, en las Verapaces, 
en la costa sur, extendiéndose desde el núcleo inicial de Escuintla hasta 
Mazatenango y Retalhuleu, en Quezaltenango, un poquito en San Mar
cos, en Totonicapán, en Sololá, en Nueva Santa Rosa, y hasta la zona 
chorti de oriente, en la frontera con Honduras. Ya era, verdaderamen
te, una organización nacional: 

' 

No existla, no ha existido otra organización que ofrezca perspec
tivas reales y objetivas al campesinado; que represente sus intere• 
ses y_ que realm~nte capte Jos sentimientos de los Caf!lpesinos pa
ra convertirse en el instrumento de los campesinos. 53 

Inicialmente, la CONACO hab1'a estado integrada por seis miem
bros, cuatro de los cuales eran indígenas," uno que tenía madre indíge

' ~a, y un ládino pobre. Figuraban en esta dirección dirigentes ind ¡'ge
i neis tan connotados como Pablo Ceto de la etnia ixil, Emeterio Toj y 

Antohio Calel, ambos de la·etnia quiché. 
Fue en ese marco q~e se dieron los acontecimientos que desem

bocaron en la quema de la Embajada de España, acto de una barbarie . 
. sin igual en la ·historia moderna, y que significó un nuevo e importan-
te giro en la incorporación de lás masas a la guerra popular. . ' 

Con motivo del ,incremento de las acciones guerrilleras Em el 
.norte d~l Ouiehé, el 'EJercito había· desatado una ola de. represión 
brutatl ~n dicha zona del jJafs. 3.000 ·efectivos del Ejército se· hab!'an 
i·l'í$talado en N'ebaj, además·.de los grupos paramilitares que h!Íbían ini-

. diado sus operaciones después de la toma del pueblo. 
Pór lb tanto, hacia el mes d~ octubre se formó una comisión de 

h'idíg(;!nas q'ue viajó a la capital para solicitarle al. presidente Lucas Gar
¡::,(oa, que- cesat¡a la represión en el Ouich.é. El gobierno ~e negó a reéibir
los, V. ante· e$a ,disyu·ntiva, ef grupo de indígena,s se introdujp en una se-: 
$l6n del' Congreso para presentar sus reclamos. La.presión •popular evi
tó· que sufrieran represalias por su acción, y el grupo continuó circulan-

. d.(!) por la capital, expl,icando a todo aquél due quisiera oírlos, la situa-
~~io•rt atrot qu,e se vivía en e'l norte del Quiché; · 

all(coino recipiente de dinero del lndialii Law Rcsource Center, a ·un in
Cil•(g~.r¡a g.e hab(a participado en el CUCy posteri0~mente lo hab{a abando
>ñl!d'P p¡~r~ vincul¡¡rse rni!s con gn1pos Indigenistas; esta person¡¡ hab{a sido 
é!rñlga personal de el(.a. 
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·Desesperados por la inutilidad de sus gestiones, el grupo de ind í
genas ocupó pacíficamente la Embajada de España el 31 de enero de 
1980, con la esperanza de darle así un relieve internacional a su sufri
miento. La respuesta del presidente Lucas García no se hizo esperar. 
Ordenó que. sacar.an a los indígenas de la· Embajada, costara lo que cos
tara; a pesar de que el mismo Embajador, y el Ministrd de Relaciones 
Exteriores español, habían intercedido a su favor. 

Brutalmente, las fuerzas policíacas asaltaron la sede de la El"(lba
jada, quemando vivos a todos sus ocupantes. Sobrevivieron tan sólo 
el propio Emb~jaC!or, quien logró descolgarse de un segundo piso, y 
un indígena, Gregario Yuja Xona, quien fue. rescatado con quemadu
ras de tercer grado pero aún con vida, y trasladado a un hospital priva
do. Esa misma tarde, un grupo paramilitar lo secuestró del hospital, · 
apareciendo su cadáver al día siguiente en el campus universitario, 
atrozmente mutilado. . . ' 

Entre los 27 masacrados, se encontraba el dirigente cristiano 
Vicente Menchú. Al respecto de su mu~rte, nos dice ·su hija Rigobe~ta: 

Por mi parte, no era tan"to lamentar la muerte de mi padre. Para 
ml era algo fácil de. admitir que mi Pé!dre rrfuriera, porque· habla 
tenido una vida tan salvaie, tan criminal, como todos nosot((J$, 
Mi padre estaba listo, él sabla que tenla que entregar su vida ... 
Asl qu~ para m1: no era tanto el dolor (le aceptar la muerte efe 
mi padre, era una alegrla porque yo sabla que mi padre no ha
bla sufrido mucho, como yo imaginaba q¡,e sufrirla si cala llivó' .. 
entre las manos del enemigo.· Ese era mi miedo. 54 

El puebl·o no se dejó amilanar por la. brutalidad ,del régimen, E!'·.· 
insistió en acompañar: masivamenll:e los féretros hasta el Cemél:lt.¡!rio' 
General, a pesar de las amena~as que pesaban en.el ambiente, y del he
cho q!Je al salir el cortejo del Centro Culturai'Unive'rsitario,· la PoliCía 
Judicial abrió el fuego sobre él, matando en el acto a dos dirigente~ 
universitarios.- · · · · . ,· · 

Los indígenas no se replegaron con la masacre de la._Embajada de, 
España, sino que respondieron com~ativamente. · · 

Por una parte, dirigentes indígenas de todas las· etnias se reunieron 
el' 14 de febrero en. las ru.inas de lxi_mché;. cerca de Tecpá'n -ca'pital de 
la nación cakchiquel hasta 1'524, fecha de la llegada de los españoles
convocádos por la dirigerieia ~el CUC. Allí, después de todo un. dJa 

' 1 f. • . . • 

. ' . . . 
54. Menchú, Rigoberta, Mé llamo Rigoberta Mt'nchú, La Habana, Casa .de Las 

Américas, 1.98.3. . · ' · ·. . , · 
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de discusión, elaboraron un documento que lleva por título "Los pue
blos indígénas de Guatemala ante el mundo", pero que se conoce co
rrientemente como la "Declaración de lximché", uno de los pasos más 
importantes en la lucha indígena, y por las reivindicacienes indígenas 
particularmente, así como una virtual declaración de guerra al régimen. 
Por su gran importancia, cito extensamente: · 

Frente a esa realidad de sufrimientos efe la cual/a última es lama
sacre de la Embajada de España donde cayeron ametrallados y 
·quemados 21 hermanos indlgenas -entre 'ellos 4 mujeres- tene
mos~/ ejemplo de I(Js que luchan. Al dar sus vidas valientemente 
en esta ti:Jma,paclfica, ellos han confirmado ante nuestros·pueblos 
,v ante los pueblos del mundo, su valentla, entrega, disposición y 
herot'smo, sin, importarles tener que dejar a sus padres, a sus espo

. sos J( a sus hijos, para siempre. Esto no es una c,asualidad. La mu
jer i~dlgena siempre fue y es parte de nuestra lucha, ya que siem
pre ha .sido explotada en los algodonales, cañales, cafetales. Por 
su traje, por su idioma, por sus costumbres y por su misma condi
ción de ser m.u¡er es diseriininada y ultrajada como sucede con l'!s 
violaciones de señoras, señoritas, mujeres embarazadas, por el 
EjérCito Nacional y los explotadores en el campo, en""fa ciudad y 
M todos los rincones de Guatemala. 

' ' ' Para·· acabar con .todas estas maldades de los descendient~s de los 
invasores y stJ gobierno, tenemos que luchar ali~doscon obreros, 
campesinos, estUdiantes, pobla,dores y demás sectores popular~s 
y democráticos. Hay _que fortalecer la unión y solidaridad entre 
ind(genas y ladinos, ya que la solidaridad del movimiento popular 
con la lur;ha indlgena ha sido sellada con sus vidas en la Embajada 
de España. El sacrificio de esas. vidas nos ·acer~a ahora más que 
nunca a una sociedad nueva, al amanecer indio. 
Que la sangre de nuestros herrn~'nos indt'ge'nas y su ejemplo de fu-· 
cha. firme y valiente· fortalezca a todos los indl'gimas para seguir 
adelante y conquistar una vida qe justicia. . , · · · 
Por una sociedad de igualdad v respeto. Porque nuestro. pueblo 
indio, como tal, pueda desarrollar su cultura rota por los crimina-

. les invasores,· por una econom(a justa en que nadie explote a los 
otros,~ pprque la tierra'sea comt¡nal como la tenlan naestr,os ante
PasiJdos: por un pueblo sin discriminaci6n; porque termine toda' 
represión, tortura, secuf!stro, asesinato y mas<!Cres; porque se ter• 
minen las agarradas para el cuartel,· porque tengamos los mismos 
deri!Jéhos de trabajo; pafCI Que no_ sÍqamos siendo utilizados como .. 

.·, 
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objetos del turismo; por la justa distribución y aprovechamiento 
de nuestras riquezas como en los tiempos en que floreció la vida y 
lé! cultura de nuestros antepasados. 55 

El documento termina con una cita del Popo/ Vuj que despüés se 
volvió una consigna de todo el movimiento popl!lar: 

iOue ·todos se levanten, que se llame a todos. Que no haya ni 
uno ni dos grupos entre nosotros que se quede atrás de los demás! 

El CUC nunca reivindicó esta reunión. Lo importante para ellos 
no era eso, sino crear las condiciones y el instrumento adecuado para 
que todos los indlgenas de todas las etnias pudieran hacer confluir su 
palabra y su protesta, y que el mundo los oyera, gracias a la presencia 

' ' 

de periodistas internacionales especialmente invitados para esta reunión. 
·· Asistieron también, como invitados, representantes del CNUS, del Fren

te Democrático Contra la Represión, de Pro Justicia y Paz, ~el Partido 
Socialista Democrático, y del movimiento popular en general. 

Seis dlas después, el CUC lanzaba en toda la ·región de la costa 
sur, una movilización de más de 30.000 campesinos de las fincas de al
godón y de los ingenios azucareros, quienes realizaron un exitoso movi
miento huelgulstico, el más importante que habla conocido el ·pa1's des-~. 
de 1954, y. el primero de ese tipo en el cual la participación era mayori- \ 
tariamente indlgena. · · 

Los. tr~baj~dores exiglan un aumento salarial de 5 quetzales dia
rios. A pesar de las amenazas qe muerte, de chantajes con ofertas de 
tierras, y otras medidas del patronato, no se dejaron confundir, y des
pués J.e 12 d las de parali?ár todas l.as labores ágrlcolas en el punto más 
alto de la cosecha,. obtuvi~ron un salario de 3.20 quetzales diarios O 
quetzal = 1 dólar, al Cé!mbio oficial).· 

A. partir de. aquel momento, y a todo IÓ ljlrgo de ese año, mil e~ 
de indlgenas se inebrporaron a las organizaciones polltico-militar~s: 

1 ' 

Ante.· esta. situación, nosotros lamentablemente tenemos que ré
·currir a defendernos con las mismas armas que el Ejéréito utiiiz'a. 
Nosotros; el pueblo guatemalteco, tódos los campesinos, lo~ indt'
gen~s como dicen, nosotros Jos-nativos, los naturales, tenemos de-. 
recho de petendernos; y el único ca"!ino que nos han dejaqo es 

' 
55. "Los pueb1os indlgenas de Guatemala ante• el mundo"; Cu/cu/lca,-1; Méxi· 

co, julio de 19!!0. p. 5. 

1.03' 
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tomar las mismas armas que el Ejército utiliza en contra de noso
tros. 56 

Es a partir de este momento que, efectivamente, guerrilla y po
blación se Vuelven la m'isma CQsa. Toda la población participa de la 

· gu~rra y del esfuerzo guerrillero, aunque sólo aquellos armados de ma
nera conveniente están integrados en unidades milit~res permanentes. 
Otros, con armamento menos ·sofisticado, forman las fuerzas irregula
res locales, las unidades de autodefensa, etc. El conjunto de la pobla
ción indígena alimenta a los guerrilleros permanentes, suministra cons
tantemente información y cumple multitud de· tareas, todas ellas indis-
pensables. . . 

En cada localidad se organiza la fuerza militar local, generalmen
te integrada por ·hombres y muje.res jóvenes, que se entrenan mil'itar
mente ·en la misma localidad Y cumplen las tareas de autodefensa de la 
población, .baciendo posta para deteétar la presencia del enemigo, ten
.diéndo eillbo.scadas. de hostigamiento con .armas populares y explosi
·\IOS; capturando a todb desconocido sospechoso de ser agente del ene
migo. También cumplen tareas de correos para garantizar la comuni
ea-ción entr~ las aldeas y cen las unidades guerrilleras, y transportan los 
abastos de la.guerrilla.. . 1 

Otra'tarea de la población es la de producir y aportar todo ,lo 
qu:e la guerrilla necesita para poder dedicarse a combatir al .enemigo. ' 
·Para alimentar.~ la· guerrilla aportan _pa'rte de su 'cosecha de maíz, fri-
jol; papa y las pocas frutas y legumbres que se dan en el clima frío del· 

. ,altiplano. Asim:ismo, cada ve~ se extiE)nden más las formas colectivas 

. de ·producir para .la orgahización, en tlérras cedid,as por sus dueños para · 
que' se Siembre y deseche para la gUerrilla, y donde el trabajo es Volun-
~ário y· éolectivo: ' · 

· E1 apoyo activo multitudinario de las masas hace posible que el 
trabajo, al interior de ellas pueda ser desarrollado de maneta cada 
vez más l!mplia, y flexible, sin que por eso deje de ser completa
mente clandestino frente al enemigo., .En .extensas reg[one~ del 
Ften(e, donde inicialmente. la. forma de organización e;;rre las 
lnQ$88 ft:Je clandestina, secreta, en pequeños g'rupos que no sab1an 
los. uno& de los otros, la sitr:/Í¡ción ha cambiarlo de ralz. Ahora 

,·' (;Qf1 t/1 desatro{to' polltico y militar rle (a· orgahizacipn, que ha pe:. ' 

I.J~nla·t~, Gabriel, ./.;'1.pueblo de Guotelnolo: su ·1Úo, su culturo y su revolu-
ción (mim~:o), . . . · · · . · 
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mitido la generalización. de la 'guerra de guerrillas en el departa
mento . .. la población se ha incorporado masivamente a nuestra 
organización revolucionaria. Decenas y decenas de aldeas y case
rfos están /ntegramente organizados, y toda la población partici
·pa en las tareas de la Revolución, abiertamente, con la alegda y 
el orgullo de poder decir "ahora todos somos compañeros". 57 

La cita anterior hace referencia a una zona del departamento 'de· 
Huehuetenango, en el altiplano nor-occidental, donde conviven las et· 
ni as mam, ·chuj, jacal teca y aguacateca. Hacia el norte del departamento,· 
en la zona chuj, se dieron fenómenos como el siguiente: 

Son muchós los casos de organización espontánea de aldeas com-. 
p/etas, a do_nde nosotros no hemos llegado directamente pÓr falta 
de cuadros que hagan el trabajo. En estas aldeas la población se 
entera de las ideas y acciones 'militares del EGP, se organizan en· 
base a lo qu'e conocen sobre nuestras estructuras en otras loca/ida·· 
des, norrJbran sus responsables (generalmente los dirigentes natu
rales reconocidos por la comunidad), e,structuran sus esc.uacfras ' 
lor;a/es y grupos de miembros, levantan, lista de todos los que · 
quieren participar y la env/an a la localidad organizada más cerca- . 1 . 

na, siempre con la petición de. que se les en v/e un compañero pa-
. ra organizfJrse mejor. Y siempre firman sus notas con un iHa'sta 
la Victoria Siempre! 58 · · 

Cas'os similares de organización espontánea se .dieron también en 
otras partes d.el pa (s, tal como en la's zonas a eh ies y kekch is de las Veta· 
paces y del' occidente de lzabal. ' 

Asimismo, la población indígena empezó a colaborar· actlvamen· 
te en los grandes operativos militares. Así, cuando la. guerrilla .ocup·ó 
los poblados de Chichicastenango y So'lolá, la ~oblación cortó hilo$t~· 
legráficos, bloqueó todas las carreteras. con tachuelas, barricadas, árbo· 
les. caídos y otros objetos por cientos .de'kilómetros en ambas direccio~ 
nes a manera dé impedir que el Ejército pudiera dirigi'rse por 'tierra' ha- 1 

cia los pueblo~ ocupados, y una vez concluida la t~ma, recibió masl,va.¡ '· ' 
mente como héroes, a los protagonistas en Lo:; EricUel)tros, cruce de li;lS 

· carreteras F'anamericana y del Quiché, distribuyendo tamales y chuchi· 
.. 1 1 • . . •. ; ¡ 

~------~.~. . 
57. "La Vanguardia indlgena", U Mundo /ndlyena, 1, Sán l.ran~isw, Prim.a: 

veradc1982. p.B: ' 

58. lbid. 

' \ 

' 
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tos, tocando marimbas, gritando "Hasta la victoria siempre" y organi
zando una fiesta popular que paralizó el tráfico durante varias horas. 

Al año exacto de la Embajada de España, el 31 de enero de 
.1981, surge el. Frente Popular 31'de Enero (FP-31) que agrupa al CUC, 
al Frente Estudiantil Revolucionario Robín García (FE RG) en su"s ver
sione·s·de secundaria y universidad, los Cristianos Revolucionarios "Vi
cente Menchú"; Coordinadora de Pobladores y Núcleos Obreros Revo
lucionarios. De todas ellas, la organización más grande y fuerte es el 
CUC, seguida por los Cristianos Revolucionarios, cuya membrecía es 
también mayoritariamente indígena. Es en este año, caracterizado por 
s~s constantes tomas de tierra y huelgas en la Costa Sur y· en el Nor-oc
cidente, junto al accionar de las masas ind r'genas en contra del Ejérci
to, que el· CUC -al igual que todas las organizaciones integrantes del 
FP-31- pasan a autodefinirse como. organizaciones revolucionarias de 
masas: 
' 

El CUC no es una confederación de organizaciones, una coordi
nadora o un frente, sino es una organización revolucionaria de 
masas de campesinos . .. 

' ... Lo.s campesinos .damos la batalla por la 'tierra, por nuestras 
costumbres oprimidas; somos la mayorJá del pueblo y sin .noso
tros ninguna revolución puede triunfar; somos· la fuerza cuanti-
tativa... · 

. . . El Cl.IC sáóe que sólo ·los campesinos jamás lograremos un 
cambio social y que éste se logrará con la unidad de pensamiento 
y aéción CC?n los obreros. Eso es la alianza obrero-campesina, CO· 
mo dirección indiscutible, como gula de la Guerra Popular Revo-
' •• • o 59 . ' ,uctqnarJa . .. 

i, 
¡, 

1 

1 

! 

El año 1981 fue· el punto más alto del triunfalismo revoluciona-
rio. Consecuencia de ésto, en varias 'zonas del aiÚplano donde las orga- 1 1 

nizaciones político-militares o.el Cuc no habían llegado aún, la pobla-
ción se organizó espontáneamente, pero sin directrices ideológicas de 
ninguna índole. Una de las consecuencias negativas de ésto fue· que al
gunos dirigentes regionales del CUC que por.diversos motivos se habían 
&e,parado o afejado, pasáron a capitalizar ~icho' espontaneísmo, y a ser-
virse de .la efervescencia revolucionaria para fines propios. , Así, dirigen-
t!ls regionales de una organización de masas pasaron. de la noche a la 
mañana á ser "dirección de frentes guerrille'ros" sin tener, evidente-

~ . ' . 
59. Ceto, Cal el y Ti paz, op. cit., p. 17. 
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mente, 'la más m(nima preparación para dicho cargo, ni los vínculos or
gánicos que permitieran un 'control real y efectivo, por parte de las 
OPM ,·de esos "frentes" o "zonas de frente". En consecuencia, lo úni
co que esa actitud ocasionó fue que, producto• de esos 'movimientos, 
en fechas posteriores el Ejército desatara una feroz represión sobre 
esas zonas, que golpeó duramente a la población civil, y ocasionó una 
descomposición acelerada en los supuestos dirigentes, quienes se erigie
ron en caciques tradicionales del lugar, abandonando en gran medida 
muchos de los supuestos principios revolucionarios, que profesaban y 
revirtiéndose a un comportamiento bandoleril -violación de mujeres, 
asaltos, usufructo del dinero que llegaba a sus manos por los canales 
de la solidaridad para cohsumo de alcohol, beneficios personales-. 

Como parte del ascenso de toda esa marea revolucionaria, los 
grupos etnicistas o indigenistas aumentaron también sus actividades· 
a un ritmo acelerado. Uno de los factores que emplearon para atrae.r 

.. una mayor membrecía, fue el hecho de que el respetado dirigente del 
CUC, Emeterio Toj, regresó en 1980 muy disgustado de una gira in~- · 
ternac.ional, debido a la discriminación que habla resentido a lo largo 
de la misma. En consecuencia, una vez de vuelta en el país, se acercó 
a los cl'rculos indigenistas de Ouezaltenimgo, convirtiéndose muy pron-
to en la piedra angular de dichas ,reuniones, las C!Jales ctlmenzaron a .. 
atraer representantes indígenas de diversas zonas del país, Es entonces 
cuando se maneja la idea de fusionar todas las organizaciones indigenis~ 
tas en una sola, que a sugerencia de Emeterio Toj, debería .llamarse 
Castajik, "amanecer" en lengua quiché. Sin embargo, la organización 
no llega a cristalizarse de hecho porque, desde un principio, había una 
tensión muy fuerte entre los indigenistas ortodoxos, cuyo jefe 9e fila 
era Manuel Alvarado, y los "marxistas'·', palabra qu'e los primeros usa-

:1 \. 

ban en forma despectiva para refedrse a todos aquellos .indígenas que 
sostenían que la opresión étnico-cultural tení.a un origen de clase, por-· 
que los conquistadores, para ·poder explotar más a los indios, los tuvie-. 
ron que oprimir cuJturalmente y discriminar étnicamente.. ' , ' ,. 

1 La situaCión finalmente estalló en marzo de 1981 cuando Emete-' 
río Toj fue secuestrado por fuerzas. de -seguridaq en pleno centro de , 
Ouezaltenar'lgo. Et· secuestro ,de Emeterio Toj sumió el proyecto de 
Castajik en una espe'cie d~ limbo: y cuando hacia fines de añb Eméte
rio Toj fue rescatado sensacional mente por 1sus· compañeros de organi
zaCión del cuartel militar más grande de la ciudad capital, la b~igada: 
Mariscal Zavala,· y en subsecuentes declaraciones a la prensa, afirmó' 
s~r un militante del EGP, la. ruptura COfl los indiqenistas fue totak Es- , 
tos t:Jitimos se consideraron burlados, vieron el acercamiento de Em~-

1'01' 
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terio Toj como un ·intento del EGP por controlarlos, e iniciaron un 
brutal ataque en contra de los "marxistas:· manifestando posiciones 
como las siguientes: 

Naturalmente que hoy en dla, hay varios indios "estudiados" 
que abordan también al pueblo indio en los mismos términos que 
el colonizador, y que .repiten los mismos errores: escamotear su 
naturaleza polltica,· y reducir todo el hecho nacional a uno de 
sus aspectos (la cultura, la historia, la lengua, etc.)... · 
Este tipo de Interpretaciones se encuentra también en algunos in
diot;; revolucionarios que han sufrido su respectivo lavado de cere
bro en algunas de las corrientes marxistas. En efecto, entre las 
corrientes del marxismo, hay algunas que niegan completamente 

' la existencia del hecho nacional, y por ende, niegan la existencia 
de indios y ladinos. . . Hay sin embargo otras corrientes del m¡Jr
xismq ,que no niegan la existencia rjel hecho étnico, pero que tam
pocd han pasado de abordar al pueblo indio en términos de cultu-

; 'ra oprimicfa y de raza discriminada. . . . 
Lo que sucede con·los marxistas de Guatemala (y de Latinoaméri
ca), es que aún no han admitido sin restricciones la necesidad de 
la liberación de los puebl@s colonizados . .. 60 · 

El mencionado documento (que no es .el C.nico de este tipo que 
circuló), recoge además las "soluciones incHanistas" a la cuestión de las 
nacionalidades 'en Guatemala: ' ' · · 

·á) O bien la reivindicación 'del separatismo total, la secesión de la 
"nación Maya" en-virtud del derecho a la auto-determinación y a 
la independencia qu!] asiste a las etnias indias (Constitución de 
una Repúblicfl Maya Independiente).; 
b) G bie'n la reivindicación del' dereého al ejercicio absolu'to del 
podtJr en el actual "Estado nacional" guatemalteco . en virtud de . \ , 
los derechns histórifi'QS de~ pueblo indio sobre estas tierras, y e_n 
virtud de la extranjeridad y reciente adyenimiento de los ladinos 
(reapr.oximaci6n de la República guatemalteca actual). · 
aj- O bien la reivindicación del deré~ho a cons'tituirse ~ ser ri!Co
i:locida$ como regiones delimitadas geográficamente sobre base 
lingiH.stica ctentl·ó del actual territorio estata/ guatemalteco, ~n 

(iUoletnoio: de lo r'tplÍblico burguesa (sic) centralista o lo república popular · r edera/' ·( rn.lm·eo). . . . 

1 

!¡ 
·' 1 

:' 

,¡ 
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ifl 

''¡. 

virtud de las caracterlsticas lingülstico-culturales que los diferen
cian de la comunidad ladina (Constitución de regiones indias se
mi-autónomas, o especie de "resguardos" y "reservas" indlge
nas}. 61 

Después de analizar las mismas, llega a la conclusión de que no·se 
puede efectivamente hacer a un lado a la población ladina tampoco, y 
plantea entonces el objetivp de constituir una "República Popular Ma
ya" federada a una posible "República Criolla". Finalmente, el docu
mento termina diciendo que "corresponde ahora a los dirigentes revolu
cionarios" la responsabilidad de asumir y dar vida a esos planteamien
tos pero que "los indios mantendrán sus reivindicaciones nacionalis
tas (sic)" aunque se llegue a instalar en el país un "modo socialista de 
organización socio-económica; y desde luego, rechazan desde ahora el 
calificativo de 'contra-revolucionarios' que se les pueda hacer para en
tonces". Y ponen, significativamente, como ejemplo de la supresión 
de las nacionalidades indígenas después de un triunfo revoluci~nar.io, 
a Nicaragua: 

En efecto, etiquetaron de "arranque autonomista" sus plantea. '· 
mientos (los de los miskiios} en favor qe su propia auto-deter
minacÍón porque para ellos, ya 'tentán preparado el proyecto in
tegracionista ·clásico: ''hac.er de ellos nicaragüenses de pleno de
recho".62 

En efe~to, después se comprobó que el grupo indigenista guate
malteco -o algunos de ellos, pues no existía uno sólo, como ya diji
mos- mantenía relaciones con el grupo miskito contrarrevolucionario-

, ' presidido por Steadman Fagoth, ·Y que dichas· relaciones se articlJiaban 
en el 1 ndián Law Resource Center de Washington· D.C., supuestamente 
una organización indep'endiente, pero "inconsultative status" c.on el go• 
bierno de los Éstados Unidos, y cuyos vínculos con l·a CIA han sido. 
notorios. 63 Además de financiar directamente.a los grupqs indigeois
tas, el lndian Law·Resource Center llegó a pre'sentar en la 39a. sesión 
de la Comisión sobre Derechos Hur;nanos de las Naciones linid'as, uri~ · 

61. lbid. 
. ') 

62 .. lbid. 

63. Ver nota 52, y denun<;ias del lnternatiohill 'll'ldian Treaty Cc¡>uncila!este res• 
. pccto. , · 
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posición conjunta de indígenas miskitos y guatemaltecos, en la cual la 
tesis de fondo era que la violencia poi ítica entre derechas e izquierdas, 
asociadas al conflicto este-oeste, ha significado la muerte, la violencia 
y el exilio para poblaciones indfgenas que no son participantes de esos 
conflictos.64 Para Guatemala decían que la guerrilla mataba indíge
nas al igual que el gobierno, ·Y que si bien tanto la dirigencia de los in
surgentes ·como del gobierno era ladina, prácticamente todos los muer
tos· eran indígenas. La población indígena, pues, no sólo era utilizada 
como carne de cañón, "obligadas por ambas. partes a combatir bajo 
amenazas de muerte", sino que era el pretexto o la .excusa para justi
ficar ios fines políticos e i!=leológicos de ambos bandos. 

Asimismo, gracias al financiamiento del lndian Law Resource 
Center, y otras agencias ~imilares, los indigenistas g!Jatemaltecos empe
zaron a recorrer todá Europa Occidental como proponentes de "una 
alternati.va india para Guatemala", título del documento que presenia
r'on por todas partes y qúe no iba firmado por ninguna organización . 

. A esta gira se sumaron los viejos antropólogos etnicistas, tales como 
Jean-Loup Herbert,65 obien oportunistas del indigenismo. 

Otro rasgo interesante de este sector es que mientras los dirigen
t«;!S indígenas efectivamente vinculados al movimiento popular tienen 
que salir y entrar del país en la mayor clandestinidad, dado los rigores 

'de la repreSión, los dirigentes indigenistas van y vienen pública y abier
tamente, pudiendo organizar hasta caravanas de bienvenida ·cuando 
~no de sus miembros volvía del exterior, presididas en algunos casos 
por el propio Miguel Alvarado. ' 

Sin embargo, en·tér'minos numéricos, la gran mayoría del pUeblo 
indígena ·es partícipe activo del prdceso revolucionario, ·y de hecho es 
en las zonas indígenas~donde· surge, alreded,or de esta época, el germen 
del poder popular local. En Ul:l número creciente de aldeas del altipla
np, los dirigentes revolucionarios indígenas se transformaron, por su 
presti·gio y combatividad, en las nuevas autoridades de la localidad, or
ganizando a la población en diferentes comisiones de acuerdo con las 
·ñ~t:esidades que determina la participación consciente en la guerra. Es-

. ' . ' 

64. 

65. 

11'0 

Jndi~n Law Resoúri:e· Ccnter, C}uestion ot' the l'iolatioti or human riyhts 
'and Júndamental th•edms in any part or the ...,.orld, with particular re fe-

• rene e to colonial and · other depl•ndent countries and territories, Ginebra, 
Comisión de Dt•rechos Humanos de las 'Naciones Unidas, 39a. sesión, 
i:tem de agenda No. 12, 1982. ' 

1 

Ver· a este respe~:to las denuncias prcsentad.as por los comités de solidari
dad de l:.uropa a e~te respecto, durante la primavera de 1983. 

. . ' . 
', 

1 
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ta nueva forma de gobierno significa una transformación tanto de for
ma como de contenido en las estructuras del poder, al articularse la cul
tura indígena con las mismas y fortalecer la identidad «;fe los grupos a 
través de la participación en las estructuras revolucionarias. 

Asimismo, en esta convergencia de'"!tro del marco de la Guerra 
Popular Revolucionaria, se han reehcontrado todos los sectores indíge
nas que iniciaron los procesos de transformación de sus respectivas co
munidades desde principios del período desarrollista: 

En la guerra se están encontrando los principales de cofrad(a~ del 
primer cfrculo,con los de Acción Católica, con los jóvenes que 
rompen este segundo clrculo. El sentido religioso e.stá siempre 
presente. Y se encuentran al darse cuenta que el origen del mal 
es la explotación como pobres y la discriminación como indios. 
Y la guerra se convierte asf en el encuentro de esta sociedad. Por 
ejemplo: Fabián, lfder de Acción Católica que acaba de morir pe
leando ·en el Quiché, perdió la fe en su·sistema. Se quedó en el 
aire.. Y luego, cuando vio las nuevas directivas de la guerra, vol
vió a la Acción Católica, ya con el sentido de guerra, con la de
terminación de la lucha. 66 

. Se habían cumplido, pues, todas las etapas que llevaban hacia la 
participación masiva .de los indígenas en la guerra popular que com-
pren'día los siguientes pasos: 67 · 

a) . Una situación de explotación, ,que gradualmente va agudi-
zándose ("la lucha de clases se refuerza y encubre en la tensión étnica, 
pero es mayor que ésta, pues se reconoce como explotadores a la mi. \ · 
noria· indígena que sirve y apoya a la minoría ladi(la opresora"). · 

b) La opresión polftica· correspondiente a ·esta explotación 
volviéndose cada vez más fuerte conforme se concientiza .la pobla~lón 
indígena. · 

e) Una coyuntura por medio de .la cual quedá desenmascarada 
ante todos la explotación o la opresión política, mostrando lo que t-uiy 
detrás, y subrayando que sólo la prganización armada queda como re
curso de defensa ante el cierre de los caminos legales. 

d) Pénetración y extensión de la.organización.político-militar· 
dentro de la comunidad. · 

66. Hernánde¿, op. cit., p. 4 7. 

67. Para un desarrollo may~r de estos paso·s, ver "La tóma de Nebai",•l'o/émí
ca, 3, San José, enero-febrero de 1982. pp; 36-43. 

.1 
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. . 

e) Lél guerrilla responde con las armas a la situación causante 
de·la coyuntura antes mencionada. 

f) Como respuesta, el Ejército iniciada represión violenta, des-
encadenando el terror en la localidad. 

g) El indígena reacciona y -se enrola en gran número a la gue-
rrilla. Familias enteras, con mujeres e hijos, se alzan en la montaña . 

Ese proceso se va repitiendo en todas las comunidades, hasta ex
tenderse por todo el país como una gran mancha. 

Estos mecanismos, aunados a tod~ e·l proceso vivido durante el 
período desarrollista, fue el que permitió que el indígena pudiera visua
lizar en toda su complejidad la explotación y la discriminación, de ma
nera que los pueblos indígenas comprendien;m masivamente que la 
raíz del mal era la explotación, y que para explotarlos mejor, existía 
la discriminación y la• opresión. Fue de esta manera como pudieron 
coincidir todos los sectores en la guerra popular. . 

Fúe, asimismo, en aquel mome.nto, cuando el Ejército y el gobier
no de Guatemala entendieron. que, efectivamente, detrás de J.as organiza
~;:ionés·pol ítb>-militares estaba la fuerza de todo un pueblo. Entonces, 
,para salvar al sistema de explotación, se inició la: política sistematizada 
de genocidio y etnocidio que golpeó a la totalidad del pueblo indígena 
.guatemalteco.· 

1 
4. 1982-1983: GENOCIDIO Y ETNOCID/0 COMO 

POLITICA DE GOBJERNO . 

Al dars~ cuen'ta de la verdadera magnitud del auge revolucionario 
,¡g,u:e vivía .el país, por lé!s causas que hemos señalada,·el régim'en guate
•iliiJ:dte,co inició Una nueva- etapa en sus.métodos de contrainsurgencia, la 
(:iJéil' llega a tales niveles, en ef momento actuai, que podemos decir que 
:b·ª ·(:le.satado una guerra de exterminio contra el pueblo.68 Tenemos 
ª!if que para el régimen, cualquier ciudadano, por Ja más mínima cau
sa,, tíll.es como parentesco con personas "sospechosas". ser de profesión 

'•lílberal, haber estado ,afiliado a. cualquier partido político legal pero.de 
··c¡;pos•i•clpn a·l gobierno, etc:, es autor:nática.mente .considerado sospecho
.s!il d'e ''ser. guerrillero''' y es:tá expuesto a las más: brutales agresiones sin · 
:1\l•ihgún recLJrso legal o de cualquier otra índole. 

,G<ii .• ' t¡¡, mayor parte de este capitulo se ha basado· en el articulo de Arriola ·. 
Aura Maríha;<Guatemala: con'trsinsurgenci<J y guerra de e>; termÍnio EN IAL' 
M~~h.:o D Y,, 1982,: pp. 19-21. L . ' ' ' 

., 
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No es tampoco la primera vez que el régimen guatemalteco imple
menta una política contrainsurgente. A principios de los años sesenta, 
el desarrollodel movimiento guerrillero aunado al auge de las luchas po
pulares, particularmente en la capital, llevaron a un golpe de Estado en 
el cual el Ejército, como institución, se apoderó del poder político del 
país ·e inició, con la asesoría de funcionarios del Departamento de Es
tado de los Estados Unidos de Norteamérica, con experiencia en Viet
nam,69 la política contrainsurgenge como una norma de gobierno. 

A partir de 1966, entraron en acción en Guatemala los grupos 
especialistas en contra insurgencia· denominados boinas verdes. Extra-. 
oficialmente, algunos funcionarios norteamericanos reconocieron su. 
presencia, y numerosos observadores informaron haber visto hasta mil 
de dichos personajes. Mediante ese personal, las técnicas y tácticas de 
contrainsurgencia desarrollados en Vietnam se transfirieron a Guatema
la. Fue así como los guatemaltecos conocieron por primera vez nove
dádes como el uso del napalm Oa.nzado sobre el territorio nacional por 
aviones norteam~ricanos procedentes de sus bases en la zona del canal 
de Panamá) en contra de las poblaciones civile.s que supuestamente da
ban apoyo a la guerrilla, la creación df;l "zonas de bombardeo libre", el 
uso s·istemático de la tortura como método de interrogatorio, y la cre·a· 
ción de grupos terroristas "civiles" de ultraderecha. . . l 

La vietnamización del programa de "pacificación" de GuateiT'a a 
se ve con claridad Em el plan piloto llevado a cabo en los departamen- . 
tos orientales de Izaba! y Zacapa en aquella época·. Tal "pacificación" 
se llevó a niveles sin precedente hasta ese enton·ces, al convertir dicha 
región en una zona de comqate sin cuartel, en la que se sacrificaron cer~ 
ca de 30 rriil personas, especialmente campesinos. Entre las organiza
cibnes paramilitares de derecha que más destacarbn entonces; se halla-· 
ba la denominada Mano 8/ancf!, <!'CUyo cargo y crédito se apunt~ban los 
actos criminales' cuya ejecución no pO;Ciía atr'ibuirs·e·al Ejérs:ito gul;li'Jrna
mental. En la realidad, es de ·público conocimiento que esas banl:las 
eran integradas por los mismos miembros del Ejército •. los cuales párti- , . 
cipaban en ~llas en sus "ratos libres". 

Con la supuesta derrota sufrida por la guerrilla a fines de los años 
sesenta,·la r'eP,resiÓn contrainsurgente pasó a ser más selectiva. Esto no· 

. 1 . 
quiere decir, sin embargo, que haya desaparecido dél todo. Al ~ontrá• 
rio, fúe en esa época .cuándo s·e reorganizó la politica contrairisur.gente,· 
pasando las llamadas bandas paramilitare¡; a e~tar bajo el éohtrol- com• 

69. . Ver a este respect~ lonas, Susan y Tobis, Dav.id, Guatl'mala, una historia· 
· inmedia(a:, México, Siglo XXI, 19.J6. · 1 -. 
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pleto del Ejército (durante el gobierno del gener~l ~j-ell La~g~erud Gar
cía 1974-78). Fue en esta época que se operatiVIZO' la of1cma central 
de ~ontrol de la contrainsurgencia, en el propio Palacio Nacional, bajo 
el nombre de Regional de Telecomunicaciones y bajo el mando directo 
del Presidente de la República: 70 . 

Al cambiar las condiciones hacia fines de la década de los setenta,. 
sin embargo, por la incorporación masivi'J de las masas a la Guerra Popu
lar Revolucionaria, la estrategia·contrainsurgente sufrió un nuevo giro. 
De represión selectiva, pasó a ser represión masiva, como en los años se

·senta, per9 ya' no a nivel regional sino a nivel nacional. _La misma se 
centró, sin embargo, en el altiplano que cubre la casi totalidad del occi
dente del país, donde habita la inmensa mayoría de la población indí
gena. Según la lógica del Ejército, los indios eran todos "subversivos" 
porque, o eran guerrilleros, o apoyaban logísticamente a la guerr.illa 
(proporcionando alimentos, información, etc.) o simpatizaban con las 
acciones de· aquéllos. P'or lo tanto, hab!'a que "proceder" contra esa 
población, para cortarle todo tipo de suministros a la guerriila, y cas
tigar a la. propia subversión por sus inclinaciones verdaderas o ficticias. 
Fue así como se .inició el más oprobioso génocidio llevado a cabo en el 
continente americano., d§lsde el exterminio de la población india nortea
m.eri¡::ana en el ·siglo pasado. 

El genocidio consiste en que se recurre al arrasámiento completo 
de aldeas y de todo lo que se produce 'en las tierras que pertenecen a los 
habitantes t:le d'ichas aldeas. Esto es lo que se conoce como lapo/(tica 
de tierra arrasa.da~ Se asesina a todos o a la mayoría de los habitantes 
-especialmente mujeres embarazadas y niños- se queman casas, cose-·. 
chas y reservas de granos; se roban sus pertenencias, se mata todo tipo 
de animal doméstico, etc. Generalmente los pocos habita.ntes que lo
.gran sobrevivir o que pudieron huir a tiempo se de~plazan errando por 
toda t·a zona del altiplano. ·Esa población e·s posteriormente perseguida · 
por e! Ejército, rodeada, y obligada a concentrarse en algunos pueblos 
especialmente seleccionados, que son denominados "aldeas estratégi
~s'\ rodeados por tropa milita.r o en cuyo centro se ancuentran impor
tat.ltes cuart~les militares. Se le ofrece as{ "J!)rotecciÓn" a lbs familiares 
d.e las ·v.fctimas de la represión, y se mezclan a los mismos con familia
.res de informadores que fue raíl :en algún- momentq ajustici~dos por las 
ot$ani;zaciones político-militares .. Se crea as( ia imagen de un pueblo 
afectado por el "terrorismo"' que sirve a su v.ez 'de parapeto para pro-.. 
7'0. Arriola, Aura Marina, op, cir .•. p. 20, 
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teger a los· cuarteles de ataques insurgentes, y de elemento publicita
rio para obtener ayuda internacional favorable al régimen. 

Asimismo, se emplea cuanto recurso existe para impulsar una 
"guerra psicológica" en gran escala y de manera sistemática. Se recu
rre a la mentira y la maniobra publicitaria, a uso de secuestrados que 
luego aparecen declarando haberse entregado "voluntariamente" al ejér
cito, etc. También se aplican sistemas de análisis de red de información, 
mediante computadora, para verificar recorridos, consumo de energía 
eléctrica, frecuencia de cambios de renta, etc., en la ciudad, tratando de 
descubrir las casas de los insurgentes. 

La mencionada poi ítica contra insurgente ha afectado de manera 
especial a un sector profesional, los trabajadores de la cultura, y a lato
talidad de las etnias indígenas. 

Los trabajadores de la cultura -periodistas, artistas y profesores 
universitarios de diversa· índole- han sido tradicionalmente considera
dos por los diversos gobiernos militares como "cabezas de la subver
sión", sea por su propia formación profesional de cotte humanista 
-con enorme simpatía por las trad.iciones humanistas europeas del si
glo dieciocho en adelante- que entra necesariamente en conflicto 
con la violencia, base del régimen colonial, y que ha sido también su 
sostén y programa hasta nuestros días, sea porque muchas veces a ries
go aun de sus propias vidas, han denunciado pública y sistemáticamen
te la espiral represiva tanto en lo nacional como en lo internacional. 

Respecto a las etnias indlgenas, ha quedado ya indicado por,qué 
la violencia institucional se concentra sobre ellas. Basta agregar s.ola
mente que los sectores dominantes tienen plena conciencia de que el 
sistema social que ellos controlan, se basa en cinco siglos de domina" 
ción colonial y que lleva como elemento constitutivo la deshumaniza
ción del indígena y su contrapartida, el racismo. Por lo tanto, ese co
nocimiento de que su propia riqueza surgía de la explotación inmiseri
corde de las· etnias indígenas, los ha llevado también a tener desde siem
pre como la peor de las pesadillas, a que los indios "bajaran de la mon
taña" y destruyeran por medios violentos el orden social que ellos ha
bían logrado establecer con lujo de fuerza. En otras palabra!¡, siempre 
reconocieron que las etnias eran potencialmente revoluCionarias. De 
allí que ante el menor signo de descontento, se hiciera necesario apla
car el mismo con lujo de fuerza "para ev,itar que cundiera el ejemplo". 

Es esa misma lógica la que lleva hoy a !'os sectores dominantes 
-apoyados y armados por el Departamento de Estado norteamerica
no, Israel, Argentina y Chile- a impul'sar la destrucción masiva de la 
población indígena y al aniquilamiento de una de las grandes culturas 
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en la historia de la humanidad: la cultu'ra maya. Y lo hacen sin el me
nor cargo de conciencia, en la medida en que bien asimilada la misma 
ideología dominante que considera a los indios "inferiores", "una ma
sa anónima", "u~ mal necesario", "una carga", etc., matar a un indio, 
a una población entera de indios, no es, no puede ser, nada grave, nada 
inmóral, nada "malo¡''. Al contrario. Si la población indl'gena es la cul-

. pable del atraso del pal's, su eliminación parcial o total de preferencia-, 
debe conlle~ar la modernización; el desarrollo, el progreso, tal y como 
fuera el caso para los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo 
pasado. , . 

Las masacres a la población indígena guatemalteca son actual
mente innumerables. A continuación presentamos un cuadro que in-

' cluye únicamente las principales masacres o las más conocidas. Todo 
este tipo de estadl'sticas es lamentablemente incompleto, debido al cui
dado con el cual el régimen trata de evitar que dichas noticias trascien
dan. La censura' contra los.medios de comunicación de masas es feroz, 
y el movimiento de los corresponsal"es de prensa extranjeros es limitado 
po~ el ejército. Por lo ·tanto, la falta de información de la gran m'!YO
rfa de las masacres ocurridas en el altiplano, imposibilita un recuento 
verdadero de sus v~rdaderas dimensiones y del.número de vl'ctimas. 

Es necesario observar, al estudiar estos cuadros, cómo estas masa
. 'ores se_ han intensificado desde la lleg;¡~da al poder -por medio de gol-

' pe 'de Estado-: del general Efral'n Ríos Montt. · Como ya 'es del domi
_nio pllbl!co,-en e~e último período las masacres se han vuelto un ele
r.tléÍ'Ito fríamente calculado par~ aterrorizar a la población civil y que
brar ·su voluntad de lucha. ~so explica por qué el ejército mata de pre
fereNcia a los niños (independientemente de que la resistencia de· éstos 
·s.ear~enorl. Las f!bticias de niños quemado~. degollados, etc., aterrori
za ftilás a(ui a la pobláción, es un elemento de mayor fuerza desmorali~ 
ta!!:hJ•ta." Por eso mismo se viola a las mujeres frente a niños y ancia
nfi>·s, ·S'e -les viola en capillas, oratorios·, etc., se permite delibe~adamente 
•q~e .:iilgÚnos indi'viduos pueda·n escaparse y contar lo que han presencia
do. , Asimismo, al desplazar a los indígena~ de su tierra, del lugar que . 
~a'l'l habitado por siglos y .que de,acuerdo a S.l.! cosmovisión es sagrado, 
.en-á -poblado 'de sus dioses, sus antepasados, sus valores culturales más 
·sagradbs, se busca desarraigarlos de todo lo que\ha sido para ellos cen
t;ral ·en su vida~ de sus costumbres; de su historia. Es, a todas luces, un 
j¡Jb!'IQCit;f.i~. en la medida en que este concepto significa, com~ diji"mos, 
.e:l: lé)('tííi!'rrtHnio fl'sioo de un grupo étnico ·(·en el caso de Guatemala, de 
~elilll<t~idó!l grupps étnicos) ,·y de todqs los valores que conforman su iden-' · 
t;l'd!á'd t~;~lturfll, !fleme.ntQ• clavt~ para ma'ntenerse vivos comq _pueblo. 

1. 
·1 
1 

:1;' ,, 
" 

1 

11 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1· 

{' , 
1 

Como si todo lo anterior fuera poco, la última modalidad de la 
poi ítica contrainsurgente son las llamadas "patrullas civiles". Según el 
gobierno, estas patrullas son integradas por miembros de la comunidad 
que desean combatir la "subversión" al lado del ejército. En la realidad, 
son grupos de individuos obligados a integrarse a las mismas, y contro
lados por elementos paramilitares que dirigen y "supervisan" la lealtad 

. y voluntad de lucha de sus reclutas forzados, a quienes, de paso, sólo 
se les proporciona verdaderas armas en algunos casos, siempre de infe
riw calidad al armamento de los supervisores, y nunca armas automáti
cas. La idea es la de conformar "patrullas civiles" integradas por miem
bros de una sola etnia, y arrasar las aldeas y quemar las cosechas de las 
otras etnias -acusándolas de "guerrilleras"- a manera de buscar tomen• 
tar un enfrentamiento entre las mismas etnias, una verdadera "guerra ci-' · 
vil"que justificara a los ojos del mundo la cansada propaganda oficial de 
que lo que hay en Guatemala es una "guerra civil" entre extremos, en 
medio de la cual el gobierno representa una posición centrista, modera
da, democrática, y por lo tanto, debe ser apoyado política y económica
mente por las naciones democráticas de norteamérica y Europa Occi-. 
dental. 1 

Pero las estadísticas, aún parciales, demuestran contundentemen· 
te que la realidad es otra. Asimismo, queda perfectamente evide_nciado 
que si en un momento dado; las etnias indígenas optaron por el camino· 
violento de la Guerra POpular Revool!lcionaria conio el último recurso y, 
el único camino para .salvarse como hombres, como grupo socjal y como 
esp,ecie humana, adoptando colectivamente la decisión de ser libres a trá
vés del prolongado y martirizado camino de la guerra, los ~ectores qo.-·. 
mi nantes, desde 1524 hasta nuestros días han optado por el camino. de 
la violencia como el primer recurso para :;u·ef')riquecinÍiento, iridiferen-' 
tes a la humanidad de sus· víctimas; indiferentes a su·cultura, indiferen· · 
tes a la perpetuación de un sistema poi ítico y social· que tenía como pi
lar fu~damental la más brutal opresión en contra de las mayorías, sorne~ 
tiéndolas por medio de la opresión 'y racismo constantes a un orden de 
ignominia. En la historia moderna del mundo, representa, si_n i:ugar a1 

dudas; uno de los más atroces crímenes en contra de la humanidad. 

IV. CONCLU~IONES 

De toda la experiencia señalada en estas páginas, se. clesprénde~n· 
varias conclusiones, de por sí evidentes. . . . ·.¡ 

La primera, la más importante a nuestro modo de ve.r, _es que .. :l'a 
1 ' 
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contradicción étnico-nacional constituye en Guatemala uno de los fac
tores esenciales de todo cambio revÓiucionario. Este hecho no sólo se 
desprende de la reafidad vivida a lo largo de la década de los setenta y 
principio de los ochenta en nuestro pa1's, sino que constituye, a su vez, 
un aporte político singular, sin antecedentes ni similitudes, de las orga
nizaciones político-militares del país en cuanto a la elaboración de una 
estrat~gia p~ra la toma del poder y la transformación de la sociedad. 
Este aporte rompe decididamente con la ortodoxia marxista tradicio
nal que en nuestro continente había tradicionalmente hecho referencia 
al "problema indígena" tan sólo con esquemas y dogmas estereotipa
dos, trasladando meéánicamente análisis y conceptos de otras latitudes 
y otras épocas, en vez de aplicar creadoramente su teoría a la realidad 
de un pa1's con características tan particulares como Guatemala, 

·A este respecto, vemos que, históricamente, las contradic;:ciones 
propias de .. la explotación capitalista se fundieron con las contradic
ciones de la opresión étnico-nacionál, generándose así la doble condi
ción del indígena, como explotado y como oprimido.' Las organiza
ciónes político-militares, entonces, han canalizado el sentimiento étni
'co-nacional. hacia soluciones poi íticas clasistas, vigorizando· el primero 
con contenidos clasistas revolucionarios. · 

En ese planteamiento, el. peligro principal sería un desborde de. 
l'os factores étnico-nacionales en detrimento de los factores clasistas. 
Es precisame-nte eso lo que intentan hacer los diversos grupos indige
nistas -vincula.dos a Íos campesinos indígenas medios y ricos- con el 
apoyo ideológico de antropólogos de diversas nacionalidades. que se 
·reconocen en la corriente etnidsta de la antropología, y con el apoyo 
material de agenCias y organismos vinculados de una manera u otra al 
góbierno de los Estados Unidos. Es únicamente en este aspecto, que el 
proce~o gL,Jatemaltec;o tiene 1 alguna similitud ·con el nicaragüense, ya 
que se ha intentado montar dich~ proyecto contrarrevolucionario prác
tici:lm~nte de la misma manera, 't¡!xplofando los mismos mecanismos, y 
a través de las mismas agencias y organismos. 

Sin embargo, a estas' alturas del proceso, es ya difícil dar marcha 
atrás cuando en las regiones indígenas la incorporación al proceso revo
lucionario se ha dado en forma masiva, y además en sus tilas se hall' for
mad(i) muchos dirigentes y cuadros político·s indígenas que a través de 
su práctica político-militar y del trabajo organizativo han ido desarro
l·la.ndo l·a ·Conciencia de clase en las aldeas indígenas de sus region.es. Es 
e~tá 'práctica revolucionaria la que ha dinamizado el desarrollo de una 
cultura que, ya empapada de C()ntenidos revolucionarios, h~ hecho posi-
131•e trascender !a inmovilidad opresora y dar l•ugar al su.rgihliento·de nue
'ft$ 
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vas formas de vida y organización social en las aldeas que tienen como 
eje la participación en la Guerra Popular Revolucionaria. 

Esa práctica de los indíg_enas guatemaltecos muestra que, efecti
vamente, el camino correcto para la solución de los problemas étnicos 
es la lucha revolucionaria contra la clase explotadora. El proceso revo
lucionario guatemalteco ya no es un planteamiento teórico, sino que es 
uná práctica real y efectiva para los miles de indígenas que se han incor
porado 'a la lucha del pueblo. En ese largo y difícil camino hacia el 
triunfo, están abriendo a su vez una nueva realidad para todos los pue
blos, pero especialmente para los indígenas de América Latina. La re
volución guatemalteca es, pues, un punto de referencia muy concreto 
para encauzar correctamente sus procesos y transformar sus utopías en 
la contrucción de un mundo que sea una expresión superior de la exis
tencia, tanto para indígenas como para ladinos. 

1 
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LOS MISKITOS Y LA CÜESTION NACIONAL EN 
NICARAGUA 

INTRODUCCION 

Eckart Boege 
Gilberto López y Rivas 

Para plantearnos el problema de los miskitos en Nicaragua es ne-
. cesario mantener una perspectiva amplia de la llamada "cuestión na

cional", precisa,ndo que eñ nuestros días esta cuestión abarca, para los 
·procesos revolucionarios. en marcha, tres problemas fundamentales .a 
resolver: 

1) Lográr la emélncipación definitiva de la nación de-la do mi-
nación imperialista. 

1 2) Conquistar el poder pol(tico dentro de la nación, con el 
Qbjetivo de rescatarla de las· clases explotadoras V establecer un nuevo 
tipo de sociedad nacional; la nación-pueblo, aquella en la que las clases 
trabajadoras imponen su hegernonía ~ se constituyen en rectoras· del 

, ,proceso nacionalitario. · 

3) Aéabar con la explotación, la opresión, 1¡¡ segre.9ación y la 
· d'iscriinlnat:ión de las mihorías étnicas y nacionales, adoptando la forma 
de nación multiétriica y·'multinacional, allí don~ e se requiera. 

. ·A partir del triunfo revolucionario en N.ica·ragua se han cumplido 
estas tres reivindicaciones de carácter histórico que han l'lecho posible, 
~Or primera vez en la historia de ese país, el rescate de la nación de ma
f:lós de la oligarquía y el·imperialismo, El FSLN, representando los ver-
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daderos intereses naCÍonales, se ha propuesto acabar, no sólo con la 
opresión y la explotación económica y social, sino también, con el sis
tema opresivo de que han sido vlctimas los grupos étnico-nacionales de 
Nicaragua, a través del establecimiento de la real y completa igualdad 
política, económica, social y cultural de todos los grupos étnico-nacio
nales que ~onforman el pueblo nicaragüense. 

La campaña imperialista contra Nicaragua llevada al terreno mili
tar, económico y político-ideológico, el cerco contrarrevolucionario y 
las invasiones de estas fuerzas a territorio nacional, el peligro real e in
minente de una intervención masiva y directa de tropas norteamerica
nas (sobre todo después de la invasión de Granada), todo ello tiene co
mo objetivo impedir que la revolución se consolide en Centroamérica y 
que no logre hacer realidad sus objetivos libertarios de transformación 
·SOCial. 

Por ello es fundamental que a la par. que la revolución se defienda 
de la agresión militar, se fortalezcan y se desarrollen los prograrqas y' 
las tareas revolucionarias. 

De aquí que sea de suma importancia la poi ítica que sobre lél 
cuestión étnico-nacional elabora el gobierno revolucionario, los cam~ 
bias y las readecuaciones que deben hacerse ante situaciones y proble· 
mas nuevos relacionados con la problemática étnico-nacional. · 

1 ' 

• . 1,, • 

La historia de la formación de 1~ nación nicaragüense nos ejempli-' 
fica córno en nuestros paises se crean y recrean conf\guraciones soCif;iles 
diferenciadas, a ra(z de la intervención. colonial y neocolonial-imperia
lista. Estos elementos históricos sobredeterminan de una manera defi- ~ 

nitiva y contradictoria a la nacióri nicaragüense. en lo que se refiere a,su 
espectro social y a la composición étnico-nacional de su población. 

Al recurrir a la historia no deseamos dar una v.isión historicista 
al problema de la 'costa Atlántic~ de Nicaragua en general y de los mis
kitos en particular:, sino más bien queremos exponer -someramente la 
génesis de las dificultades que se presentan cuando .las clases despo
seídas, vanguardizadas por el FSLN, impulsan el pro.yecto d.e rescate de 
la nación-pu~blo.· ' . 

Tenemos cu-atro años de experiencia revolucionaria. Las clases 
.sociales populares apoyan el proceso revolucionario. Sin embargO, no 
podemos decir lo mismo de sectores importantes del pueblo misk.ito,. 
l-a dura. tarea de iritegrar la costa Atlántica él la nación nicaragüe':lse, de' 

' 1i:l 
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realizar esfuerzos inmensos por llevar la revolución a la región y hacer 
las· transformaciones necesarias, ha sido aceptada contradictoriamente 
por la población. La contrarrevolución ha pretendido presentar y apro
vechar a la costa Atlántica y en especial al. "problema miskito", como 
el "Talón de Aquiles" de la Revolución Sandinista. 

Un aspecto imp"ortante para explicar las dificultades que la Revo
lución Sandinista ha tenido con los miskitos tiene que ver con la forma 
peculiar del proceso de" la formación de la nación nicaragüense y, con el 
hecho de que las tareas.nacionales no fueron cumplidas por la burguesía 
nicaragüense. Por el contrario, nos encontramos con un territorio frag
mentado po"r economías de enclave, la inexistencia de un mercado inter
no único, la soberanía nacional constantemente pisoteada no sólo por 
tropas norteamericanas sino también por compañías extranjeras. El 
Estado nicaragüense prérrevolucionario prácticamente no existía en la 
costa Atlántica. Profundas diferencias poi íticas y culturales, así como 
económicas,' marcan las dos costas. 

La población sufre experiencias diametralmente opuestas bajo la 
influencia' de dos colonialismos distintos: el inglés y el español. No se 
.trata de diferencias político~culturales y económicas a secas, _sino que 
éstas se refieren concretamente a la. formación de entidades étnicas a 
partir de esas influ~ncias." Esto nos remite a estudiar '-necesariamente
la cuestión étnica como parte integral de la cuestión nacional de Nicara
gua, a partir de 1~ siguiente tesis: las ·minorías étnico-nacionales en la 
casta Atlántica no son producto de una continuidad milenaria y "abo
riginal" ·sino, precisamente, el r~sultado .de· ~upturas que redefinen su 
il;ientidad de grupo en relación con eí colonialismo primero y, poste-

' riormente; con el neocolonialismo-imperialismo. Son estas redefinl
éiones las que constituyen sus características étnico nacionales a~tuales. 

Las configuraciones étnicas en la costa Atlántica son producto 
del antagonismp entre· ei colonialismo espafíol y el inglés. España no 
éonqui.sta ni ocupa,el territorio· de la costa Atlántica ya que ahí no en
Qii.iéntra ·los minerales codic!ados y porque l'as conqiciones climáticas 
(.una de las regiolles de mayor precipitación pluvial a nivel mundial) no 
Je permiten desarrollar otras actividades. Sin ·embargo, para los piratas 
de origen holandés y británico, que acechaban ·las·rutas,comerciales es
paiiol¡¡s, la región se vueive estratégica ya que presenta condiciones idea
-les para ser utilizada_ como zona de protección y de abastecimiento. De 
e'S:ta manera, se genera una relaciófl de mutuo provecho entre la pobla-

. eión hativa y los bucaneros. Los primeros abastecen a los segu·ndos de 
'p1rovisiones, mujeres y fuerza de trabaje;>; los segundos intercambian ma
thetes, moSquetes y otras merca~erías europeas. 

'· 
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Esta relación "positiva" se desarrolla, e 1 nglaterra declara la zona 
protectorado inglés, con un gobierno indirecto de dirigentes ,locales 
miskitos. Con el apoyo inglés se.desarrolla el predominio de los miski
tos sobre las demás etnias. Lentamente el miskito se convierte en len
gua-franca de la región. A partir de estas relaciones entre ingleses y 
miskitos, en las que a diferencia de la experiencia española no se da 
una conquista armada y traumática de los grupos étnicos, el colonia
lismo inglés utiliza a los miskitos como fuerza militar en contra de los 
españoles, para la represión de rebeliones de los esclavos negros de las 
plantaciones recién introducidas y como recolectores de tributos de 
otras etnias para la corona inglesa. 

Los miskitos llegaron a incursionar, con el apoyo de los ingleses, 
en las ciudades españolas de la costa Pacífica. 

Las consecuencias para la población nativa del antagonismo entre 
los dos colonialismos fueron las siguientes: ' 

a)· Se reorganizan las etnias y se crean nuevas entidades de esta 
naturalez9 en la costa Atlántica·. Se estructurp la etnia miskita como re
sultado de las fusiones entre los bawikas, esclavos, negros y piratas. La 
lengua miskita comienza a imperar sobre la de otros grupos étnicos. 

b) Se desarrolla la dicotomía entre los españoles de la costa Pa-' 
cífica y las etnias de la costa Atlántica ligadas a los ingleses. A par,tir 
de este antagonismo. data el sentimiento antiespañol de la población 
miskita. · 

e) Se introducen relaciones esclavistas p la región cuando los 
ingleses traen esclavos negros para las plantaciones. 1Los esclavos ne- ·· 
gros pierden much9s elementos de sus culturas originales, pero van a in
fluenciar ·en términos culturales y raciales a las etnias de la costa Atlán- ' 
tica. (Por ejemplo, la posesión de las religiones extáticas locales tienen 
un origen ·africano). · ' . 

d) Se destruye parte de'la producción de artesanlas para ser 
sustituidas. por mercaderlas ing,lesas, incorporando así a la población 
de la costa al mercado inglés. 

, Una vez que los españoles se retiran del escenario colonial, las 
potencias que se disputan la costa Atlántica serán Estados·Unidqs e In
glaterra. En estos poderes predominan princiP,almente inte~eses hege
monistas y geopolíticos ant~ la. pasibilidad de que se construya en ~i
caragua un canal interoceán.ico1 · 

lngláterra fortalece sus alianzas con los miskitos, mientras que E~" 
tados Unidos comienza a incursionar en la región, promoviendo 'inifa-.. , 
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siones como la del filibustero Walker. Ante las presiones de los nortea
mericanos y los propios nicaragüenses, los ingleses intentan reorientar 
a su favor la situación del protectorado para transformarlo en "reserva 
indigena" dentro de la nación nicaragüense (1860). Asi, aunque la 
costa atlántica se integra formalmente a la "soberanla" de Nicarél_gua, 
el esquema que promoviÓ 1 nglaterra fue realmente el manejo irrestricto 
del libre comercio, as( como la hábil ma'nipulaclón de las autoridades 
"electas" por parte de los miskitos. 

'Solo a partir de 1893 la burguesla cafetalera, única opción que 
podrfa desarrollar un proyecto nacional propio, intenta, con Zelaya, re
cobrar la soberanía real sobre la región atlántica del territorio nicara
güense. Sin embargo, esta burguesía es demasiado débil para concluir 
con éxito este proyecto. Se da un maridaje momentáneo ·entre Zelaya 
y los norteamericanos, que consistía en concesionar tierras para el ba
nano, minas para la explotación del. oro y del cobre y· entregar las sel
vas para el saqueo de la madera. Además se les otorga ei control. del . . . 
tt,ansporte. 

El i.~ego norteamericano. de apoyar inicialmente a Zelaya tenía· 
por .objeto dar el golpe mortal .a 1 nglatérra, sobre todo en cuahto a sus 
aspiraciones de controlar la posible ruta canalera. 

A cambio, Zelaya permitiría el establecimiento y desarrollo de las 
grandes compañ1'as norteamericanas. 

· ,· El proyecto liberé!l zelayista consistía en i'ritegrar la nación me
dfante un ejército fuerte y la construcción de ferrocarriles que vincula
sen la qosta del Pacifico con la costa atlántica. También pretendía 
imponer la lengua española en toda la república, desarrollar un siste
l'tfá único mqnetario, y estimular el intercambio económico generaliza
d<¡ dentro de fronteras bien delimitadas. Como buen liberal, su actitud 
a.nt~ los grupos' étnicos de la costa atlántica es abiertamente discrimi
natoria y todo' respecto, hacia los grupos étnicos era -según su punto 
de vista- producto de colonialismq il')glés, según él, "había que civili
~¡:¡r ·a est~s 'salvajes' e integrarlos al progreso nacional". 

/ El p~oyecto liberal burgués zelay.ista entra muy prónto en contra
' dijcción con 'los intereses de los· nacientes enclaves'económic~s nortea

IMl\.éri(;lanos. · L6s aires nacionalis~as de Zelaya no convenían a Jos yan
.. l!;lw.¡s en el tnqme.hto en el que .su juego geopolítico de controlar' la posi: 
!l.i!il'é lf"U.té;11)8'nalerá se pusiese en entredicho. Es entonces que los nortea
¡ftili'f!tiC~no$ deciden cambiar sus alianzas hacia los retrógrados conserita
~O:res ~ue no impulsan un' proyecto nacidn¿¡L Asi se deciden derrocar 
,,;z~laya iíF!.Hitarmente em 1909; · 
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U na síntesis para este período respecto a la cuestión nacional 
destaca lo siguiente: 

Después del derrumbe del imperio español, las pugnas de los im-
·perialismos nacientes se ubican en Nicaragua en ref~rencia a una nación 
aparentemente independiente. Sin embargo, sus clases dominantes li
gadas a grupos regionales y con latifundistas en el poder, no pueden pre-
sentar una alternativa nacional propia. · · 

Por razones geopolíticas y económicas, las pugnas entre 1 nglate
rra y Estados Unidos son las que van a definir la configuración ·nacio
nal de Nicaragua y en especial la ocupación neo-colonial de la costa 
atlántica. 

Se da una expulsión paulatina de los ingleses y la anulación de 
los sistemas de gobierno indirecto desarrollados por esa potencia ex
tranjera, ante la existencia de un proyecto nacional zelayista y la com- -
petencia exitosa de los yanquis. Estos últimos, aprovechándose de los 
intentos del proyecto nacionalista de la burguesía cafetalera, buscan su 
alianza primero, para después consolidar la economla de enclave, la 
cual no permite finalmente la consecusión de las tar~as nacionales por 
parte de la burguesía cafetalera. La costa Atlántica fue ocupad¡¡ econq
micamente por compañías norteamericanas al margen de la burguesía 
nicaragüense. 

Además de la falta de integración territorial se ahondan !'as dife
rencias culturales. Eh este cont_extó se desarrollan los enclaves nortea
mericanos. Estos abarcan una decena de compañías poderosas que pro
mueven 'un desarrollo vertigi,noso regional, pero cuyo resultado final., 
después del saqueo de una zona-r[ca en recursos naturales, es el derrum-'' 
be estrepitoso. ' ' · 

Los enclaves norteamericanos crean su propia red de transportes, 
organismos represivos propios y. sectores residenciales "especiales" para . 
las familias de 'los funcionarios extranjeros. Bajo su protección se de
saáolla el aparato religioso de la 1 glesia Morava, la cual realizaba traba·· 
jo proselitista desde mediados. del siglo XIX. Esta lgl~sia súplantó las 

tareas, educativas nacionales pot un sistema educativo religioso; asimis· 
mo; se encargó del sistema de salud. Con el control de estos dos im
portantes instrumentos de hegemonía social, salud y educación, la' Igle
sia Moravá, bajo el auspicio ·de. las ·compañl'as, logra desarrollar una ho
mogeneidad ético-religiosa jamás vista anteriormente entre la pobla~ 

c1on. Las comunidades dispersas se unen alrededor de la 1 glesia. La 
compañía tenía as( un fácil acceso a una fuerza de trabajo concentrada: 
Bajo la guía ideológica de la jerarqula de esta lgl~sia; la población acep
tá las condiciones de trabajo infrahumanas que imponen las compañ(as 

. ' • ¡ 
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norteamericanas. Estas explotan a la población sobre la base de un tra
bajo asalariado que ~n ocasiones s'e combina con el trabajo de las pe
queñas unidades campesinas de producción. Se da as( una auténtica 
división técnica del trabajo por étnias. Los creoles y los "españoles" 
(así se denominan los nicaragüenses de habla castellana en la costa 
Atlántica), ocupan puestos de mando intermedio, así como los de los 
estibadores; los miskitos trabajan en las plantaciones plataneras y en 
sus propias comunidades,.desplazando la econom(a de autoconsumo 
múltiple por la de integracióD vertical a la plantación. Asimismo, son 
los miskitos empobrecidos los que entran a las minas como trabajado
res. El tuno (una especia de caucho natural) es recolectado básicame~
te por los sumos. 

Aún én la. Iglesia Morav~ ~ncontramos esta división étnica en la 
jerarquía eclesiástica~ Los creoles, traóajadores de confianza de las em
presas de enclave, ocupan las posiciones altas de la jerarquía morava, 
~ientras qué los pastores laicos-de las comunidades son miskitos. Es
te proceso de división técnica del trabajo redefinió nuevamer1te las et
nia's. Las actividades ·comunitarias de alltoconsumo fueron sustituidas 
por unidades de producción campesinas orientadas al mercado y con . 
ello se da una creciente monetarizaciórt ~e la .eco no m (a. Pero esta mo
netarización, lejos de desarrollar el mercado interno de Nicaragua, a(sla 
a la costa atlántica· del resto del 'país, ya que la población compra pro
duct.os manufacturados de origen norteamericano v europeo. Se invier
ten lo$ papeles sodales inferiores. Mientras que con los británicos los 
miskitos fung(an como aliados de las autoridades coloniales, en la eco~ 
nomía de enclave \os .miskitos sé convierten en Lna minoría subordi
nada. 

La econom(a de enclave nb puede desarrollar una continuidad a 
largo p.lazo. Su esencia qe exterioridad en relación al país y su natura
leza depredatoria y saqueadora la hace durar mientras haya jugosas ga
l'latu~fas. As(, tal como llegaron las compañ(as se marcharon, dejando 
,.una .economía devastada y a una población destruida en sus lazos po
lít•ico-culturales originales.· Esto explica su r!'l~iro en plena época somo
t:ista. U'na a una se fuf¡ron retirando en los últimos cuarenta años. Las 
primeras por el temor a la lucha del pueblo nicaragüense por la defensa 
d~ 1¡¡ soberan(a nacional al mando de Augusto C~sar Sandino. Otras, 
·po.rque las tierras se agotaren y la producción platanera se redujo, 'De 
,Igual modo ,áp,rovecharqn para retirarse d~spués de que las plagas de
vastaron las plantacio,nes bananera~. Las madereras se retiran cuando 
éigPtan las maderas preciosas que habían saqueado. Fin~lmente, las 
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compañías mineras y de producción perviven hasta el triunfo de la re
volución. 

Como conclusión p;;¡ra este periodo podemos decir que la econo
mía de enclave no creó las bases para una economla nacional nicara
güense. Si bien se desarrolla de una manera impresionante un proceso 
de proletarización de la población, éste estaba totalmente ligado al des
tino de las propias compañ(as. La ausencia de un mercado intern~ pro
movió., asimismo, el aislamiento y la desintegración territorial. Las 
compañías, con policlas propias y un control político-social de la cos
ta, impedían el ejercicio real de la soberan(a nacional. 

El asesinato de Sandino, el único palad(n de la recuperación de 
la soberanla nacional, permitió que se siguiera saqueando la costa 
atlántica. El sistema somocista constituyó la Iegitimización poi ítica 
de una situación de saqueo extranjero y de desarticulación económica, 
política y cultural de la costa atlántica. 

Las etnias se definen en función de las compañlas. Estas imponen 
el trabajo asalariado como la relación dominante.; subordinan las peque- , 
ñas economías campesinas al capital, generan una homogeneización po
lítico-religiosa de la población miskita, as( como la reconcentración 
territorial de la población dispersa. 

Se puede afirmar que la 1 glesia Morava juega un papel determi
nante en la unificación de Jo étnico. La religión, desarrdllada en lengua 
miskita, fue construyendo una concepción del mundo unificada quJ, 
junto con Jos lazos de parentesco i¡ el enfrentamiento del grupo cqn el 
exterior' con los. sumos, eón los ramas, los creo les y "españoles", gene-
ra la conciencia étnicq. . · 

De esta manera, se constituye un crisol pol(tico-cultural .de las 
etnias redefinidas en relación estrecha con lo angosajón, profundizan
do la brecha entre la costa atlantica y la costa del pacifico. Lás ecc;mo
m(as de enclave no formaron un grupo dirigente burgues local capaz de 
hacer de la costa atlántica una nación; ni tampoco las clases populares 
representaban un grupo social homogéneo y económicamente posibili
tado para Juchar por ello. Al triunfo de la Revolución no existla un 
proyecto nacional paralelo al que sosten(a el FSLN. La Revolución 
haría posible unificar, por primera vez en la historia de Nicaragua,. ato
do el pueblo nicaragüense, incluyendo a los grupos étnico-nacionales 
de la costa atlántica. 

1'21 
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Casi todas las compañías de enclave yanquis se habfan retirado 
para 1955. El balance económico reporta una· situación desastrosa: una 
región saqueada de sus ricos recursos naturales y una población que se 
ve forzada a contraer sus actividades económicas y sus niveles de con-. 
s4mo. La· región, lejos de representar una infraestructura desarrollada, 
producto del auge económico anterior, no cuenta con más medios de 
comu"ñicación que los ríos. Los miskitos se adaptan a esta nueva situa
ción· económico-social, combinando el trabajo asalariado, migrando 
temporalmente, con el autoconsumo. La movilidad a través de los ríos 
es importante y se mantienen las redes sociales de parentesco más allá 

·de las comunidades agrarias. Este elemento, junto con las redes socia-
les y ·la hegemonía ideológica de la Iglesia Morava crea una unificación 
regionar' importante.' Los miskitos se encuentran divididos en tr.es áre~s 
económicas' más o menos definibles. La zona rfo arriba del Coco con 

' una producción destinada principalmente al autoconsumo, que consis
te en una agricultura de varios productos, complementada con la caza, 
1¡¡ recolección y la pesca en los rfos. Otra parte de la población se ubi
Cé! a_lrededor de las minas de Siuna, Bonanza y Rosita .. Aquí, algunos_ 
mísl<itos se han proletarizado y trabajan en condiciones ex,trema!;la
mente difíciles dentro de las minas. El tercer sector se dedica pririci
Pi'!lmente a 'la pesca en el mar' y a la -caza de lá tortuga en las lagunas. 

--.los sutnos-reaiizan actividades de autoconsumo ... Algunos trabajadores 
miskitos y ereoles encuentran trabajo en la pesca, la cual es impulsada 
cÓmo negocio particular de Somoza. · Pequeñas compañí~s madereras 
PerVil[en, así como la minerfa en manos de los extranjeros.· El merca
do. qUe estas. actividades generan está _en manos' de los comerciantes 
chinos, principalmente, quienes se dedican ·al contrabando. · 

1 ' 

. La Iglesia Morava sobrevive al derrumbe de las compañías,. pero 
p·if!r_de parte del apoyo. extranjero que desde la Primera Guerra Mundial 
·obtehl'a, principalmente, de Estados Unidos. Por.su polftica de reclutar 
·cuadros de la P.rópia población miskita, la Iglesia Morava se convierte 

· ~n una iglesia nativa, aunque no deja de tener la orientación ideol(>gica 
' de su~ fundadores.' En este perfodo, varios organismos contrainsJ,Jrgen-
1 tes van a 'conformar aparatos c~lturales, económicos e ideológicos. Ra

·!8Jo Cender, de la Universidad de Wisconsin., promueve cooperativas. Se 
i1rtstalan ·asimism.o mú.lti.ples misiones de las iglesias protestantes, tales 
:~omo los Cuerpos de Paz norteamericanos_. De_ah1' surge un persor'laje, 
Marv l"faml_in, nortéamericana, que funda junto con su esposo miskito, 
IJ!iñ¡¡ organización aparentemente .ind1'gena Mamada ALPROMISU, que 
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significa Alianza para el Progreso de los Miskitos y Sumos. Esta organi: 
zación obtiene el apoyo del Consejo Mundial de Iglesias y de la Orga
nización Mundial de Pueblos Indígenas. Los dirigentes principales de 
ALPROMISU están claramente identificados con el somocismo y hu
yen de Nicaragua.en el momento de la revolución. 

La lucha revolucionaria sólo llega de manera esporádica a tierras 
miskitas, ·Y por consiguiente, se tienen pocos cuadros miskitos ligados 
al sandinismo. A la hora del triunfo de la revolución, la nación rescata
da por las clases comandadas por el FSL.,N, enfrenta a un pa1's dividido 
no sólo por clases sociales antagónicas, con proyectos poll'ticos distin.
tos, sino también, por grupos spciales que perteneciendo a clases des
poseídas mantienen características culturales diferentes, definidas por 
la cultura miskito-creole-anglosajona .. · 

Esta población, que no ha participado en la Revolución, ·Se enJ· 
cuentra influenciada por aparatos ideológicos externos y/o nativizados .. 
El relativo aislamiento de la región y la· ausencia de aparatos de hege.-· 
manía nacionales, constituyen -un claro desafio pa.ra la revolución po
pular .. El complejo pol1'tico cultural de la revQiución sandinista •:es
pañol" y católico, establece necesariamente, ~na situaciqn contrastan
te al complejo cultural étnico-moravo. 

La revoiL;~Ción tiene que enfrentar no sólo los embates de la reac
CIOn interna y de la contrarrevolución ligada ·al, imperialismo. Tiene , 
el control é:le una zona que por el ·saqueo y la situación de guerra revo
lucionaria entra en crisis económica. Cualquier intento de. aliviar es
ta situación se torna difl'cil por la vulnerabilidad dt~ la región a las ban
das somocistas que inician sus operaciones desde Honduras. En i"esl::l~

men, ·la Revolución tiene que ~nfrentar una cuestión nacional no· re
suelta ~or el somocismo q\Je derrocó., 

111 

1 Ya a un año ·del triu~fo de la revoluci~ri sandihista, se cumplen 
en la costa Atlántica-varias tareas na~ionales básicas para el rescate·<:!'? ~ 

la nación. Las compañias pesq.ueras de SOQ1oza' pasan a manos del 
Instituto Nicaragüense· de .Pesc.a; ·las minas de·oró. son expropi·adas 
y pasan a manos del Es~ado nicaragüense¡ grandes· propiedades garla· 
deras somQcistas pasan al I'N RA. (1 nstituto NaCional de .Reforma Agra· 
ria); el Estado.toma en S\JS marias. las comRañ(¡:¡s madereras y resineras; 
da urv golpe a ros comerciantes chinos, usi.Jr,eros y contrabandistas, ¡:¡.i. . 1" · 
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establecer tiendas de consumo popular. La banca nacionalizada co
mienza a otorgar créditos a los campesinos miskitos. 

A pesar de que se cumplen las condiciones mínimas de. tipo ecó
nómico para el rescate de la mición, hay varios obstáculos que no per
miten el pleno desarrollo de la región. La falta de experiencia de los 
cuadros administrativos y técnicos de las minas, de las comunicacio
nes, del é~mercio, ocasiona una depresión mayor de la actividad eco
nómica .. A esto se añade que las autoridades hondureñas inician en la 
frontera una política de hostigamiento, que hace difl'cil el trabajo agrí-
cola de los miskitos en la parte hondureña de las riberas del R (o Coco, · 1 

región tradicion·al de sembradío de los miskitos. 
· Sin una experiencia de política indigenista anterior, la revolución 

se plantea la cuestión étnica en Nicaragua. Asimismo, ·el sandinismo 
se enfrenta a un problema adicional: lCómo integrar a los grupos étni
cos en el rescate de la nación-pueblo, cuando éstos poco han participa
do en el pr'óceso revolucionario? La ausencia de los grupos étnicos en 
el proceso revolucionario genera un •verdadero problema. Sí la revolu
ción se desarrolla, primariamente, en el ám.bito político-cultural de la 
costa del pacífico, cualquier- medida que se tome en r&Jación de la po
blación miskita, ser(a considerada como una nueva forma de intromi-. 
sión "española". 

Partiendo de la premisa revolucionaria de que los ·grupos étnicos 
deberían de participar activamente en los organismos de representa
Ción popular y de masas,. se crea, a pocos mese_s ~el triunfo revolucio
nario, MISURASATA, bajo el aval del FSLN y con el reconocimiento 
de las iglesias de la costa atlántica. Este organismo debería de represen-

. ~r los intereses de los miskitas, s'umos y ramas ante el Consejo de Es-
, tildo, máxima autoridad legislativa de Nicaragua. M ISU RASAT A, con 

, una dirigencia en su mayor parte níiskita, logra el apoyo de la pobla
ción por sus planteamientos multiclasistas, transmitidos a través de los 
canal e$ orgaríizativos de la iglesia Morava y eón la base social funda-
mentada· en los pastores de la misma y sus· feligreses~ · 

Por el c9rácter de exterioridad que M ISU RASAT A presentaba 
_ante el procesa revolucionario, ésta se convierte en un organismo ti'-
· pico de mediación: ante los miskitos, MISURASATA representa apa
renterpen~e al gobierno sandini$ta y los beneficios qye impulsa la revo
luéión, aparecen como producto de las gestiones de .la dirigencia mis
kita .• Ante.el gobierno, MISURASATA apareeía como el portavoz del 
pueblo miskito. En este contexto se desarrolla la campaña de alfabeti
z;¡cisn, a tr;¡vés de la cual: M ISU RASAT A intenta fortalecerse entre las 
GQh'!unidades étnicas. Al ~inalizar lá cruzada; esta organización se,sien-
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te lo suficiernemente poderosa como para presentar ante el gobierno 
sandinista demandas fundamentadas sobre un supuesto derecho "abo
riginal" de las etnias. MISURASATA promueve así un claro liderazgo 
paralelo, cuyo fundamento político-ideológico es la exaltación de lo 
étnico. 

En un principio el Estado revolucionario apoya algunas de las rei
vindicaciones porque las considera justas y reconoce en los miskitos a 
una minoría oprimida por el somocismo y el imperialismo yanqtJi. Sin 
embargo, ·los acontecimientos precipitan contradicciones difíciles de 
superar. En la medida en que la ideología y la práctica revolucionaria 
comienzan a disputar la hegemonía polltica y cultur-al a la Iglesia Mo
rava (por ejemplo en el terreno ideológico, la' discusión de la evolución 
de las especies frente a la concepción b1blica del origen del hombr.e 
c'omo. tema básico de la educación laica), ésta desarrolla un síndrome 
de persecución. La orientación conservadora de esta 1 glesia, así como 
la consideración de que no podr(a sobrevivir su influencia sobre la.p_o
blación a largo plazo, al proceso revolucionario, genera una brecha ca
da vez más grande entre el Estado revolucionario, sandinis.~a y .antiim- : 
perialista. 

Se sobrepone así el temor de la Iglesia Morava de perder su he- , 
gemonla, a la idea de que la revolución "quiere acabar con los miski
tos". Esta iden-tificación iglesia-etnia va a determinar el establecimien: 
to de nuevas alianzas de MISURASATA. Se al la con organismospa
tronales comci el M.D.N. (Movimiento Democrático Nicaragüense) que 
se perfila claramente hacia el campo de la contrarrevolución. Ya ~nte
riorm'ente MISURASATA había aceptado recursos del AID .sin el con-' 

' sentimiento del gobierno sandinista. . 
Los' sentimientos étnicos son exacerbados cuando M ISU RASA

T A cambia su táctica hacia una confrontación mayor en los com ien
zos ·del 81. En este momento presenta ante el gobierno qn proyecto de 
autonom(a territorial que consistía en exigir una ac;lministraciÓn autó
noma en una región que abarca un ppco menos de la mitad del territo-
rio nicaragüense. , 

Para la Revolución 'Sandinista el· problema es de hegemonla po
lltica y ·de poder. Ya que no habfa una vinculación orgánica revolu
ciOnaria con la población que desarrolláría estas' reivindicaciones étni
cas de autonomía, se identificaban con justeza,' como separatismo y 
como .una manipulación de lo étnico por parte' de la· contrarr-evolu
ción interna y del imperialismo; No es una casua-lidad que el embaja-. 
dor norteamericano en Nicaragua comentara, en esos dfas, a una diri
gente indígena norteamericana que la solución del problema de la cos-
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ta atlántica la consideraba similar a la que se dio en relación a la pugna 
entre Belice y Guatemala. Ya en otro momento el imperialismo yanqui 
hab(a estimulado el separatismo de los indios Cuna de Panamá, para po
·der controlar mejor el canal interoceánico. 

La apreciación de que la exigencia de autonom(a estuviese vincu
lada con un proyecto de la contrarrevolución fue plenamente confirma
da cuando los dirigentes de MISURASATA se al(an con los ex guardias 

· somocistas unos, y con Robelo y Pastora, otros. Los,acontecimientos 
posteri"or~s revelan de ura manera dramática la manipulación de lo ét
nico por parte de la contrarre_vo.lución. Miles de miskitos siguen a· 
Steadman Fagoth, dirigente de MISURASATA, en su huida hacia Hon
duras.- Asimismo se van _con él centenares de pastores moravos, quie
nes, utilizando los sentimientos religiosos y la exaltación de la identi
dad étnica, "justifican" la guerra santa contra los sandinistas. Predican 
í!biertamente que los sandinistas han luchado contra Dios y que es nece
sario pelear contra el gobierno con la Biblia en la mano izquierda y el 

. fusil en la derecha. Establecen asentamientos de refugiados para mos
trar al mundo la "perversidad" sandinista, utilizando estos campos co
mo base- para reclutar--y organizar a los miskitos para las tareas contra
rreitolucionar.ias~ 

·La ~eligiosidad y el nativismo ·ingenuo, vinculado con .fll modo de 
vJda y la influencia ideológica anglosajonas son -las armas poi (tico-cu'l
tl!lra.l~s que la .contrarrevolución está manipülando.con el objetivo po
Htico.:militar de establecer un "gobierno provisional", que llamatl"a a 
las naciones !'amigas" para que apoye ·la lucha contra ~1 poder revolu
cionario: 

· Para la revolución. sandinista la situación. del norte de la costa 
~tlaritica se convierte no sólo en un _problema de hegemon(a política, 
$i:no en una cuestión de estrategia militar en defensa de la soberanía 
m'8Cional y de la .re~oluciQn. Es por ello que se evactl'a a diez mil mis~ 
k.i:to$ de· ~la zona del r(o Coco, para reubicarlos en los nuevos asenta
'lilíl:léñtos de TASBA PRI, que a diferencia"de la situación infrahumana 
t!a los campamentos mi~_~itos en Hondur~s. intentan· propiciar, ·dentro 
ctl.e lo posible; condiciones (lptimas de vida, con nuevas viviendas, edu-
·Ol:ICión y s·ist-emas de salud.' . 

SI. problema básico de la nivoluoión sandinista es el de revertir 
lllfí~r cwestión poHtico-militar logrando el consenso del pueblo trabaja· 
rqf@•r miskito.; restablecer ·la confianza de la poblacj.ón,.en la revolución 

' l . 
AIM>Pl!irl•ar. Evidentemente este problema no se pue(le .resolver negando 
la- rit:f.tPOrtancia del factor étnicQ. Sólo es posible lograr el consenso de 
!J~ Péb.l.acióh cuando s.e -entiende conrectamente la· cuestiqr:t étnico-h;., 
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.cional en el desarrollo de una política alternativa. Para el tratamiento 
de la cuestión étnica dentro de la cuestión nacional es necesario resca
tar lo étnico dentro de la radicalidad de la revolución. Cualquier error 

. de apreciación respecto· al tratamiento de lo étnico es inmediatamen
te aprovechado por la contrarrevolución y el imperialismo. 

El marxismo nos ha dado armas teóricas para abordar estas situa
ciones; sin embargo, hay frecuentemente interpretaciones economicis
tas o mecánicas del marxismo que tergiversan su esencia. 

Así, por ejemplo, respecto a la costa atlántica se pueden escu
char argumentos que afirman que el problema de la región es exclu-siva
mente económico y transformar la shuación económica es el "camino:' 
para resolver e! problema étnico. Con estas apreciaciones se olvida que · 
hay un modo de vida determinado y una tradiCión que se liga a una me
mÓria histórica que marca profundamente las identidades sociales. 

En otros casos se ha opinado que los miskitos río Coco arriba 
están en un estadio de primitivismo comunitario y que el traslado a uni
dades de producción estatales los proletariza; esta proletarización, de 
acuerdo a esOS argumentOS, significa una oportunidad inmejorable para 
introducir a los grupos étnicos a una conciencia "moderna y proletaria" .. 

Estas apreciaciones, frecuentemente formulada~ de buena fe y 
con mucho fervor revolúcionario, pueden convertirse en errores graves 
cuando la población rechaza sus postulados porque generan situaciones 
contrarias a las tradiciones culturales y a las identidades étnicas, desar- , ' 
ticulando los lazos comunales y de parentesco .;¡'sin reproducir ae:·mo-
do alguno cual_quiera de las formas del antiguo'modo de vida. . 

La r~ubicación de poblaciones miskitas a territorios alejados de 
las zonas fronterizas ha sido U )'la medid~:~ justificada y necesaria ante '' 
los sistemáticos ataques -contnirrevolucionarios que se venían efec-

' tuando desde 1981. No obstante, la creación de nuevos asentamien-
tos como solución a un problema de seguridad y soberari1'a nacionales,· 
significa un reto para la revo·Jución en cuanto a l~s problemas econó; 
micos, sociales y poi íticos que necesariamente se prodúcen con. la reu• 
bicación de grupos étnico-nacionales. 

Los cambios· en su ambiente ecológico, •!m sus actividades eco~ 
nómicas, en sus relacione!¡ sociales y la repercusión eje todo en la cohe
sión y en la organización de la identidad·~tnica, conllevan al. surgimil!lh-
to de uná problemática Que; en el contexto actual éte la revolución, se 
deja sentir eri toda su dimensión ~stratégica; la cuestiM étnico-nacional 
er:J Nicaragua tiene uoa importancia vital en el cpnjl!nto de problemas 
9ue la rel(olución·debe resolver. E,s nece~ario que las identidades so~;ia· 
les fortalecidas por lo étnico se integren· al' proceso revolueionari·o de· . 
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una manera paulatina. Hay que tratar a los grupos étnicos como mino
rías y que éstas sean integradas con sus derechos propios y movilizadas 
con toda la radicalidad que presenta una revolución popular. 

La revolución debe superar una perspectiva economicista en el 
enfoque de los problemas étnicos-nacionales, destacando los elementos 
culturales y lingü!'sticos en su legítima dimensión y con' la importancia 
necesaria. No es posible caer en chovinismos que lleven a subestimar 
los problemas de las minorías étnico-nacionales en el proyecto de Na
ción eii· el cual están empeñados el gobierno y el pueblo nicaragüenses. 

Estamos seguros, por las fuerzas motrices populares que funda
mentan a la Revolución Sandinista, .de que una respuesta integral se 
impondrá en la solución del problema étnico de Nicaragua. Esta res
puesta integral d~be tomar en cuenta la complejidad de factores que 
intervienen en la ~uestión étnica, de tal manera de no caer en posicio
nes eqonomicistas ni en posiciones utópicas y románticas. Es impor
tante salvaguardar de manera clara y firme las características cultura
les y lingü!'sticas de los grupos étnico-nacionales, al mismo tiempo que 
se estimule su desarrollo económico, social y poll'tico en el marco de la 
total·y completa solidaridad de clase de todos los trabajadores, indepen
diente de sus peculiaridades étnico-nacionales. · 

Para lograr la unidad fraterna y de clase de todos los grupos étni
co,na~;ionales, en el marco del proceso revolucionario, es necesario to
mar en cuenta. que es el convencimient~ y el respeto mutuo lo que de
be normar sus relaciones. 1:1 etnocentrismo, el prejuicio y su práctica 
real expresaáa en la discriminación deben· ser erradicados y combati
·~o~ enérgicamente dentro de las filas revolucionarias. 

. La· defensa de esta posición integral no puede significar que nos 
hatemós. partícipes de lo que sería el apoyo a los grupos étnicos ba~a
dos en. nociones abstractas, con tendencias aislacionistas que preten

. den mantener a estas comunidades como crisálidas eternas, como pie
zas de .museo vivi.entes que conservan sus· rasgos "etnográficos" en la 
miseria. 

, No. somos partidarios de la mediatización que está haciendo el 
impéria·lismo de las "reivindicaciones étnicas", especialmente, en nues
tr.os. dl'as, de la iJtiliza~;:ión que hacen las fuer;zas contrarrevoluciona
rias (! .1~periafistas de lo que han dado en llamar el "problema· miskho". 
Conslderamo~ que sólo y .únicamente la Revolución Sandinista puede 
est~blecer las condiciones para el pleno desarrollo de los gfupos étnico
nactoriales de Nicaragua. · · 
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La solución que ofrezca la Revolución Popular Sandinista a su 
problema nacional será fundamental para el patrimonio de las experien
cias revolucionarias de América Latina. Esta revolución roji-negra ha 
rescatado a la Nación para los trabajadores; ahora, una tarea que se está 
realizando es la de forjar una nación libre de los prejuicios etnocéntri
cos y de toda forma de opresión con base en las diferencias étnico-na-

cionales. 

. ' 
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EL MOVIMIENTO RELIGIOSO PUPULAR EN 
CENTROAMERICA: 1970...:.. 1983 

· Andrés Opazo B. 

INTRODUCCION 

Quienquiera que observe las movilizáciones populares que han 
ocurrido en Centroamérica durante· la década de.los setenta, se perca.:' 
ta de que los factores de orden religioso se encuentran alll' singularmen~ 
te presentes. Esto implica que un intento de reconstitución del movi
miento popular en nuestra región, debe incluir como un ingrediente o 
dimensión de este fenómeno al componente religioso, que se expresa 
no solamente como una variante ideológica sino como un contingente •• 
que se suma al proceso de movilización popular, aportanqo formas or
·gánicas, espacios institucionales y bases de legitimidad, 'capaces de a,m• 
plificar y profundizar el movimiento mismo. ·Sin embargo, la tarea de 
"aislar" como movimiento específico a este sector o coll)ponent!'l. de las 
luchas recientes del pueblo centroamericano, resulta bastante compleja. 
Por una parte, existe una cierta identidad del sector que nos ocupa, do-· 
tado de ciertas formas de. expresión y organización, que nos inducen a' 
considerarlo como un movimiento social. Por otra parte, el soporte. so
cial concreto de este movimiento -hombres, mujer~s, jóvenes- no 
constituye un contingente diferente del 'comp~éndido en otras formas. 
orgánicas del P.Ueblo, tales C!JmO partidos, sindicatos, c;>rgarlizaciones 
revoluciona~ias;l sus miembros se insertan en diversas orga·nizaciones, al 
mismo tiem{>o que las formas orgánicas se conectan e interpretan. 

El eiemehto religioso es, sin duda, el ingrediente espec(fi.co que~ 
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posibilita la diferenciación. Es por esto que lo entendemos como "mo-
. vimiento religioso". No obstante, no estamos en frente de un movi

miento que se define estrictamente y exclusivamente al interior del 
campo religioso, como tendencia de adherentes a ciertas concepciones 
teológicas y que pretende influencia o predqminio respecto de otras 
tendencias. Muchos movimientos religiosos en la historia se articulan 
alrededor de intereses religiosos espec(ficos, co,mo es el caso de la apro
piación de un poder de satisfacción de demandas religiosas de determi
nados sectores sociales, lo que otorga poder simbólico y material al grupo 
que se constituye como dispensador de los bienes de salvación ofreciqos. 1 

Es lo 'que ha ocurrido con movimientos tales como el jansenismo, o 
en ·un. momento las órdenes mendicantes, o las corrientes heréticas y 
cismáticas que se presentan .en distintas circunstancias de la historia 
de la Iglesia. Estos movimientos, si bien pueden haber tenido efectos 
sociales, se delimitan al interior del campo religioso, siendo incompren
sibles fuerá 'de él. Algo difer~nte es lo que acontece con el movimiento 

·que centra nuestra atención. Si bien se trata de un movimiento religio
so que emerge como alternativa de credibilidad dentro de la institución 
religiosa, es decir como variante teológica que reivindica legitimidad co
rno interpretación adecuada del mensaje religioso fundamental -en 
~uestro caso, el cristianismo- y. que suscita la adhesión de parte del 
t:uerpa especializado de funcionarios del aparato religioso (Iglesia), el 
movimiento trasciende la esfera de lo religioso, proyectándose directa 
y explícitamente al campo poi ítico, con lo que se incorpora al movi
miento popular laico y secularizado que cuestiona el orden social im
perante y que define .un proyecto político alternativo; No estamos, 
por ·lo. tanto, frente a un movimiento religioso que genera efectos o re-

'percusio_nes pol-íticas. Nos enc()ntramps ante un movimiento que, de
finiéndose en lo teórico y en lo orgánico ·en el car:npo religioso, se ca
racteriza por proponer un juicio' o una lectura religiosa del orden social 
y políticp, orientam;lo una praxis política de transformación de dicho 
ói'den, praxis que es entendida como la consecuencia coherente en ·el 
plc¡no de. la acCión, de la adhesión a los principios. religiosos. y' es en 
esta praxis que se encuentra con los actores y con las organiz~ciones 

l. 
' ' 

P.i~rre Bourdieu ~ntiende e~ Cdmpo religioso como el espacio de produc
<;lon, t<:'nsum~ e mterc<i'mb1~ de bienes de salvadón, al interior de 'ciertos 
complet?s s~~~·~les .. De este !T'~~o cobra. s!!nti.do el "inter.és religioso", en 
tanto ~~s~os1~1.on a .la. aprop1ac1on de tales bienes, o en ta¡;¡to pretensión 
d.~ la -lnstnuc•?n rehg1osa (Iglesia) al monopolio de la produ¡;dón y difu
sl.<)n ~;"'·los m1smos •. P'. :Bourdieu; "Genes.e t't stru~:ture du ~:harnpo reli-
.g¡cux • Nc·1•ue 1 ronfmsc• deSQ(;iolo_qie, XII, 1,971. · 
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que, orientados por principios o intereses secularizados, persiguen idén-
tico fin polltico. · 

Esta proyección, no accidental sino esencial al campo poi ltico, 
es lo que caracteriza a la llamada Teología de la Liberación surgida en 
América Latina, o a la "Iglesia Popular". Definiéndose ambas en el 
campo religioso, transitan permanentemente en el terreno político, 
exponiéndose a la vez a las fuerzas de la institución religiosa que ve 
amenazado su monopolio del capital religioso y consecuentemente 
su propia autoridad y credibilidad, y a las fuerzas sociales interesadas 
en la mantención del orden social imperante. La existencia de la Teo
logía de la Liberación o de la Iglesia Popular provoca, en efecto, una 
reacción ~n la prensa laica, en las cámaras patronales, en el Pentágono •. 
o en los partidos poi íticos. A su vez, las autoridades d'e la institución 
religiosa, al emitir un juicio al respecto, la mayor parte de las veces no 
lo hacen en referencia a la fidelidad a los principios evangélicos como 
mensaje· religioso fundamental, sino en referencia al conflicto Este
Oeste, y teniendo como interlocutores indirectos; y probablemente 
los importantes a fin de cuentas, a los representantes de los· poderes 
públicos cuestionados por el movimiento religioso popular, frente a 
quienes la jerarquía eclesiástica asume el papel de asegurar y de con
servar las buenas relaciones entre el Estado· y la Iglesia, lo que a su 
vez, garantiza la supervivencia institucional de ·esta última. Lo mis-. 
mo, pero en sentido inverso, acontece en situaciones como la de Nica
ragua, en donde el hostigamiento y hostilidad de la jerarqula católica 
hacia la llamada Iglesia Popular no se justifica ni fundamenta en arg_u
mentos religiosos ni evangélicos; por el contrario, se inscribe dentro 
de una acción de oposición frontal al gobierno sandinista, percibido 
insistentemente por la mayor(a de los obispos de este pals como una,.... ' 
amenaza contra la supervivencia de ·la institución eclesiástica y de su 
poder simbólico, político y material. 

Estas consideraciones nos hacen tomar conciencia de las dificul
tades de delimitación en el estudio de un movimiento· religioso. popu-,
lar que cabalga entre el campo religioso y el político, pero cuya identi
dad se constituye en el primero de.ellos . .Nuestro análisis lo tratará, 
por lo tanto, como movimiento religiosd y como movimiento popular. 
Y esto nos lleva, por una parte, a expliCitar ciertos requisitos metodo-· 
lógicos de estudio del campo religioso, y por otra parte, a dejar eñ un1 
segundo plano las respuestas no populares, o antipopulares, que nues: 
tro movimiento suscita·. Al estudiar nuestro objeto intentaremos deli- . 
mitarlo tanto en sus contenidos teóricos, como en sus formas orgáni
cas y en sus prácticas sociales. ~1 mismo tiempo, procuraremos com-
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prenderlo dentro del panorama social y pol(tico centroamericano, a 
pesar de que su comportamiento no sea uniforme en cada país de la 
región. 

l. RASGOS G-ENERALES DEL MOVIMIENTO 

Parece necesario señalar. ciertos rasgos que diferencian a nuestro 
movimiento de otros cuya definición social y orgánica nos resulta bas

. tante n(tida (el movimiento sindical o el movimiento estudiantil). Pa
, ra.ello queremos destacar cuatro aspectos 'de singularización. 

- . 
1. UNAPRACTICA TEORICA 

Lo más significativo y específico del movimiento religioso popu
·lar reside en .el hecho de constituir un espacio social en donde se ha pro
ducido, o se produce permanentemente, la interiorización de ciertos 
contenidos de conciencia o de ciertas representaciones sobre lo social, 

. o en general sobre el sentido de la vida, de carácter totalizador y alta
·mt:!nte convincentes, de donde se desprenden ciertos valores que atañen 
profundamel')te' lo social, proporcionando elementos de juicio acerca 
del orden imperante. Las comunidades eclesiales de base,· por ejemplo, 
rep.r-esernan un ámbito de producción y difusión de significados, es de
eJ.~. de contenidos de conciencia que vuelven comprensible el mundo 
f(s.ico y sociál, y de este modo las situapiones, de ventaja o desventaja, 
vividas por los individuos que se inqorporan a ellas. y como toda signi-. 

. fiéación que atañe lo humano, a pesar de que como tal y en. sí misma 
la significación se ubica en el campo de lo gnoseológico o lógico, ella 
p~nera la definición de valores que 1iraducen al campo de la acción o del 
(lo.mporiamiento, la conformidad con el sentido proclamado e interio-. 
r.izªdo en la conciencia; Producción de sentido, por lo tanto, que inclu
y.e la comprensión y valorización del· mundo y de la acción humana, 
.es decir, una dimensión gnoseológica y dimensión.ética. Ambas cosas 
10onstituyen fenÓmenos de conciencia. ·. 

·Popemos dec¡r, entonces, que lo ·que .define al movimiento reli-
91.oso popul~r es una práctica teórica. 2 La cotnpren!!ión del mundo y de 

l.. Entendemos 1.1 prá~tic.t teórica despojilndola .de todo. sesgo .cientifkista 0 
irHelectualistá. Para nqsotros es una' actividad social .. de producdóri inter
ta.m?io e interioril.Lción de· contenidos dé conciencia, destinada a cdnocer, 
al\Niluar y dar sentido a l·á ex·i~tenda ihd[viduál v ~olectiva. 
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las relaciones sociales se organiza en torno a la interiorización de ciertas 
verdades religiosas que vuelven inteligible el entorno ffsico y social del 
grupo. De estas mismas verdades se desprenden algunos valores que van 
a regir la acción en el campo interpersonal y en el campo social. Esta 
práctica teórica, como práctica social, se produce y se comunica en 
ciertos ámbitos organizacionales, y se proyecta en un sinnúmero de acti
vidades en diferentes campos. Es por esto que podemos considerar a 
este complejo teórico-práctico, encarnado en grupos y organizaciones, 
como un movimiento social. 

La diferencia con otros movimientos populares salta a la vista. 
La mayoría de estos movimientos se organiza alrededor de ciertas rei
vindicaciones o de ciertos intereses espec(ficos en la sociedad. La ma
v.oría de éstos, también, poseen como base social un contingente espe- · 
cífico: campesinos, mujeres, indígenas, obreros, estudiantes. Por lo ge
neral, los movimientos encarnan las expectativas de estos sectores parti
culares, siendo su composición social muy definida. El movimiento re-,( 
ligioso no posee una base social específica. Por el contrario, ésta es . 
genérica, de composición múltiple, lo qu~ explica que este movimiento 
se pueda insertar en otros impulsando las reivindicaciones de movimien
tos éspec(ficos. Esto· ocurre en la medida en que tales reivindicaciones 
se valo~izan por la referencia a los principios ético-religiosos que' consti
tuyen la identidad de aquél. 

Una última precisión parece ser necesaria en tanto estamos consi- • 
derando un movimiénto religioso popular. Sll carácter de popular no le 
vie11e solamente de su composición social -hombres, mujeres y jóvenes 
del pueblo- sino del hecho de perseguir intereses populares, los interé-. 
ses de un pueblo• oprimido. Y esto atañe directamente al campo de las 
representaciones religiosas y de los valores correspondientes a ella~. El
mensaje re'ligioso va a ser le ido, entonces, a partí~ de la condiciór:J del 
pueblo oprimido, y sé convertirá en un mensaje liberador que va a in
cluir !a exigencia .de una/ práctica social de liberación.' El m.ovimiento 
estará dotado, por lo tanto, de una coherer¡cia teológica, de. la que 'ha
blaremos más adelante, y que lo distinguirá de otros movimientos reli-' · 
giosos existentes en el seno del pueblo, pero que a ca~,Jsa de sus cante¡ 
nidos te!)lógicos pueden ser en el fondo antipopulates. 

2. EL CONTEXTO SOCIAL EN-QUE SURGE 

Debemos aclarar que no >estamos habl¡mdo solamente de .l.! ni! co
rriente teológi.éa sino de un movimiento social. No cabe duda de que · 

14~. 
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este último interioriza una corriente teológica que como tal puede 
suscitar la adhesión de personas ubicadas en diversos contextos socia
les. Pero como movimiento social, que "moviliza" la acción de grupos 
concretos que se proyectan incluso al campo político, éste surge empí
ricamente en condiciones sociales particulares. 

El dinamismo que ha mostrado en Centroamérica no se explica 
sino por las condiciones sociales imperantes, de despojo, de frustración 
y de represión de los sectores populares. Cuando tal situación es vivida 
por el pueblo, el mensaje religioso de liberación adquiere contenidos 
concretos que otorgan una significación a la situación presente, la que 
empieza· a entenderse críticamente como situación de injusticia, como 
situación de pecado, es decir, como contraria a la voluntad de Dios. El 
mensaje religioso juega un papel de deslegitimización del orden social 
i'mperante que provoca las situaciones de opresión vividas. Al mismo 

_tiempo, se constituye en un lllamado a transformar la situación vivida 
y compartida por los oprimidos, para realizar en lo concreto el anuncio 

·religioso de liberación. Lá propia comprensión del mensaje religioso 
como liberación, supone la interiorización de una percepción de la rea
lidad como realidad de opresión. Y esto se activa en condiciones en 
que las manifestaciones de la opresión en sus múltiples formas, resulta 
ser una realidad cotidiana. 

, El fenómeno de la represión al pueblo ha jug!ldo en esto un papel 
de primer orden. Cuando las comunidades campesinas, o grupos de· 
marginados urbanos empobrecidos, empiezan a organizarse para mejorar 
sus condiciones de vida, buscando una cierta independencia de los pode
res económicos que lucrán con su condición de miseria, valorando su 

·acción como una liberación, han debido enfrentar una represión muchas 
veces despiadada. Estos casos han ¿ido particularmente frecuéntes en 
Guatemala, El Salvador, en la Nicara,gua somocista y también en· Han-

. duras: La represión ha reforzado la percepción de la opresión. El pue

. blo oprimida· ha podido constatar la acción concreta e inexorable de los 
podere·s de la muerte, con lo que la afirmación de la vida contenida en 
un mensaje de liberación, se convierte en .una necesi,dad profunda.· La 
tarea de liberación y de ·transformación de las condiciones prese'ntes, 
tpera' de ser tareas urgentes, muchas veces de supervivencia física, se 
valorizan y absolútizan como voluntad de Dios, como exigencia ética de 
fraternidad, adqlJiriendo un significado totalizador de entrega a·una 

. ·causa que culmina en la eternidad, y que trasciende la acción' del in-dividuo. · 
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3. SU PARTICULARIDAD ORGANIZACIONAL 

Este es uno de los rasgos que junto con manifestar la peculiaridad 
del movimiento, vuelve bastante difícil su análisis debido a la variedad 
de formas que asume y a la fluidez de las mismas. No obstante, algunos 
elementos generales pueden afirmarse. 

En primer término las organizaciones populares religiosas son de 
tipo territorial, es decir, cubren un cierto espacio· geográfico, rural o ur
bano, reclutando a sus miembros por su pertenencia al sector. En se
gundo lugar, y ligado a lo anterior, son grupos o comunidades bastante 
universales, en el sentido de que la participación en ellas está abierta a 
todo habitante de la localidad' que manifieste interés, reuniéndose allí 
hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, campesinos u obreros; según la 
localidad, maestros de escuela, comerciantes y trabajadores por cuenta 
propia. Su particularidad· social la da la composición social del medio. 
Al mismo tiempo, la organización es bastante fluida, en el sentido de 
que la comunidad puede ampliarse, puede subdividirse, existiendo una 
coordinación de características diferentes de acuerdo al sistema d.e tra
bajo o atención pastoral de los animadores o agentes de pastoral que 
atienden un sector, es decir, sacerdotes, religiosas o dirigentes laicos. 

En tercer lugar,- Y por el hecho de no poseer objetivos y activida
des espec(ficas sino generales de reflexión e intercambio, en ella se refle
ja la problemática d~ los habitantes de la localidad,.sobre la que s.e re
flexiona y sobre la que se actúa en estrecho contacto con las organiza
ciones existentes. Muchas veces el dirigente de la comunidad cristiana 
es el dirigente del sindicato, d de la asociación del barrio, de tina coope· 
rativa, o miembro de un partido político p9pular. La propia realidad vi
vida es discutida y analizada de acuerdo a los principios religiosos, lo 
que hace que por lo general, una comunidad cristiana de base o un nú
cleo parroquial que funciona bien, se mantiene muy apegado a las ne
cesidades sentidas por la población. De la 111isma manera, los dirigen
tes, que son escogidos por lo general entre los que man1fiestari m'ayor 
interés y constancia, son los líderes naturales de la localidad. · 

Consecuentemente el núcleo cristiano de base dinámico y activo, 
tiende a convertirse en un· ámbito de participación democrátic~, en~ 
donde todos los prqblemas son debatidos, en donde la actividad pet- · 
manente, y la única esencial al grupo, es la reflexión y el desarrollo de 
la conéiencia. Los propios dirigentes deben ser aceptados por la co
munidad, y lo son en la medida en que reflejen y recojan el interés de 
todos. Y e'sto es así, debido al carácter· genérico de la práctica teórica 
que lleva a reflexionar sobre la propia rea,lidad a la luz dé los principi9s 

1'49 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



religiosos, concretamente a la luz de la Palabra de Dios, la Biblia leída 
y comentada por todos. Esta tendencia democrática se debe sin duda a 
la naturaleza abierta de la participación y al hecho de que ésta se inten
sifica de acuerdo a la vehemencia en que se vive la convicción religiosa 
y la solidaridad, y no según algún sistema de retribuciones o gratifica
ciones especificas, las cuales también existen aunque son de tipo moral, 
como es la satisfacción personal o el reconocimiento de la comunidad. 

Un último punto merece destacarse, y apunta a un aspecto que 
probablemente contribuy·e a explicar la vitalidad y expansión de estas 
comunidades cristianas populares. Se trata del efecto que provoca en 
personas que viven una condición social degradante y despersonalizan-

.. te, al senti.r,se acogidos y ~espetados como personas. Para un campesi
no o un humilde trabajador d_e un barrio marginal, a quien todo reco
nb~imiento social le es negado, el hecho de tener un lugar y un grupo 
de person~s con quienes puede sentarse en un c(rculo, y expresarse y 
ser tomado·en cuenta, debe representar una gran satisfacción. En esta 
.comunidad puede expresar su situación y sus, problemas de todo orden, 
personales, familiares, económicos, etc. En este mismo ámbito frater
nal,' él reciba un mensaje religioso como una luz que ilumina y da sen~ 

. tid~ a esas múltiples situaciones y dimensiones de su vida. 
· En síntesis, la organización religiosa· popu~ar, al ·situarse en el 

campo de la reflexión y de la recepción de un mensaje trascendente y 
significante de la vida real, tiende ·a producir una integración entre la 
p•r(!;blemática personal e individoal y la problemática social.y colectiva, 
(!LI'e. es vivida y participada por las personas que a ella acuden. Este ras- ' 
ao favorece la conviceión y el·compromiso p.ersonal, al mismo tiempo 
qüe otorga un carácter de multidimensionalidad a la actividad del gru
Po. La organizaci"ón y el liderazgo deben ser lo suficientemente fluidos 
para r,esponder a situa~iones muy diversas. 

4. 1 ' ' 

SUSCONDICIONES DE PROYECCION SOCIAL 
. ' ' 

Al tratarse c;le un movimier;¡to religioso; ·Cuya esJecificidad reside 
.en. s:er ün lugar de proclamación. y reflexión de un mensaje trascenden
tfl· Y un lugar de culto, su proyección al campo de lo sociai y de 1.0 po
'fl,~:tice no es algo necesari·o ni unívoco. El mensaje religioso no determi· 
•llt8; Una p¡¡rticu.lar opción en el campo político. Permanece en el ámbito 
~e la significac;:i.()n. de la vida conteniendo una d im11nsión ética de tipo 
'Qelilé.ral, ~ue·. debe ser rei~te~pretada de acuerdo a la realidad .vivfda. Est'ª tarracterística. de tódo mensaje religioso le otorga una indetermina-

1 ' . 
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ción constitutiva desde el punto de vista de las opciones en el campo 
social y político. Aun más, la religión misma como sistema simbólico 
de pensamiento que se construye en referencia a ciertas fuerzas o pode
res sobrenaturales, personalizados o no, comporta una ambigüedad in
trínseca respecto de la valorización de las tareas humanas. De la reli
gión se puede derivar una total evasión y desinterés por lo mundano, 
desde el momento en que se orienta hacia una esfera extrasocial y ex
tramundana. Puede conducir a la máxima alienación e incluso al,deli
rio. Pero puede convertirse, también, en un juicio trascende'ntal y axio
mático sobre el orden presente, canalizando una crítica social de tipo 
radical e impulsando la responsabilidad por la construcción de un or
den más justo, y más acorde.con el ideal religioso. 

En nuestro caso estamos tratando de comunidades que han in
teriorizado elementos teológicos portadores de dicha· crítica y estimu
lantes de la responsabilidad social. Suponemos una orientación de con
ciencia y unos contenidos éticos que van en ·,esta líhea. Pero esto no 
basta para que se constituya como movimiento social que se proyecta. 
~1 campo poi ítico. Para que esta corriente teológica se convierta .en tln 
mo,vimiento religioso popular se requieren dos condiciones: 

1) Que éxista en la base del movimiento una percepción &rítica 
de la estructura social que proviene no tanto de los principios religiosos, 
sino de una experiencia vivida (la opresión percibida como tal) o de una 
lectura de la sode~ad como estructura de domina~lón, lectura que te
niendo su origen en el campo científico, puede pasar al patrimonio del 
sentido común de determinados grupos populares no necesariamente 
ilustrados. La lectura de lo social como una estructura de dominación 
favorecerá la . interpretación del mensaje religioso como mensaje "libe- , . 
radÓr". El propio mensaje se puede convertir en instancia de crítica 
social y en dinamismo afirmador, de proyectos políticos. alternativos . '· 
y populares. Pero este proyecto no se desprenderá del mensaje religio-
so, respondiendo a una lógica y a· unas condiciones sociales de surgi-
miento que nada tienen que ver con _lo religioso. . 

2) Y esto parece decisivo para la constitución de un "movimien
to" religioso popular proyectado a lo político, que exista un encuentrd 
y posteriormente una articulación con movimientos sociales y políticos 
populares que operan en el campo profano. Al existir un movimiento 
obrero, o un movimiento campesino combativo, o un movimiento estu- . 
diantil contestatario, la comunidad cristiana que recoge las aspiraciones· 
del pueblo, que vive la utopía de u.~a sociedad mejor, y que participa en 
las reivindicaciones y luchas populares, puede convertirse en un e$pacio 

1 . 
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de amplificación y profundización ,de un movimiento político que no 
nace de ella pero sí recoge sus anhelos y aspiraciones. Por lo tanto, el 
movimiento religioso no se proyecta poi íticamente si no desemboca 
en organizaciones no religiosas. 3 Y esto requiere de contactos orgáni
cos, de comunicación e intercambio entre dirigentes, lo cual ha aconte
cido particularmente en el campo, en donde los dirigentes ~e la comu
nidad cristiana son a menudo los dirigentes de organizaciones comuna
les, sindicales o populares en general. 

11. UNA APROXIMACION METODOLOGICA 

De lo que acaba de expresarse se desprende la necesidad de pre
caución en el análisis de un movimiento religioso popular de las carac
terísticas señaladas. La práctica religiosa y la práctica socio-poi ítica, 
áunque mu·estran una congruencia y una. tendencia a la síntesis, son 
prácticas .diferentes, cada una dotada de su propia racionalidad y su 

· propia lógi,ca inte~na. El movimiento n~ puede ser reducido a un mc;>
vimiento socio-político, é!Unque para efectos políticos muchas veces 
es considerado c0mo' tal. Pero el desconocimiento de su naturalezá reli
giosa puede con~ucir a errores que obstaculizan la propia síntesis reli
gi.Qso-política: desvirtuándose tanto la comprensión como la práctica 
del movimiento. Por otro lado, el religioso que ignora· su dimensión po
l(tica se vuelve incapaz d!! entender su vitalidád y su eficacia transfor' 
mador~. De allí que sea últil detenerse un tanto para· dar cuenta de las 
dimensiones que allí entran en juego, ·su especificidad al mismo tiempo 
qoe sus relaciones de interacciones. 

El esquema ·que presentamos a continuación contiene los elemen
tos a· considerar cuando se aborda este tipo de movim.ientos· a la luz de 
una teoría de 'la praxis, 'en donde los fer;tómenos de conciencia y la ac
ci(m s.e refieren mútuamente dentro de condiciones sociales determina-

. dás. 'Como·. todo esquema, contiene limitaciones y corre el riesgo de in
ducir a· simplificaciones, pero· puede ser indicativo y facilitador de la 

·comprensión en la medida en que se parta de Lin supuesto fundamen
tal: los contenidos de conciencia informan 'toda acción· que pretende 
un. impacto sobre el contexto social objetivo, pero que al mismo tiem-

3. Por esto e11·m~1chas ocasiones el movimiento poi ítico há 'encontrado un te
rreno a~onado en comunidades cuyas conciencias han sido. sensibilizadas 
JlOr la Qlfusi<)n de un mensaie religioso, que ha estado operando en el c;1m
pode las transforn'l.tciones de las reJlreseritdcione~ y vdlores sodales. · 
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po, la experiencia consciente que resulta de la acción aporta nuevos ele
mentos a la conciencia. La dinámica y retroalimentación dialéctica en
tre la reflexión y la acción inspira nuestro abordaje del movimiento 
social en cuestión. 

Un mismo enfoque dialéctico preside la relación entre factores o 
elementos diversos pero mútuamente referidos. En primer lugar nos in
teresa captar la especificidad y luego la interacción entre la conciencia 
religiosa, como forma de conciencia específica y la conciencia científi
co-política, con la cual la primera se encuentra dialécticamente a la 
hora de una acción de liberación del pueblo. Pero para comprender es
ta articulación que confluye en una praxis, parece necesario reconstruir 
la lógica o la racionalidad propia de cada forma de conciencia 

La conciencia religiosa 

1) Incluye .como referente fi
nal y decisivo la consideración 
de seres, fuerzas o principios 
localizados en una esfera· meta
social o metahistórica (sobre
natural). Se genera,_ por lo 
tan'to, una convicció,n totalizante·. 
v¡ absolutizada del principio -de 
-validación-y a su modo de operar 
·axiomático. · • 

2) Sus contenidos, como por 
. ejemplo la noGión ·de Reino de 

Oies, se viven· como una expe~ 
riJE!ncia de sentido, la cual es ne
cesariamente glqbalizante e in
cluye l.o cognoscitivo' (compren
sióri · del mundo) y lo valórico. 
Ál ser éxperiencia de sentido, 

. . ell'os se imponen corno eviden
cHt ¡¡ la concien~ia, en la medida 

· en que en tal experiencia de sen
tido se organizan los contenid~s 

· •dé catE¡gorías fundamentales co-

La conciencia científico-poi ítica 

1 1 Se remite a los fenómenos 
localizados en el campo de lo 
social y de lo histórico, aunque 
las categorías científicas pueden 
generar hipótesis totalizadoras 
capaces de. funcionar de modo 
axiomatico. En la conciencia 
analítica . se da cuenta de los 
principi~s organizadores de la 
estructura social de. dominación 
v de las leyes de su. transfor
mación o de su desarticulación. 

2) Sus contenidos son una 
construcción racional que penni-. 
te una mejor comprensión y para 
ello circunscribe el objeto. En 
nuestro caso se trata de la' com
prensión de la sociedad como 
una estructura de relaciones so
ciales, y de la elaboración de for
mas sociales, alternativas Ha or
aani~ación socialista de la socie
dad), que se configuran en la 
medida en qtle se detectan· las 
relaciones sociales actuales. Es-

. \• 
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La conciencia religiosa 

mo lo Bueno (Bien y Mál) y lo 
Verdadero (Ser y No Ser), defi
niéndose lo supremamente desea
ble 

3) La ética que se desprende 
a la conciencia religiosa es una 
ética de principio o de convic
ción, que propone valores en sí 
mismos que apuntan a la calidad 
de la vida humana. Ella cubre 
múltiples dimensiones de la vi
da, coino la personal,. interobje·. 
tiva y social. 

4) Una forma de aprehensión 
característica de la conciencia re
ligiosa es' el pensamiento simbóli
co, que opera por connbtación 
y designación movilizando la 
afectividad. El símbolo mismo 
es necesariamente difuso y ambi
gu(), con lo que la referencia a 
la acción y· a las tareas hu~anas 
inspiradas en un ·pensamiento 
simbólico es también ambigua, 
pudiendo inspirar tanto la eva
sión y negación del mundb,-co
mo el compromiso con su cons
trucción. 

5) En su , proyeccióh a _las ta
reas t mundanas, llps contenidos 
simbólicos de· la cohciencia reli-

... - ............. _, ____ _; 

La conciencia científico-poi ítica 

tas mismas formas se las entien
de como formas históricas y con
tingentes, por lo tanto, sustitui
bles. 

3) La ética,' que se desprende 
de una conciencia científico-po

.1 (ti ca, corresponde a la llamada 
ética de responsabilidad, que 
considera las consecuencias obje
tivas de la acción y no sólo la fi
delidad a los principios. En ella 
se valoriza especialmente la eti
cacia y lo instrumental (el par
tido, el hombre como cu'adro 
político). con lo que pueden 
quedar en segundo plano dimen
siones como la personal y hi in-· 
tersubjetiva. 1 •• • 

4) La forma como la'·concien
cia religiosa aprehende .,a reali
dad; es el pensamiento analíti~o 
y conceptual, el cual debe ser 
preciso y determinado, no de
jando espacios n·i para la ambi
güedad ni para · interferencias 
emotivas o afectivas. 

5) Los <;ontenidos conceptua~ '. 
les, claros y di~tintos, de la -coh· 
ciencia científ)co-pÓI ítica se vuel• 
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ta conciencia religiosa 

giosa, se formulan en relación 
a contenidos no religiosos del 
sentido común (concepciones 

/y representaciones vigentes), con 
lo que las ideas religiosas se me
diatizan y reinterpretan, en for
ma cambiante, de acuerdo a las 
representaciones sobre· lo so
cial realmente predominantes. 

La conciencia cirentífico-pol ítica 

ven válidos para la acción sola
mente en la medida en que pa
san al patrimonio del sentido co
mún y operan como evidencias 
espotáneas; con esta condición 
pueden informar los contenidos 
provenientes de otras zonas de 
la conciencia popular. 

·Ahora bien, la interacción de ambas formas de conciencia en las 
mentes de los actores sociales, provoca cambios y desarrollos tanto en 
lo religioso (transformaciones teológicas) como en lo científico-políti
co (atnplif!c;ación de la conciencia' crítica). Pero la interacción misma 

. y la convergencia entre ambas -lo· que es objeto de constatación em
pírica-. se hace posible gracias a la existencia de un espacio de conver
gencia', dado por la adhesión a nociones o conceptos que por más cien
tíficos que sean poseen una gran carga utópica (referencia a aspiracio
nes fundamentales ubicadas en un futuro no determinado), taies como 
la· "liberación", la "nueva s~ciedad". Gracias·a la existencia de estos 
conceptos, ambas formas de conciencia pueden encontrarse y enrique-

,- cerse en su oposición misma. Esta interacción es ·característica del 
procaso de desarrollo dé un movimiento cristiano popular en Centroa-
mérica.. . 

Pero tal como se expresa en nuestro esquema, los fenómenos de 
conciencia son productos sociales que se elaboran y difunden en in's~itu
ciones o aparatos. en los que actúan ciertos intelectuales que son los ac
to'res que asumen las fun((iones de ~laboración y difusión de tales conte-
nidos. . ,\ 

De. acuerdo a lo que yenimos exponiendo, debemos distinguir la 
ac(:ión en el seno del pueblo de una instituCión religiosa· y de una ins
titución poi (tica. Estas instituciones son rele.vantes para nuestros pro
pasitos e~ tanto se encuentran realmente presentes ,en el pueblo. Para 
el caso de la institución religiosa o Iglesia, ella juega un papel cuando 
efectivamente se expresa en formas orgánicas que agrupan a los cre
Yén.tes y que operan·como ámbito en el que se produpe y comunica el 
desarrollo de 1¡:¡ conciencia. Igual cosa acontece con la institución po
Ht!ca. ltsta se vuelve eficaz Proponie~do c~;mtenidos de conciencia cuan
do Se materializa en formas org~nicas COn Capacidad de Cónvocat:ión y 
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de convicdón. En ambas juegan gran papel los dirigentes de base, así 
como las instancias en que estos dirigentes son formados. Para el caso 
de la Iglesia, la formación de estos dirigentes ha representado una tarea 
estratégica. Y estos son de niveles jerárquicos y de grados de influencia 
diversos. Tenemos a los sacerdotes, que han vivido un proceso de for
mación prolongado, las religiosas, que como los anteriores también de
tentan una preparación técnica especializada y trabajan con dedicación 
muchas veces exclusiva· en el seno del pueblo, y los dirigentes laicos 
(Delegados de la Palabra, Catequistas o Celebradores), los que sin ser 
personal dedicado exclusivamente a la ·acción pastoral, en muchas co
munidades alejadas se convierten en el dirigente religioso más impar- , . 
tante para la base. La institución política, que por su parte, también 
dispone de dirigentes especializados o activistas que hacen presentes a 
las organizaciones políticas populares en el pueblo. Las dos institucio-
nes se distinguen por el tipo de contenidos que producen, por las for-
mas orgánicas que promueven y por el carácter y ámbito de actividades 
de los dirigentes. El desarrollo de un movimiento religioso popular, 
supone el intercambio institucional en la base. 

Ya señalamos la importancia de la intercomunicación entre diri- · 
gentes religiosos y políticos en las reivindicaciones y luchas de lasco
munidades, e incluso aludimos a casos frecuentes en que el dirigente 
religioso de una comunidad e§ al mismo tiempo un dirigente político. 
Este puede tener .una formación religiosa en organismos de la Iglesia, y 
una formación política en otras organizaciones, o a través de un~.re'
flexión sistemática con ciertos grupos. Ocurre también,. y es nécesa-
rio señalarlo en este momento, que la formación política y rel.igiosa les . ' 
es proporcionada ,a los dirigentes populares, sobre todo campesin9s, en 
centros de formación de la Iglesia. Pero esta misma integración revela 
articulaciones anteriores entre política y religión, sea como aspectos· 
complementarios en el enfoque d~ la realidad, sea como intercambios 
entre organizaciones religiosas e instituciones de tipo cientlfico q de 
tipo político. 

No obstante la convergencia entre formas de conciencia distin· 
tas y ~ntre instituciones u organizaciones de naturaleza diferer:tte que· 
muestran los hechos, existen. conflictos, ·disparidades de criterios o 
contradicciones ·entre 11as dos fo~mas institucionales que se encuen· 
tran en un barrio o en una aldea campesina. Muchas veces éstas provie-' 
nen de las lógicas o racionalidades distintas, la religiosa y la científico~ 
políti.ca, que determinan prácticas sociales marcadas por énfasis dife
rentes. Por ejemplo, mientras en lá lógica política la organización se 
justifica desde .el punto de vista de su eficaCia instrumental, para la ló- . 
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gica religiosa la comunidad tiene un valor en sí mismo. lo mismo 
se expresa en términos de las prioridades otorgadas a diversas tareas. 
Otras veces, los conflictos responden a criterios puramente institucJo
hales. Por ejemplo, la organización religiosa intenta conservar sus diri
gentes y la permanencia de éstos en la comunidad, mientras la organi
zación política ve en ellos a cuadros políticos que pueden cumplir ta
reas en otros medios. la ,Iglesia le reprochará al partido que le "levan
ta" los dirigentes que se han formado en ella. El partido acusará a la 
primera de rigidez y "egoísmo" en su organización. En fin, el inter-
cambio entre formas· orgánicas distintas es mutuamente enriquecedor, :j 
y avanza en medio de tensiones que .. es preciso conocer, y que se en
raízan en modalidades de funcionamiento específicas, ambas presen-
tes en el pueblo. 

los contenid'os de conciencia, vehiculizados en formas orgáni
cas determinadas, penetran la mentalidad popular, conformando el 
sentirlo común y sólo de este modo pueden inspirar una acción. En 
~fecto, para .que la· motivación a la acción sea profunda y sólida 
debe reposar en una convicción o en una·"fe", en la que la visión del 
munC!o y de la sociedad que la sustenta, se vive como ·algo espóÍ1taneÓ, 

¡hatural y obvio. De igual forma los valores ·que de ella se desprenden 
tl~ben ser entendidos como algo indiscutible y válido por sí mismo. En 
este punto recogemos las observaéiones de Gramsci acerca de la eficacia 
histórica de las representaciones de :conciencia, la que se alcanza en la 

, medida en _que éstas se convie'rten en la percepciÓn generalizada en un 
grupo y suscitan la afirmación compartida de ciertos valores funda
r:ti'Éif'ltales. Ello es importante para entender la acción de liberación em-

. prendida por el pueblo. · 

1 Para el análisis de nuestro movimiento la caracterización de las 
i!tCíóhes que se inspiran en· las comunidades cristianas y que son impui
Sádas por éstas es algo sustancial, pues el movimiento se constituye en 
·su praxis. Y aqu f'resulta'pertinente distinguir distintos tipos de accio
nes que reflejan diversas situaciones de las comunidades así como di
versos grados dé desarrollo de su conciencia sociaL Para algunas comu
nidades la actividi!d má~ importante, .y a veces la única, es de tipo cor
Póta_tivo. Po'r lo ·general son agrupaciones de tampesinos todavía no so
ni'e~idos a contradieci.ones agÜdas, ni a procesos represivos. Allí la ne
'éle.sid.ad fundamental es la de unirse para. "liberarse de la pobreza", no' 
.e~istiendo un~ perc¡:¡péión explícita de la situación de dominación. La 
cooperativa y el trabajo asoCiado en general puede llegar a despertar una 
gran rntstiéa, así éórno.puede generar una movilización reivindicativa de 
gran dinami~mo, peró sin q'ue se constate el paso hacia la politizáción, 
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salvo quizás en. las intenciones de algunos dirigentes y en cierta~ mani
festaciones de solidaridad con otros campesinos que han corrido peor 
suerte. La movilización por objetivos económicos y la acción corpora
tiva parece constituir un primer paso en. una praxis. En otras comuni
dades la solidaridad tiene gran efecto movilizador. Las figuras de cie.r
tos mártires cristianos de la liberación popular opera como símbolo 
eficaz, reforzando la identidad del movimiento. Otras veces son las ac
ciones represivas del ejército o los grupos paramilitares las que generan 
la solidaridad, siendo ésta suscitada por la percepción del peligro de 
compartir la misma. suerte de los grupos reprimidos. La solidaridad 
es, por lo tanto, otra fuente de dinamización de la praxis. Ex·isten, por 
último, ciertas acCiones de las comunidades que poseen una proyec~ 
ción explícitamente política. Normalmente esto acontece cuando la 
comunidád ya ha tenido experiencia de luchas reivindicativas, ha pasa
do por distintas fases.de acciones corporativas,-y ha conocido la frustra, 
ción, detectando causas políticas y estructurales que obstaculizan su 
progreso. Se accede al nivel de lucha polític~. tambi.én, cuando por 
efectos de una real crisis de hegemonl'a, el pueblo tiene ya capacidad 
de expresión y se encuentra empeñado en diversos combates. Las si
tuaciones de Nicaragua en el período preinsurreccional e insurreccio
na!, así como las de El Salvador y Guatemala corresponden a e~ta últi
ma. Aquí las comunidades cristianas, independientemente de su pro
pia historia y experiencia, participan de la condición de un pueblo en 
lucha y movilizado políticamente. 

Por último, nos queda el estudio del medio social en que tales 
.acciones se realizan y su papel en el p.roceso de movilización popular. 
No parece necesario insistir en que las .condicioQes sociales son deter
minantes de la acción, as( como lo han sido respecto de las. posibilida-
des de desarrollo de la conciencia y de las condicibnes dE! surgimiento '• 
de formas orgánicas o institucionales en el pueblo. Nos interesa desta-

. car el hecho de que las fuerzas sociales que operan en el contexto .so-' 
cial.inmediato de la comunidad tienen que 11er con el éxito, o la frustra-
ción que acarrea la acción de lucha popular. Tanto el éxito, que acre~ 
cienta la confianza del grupo, como la frustración, ocasionada en la 
oposición al mejoramiento o liberación popular, puede~ provocaq.m 
efecto de politización o de elevación del niv,el de las luchas. En parji: 
cular. es la experiencia de confrontar la acción contraria de los poderes · 
dominantes, y especialmente la represión, la que tran!!forma· y profun- ·. 
diza la conciencia forzando la ma"rcha del movimiento, muchas veces a 
un ritmo no· imaginado· por los propios dirigentes de base, principal
mente por los dirigentes religiosos. Estas luchas tienen COil]O efecto la 
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acumulación de una experiencia que se vuelve consciente y que infor
ma.los contenidos de la conciencia religiosa al mismo tiempo que los 
de la conciencia social y poi ítica. La experiencia consciente constitu
ye la base de recepción de un mensaje religioso liberador, así como de 
contenido provenientes de un análisis científico de las relaciones socia
les, y que conducen hacia la percepción de la sociedad como una es
tructura de dominación. De este modo, los componentes de la cate
goría de praxis parecen verificarse en el estudio del movimiento r~ligio
so popular, encontrándose en ella la capacidad comprensiva y explica
tiva del mismo, desde el momento en que la interacción entre las re
presen-taciones de conciencia y la acción se convierte en. el fundamen
to de los desarrollos que se dan en ambos planos, el de la conciencia y 
~~·de la práctica. · · · 

111. CRISIS SOCIAL Y TRANSFORMACION TEOLOGICA , 

El surgimiento del movimiento religioso popular en Centroaméri
ca tiene una· doble vertiente. Por una parte, surge de las condiciones 
de crisis social y política de la región, que se agudizan ·a· partir de ;los 
años setenta, y que afectan gravemente la vida de los sectores popula
res. Por otra parte, disponen en el campo religioso de un espacio teóri
co que ha sido abierto por la consolidación de nuevas corrientes teológi
cas en la lgle.sia Católica, que vuelven legítima y religiosamente fundada 
una ·acción revolucionaria. Esta doble causalidad debe ser sostenida per
manentemente a fin de evitar los reduct:;ionismos, tanto de tipo econo
micista o sociologista afirmadores de la monocausalidad material, co
mo de tipo idealista e ingorantes de las qeterminaciones sociales en la 
gen~ración y recepción de las ideas. 

Estos aspectos han sido desarrollados en u11 trabajo previo al que 
nos remitimos para. efectos de una cierta ampliación.4 Aqu.í recogere

. mQs cierta~ ideas centrales tratándolas de forma muy resumida, pues 
·· son fenómenos relativamente conocidos que solamente deben ser enfa

tiiad'ps. 5 Nos referimos ,en 'primer lugar a la naturaleza de la crisis cen-

·4. A. Opdzo. "Las condiciones sociales de surgimiento de una Iglesia Popu
lar", l:.studios Sociales Centrpamericanos, ·33. 

5. Hil,llefTloS nuestras muchas observaciones de Edelberto Torres en sus estu
dios sobre la crisis centroamericana, particularmente "Ocho' claves para 
comprender lá crisis centroamericana"_ En: Crisis del Poder en Centro-
américa, EDUCA, San José', 1981. · ' 
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, troamericana y sus repercusiones en el campo de la movilización popular. 

1. LA CRISIS CENTROAMERICANA 

En el trabajo a que hemos hecho alusión distinguimos tres fenó
menos distintos pero que deben ser considerados conjuntamente: los 
efectos sociales del modelo de desarrollo capitalista dependiente, la 
incapacidad hegemónica de la burguesía en la mayoría de los países de 
la región, y la emergencia de una protesta popular radical.· 

A. Modernización económica y efectos sociales 

La penetración de las relaciones capitalistas de producción en las 
distintas áreas de la economía .es el agente de la modernización. Y ella 
implica transformaciones profundas para la vida de lps sectores popula
res. En el campo se produce la decadencia de la antigua hacienda y la 
aparición de la empresa agrícola moderna. En la ciudad, el tránsito de 
una manufactura artesanal hacia la industria. Estos cambios generan 
un incremento extraordina·rio en los volúmenes y valores económicos 
producidos, estando en la base del .mayor crecimiento económico que 
los países de la región hayan experimentado en su historia. 6 Pero estos 
incrementos productivos se acompañan de una intensa sobre-explota
ción de la fuerza de .trabajo. "En el ag·ro, este fenómeno lleva a' una 
'descampesinización' con proletarización parcial, que comprende los as-. 
pectos negativps del proletariado 7 1a exproP,iación de sus .medios de vi
da- y excluye los aspectos defensivos, -su organización y capacidad 
de pres'ión. En esto incide fuertemente la generalización del trabajo es-· 
tacional, qué obliga a la permanencia de una pequeña parcela familiar, 
en perpetuo estado agónico (pues su desarrollo atenta contra la dot~
ción de fuerza de trabajo estacional), y otras formas .de supervivencia 
bastante complejas y menos estudiadas.· Cunde el desempleo y el sub
empleo. Grandes sectores del agro caen en una extr.ema miseria mien
tras el capitalismo agrícola avanza aplicando las más modernas tecnolo
gías. En las áreas urbanas las cosas nq caminan mejor para la población 
·no propietaria. La industria no llega a absorber más d~l ,11 O/o de la 
fuerza de trabajo. Se multiplica el empleo en servicios, s.obre todo los 

G. l.a crisis no ~i~-n~ de la.pobreza d.e nue.stros pa'(~es, como lo asegura la ideo~ 
log(a dominante, sino de la inmensa riqueta produt:ida en' los últimos dece-
nios y de los mecanismos mediante los c;uales·ella ha·sidb p¡-oi:!udda,- · 
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de menos remunerac1on. Esto se acompaña de la urbanización defor
mada, la expansión de los tugurios, la pwfundización de la miseria ur
bana agravada por la migración rural que traslada las contradicciones 
del agro a la ciudad. En fin, se verifica en Centroamérica el conocido 

. proceso de expansión de la miseria propio del capitalismo periférico y 
'dependiente" .7 La crisis que afecta a los sectores populares, tiené su. 
origen, por lo 'tanto, en la profundización del capitalismo en las dos 
últimas décadas, que genera gran .riqueza ~. la vez que unas ganancias 
antes inimaginables para las burguesías criollas, las que se acrecientan 
en virtud de la ausencia de mecanismos de redistribución de la riqueza 
y de mediaciones políticas capaces de canalizar las demandas populares. 

B. La ·incapacidad hegemónica de las burguesías 

Nos r~·ferimos a la incapacidad de las clases dominantes para in
corporar los intereses file los distintos sectores sociales dentro de un pro
yecto 'poi lticO participativo que les garantice representación. Esta inca
pacidad 'tiene sus raíces en el autoritarismo heredado de la Colonia, que 
cori la Independencia se perpetúa como estilos oligárquicos predominan-' 
tes río sólo a nivel· gubernamental sino patronal y estamental, y que en 
'los últimos años se manifiesta en las alianzas entre militares y compa
ñras transnacionales. "Han cambiado lo's actores pero no la modalidad 
en el ejerCicio del poder, que se mantiene autoritario y despótico. Es-

. to explica la ausencia de partidos pol_íticos de pretensión interclasistas 
que busquen la incorporación de distintos sectores sociales a la vida del 
pals. Tampoco se han creado las condiciones para que aparezcan 1 (de
res burgueses capaces de proponer o generar movimientos de 'corté po
pulista, como ha ocurrido en México y Sudamérica. Menos. ha podido 
·.géríeralitarse un discurso ideológico que pueda ser recogido por diver
sos ·sectores sociales. Es esto lo que entendemos como incapacidad he
Qern"ónica de la ll;lurguest'a, la que no se ha percatado, salvo en Costa 
·Rica, de la necesidad de establecer: mecanismos de ·participación y de 
'E!xp~esión de diversos sectores sociales. La's' masas centroamericanas 
•ne €uentan con instrumentos institucionales que canalicen presiones 
en forma controlad·a por el sistema, predominando los patrones exclu
sWistas a nivel polltico. D~ este modo, la ünica,re.spuesta del sistema a· 
l1á reivindicación de lás clases populares es la represión despiadada. Si 
lá crisis económica agudiza la miseria y si la reivindicación aumenta, en 

7. Jli.'ÜpÚo,op. (Ít., p. 281. 
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el mismo grado aumentá la represión. No es raro que en este contexto 
el ejército sea el instrumento poi ítico ·más idóneo. Su papel se amplifi
ca. Los militares se convierten en empresarios. Se profundiza el exclu
sivismo y se introduce la corrupción, mientras a nivel ideológico se for
mulan mensajes insistentes acerca de las 'funciones cívicas' de las fuer
zas armadas".8 El caso de Costa Rica ha sido diferente, puesto que a 
partir de 1950 se han creado los canales de participación popular que 
eviten todo enfrentamiento clasista. Sin embargo, con la crisis econó~ 
mica actual, las presiones de los capitales transnaci"onales (FMI) y sobre 
todo las de los Estados Unidos; cuyo gobierno .en la coyuntura centroa
mericana no ve otra forma de control social que·el poder militar, la ex
presión popular ya empieza a verse como subversiva. y los mecanismos 
de participación devienen nominales. 

· C. La protesta popular radical 

El surgimiento de e~te tipo de protesta orgánicél y politizada re
sulta ser, como se ha ~eñalado más arriba, fundamental para la com
prensión del movimiento religioso popular. Si bieó este movimiento 
existe en muchos países latinoamericanos, teniendo su raíz en procesos 
que luego vamos a caracterizar, en Centroamérica adquiere ribe-tes pro
pios debido a La capacidad de lucha que adquiere el movimiento pópular 
en general. El análisis de éste es un tema amplio y complejo. Para efec-· ' 
tos de nuestro trabajo recogemos· los planteamientos que nos entrega 
Edelberto Torres y que resumimos muy sintéticamente.9 

Lo noveaoso de.este movimiento popular lo expresan los siguieri~ 
1 . 

tes rasgos: · . 

1) Dado e~. co~texto general que vien~ de caracteriz~rse: se pro• ~· 
ducen movilizaciones campesinas y urb~nas heterogéneas, que· ante 1-a 
.ausencia de mediaciones políticas que los c.anal'icen.adquieren rápic:hl- ' 
mente un parácter subversiv~. , · ' 

2) Son organizaciones autónomas, sin vinculaciones estatales y , 
carentes de marcos institucionales que podrían facil"itar." las negociaci~
nes, cuando surgen las demand_as de campesinos ·o de masas urbanas des· 
poseídas .. 

8. lblcf.,\ pp.282-283 .. . ',' . \ 

9. Ec.lelbt:nóTorres,op .. ti/.,pp.!l'!l-99. \· 
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3) Deben asumir un carácter clandestino desarrollando métodos 
de trabajo coordinados en distintos frentes, preparándose para respon
der violentamente a la violencia de la represión. 

4) Dado que resulta imposible cualquier pacto social de tipo re
formista, visualizan como enemigo al sistema como tal, con lo que las 
reivindicaciones se vuelven claramente poi íticas, y el tema de la demo
cracia real pasa a ocupar un lugar central. 

5) Generan una praxis poll'tica que ~?mbina la lucha económica, 
la pol(tica y la armada, primero como autodefensa, luego como hostiga
míento y posteriormente como confrontación; en esta praxis partici
pan diversos sectores sociales: campesinos, obreros, marginados urba
nos, capas medias. 

6) Se desarrollan vanguardias originales que son irreductibles a 
las concepciones tradicionales de partido proletario, y que se aleja del 
mismo modo de las ·concepciones foquistas; ellas combinan el aparato 
armado; la ~ed clandestina y la lucha de masas .. 
. 7) Reciben el aporte de diversos cuerpos sociales presentes en 

(a vida del pueblo, entre ellos las organizaciones religiosas. 

, En suma, las condiciones sociales, muy brevemente resumidas 
aquí, proporcionan un campo fé"rtil para la cristalización de uri movi
miento religioso de, rasgos peculiares. Ellas van a ofrecer un ámbito pa
ra una praxis en la que los sectores más conscientes del pueblo ya ¡astán 
empeñados. ! 

2. LAS TRANSFORMACIONES TEOLOGICAS DE LA IGLESIA 

Constituyen la segunda linea de explicación del movimiento. 
ResPecto del proceso político centroamericano ellas son indepéndien
t~s e incluso anteriores y exteriores. Son la respuesta teológica a dos 
problemas combinados que debe enfrentar la religión cristiana, en· Euro
pa y en, América Latina, y que se derivan de la modernización capitalis
ta de IOs-'últimos cien años: el problema de 'fa $écularización cre.ciente 
ele la, sociedad y -el problema de la injusticia social.· 

· l,.a '"c_uestión social" se presenta como problema a la Iglesia a fi
.oes del siglo pasado. Si bien sus respuestas oficiales están marcadas por 

' la afirmación de la ideología burguesá y la defensa de la propiedad pri
~áda como principio religiosó, la problemática empezará. a cambiar, y 
sobre todo el modo como aquélla entiende su función en la sociedad. 
S~Jrgeh corrientes ,que reconocen la injusticia social en la sociedad m o-

1 ,, 
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derna. Esta última ya no podrá ser considerada como lo era la sociedad 
feudal, a saber, un orden jerárquico y querido por Dios, constituyendo 
la función social de la Iglesia una afirmación ·de tal orden social y de tal 
jerarquía como algo sagrado y oponiéndose, por lo tanto, a todo cam
bio. El reconocimiento de:la injusticia, implicará una redefinición de 
ese viejo papel, que empezará a ser entendido como de inspiración m<?
ral y de neutralización del mal. Dicho reconocimiento conducirá a una 
legitimización del cambio destinado a erradicar la injusticia; la Iglesia 
acogerá progresivamente las corrientes del cambio social, aunque perci
biéndolo solamente como un cambio moral, y desconociendo o recha
zando toda explicación genética, causal y estructural de la situación 
de injusticia. 

Esta mentalidad será recogida por el socialcristianismo, que naci
do en Europa tendrá considerable influencia en América Latina en los 
años cuarenta. Pero el socialcristianismo de esos años no se identifica 
con las posiciones demócratacristianas de la actualidad. Constituye una 
visión alternativa del.orden social, siendo eminentemente crítico. Por 
otra parte, la temática dominante será justamente la del. cambio social y · 
la denuncia del capitalismo desenfrenado, con lo que el enfrentamiento 
con el catolicismo conservador será muchas veces violento. Llamamos 
la atención sobre el socialcristianismo original, debido al avance que sig
nificará para muchas conciencias cristianas y para muchos obispos y sa
cerdotes lúcidos, que póco a poco se irán convirtiendo en la vanguardia 
de la iglesia latinoamericana. Pero como corriente ideológica será sobre
pasada debido a su incapacidad de entender el fondo del conflicto social 
que se agudiza e~ los años sesenta. \ ' 

Otro ingrediénte particularmente importante- para la compren
sión de nuestro movimiento en la actualidad centroamericana, es el fe
_nómeno del desarrollismo de los años sesenta. Conocemos el orfgen de' 
e~ta concepción y de esta,práctica política de moda en las burguesías 
modernizantes de fines de los cincuenta; y de su funcionalidad para un 
desarrollo capitalista equilibrado en el área. No vamos ·a exponerlo en 
estas páginas. Nos interesa ah9ra, debido a que la Iglesia Católi.ca se 
convierte en una importante pieza de -los planes desarrollistas en Cen
troamérica. Ella cumple tareas que, salvo e'n Costa Rica, el Est¡¡do no 
puede realizar por no haber in'corporado en su práctica la dimensión 
de la asistencia y la promoción social. La Iglesia, apoyada por fondos .. 
internacionales cor:tsiderables, empieza a desarrollar planes cooper'aÜ
vos, escuelas radiofónicas, centros de capacitación, pampañas de alfabe
tización, centros de salud, y un sinnúmero de actividades en el campo 
de la promoción· social, interiorizando muchas veces la fraseología· del ' 
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desarrollismo acerca del combate contra el atraso, y vinculando la mo
dernización y la promoción social con su tarea de evangelización. 10 

1 Pese a fas limitaciones que el desarrollismo ha presentado para 
los intereses populares, él efecto posterior de esta postura de la iglesia 

· . es muy importante. En primer lugar, muchos sacerdotes y religiosas, 
·traídos por lo general del extranjero en un esfuerzo de expansión mi
sionera particularmente intenso en esos años, se vincula a la realidad 
popular, instalándose en regiones al,ejadas, promoviendo proyectos de 
desarrollo de la comunidad y fomentando su organización para luchar 
contra sus condiciones de miseria. Esto hará que poco a poco, y a la 
par de .fas mismas organizaciones populares vayan percibiendo los 
obstáculos estructurales del progreso del pueblo y vayan constatando 
el fenómeno de la represión, con sus efectos de radicalización de las 
luchas ... Las condiciones estarán dadas para una liberación de los opri
midos.' Pero necesitarán de concepciones teóricas y teológicas que legi
timen ante sus conciencias la dimensión religiosa de la lucha popular y 
de su compromiso con ella. 

Este proceso teórico ya se encontraba en marcha en la década de 
los sesenta. El Concilio Vaticano 11 (1962-196?) ya habla dado un gran 
paso en .el desbloqueo mental del personal e~lesiástico. La Encíclica 
Qe Pablo VI Populorum Prqgressio (1967) y luego la 11 Conferencia del 
Episcop~do. Latinoamericano en Medell ín ( 1968), sentarían las bases 
de lo que más adelante se llamaría una Teologia de la Liberación. Los 
cambios teológicos son profundos y los resumimos muy sintéticamente 
de la siguiente manera: . 

a) .El ,Concilio Vaticano fl cambia la imagen que la Iglesia tiene 
de s1' misma y dE! su relación con .el mundo. Entfencle a ésta como un 
Pu11bJo de Dids peregrino en .fa historia y solidario con todos los hom
·~res.. Esta ya no se concibe en sí misma cqmo la institución autosubsis
tf!nte dotada de finalidad en .sí misma, que otorga los b.ienes de la salva
'Gi;ón. E,s sólo un camino, un instrumento .de redención que se dirige a 
;todos los hombres. -Lo que importa, entonces, es el mun·~o y no la. 
mantención ~e la institución eclesiástica, el hombre ,Y ~u cor\dicióri hu-

' mana y no solamente la salvació.n espiritual. En otro orden de cosas, y 
pontrar.iamente a 1¡¡ práctica anterior de la 1 glesia que aprobaba y conde
na.~a r-églmen11s. poi ítlcos, ella entiende la organización social como. res
pt)~s~b[liclad de .fos hombres en situacion11s sociale$ ciadas, por lo tan- .. 

-· . . . 
1:0.~ Sobre J.i t'stratégi<t' desarfollisti! de la iglesia centi·oamerkana existe un .Ín<Í~ 

lisis ~lgo 'l'nll's:am.pfio en A~ Opazb "Religión y proyecto polltico en Centro
a•A1t'·¡•i'ca.'\ tJ,úa Y••Pmspmiento, San Jos~, dkiembre 1982. 
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to, como algo contingente y objeto de opciones particulares. Con esto 
se desvanece el fantasma del socialismo para la mentalidad católica, y 
las opciones poi íticas' diferentes se vuelven legítimas en la medida en 
,que reconocen la dignidad de la persona o del ser humano. 
· b) La Enct'clica de Pablo VI Populorum Progressio es un llamado 
vehemente al compromiso con el cambio social en sociedades en donde 
la injusticia "clama al cielo". Esta se presenta como una tarea priorita
ria para los cristianos, los que deben actuar con celeridad y con audacia. 

e) La Conferencia de Medellín proporciona el documento más 
importante del catolicismo latinoamericano. Allí se habla de la injusti
cia y del pecado como algo estructural, proveniente de la organización 
de las relaciones sociales y de poder. Es el sistema él' que hay que cam
biar y no sólo controlar los abusos. En segundo lugar, los·agentes del 
cambio no son solamente los gobernantes cuya buena inspiración mo
ral debe garantizar la justicia (socialcristianismo), sino ·que es el mismo 
pueblo, con sus organizaciones y con sus luchas. 1 nsiste en la obliga
ción de la Iglesia de comprometerse con este pueblo·, consciente y actor· 
de su propia liberación. . , . 

d) La Teolog1'a de la Liberación no aporta muchos elementos 
nuevos, pero sí los organiza en una visión articulada en continuas refe
rencias a la Biblia. Un tema central allí es el anuncio del Reiho c:Je 
Dios, que; aunque es ur:1a realidad trascendente, se i'naugura y anticipa 1 

en la vida humana gracias al amor y la fraternidad entre los hombres, 
siendo la principal responsabilidad del cristiano la construcción de. 
una sociedad justa que se asemeje· lo más posible al Reino anunciado 
por Cristo. La historia humana es, entonces, una historia de libera
ción, en la q~e Dibs interviene a través de los hombres, co~o en ,el 
caso de Moisés que libera al pueblo judío de la esci¡IVitud en Egipto. 

Estos contenidos conforman un~ nueva mentalidad, en donde 
el Cielo y ia Tierra no se oppnen sino que <Se interpenetran .en el amor, 
y cuya .realidad ha sido comprendida principalmente por los pobres y 
oprimidos, que son los. privflegiados del Rei,no de Dios y objeto de. 
"opción ·preferenc¡ial" por parte de la Iglesia .. El discurso teórico fun-' \ 
damental es relativamente si.mple, en la medida en que éste es mt'nim¿¡
mente consciente dé su condición. No es de e~trañar, entonces, de qlde 
el encuentro de este discurso con una situac.ión objetiva de crlsis·soci¿¡l· 
y de optesió'n manifiesta, provoque efectos de movilización y c:le convic
ción profunda en un pueblo religioso, predispuesto a entender que la li
beración poi ítica es el comienzo de una liberacipn integral, que culml· · · 
na en la eternidad, y que es lo supremamente ir:Y'!portante: que es. algo 
"•sagrado". · 
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IV DESARROLLO DEL MOVIMIENTO EN CENTROAMERICA 

. Los rasgos con que se ha caracterizado al movimiento correspon-
den a su período de madurez. Sin em.bargo, ciertas experiencias pione
ras han ·sido de extraordinaria importancia, al constituir modelos de ac
ción pastoral que concentraban la atención de sacerdotes inquietos, y a 
donde m'uchos de ellos acudían para aprender de la experiencia de 
otros. La existencia de ciertas iniciativas piloto, que van a ser conoci
das en toda la región explicará la presencia de ciertos elementos comu
nes al movimiento en la región. Comenzaremos la exposición dando 

·cuenta de los pioneros y su impacto en el movimiento posterior. 

1. EXPERIENCIAS ANTERIORES A MEDELLIN 

La preocupación de la Iglesia por América Latina y por los pro
blemas del cK!sarrollo se manifiestan a fines de la década de los cincuen
·ta, cuando Pío XII solicita a las iglesias europeas que colaboren median
te fondos y personal religioso con los esfuerzos misioneros de la iglesia 
latinoamericana. Afán misionero y dPsarrollo.van juntos. La Revolu-

. ción Cubana, luego, y la Alianza para el Progreso, son hechos que van a 
reafirmar la necesidad del esfuerzo desarrollista. Y eri el plano social la 
Iglesia Católica se pone a la cabeza. 

Entre las primeras exp~riencias relevantes se encuentran las de 
Pan~má y van a tener' una innegable influencia en la región.· La provin
cia de Veráguas de este país había si'cio, y era en ese entonces, escenario 
de. luchas campesinas. En 1962 se celebra alll un Congreso Campesino 
destinado a crear una Federación de Ligas Campesinas·, que es reprimi
do por ta Guardia Rural. Al año siguiente el obispo de esa diócesis, 
Monseñor McGrath, to~a la iniciativa hacia un nuevo iitlerazgo campe
sino fundando el Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social 
(CEPAS) en Veraguas: El objetivo es impulsar. un movimiento coopera
tivo, que efecti'varriente se extiende a la provincia, y. que contempla la 
formación .intepsiva de dirigentes, para lo cliál se funda el Centro Juan 
XXIII. Comienza una· movilización campesina que tiene gran impacto 
en la provincia·, .alcanz~ndo a más de 30 comunidades y 43eritrándose al
rededor de! cooperat,ivis'!lo. Péro el interés de esta iniciativa, que no es

. cápa a los marcos del desarrollismo de 'moda y a la ideología de la 
A'LPflO, radica en que una de las comunidades a,llí promovidas, experi
mentará Uh proceso de radicalización que marcará 'Profundamente 
.el cristianismo revolucionario pan¡:¡meño, y proporcionará el prime~ sa-
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cerdote mártir de la represión en toda la región, el sacerdote de origen 
colombiano Héctor Gallegos. Este sacerdote llega a la parroquia de San
ta Fe, prolongando al.l í las actividades del mencionado Centro. Esto 
ocurre en 1968. Vive pobremente, compartiendo la existencia campe
sina, y promoviendo su actividad económica y social en vista de una 
cierta independencia económica de campesinos extremadamente po~ 
bres. La iniciativa es reprimida por los propios terratenientes y caciques. 
locales, culminando con el secuestro y asesinato del sacerdote, en 1971. 
En tres años de labor se habían desarrollado una cooperativa, una serie 
de proyectos agrícolas autogestionados y basadós en el trabajo asocia
do, a la vez que una red de comunidades cristianas en donde se practi
caba la lectura de la Biblia como mensaje de liberación y de amor que 
contrastaba con la realidad vivida, la que era también'imalizada siste
máticamente. La radicalización de estas comunidades conduce a una 
confrontación con la 1 lnea desarrollista del Centro Juan XX 111, produ
ciéndose una ruptura con éste. La actividad socioeconómica y· reli
giosa de Santa Fe se prolonga hasta la actualidad, habiendo proybcta
do sus dirigentes en múltiples ocasiones la creación de un movimiento 
panameño independiente y clasita, yinculado al movimiento .obrero'-Y· 
al movimiento estudiantil. 

L~ otra experiencia panameña es urbana. y, sin tener el ,valor sim
bóljco y la heroicidad de la lucha de Santa Fe, es más importante-como 
fuente de reflexión metodológica en el trábajo popular. Ocurre en el 
distrito de San Miguelito de Panamá. Es un distrito de población preca
rista y de total abandono desde el· punto de vista d.e·las poi l'ticas socia
les. Allí llegan en 1963 tres sacerdotes norteamericanos t:on un: plan · 

, pastoral. También empiezan compartiendo la vida de los pobres y ligan
do la lucha por ,el bienestar material, social y humano de la población, 
con la ev¡¡ngelización y el anuncio de un mensaje de amor y de ·llama
do a la dignidad y fraternidad humanas. La movilización del barrio 
para sus diversas luchas y la creacjón de un sistema de pequeñas c«;>mu: 
nidades denominadas la "familia de Dios", reflejan una·actividad inten
sa desde la llegada de los sacerdotes hasta los primeros años ae la déc~~ : 
da de los setenta, la que al final es intrumentalizada por f¡ll populismo 1 
torrijista decayendo la iniciativa popular. Las luchas emprendidas son 
variadas llegando incluso al nivel político, como ocurre con la moviliza-· 
ción de solidaridad con los caídos .en ·1964 bajo las balas de la policía 

. 1 ' 
norteamericana de la zona del canal. P.ero su impacto para el conjunto 
de -Centroamérica se debe a que en el contexto de esta práctica pasto- · · 

· ral se funda un importante Cerrtro de Capacitación de dirigentes popa la
res (Movimiento de Unificación Nacional, Desarrollo y· Orientación; , 

16!}· 

\ ' 
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MUNDO), a la vez que un centro de formación pastoral para sacerdo
tes y reiigiosas interesados en ejercitarse en una pastoral popular libera
dora y evangélica. La metodología de trabajo del equipo de sacerdotes 
norteamericanos será sistematizada y aplicada en otros contextos, ca- . 
mo en Honduras, EJ Salvador y Guatemala. 
· En Honduras tiene lugar otra experiencia no conectada con la pa-

nameña, también de gran impacto en la región, especialmente en Nica
ragua y en El Salvador, y que dará origen a los Celebradores de la Pala
bra, A este país de clero muy escaso, llegan en 1955 unos sacerdotes 
ié!vérianos canadienses que se hacen cargo de la diócesis de Choluteca. 
En 1959 realizan una misión en toda la zona, en donde se contempla 
la detección de los dirigentes campesinos más dinámicos para incorpo
tarlos á un trabajo· que será a la vez una actividad pastoral, requerida 

. por la carencia de sacerdotes, y' una actividad de organización y desa
rrollo de la comunidad. Las actividades de promoción social se inicián 
muy temprilno. En ~969 ya existían' las Escuelas Radiofónicas y los 
monitores que a~aptaban los mensajes por ellas emitidos a· las comu

·nidades, dándose allí 1,.1na formación técnica en agricultura, líneas pa
ra la organización de la comunidad, y formación religiosa. Al mismo 
tiempo se impulsaron los clubes de amas de casa, que. inaugura una in
corporación de la mujer .a tareas no sólo domésticas sino ·comurita
ria$. ·· En ·el plano religioso se crean los Celebradores de la Palabra, pa
ra raem·plazar al sácerddte en un tipo· novedoso de celebración domini
c¡¡l ·b~sada en la lectura y comentario de la Bibli'a .. Esta iniciativa ten
drá gran trascendencia y se· generalizará a los otros países, particular-

' m.ant~ a Nicaragua y El Sa~vador, introduciendo un liderazgo religioso 
eJe personal laico y campesino, capacitado, además,_ para analizar su 

¡ ptopia realidad a fa luz de los. textos bíblicos. Como en otras partes 
aCo!:ttecerá;.la conjunción entre la lectura de la Biblia, la realidad dé 

· Qjtlr,esión vivida y el liderazgo ele base, _será fuente d~ movilización popu
l~r rnt~nsa. Es. as( como en ·el propio centro y sur de Honduras, las or
"al'li~aciones¡éampesinas nacen con una base social consciente y dis
PYEIStá a la at;ci.ón. ' Las comunidades r-eligiosas, muchas veces con sus 
S.i!Cerdotes a la aabeza impulsan o acompañan las ocupaciones de' tierra 
·t! ·l:at ·intensas, luchas campesinas de los primeros cinco años de la década 

· ·c!Je, 1 qs. setenta. " · · . · · . · . 

Pespués d(! la contrarrevolución de Castillo Armas en Guatemala· 
J:a1 ·l>Qlésia recupera el t~rreno perdido desde la r~formaliberal. Obtie~~ 
:i!J•"'a' .a:'f1:4enciá de sacerdotes eitranjeros muy i"mportan~e. los que se dis
IM~Slltl' en ·las regidnes c~mpesinas e. ind{génas más apartadas. All ( los 

1 p:tooyectos de$1rrollistas cobran párticula.r vigenCia, con participación. 

J?iQ; 

,¡ 
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activa de sacerdotes y religiosas, que se irán radicalizando en la mecida 
en que van constatando la rigidez oligárquíca de exclusión popular y la 
violencia de la represión. 11 Nos interesa destacar aquí un caso que tie
ne valor ejemplar. Es el de dos .sacerdotes·de Maryknol (orden nortea
mericana), quienes protagonizan acontecimientos que les vale la expul
sión del país. Participan en grupos cristianos ya politizados que no 
veían otra solución para el pueblo guatemalteco que el triunfo de la 
guerrilla. Ellos llegan a vincularse con dirigentes guerrilleros, produ
ciendo en 1966 la primera articulación entre la guerrilla y los grupos 
cristianos populares. El recuerdo de dos religiosos y una religiosa ex
pulsados; que con su actitud legitiman la rebelión popular,_ permane-. 
cerá como punto de re_ferencia para el movimiento posterior. 

Para completar esta información muy breve, deb~rnos referirnos 
al caso salvadoreño. En este país las luchas poi íticas han sido más in
tensas, osci landa los gobiernos entre la reforma y la represión .12 La 
Iglesia también ha sido diferente. Se ha mostrado como la más lúcida, 
inquieta y capacitada intelectualmentE~ de la región, contando con un 
importante contingente nacional en el clero. Ella toma 1~ iniciativa del 
movimiento cooperativo. Inspira· también a un movimiento socialcris
tiano que en sus comienzos se muestra criticó· y en busca de reformas 
estructurales del país. Durante los años del Concilio Vaticano 11 (1962'-
1965) promueve un debate alreded0r de las posiciones más avanzad~s, 
que .en un contexto poi ítico muy problemático se vuelcan· a lo social, 
Es por esto que, si bien no se conocen experiencias populares P·ioneras, 
existe un ambiente "progresista y d~ reflexión que incidirá en que cuan
do ·surja un movimiento religioso popular, éste cobre dimensiones ma-
yores que en los restantes pal'ses. · , 

La. Conferencia del Episcopado Latinoamericano ·en MecleiiJti "' 
(1968) marcará 'el inicio de una práctica pastoral que se encu,entra e!J lé!. 
raíz del movimiento de los años setehta. A los meses de su clausura· se 

·organizan· en todos .Jos países, salvo en Costa Rica en donde la jeran~ul'á 
parece ig~orar el acontecimiento, encuentros sacerdotales y semanas 'de 
reflexión pastoral. Es aqu ( en donde se definén nuevas 1 íneas pastora
les que empiezan a ser implementadas por el personal eclesiástico más 

11. 

12. 

' 1 . . 

. ' 
Este proceso ha sido bien caracterizado por lven Le Boten "Le pouvo.ir de 
·I'Eglise en pays- Quiché". En: Cah'iers du Monde Hispan/que etiLbso-Bre-'. 
sllien, Toulouse, 28,1977., . 

Ver el trabafo de Jorge Cáceres tit'ulad~ "Radicalización poll't'ica y Pé!Storé!l ·• 
popuhr en El Salvador: 1969-1979'1; E•n: Estudios Sociales Cel'llroamerit:rJ• 
nas, 33. ,, 
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consciente. Por lo gene~al so.n sacerdotes que ya habfan interiorizado 
una teología de liberación popular, constituyendo los documentos de. 
Medellín una legitimización y un aval de su prácticaY En lo que sigue 
intentaremos dar cuenta resumida del desarrollo del movimiento en 
cada pafs. 14 

2. EL CASO DE GUA TEMA LA 

En este país, el surgimiento de.un movimiento religioso popular 
' está marcado por ci-ertos rasgos especfficos .. Por una parte, nace en una 
'permanente oposición al principal representante de la jerarqufa católica, 

· el obispo y luego Cardenal Casariego, aliado de militares y empresarios 
y constante 'legitimador de la represión, de cuya tutela los sacerdotes 
e incluso muchos obispos deben irse desprendiendo poco a poco. Por 
otra parte,·és un movimiento que incorpora a importantes sectores in
dfgenas, q'ue van a encontrar en él canales de expresión antes inexisten
tes. Por último, aquf resulta más claro que en otros países el efecto po-

. litizador que tiene eri la Iglesia el fenómeno de la represión cruel y per
manente. 

. En Guatemala la Iglesia se compromete en una tarea desarrollis
ta, .impulsada por capitales internacionales, empresarios y militares. La 
represión contra los dirigentes populares de la época de Arbenz y Aré
vá.lo habfa dejado un vacfo de organización y movilización sobre todo 
en las regiones campesinas más apartadas. La llegada de sacerdotes y 
re.ligic;;sas a estas zonas, animados par una mentalidad. de promoción 
soCial y de combate contra la miseria, ·será ura ocasión propicia para el 
renacer de la inicia~iva popular. Las "obras sociales" serán variadas, in
chwimdo las cooperativas, los centros de salud, de alfabetización, los 
proyectos asociativo~, l~s escue.las. Este mismo espíritu modernizante 
se proyectará hacia la transformación d~ la religión tradicional y pura
mertte !COStUmbrista, activándose el trabajo de la "acción cató! ica", 

' ·po~tavoz de. una racionalización religiosa que opera por la vinculación 

13. 
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El peso de est~ factor de cambio es recalcado por el tra~ajo del DEl publi
cado bajo el titulo de /.a lqlesia de los Pobrt•s en Amér(ca Central; ptÍblkd
ciones dei.DEI, San losé, 1~82. 

·En lo que sigue nos referimos al movimiento que se da particularmente en' 
la Iglesia Católica, aunque algo similar, pero en menor esc;tla, ocurr-e en al~ 
gunas denominadones protestantes. 
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de los contenidos religiosos a las actividades económicas y sociales va
lorizadas como factores de humanización. 

Con los documentos de Medellín, los sectores más cuestionados 
por la realidad popular empiezan a agruparse y a establecer sus meca
nismos de comunicación y apoyo mutuo ante la amenaza de represalias 
por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas. Pese a Casariego, se 
realiza en 1968 la Primera Semana de Pastoral de Conjunto, y se funda 
tanto una organización de los sacerdotes de Guatemala (COSDEGUA) 
como una de los religiosos y religiosas (COFREGUA). El trabajoJ)as
toral se acrecienta. El desarrollismo está en crisis al final de la década 
de los sesenta .y el personal religioso que ha sido testigo de la frustra
ción popular, se siente consolidé!dO en una línea de acción liberadora~ 
Es as( como se impulsan diversos grupos que difunden V sostienen las · 
nuevas posiciones, reafirmándose las experiencias de base por la·comu
nicacióil y el intercambio. Entre estos grupos se cuentan: las Jornadas 
de Vida Cristian~. la Juventud Estudiantil Católica, la Juventud Obrera 
Católica, el Grupo Cráter, y otros .. Entre las Iglesias Protestantes la 
transformación también está en t:urso, y ella se expresará más tarde 
en la formación de diversos grupos y particularmente en la Revista 
Diálogo. Para dar· una idea de la amplitud de este movimiento dé des
pertar de la Iglesia guatemalteca, diremos que en la citada Semana de 
Pa~toral de Conjunto participan más de 800 agentes de pastoral, com
prendiendo sacerdotes, religiosas y dirigentes laicos de las comunidades. , 

El movimiento ya es importante en los .primeros años de la dé-· 
cada de los setenta, y ocurre en los caseríos, en las aldeas, en los 'pue
blos, en l.os barrios marginales. Es especialmente interesante el hecho 
de que la misma práctica pastoral se)mpl~nte en. regiones indígenas, sus-
citando la participación entusiasta de éstos. Los sacerdotes y religiosas 1 
que se hacen presentes en estas comunidades los reúnen par~. analizar 
su realidad a la luz del mensaje de la Biblia. Surgen grupos ~e reflp-
xión cristiana y se forman como Delegados -de la Palabra jóveqes, hom-
bres y m'ujeres indígenas. Las ·"comunidades juveniles" llam.arán hi 
atención por su dinamismo, destacando entre ellas las de !<:atajó, ,Saj 
La Tat y Kim Akua 8ej. 15 Pero el surgimiento de comunidades cris
tianas h1d(genas es intenso y variado, demandando reflexión y coordi- · 
nación, para lo que se reúne el Primer Encuentro de Pastorallndigenis• 

· ta en Cobán entre el 6 y ·el 9 de. febrero de 1973. 
La promoción de las comunidades de base y la formación de Pe-· 

1' 15. Osear Sierra, "lgl_esia y conflicto en Guatemala". En:cstudios !iáciaJ~s · 
Centroamericanos, 33. \ . 
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legados de la Palabra cor;nienza a ser una línea aceptada en la mayoría 
de las diócesis. En muchos casos los obispos que las aceptan e impulsan 
ven en ellas una actividad puramente supletoria de la carencia de sacer
dotes, es decir, una mera estrategia intraeclesiástica que aseguraba pre
sencia de la Iglesia en zonas alejadas. Sin embargo, para muchos sacer
dotes de lq base, y para algunos obispos más conscientes, la dimensión 
soCial y política de esta estrategia pastoral resulta algo claro y aceptado 
como una realidad objetiva proveniente de la condición de opresión 
reinante. Al constituir, por lo tanto, una línea generalizada de acción 
en lá Iglesia, se 'empiezan a multiplicar los centros de ·formación-de diri
gentes campesinos. Entre ellos hay que señalar el 1 nstituto de Capaci
tación de Quezaltenango, el Centro de Desarrollo 1 ntegral de Huehuete

, nango, el Instituto de Capacitación de El Petén, la Casa Pastoral de 
Emaús ~IJ Escuintla, y e.l Ce,ntro San Benito de Cobán. Estos centros 
tienen una proyección directa sobre campesinos e indígenas. El he
cho de pretender una formación '~integral" es un indicador de que en 
ellos los aspectos socioeconómicos, de organización comunitaria, de 
anál.isis de la realidad y de formación teológica y b1blica, pose.en una 
unidad y orientación. definida, aunque en ellos hayan convivido visio
tl'es diferentes dentro del personal formador, la de algunos que perma
necen en una tendencia ITiás bien desarrollista, y la de otros que com
prenden Ja·necesidad de una liberación social·y política. 

· Ei trabajo pastoral di_rec1;o en las comunidades debe enfrentar 
.irremediablemente la :situacfón de miseria y opresión muchas veces 
extrema. El encuentró entre el mensaje bíblico de liberación y la rea
lidad· viiÍida se opera progresivamente desarrollando las conciencias. 
Por otra parte, fas a'sociaciones dé sacerdotes y religiosos, a las que·nos 

·hemos referido, levantan la voz para denunciar la injusticia del sistema 
y· la urgencia de ape_rturas d,emocráticas v,réformistas. A estas frecuen

; tes voe.es responqen tanto las autoridades poi íticas corno algunas ecle
. !!iásticas acusando a los sacerdotes de ·"hacer poi ítica". Se desata la 

.,represión sobre ellos, sie,ndb frecuente la expulsión' del país, va que en 
· . ·su ·!llayon'a aquéllos son extranjeros. 16 (Petén). La represión física 

contra· dirigentes campesinos vuelve más Patente la realidad de la opre
·s·i·ón,' y ·forta;ll;!ce la convicción de la base de estar empeñados realmen
;Jié en, una gesta liberadora de los humildes. Algunos obispos, siguiendo 
<'! C!I'Sariego, se vuelven cómplices de esta represión, con lo que el mo
'\/iJitlte-li'lto se ve obl-i.gado en más de una vez a denunci~r la incc;msecuen
eia cristiana de un sector de la je~arquía. 

a,~,, "" es·~o lapartidp,u:;ión. y ~omplicida·d del ar1obispo Casariego y dtl Nun-
.do Apostólko ha sido constante. \ · ' 

,, 
. i 
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L:a manifestación patente en 1975 de la existencia de una nueva 
organización guerrillera que practica una política diferente de los anti
guos destacamentos foquistas , tiene bastante que ver con la agudiza
ción de .las luchas en el campo. Se trata en ese momento del Ejército 
Guerrillero del Pueblo, que intenta ligarse a las demandas de las comu
nidades, y comienza a responder violentamente a la represión que se 
agudiza en aldeas y poblados. Las incursiones del ejército y de las ban
das paramilitares, algunas cohesionadas política e ideológicamente por 
los sectores más conservadores y otras compuestas por mercenarios al 
servicio de terratenientes, provocan frecuentes asesinatos, secuestros, 
destrucción de cosechas, violación de las mujeres. La permanente ame
naza y la política del terror suscitan respuestas defEmsivas que las orga
nizaciones guerrilleras alientan y apoyan. Muchos campesinos no tie-

' nen más remedio que enrolarse en ellas. También entre·sacerdotes se 
dan casos de incorpóración a la guerrilla. La realidad de la violencia se 
impone con lo que ·la defensa .armada, y la radicalización de la lucha 
que conlleva, debe ser aceptada por las propias comunidades cristianas. 

El terremoto de 1976 produce el efecto de toma de conciencia de 
la miseria, antes oculta y ahora hecha pa~ente, de la población más po
bre. Organizaciones' religiosas .y humanitarias van al campo y comprue
ban la realidad. De allí surgirá el Comité Cristiano que, organizado en 
un comienzo en torno 'a tareas asistenciales, debe empezar a denunciar 
una realidad de miseria que no se debe sola!llente a efectos' de la catás
trofe telúrica sino a la situación de injusticia imperante. Esta .misma 
realid~d manifiesta empieza a inspirar un consenso en fa mayor parte 
de los obispos, acerca de la necesidad de pronunciarse sobre tan dramá
tica condición. Aprovechando una ausencia del país de Casariego, emi;. 
ten una Carta Pastoral, uUnidos en la Esperanza", que. denuncia .la e~- , 
'plotación, ia raíz social de la miseria, y la represión implacable que cae , 
sobre el pueblo oprimido. Algunos obispos,. como los de Quiché, Las 
Verapáces, Escuintla, Ouezaltenango y otros, llevan a la práctica una· a~
titud consecuente con los contenidos de esta carta, denunciando los 
atropellos cometidos en sus. diócesis y defendiendo a campesinos, sa;- . : 
cerdotes, religiosas y delegados de la Palabra que se.solidar'izan con ·el 
pueblo y son objeto d'e represión. · 

La persecución contra la ·Iglesia solidaria con los pobres no se de
ja esperar. El terrorismo ultl·.derectíista se acrecienta. y no se.detiene 
ante el asesinato de sacerdotes v la d,estrucción de centros de formación 
pastoral ~e la Iglesia. Ello con,duce a una mayor solidaridad dentro ~é 
la Iglesia y a una mayor definición en 'torno al ejen;icio de Una: fu'n,ci6!'1 
profética de' denuncia de la violencia gubernamental como respl(.l~'ta a 

. ' . ' . 

•,. 
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las demandas básicas y elementales de los pobres. Efectivamente, la es
piral de violencia se constata a cada momento. Un acontecimiento 

· como la masacre de Panzós en 1978, ya no puede llamar la atención. 
El ejército dispara contra una reunión de campesinos indlgenas convo
cados en defensa de su derecho a la tierra heredada de sus antepasados, 
qúe tenían en legítimo usufructo, y que les estaba siendo arrebatada 
por la codicia de militares y terratenientes en disputa por la posesión 
de tierras de rico subsuelo. Habían acudido pacíficamente a una cita 
del alcalde quien les, había prometido una respuesta a sus demandas, 
cuando sorpresivamente fueron-atacados por el ejército muriendo alre
dedor de 140 .Personas entre hombres, mujeres y niños. Las organiza-

. ciones dé 1 glesia estaban directamente involucradas en las demandas 
de los campesinos de Panzós y la denuncia no se hizo €sperar. Una 
gran movilización de. deríuncia ·se articu'la en torno a instituciones co
mo el Comité pr:o Justicia, y Paz. · 

Los aiéntados y asesinatos son frecuentes. Un caso digno de men
ción es· el ocurrido en Quiché, cuyo obispo Monseñor Juan Gerardi, 
después de escapar de un atentado contra su vida, decide en señal de 
protesta exiliarse con todo el personal religioso de su diócesis. Los en
frentamientos entre la Iglesia y el gobierno de Lucas. García son cada 
vez' más agudos. La mayoría de los obispos ha debido solidarizarse con 
sus sacerdotes, catequistas y delegados de la Palabra, permanentemen-
te ¡¡tacados o amenazados. . · 

. . En síntesis, tenemos que el caso de Guatemala nos muestra· la ger
minación de comunidades cristianas populáres, convocadas. para la lec
tura y discusión de la Biblia o para celebraciones religiosas, .que no pue-

- den dejar de analizar su realidad confrontándola con el merisaje recibi
d~. Ellas están compuestas por campesinos o.indígenas~que viven· la 
suerte de sus hermanos. Pueden llevar una existencia silenciosa hasta 

. qu~. el despojo Q la represión los. h~ce solidarizar e incorporarse a una 
·lucna que se les i.mpone como Una realidad. El desarrollo ·de la concien
cia provoéado po~'la recepciónde un mensaje liberador, le da un funda
mento ético y de sentido a esta ,lucha ... Es un movimiento estrictamen-

. ·te de base que poco a poco va involucrando· a la jerarqu(a de la Iglesia. 
La práctica teórica conduce a una praxis que brota como respuesta a 
uha·realidad ·vivida e impuesta por el rigor de la domiriación. Esta prác
.ticá,'por otro lado, no es espec(fica del movimiento cristiano, sino que 
es ·la práctica del pueblo oprimido. El movimiento cristiano le da a este 
último una legitimación y un¡¡ mística derivada de los contenidos reli· 
:gios6s asimilados como efecto. de una pastoral renovada a partir de los 

· pl_anteamientos de Medell ín. . . · . . . 
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3. EL CASO DE EL SALVADOR 

Es en este país en donde el movimiento ha adquirido una mayor 
notoriedad por el hecho de haber contado con el pleno respaldo del Ar· 
zobispo de San Salvador, Osear Romero. Ciertamente que esto le_ha 
valido un respaldo en muchos campos que lo ha fortalecido. _Pero el 
movimiento de la base ha sido quizás el más potente de la región, así 
como el más fundado en una visión teórica, que a su vez avanza ali
mentado por su praxis. 

Decíamos que en El Salvador la preparación para una buena re
cepción de los documentos de Medell ín era superior que en otros paí
ses. De allí que las experiencias de base, ya comenzadas por sacerdotes 
de vanguardia, se van a multiplicar y profundizar. Los propios obispos 
muestran una apreciable conciencia social que se expresa en afirmacio
nes críticas respecto de la situación reinante en el país. Esto se va a re
flejar en el impacto que tiene una de las primeras experiencias de pas
toral popular en la línea de Medellín, que se implanta en Suchitoto. 
Allí llega un equipo de sacerdotes en donde.la figura del padre José l. 
Alas se destaca. La actividad consiste, como en otras partes, en organi
zar comunidades cristianas convocadas para la lectura de la Biblia, y la 
confrontación de su mensaje con la realidad vivida, y en vincular la re-. \ 
flexión y la acción solidaria de estas comunidades con las demandas y· 
luchas de la población campesina, apoyándolas e impulsándolas. Un . 
ejemplo nos puede ilustrar sobre el carácter de estas luchas de campesi- -
nos inspirados y apoyados por la· Iglesia. Nos dice un informe de un 
testigo directo: 

"En 1969 la ciudad de Suchitoto fue sitiada dos veces por tos 
cuerpo:; represivos del Gobierno, entre abril v mayo.' La primera 
toma de la ciudad se debió a un ·enjuiciamiento que el terratenien-
te Miguel Angel Quiñonez hizo contra los campesinos, va que éste -~ 
los utilizaba para que desmontasen sus bosques comprometiéndo-
se a dejarles las tierras libres para que las trabajasen por unos 
años. Cuando ve(a que los campesinos teman las tierras prep·ara-
qas les entablaba juicios para quitárselas, aduciendo cualquier' 
pretexto, como falta de contrato escrito, etc. A través de muchos 
años, cantid'ad de campesinos hablan sufrido la misma clase de 
engaños. E..ri uno de tantos conflictos, -el P. José I .. Aias.'asesora-
do por unos abogados am{go:;, sirvió de mediador, ganándose el 
juicio a favor de los campesinos, contra el señor Oulñonez. Fue 
tanta la cólera de este señor, que jf!ró vengarse en la primera opbr-. / .. 
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tunidad. Esta llegó muy pronto. Los campesinos decidieron, 
quince dlas después, celebrar un mitin por su triunfo un d(a do
mingo. Para ello convocaron a todas las comunidades a fin de de
mostrar el poder en forma organizada contra los terratenientes 
que siempre se hablan burlado de ellos de muchas maneras. Ter
giversando el objetivo del mitin, el señor Ouiñonez comunicó a 
los cuerpos de seguridad que el P. Alas y los campesinos se iban 
a tomar la ciudád para rebeYarse contra el Gobierno, y que era ne-

. cesario que el Gobierno enviara fuerzas de seguridad para enfren
tarse a los campesinos. El P. Alas, sabiendo lo que iba a suceder, 
habtá invitado al señor Arzobispo Mons. Luis Chávez y Gon'zá
le'z, para que con su presenCia se evitara una masacre. Ese dtá, 
Monseñor llegó a muy tempranas horas de la mañana para ade
lantarse a las fuerzas militares. Cerca de 250 militares vinieron 
y se apostaron en todas las entradas de la ciudad para evitar la 
1/egailá de los campeiiinos. Muchos campesinos vinieron a tempra
nas horas y se habtán refugiarjo en .fa Iglesia. Otros se,Pasaron 
por los m,ontes hasta llegar al centro de la ciudad, lográndose una 

. , · ásistencia aproximada a unos cinco mil campesinos. Los militares 
se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron que el Sr. Ar
zobispo estaba presidiendo ,la Santa Misa. En su predicación ha
bÍó de la justicia y del derecho que tienen los campe~inos a traba
jar y poseer la tierra. Al terminar la Eucaristtá les dijo que cum
. plieran con el programa que se habt'an trazado". 17 

Est~ es un ejemplo de una gran cantidad de movilizaci~nes campe
sinas. ·convocadas por las comunidades de base. En esos momentos 
0969) las· organizaciones pol!"ticas populares no poseen tal capacidad 
dé, ~cinvócatión, .ni ella~ part.icipan en eventos similares en conjunto con 
la$ •comunidades _cristianas, cosa que sérá frecuente más adelante, con la 
articulación entre or~anización religiosa y organización poi ática del 
pueblo. 

1 Pero la QE!rminación de. las comunidades de base, además de res
;ponder Ji la definición de una línea pastoral respaldada por Jos obispos, 
(;IJY·e mayoría no percibe su potencialidad de movilización poll'tica, se 
taeilita, por una parte, por. la influencia que comienza a tener el equipo 
·st:~«:e,hdotal de ~uchitoto e'n otros sacerdotes q.ue tienden también a arti-

~·v. Higlnio Alas, ll Sall·odor: 1'1 prot'etismp dé 1111 puehio cn•yt•nre y organiza
do, rtilincu. Tesis para optar a la lkenchttura e.n la Escu~la Ecuménica de 
.•<.:iei)cias.de la Re.ligión. Heredia, Costa Rica, ·pp .. I!0-81. · 
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cularse entre ellos; y por otra parte, por la acción de los centros de for
mación de dirigentes campesinos cristianos que se fundan en varios pun
tos del territorio del país. Estos centros cumplen con la función de reu
nir por un cierto período de tiempo a los campesinos ligados a las co
munidades de base que se destacan por sus condiciones de liderazgo, pa
ra recibir una formación intensa en el conoci!T1i,ento de la Biblia y de las 
enseñanzas sobre justicia social de la iglesia latinoamericana, en el análi
sis de la realidad nacional, en metodología de trabajo de la comunidad, 
en técnicas agrícolas y én organización campesina. Varios miles de diri
gentes campesinos pasarán por estos centros para regresar al trabajo de 
sus comunidades, guardando un contacto con estos últimos que' les ser
virá no solamente en términos de apoyo y respaldo de sus actividades de 
base, sino también como instancia de coordinación y conocimiento de 
la misma práctica en otras áreas. Entre estos centros se'cuentan: 18 

-El Centro Reina de raPaz (El Castaño). 
Se crea en la diócesis de San Miguel en 1968, en una perspec~iva de 
acción desarrollista y con apoyo del gobierno. Impartía un programa 
de preparación de 3 niveles, de 20 días de trabajo cada uno, incluyen
do la metodología de concientizacióh y alfabetización ·de Paulo Freí
re, Poco a poco fue abandonando la visión desarrollista para incor-· 
porar la teología de la liberación como orientación fundamimtal. Su 
impacto entre los campesinos fue tan grane! e que se le llegó a ·llamar 
"La Universidad 'campesina" .. 

-Escuela Agrícola Monseñor Luis Chaves y González. 
Nace también en 1968 en la parroquia de Suchitoto. Convoca· ihi· 
cialmerite a 3 delegados de cada una .de las 32 comunidades organiz·a· 
das en la parroquia. Estos delegados pasaban dos me.ses internos en .la 
escuela. Su actividad se prolongé! hasta 1974, cuando 20 comunida
des campesinas de Suchitoto y Ja's propias instalaciones de la escue,la' · 
son inundadas por la represa hidroeléctrica del Cerrón .Grande. Pero· 
su proyección en lo teolÓgico y lo político se prolonga, alimentando 
a la Federación d~ Cr.istianos Campesinos Salvadoreños ( FECéAS). Uf 
Liga para la Liberación, y el primer Frente Amplio Popular Unifica-
do (FAPU), que ~urge justamente en Suchitoto. · 

-Centro Virgen del Tránsito (Los Naranjós). 
Se funda en 1972 en el d,epartamento de Usulután, sigui'eQdo la·línea 
marcada por los anteriores. La actividad de este centro tiene mu0ho 
que ver con la t:oncientización de Monseñor Romero, Obispo en ese 

1M. lbid., pp.H7-99. 
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momento de la diócesis correspondiente (Santiago de María). 
-Centro Guadalupe. 

Fundado en 1972 en San Miguel, se orienta principalmente a la incor
poración de la mujer. En sus casi diez años de funcionamiento llega 
a formar a cerca de 2.000 mujeres que participaban en 7 grupos de 
trabajo al año. 

-Centro San Lucas. 
Fundado en 1971 se especializa en los problemas de salud rural, com
prendiendo cursos de prim.eros auxilios, higiene ambie-ntal y medici
na preventiva. El gobiernq colabora con él hasta 1979, cesando en 
su apoyo al denunciar al centro como rugar de formación de comu
nistas. 

-Centro La Divina Providencia: 
Desarr.oll~ una actividad de promoción campesina y formación teo
lógica en·la misma línea de liberación en la diócesis de Santa Ana. 

' En síntesis, en los 7 centros principales distribuidos en el país se 
llega a formar; aproximadamente, a 15.000 dirigentes campesinos. 
Ahora bien, estos centros, así como la pastoral implementada en la ba
se,que se retroalimenta con la actividad de aquéllos, viven una transfor
mación acorde con la radicalización de las luchas políticas en el país. 

· _E;s así como la línea QUE! primeramente se implanta, que privilegia la ac
tividad desarrollista y las tareas intraeclesiásticas, es autocriticada a 
travé~ de la .de.nuncia que se hace interna~ente de que en vez de for
mar dirigentes campesinos se están formando "minicuras". Product<;> 

. · de esta reflexión· se llega a una l1'nea· de "desmasificación" del trabajo 
y de orientación hacia las organizaciones populares emergentes y pre- ·. 

, sentes. en las luchas del pueblo. 19 Esta orientación es· particularmente 
m~nifiesta en El Salvador, lo que lleva a que muchos de los dirigentes 
.-c<,~mpesinos. formados en los centros o en las .comunidades de base se in
tegren a estas organi;z:aciones, creándose una artic~iación e~ la base en
tr~ el m'ovimient6 político popular y e.l movimiento religioso. Esto per
'mite una presencia c~mjunta en las movilizaciones, huelgas, mitínes de 
,los t:aínpesinos y obreros, gracias a la cual, en la medida el'! que el espa
cio de acción de estas organizaciones poll'ticas se reduce por la repre- · 
sión, los locáles de las iglesias y las propias comunidades cristianas son 
el ámbito de la preparación y conducción de estos movimientos. La pa-
rroquia de Aguilares, á la que habl'a llegado un equipo. de sacerdotes je
suitas bajo. la dirección del padte Rutilio Grande asesinado en 1977 re-

, , ·' '_J. 

19. lbid., pp, 102-105. 
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presenta un caso típico .. La articuláción entre comunidades religiosas 
y organizaciones como FECCAS, UTC, ATACES, y las organizaciones 
políticas háce posible grandes huelgas en ingenios de la región. En la 
medida en que estas organizaciones son reprimidas, deben considerar 
la acción ofensiva, reuniéndose la comunidad cristiana muchas veces 
protegida ·por la vigilancia armada de algunos de sus miembros. 
· Las acciones represivas, como expulsiones o asesinatos d~ sacerdo-

. tes, o como la matanza de La Cayetana (Diócesis de San Vicente) o pos
teriormente la de Catedral, dan lugar a concentraciones masivas de cam
pesinos y obreros, en donde la presencia de las organizaciones cristia
nas, por lo general encabezadas por sacerdotes, es manifiesta. Las agru
paciones de sacerdotes junto a la red de conexiones orgánicas del pue~ 
blo, posibilitan un poder de convocatoria capaz de poner.en las calles 

. de San Salvador a miles de personas en un momento. Los actos litúrgi
cos masivos son también importantes, sobre todo desde que Monseñor 
Romero se pone a la cabeza de ell.os, desafiando la propia legalidad im
perante, -como ocurrió con el acto de sepelio del padre Rutilio Gran
de- y denunciando l.a represión y persecución contra una iglesia que so
lidariza con los pobres. Este apoyo de Monseñor Romero, expresado 
en cartas pastorales, en sus homilías dominicales¡en el contacto directo 
con el pueblo no es m~ramente simbólico y doctrinal, sino que se ma
nifiesta también en aportes de gran yalor a la concientización y a la 
movilización orgánica. Nos referimos a Jos medios de difusión y de 
prensa del Arzobispado que se ponen al servicio de la causa popular, 
constituyendo una red de. comunicaciones alternativa a la. imperante¡ .. 
de gran impacto popular. La radio YSAX mantiene al pue~lo infor~· · 
mado y difunde opiniones críticas desde las elecciones de febrero de, 
1972, lo. que le cuesta varios atentados dinamiteros. Lo.mismo pasa 
con el periódico "Justicia y Paz" que circula por las comunid.ades po-' 
pulares, o la "Carta de Noticias", destinada al clero. Este tipo de. ins
'trumentos se ponen· al servicio de la causa popular, teniendo el 'efecto 
esperado de elevación de la conciencia y de articulación para las accio
nes de masas o las expresiones de solidaridad. 

En 'el campo teórico también surge un apoyo al movimiento . . 
popular, destacando la ·participación de la Universidad Centroameri
cana (UCA) en la tarea de reflexión .teológica con su efecto sobre sa
cerdot$ y dirigentes cristianos en general, que ven allí una· confirma
ción y una inspiración de su praxis. L.os intelectuales de esta·universi· 
dad de los jesuitas, ya habl'an comenzado, una refle?<ió~. y un debate 
permanente sobre la realidad nacional, apoyando los intentos de Malina 
de realizar la prometida reforma agraria, .Y estimulando la reflexión 
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crítica sobre los acontecimientos políticos. La revista ECA se con· 
·vierte, de este modo, en un apoyo teórico para el movimiento popular 
y en una instancia de crítica del sistema, colaborando, también, a la di
fusión de la problemática salvadoreña y de las luchas del pueblo en 
medios latinoam~ricanos y europeos. La integración de la reflexión 
teológica y el análisis de la realidad con la práctica- pastoral de base se 
asegura gracias a instancias como las semanas de pastoral que reúnen a 

.dirigentes de base. Por ejemplo la Primera Semana Arquidiocesana de 
Pastoral ( i 976), cuyo objetivo es "unificar criterios pastor.ales, recoger· 
la experiencia existente y planíficar el trabajo futuro sobre todo con las 
comunidades de base ... reúne a unos trescien'tos agentes de pastoral 
seleccionados en las parroquias, congregaciones y asociaciones lai
rias".20 Su tema se define como "La evangelización y la acción por la 
justicia .é! partir del pobre". Este tipo de instancias proyecta la refle
xión teológica y social sobre la praxis de la base popular. 

En la -medida,en que las tareas estrictamente políticas adquieren 
urgencia. progresiva, y que ellas están siendo dirigidas no por organis: 
mas religiosos sino por los movimientos, políticos, ausentándose incluso 
muchQs militantes de los actos religiosos de las comu'nidades cristianas, 
la pastoral misma se va redefiniendo. Si en un· momento lo prioritario 
era la con.cientización para una .acción autónoma y responsable de los 
.P~Jbres, que debía canalizarse no por la Iglesia sino por las organiza
cior')~s que el mismo pueblo se daba -cuando los cristianos están incor
porados a· estJs organizaciones la prioridad cambia- la acción religiosa 
se la comienza a en.tender coml? una "pastoral de acompañami.ento", 
como una presencia que no reclama la conducción de la lucha, sino que 
consiste en la explicitación de la motivación y significación religiosa en 
-el áthbitÓ de la comunidad cristiana. Esto es lo que diferencia a este 
rtiqvlmiento religioso popular de otros de corte más clerical en que la 
Iglesia pretende el monopolio de la d.irección. Y en esta práctica de 
·iicompañamiento no están ausentes las tensiones' entre las orientacio
li'e.s distintas emanada!~ de lo que más arriba designamos como 1~ lógi-

. ca propia de una concienci~. religiosa; y la lógica propia de una con
, C'iendia Poi ítica, las que pese a· su convergencia fundamental enfatizan 
. 'de manera diversa dlst'iritos criterios de acción. ·. ¡ . 

. Ahora bien, con él asesinato de Monseñor Romero que mante- · 
·AI(ii la relación a· veces conflictiva entre Iglesia y Organizaciones popú- . 

'· ·ta-~s, Y luego éon la: transformación de la lucha en un enfrentamiento 
JO'rificipalmente militar, en donde la presencia de las masas tiene me-

20. ,- )órgt' CJ~tres,op. r;:it., p~ 119 . 
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nor cabida, las relaciones entre las comunidades cristi.anas -reprimi
das o dispersadas- y las organizaciones populares -que operan casi 
exclusivamente en el campo militar- se vUelven difíciles y esporádi
cas. Sin embargo, en las zonas bajo control de la guerrilla, la pastoral 
de acompañamiento se mantiene como la única práctica posible. 

Esta brevísima descripción del movimiento religioso popular en 
El Salvador, pretende ser solamente una ilustración de un fenómeno 
amplio y rico. Hemos tratado de insistir en su naturaleza de práctica. 
teórica, que se da en numerosas comunidades pequeñas y dispersas en 
el seno del pueblo que confrontan la Biblia con su realidad, que··ad
quiere expresiones orgánicas variadas entre las que destacan los cen
tros de formación pastoral, y que adquieren ·.la dimensión de praxis 
política cuando existen organizaciones políticas que pueden canalizar 
las aspiraciones y demandas surgidas en la conciencia popular. 

4. EL CASO DE HONDURAS 

Si el mqvimiento cris~iano popular en El Salvador alcanza una de
finida proyección política al integr.a·rse a un movimiento popular revo
lucionario, 'ésto se debe tanto a su madurez teológica i::omo a la radica
lidad de las luchas populares en -este país. Otra·cosa es lo que acontece 
en Honduras. El movimiento nace como una estrategia pastoral intern'a 
de la Iglesia que toma cuerpo-en el mundo campesino, expresándose en 
reivindicaciones típicas de este sector soéial, y apagándose. cuando l¡¡ 
represión militar detiene a este movimiento .. Vuelve a surgir más tar• 
de como expresión de solidaridad frente a las masacres de ,cámpesinos 
salvadoreños en regiones fronterizas, o como pastora·! concientizadora ' 
en algunas Z(mas del país. . ' . . . ·,. . 

Ya ·nos hemos referido a sus or(genes en la·zona sur, cuando l.le· . 
gan unos sacerdotes canadienses, iniciando una'labor que en sus cciml·en- ' 
zos es estrictamente de evangelización. Constatamos que la's luchas po-: •· 
pulares·habian tEmido por escenario las plantaciof1eS ban~neras del'nqr-
te del país, expresándose a través de organizaciones sindicales en don-
de la· Iglesia no tenia ninguna presencia. No será, pÓ.r lo tanto, erí urt 
contexto social de prole.tariado agr.icola en donde, surgirá el {TIÓVi· 
miento cristiano, sino en un contexto c.ampesino, de lucha! fundameri· 
talmente por la tierra y de demandas· de asistencia ~rganizativa y ·Téc
nica para. la producción. Pero esto ocurrirá cuando un mol(irrfento. 

·estrictamente religioso de asistentes laicos para la pastoral, sé encuentr-a, 
con los esfuerzos desarrollistas qUé operan en distintos ámbitos de la co-
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munidad campesina para dar origen a un movimiento campesino apoya
do en símbolos y concepciones religiosas. 

Ya sabemos que en Choluteca se genera la institución de los dele
gados de la Palabra. La Santa Misión de 1959 había organizado a los 
"celadores de la oración" en varias parroquias. Por su parte, las escue
las radiofónicas, que ya funcionaban en 1960, formaban sus monitores 
en las ~Ideas. Ambos esfuerzos convergen significativamente en la ins
tauración de estos delegados o celebradores, que reemplazan al sacerdo
te. La/acogida popular es e!ltusiasta, pues la iniciativa reconoce una an
tigua tradición de liderazgo religioso local de un pueblo que "había cuí
dacio su religión, sin. sacerdotes, o a espaldas de ello~. o a pesar de 
ellos".21 La formación de estos delegados constituyó una tarea estraté
gica de la Iglesia, proporcionándoselas los elementos teológicos, bíbli
cos y litúrgicos que necesitaban para su misión. Las escuelas radiofó
nicas y los clubes de amas de casa, iniciativas a las que nos referiremos, 
ayiJtlaban a ·crear un ambiente de dinamismo religioso y promociona! 
en el campo. 'Estas iniciativas animadas también por la Iglesia, todavía 

' ~in perspectiva eje politización, le daban aún mayor respaldo a la acción 
pr9piamente de evangelización de. los delegados de la Palabra, sentando 
Jás bases de una movilización campesina que se desencadenará más tar-
de cuando las condiciones políticas d~¡l país lo favorezca. . 

Esto acontece a comien~os de los años setenta cuandq surge la 
reivindicación ·por la tierra, como bandera del movimiento campesino . 

. El golpe de Estado de López Arellano en 1972 va a inaugurar un perío

. do reformista que contempla la redistribución de tierras. Pero la mayor 
parte de las veces se trata de un' reconocimiento jurídico de ocupacio
. nes reéllizadas por organizaciones campesinas. Es en este contexto que 
las comunidades. cristianas se incorporan al, movimiento de la lucha por 

.lá tierra. ·"En la zona sur para el período 73-74 se repartieron 18.655 
manzanas para. 5.720 familias, en forma de explotaciones colectivas 
prlricipalmeme. FL!e un movimiento de mucho auge de las organiza
ciones $OCia.lcristianas. Era frecuente· el caso· de que un celebrador 
de la Pl!labr,a fuera 1[1 la vez secretario de la liga campesina o Cle la «oo
perativa y, también-en muchas ocasiones, activista importante del Par
ti<.!p Demócrata Cristiano, todavía i:m · búsqueda de reconocimiento 
o.• ficial" 22 · · • 

• 1 . 

Durante los años menciopados las organizaciones .cristianas de 
·.base participan de lleno en, las reivindicaciones campesinas, siende 

:n. Marcos. Ca rías, Lo diócesis de Choltllét·o, rnimeo; CSUCA, 1983.- p. 1 o. 
,· .. . . ' . 

?2.· !bid. p. 12. 
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este movimiento relevante no solamente en el sur, sino también en otras 
zonas como el departamento de Olancho -en el centro, y en El Progre
so- en el norte. En este último lugar se funda un importante instituto 
de formación campesina, La Fragua, que opera en la misma 1 ínea de 
Choluteca. Los obispos apoyan en cartas pastorales una línea de tra
bajo que se encuentra dentro de la perspectiva de Medellín. Institu
ciones católicas internacionales colaboran con fondos para los diver
sos proyectos campesinos. Para procurar una mejor coordinación entre 
estas instituciones, se funda en 1971 alrededor de Caritas un Consejo 
Coordinador para el Desarrollo (CONCORDE) que provee de estudios, 
sobre la realidad nacional, orientación metodológica, y apoyo financie
ro para actividades en el mundo popular, y que juega importallte papel. 
Se encontraban operando, al mismo tiempo, centrales sim;licales y cam
pesinas nacidas del movimiento de base cristiano, ·como .la Confedera
ción General de Trabajadore.s (CGT) y la Unión Nacional de Campesi- · 
nos (UNC), con lo que poco a poco se configura un bloque de inspira
ción similar dentro del movimiento campesino.23 

Las escuelas radiofónicas estaban consolidadas en la base. Pero 
además de éstas, se vuelve significativo el movim'iento de los clubes de 
amas de casa, destinados a la concientización y participación de la mu
jer en la comunidad campesina. Su desarrollo es paralelo al de la cele
bración d~ la Palabra y se proyecta hacia vario~ campos. "Desde una' 
dimensión de fe, hasta una actividad organizada. Apoyan la celebra
ción de la Palabra, apoyan a los patronatos comunales, hacen sus horta
lizas, comercian el producto, partjcipan en la apertura de camir;¡9s, en 
proyectos de letrinización, en la fabricación de cestas, en productos 
de alfarería. Se vuelven promotoras. Esto es muy importante en un 
país en donde la mujer sÚele darle su tónica a la vida familiar. Si por 
ignorancia, según juzgan ellas, viven sujetas a la pasividad, sólo contri
buirán a que el. hogar se deteriore externamente cada día más, la salud ,· 
de todós sus miembros ande por ~1 suelo, y los· ánimos alicaídos.· Sen~ 
tando un ejemplo cristiano, les enseña el camino a todos los miembros 
delafamilia"?4 · 

En la diócesis de Choluteca este movimiento llegó a contar .con .. ,, 
más de 400 clubes organizados y articulados bajo una orientaci(m co
mún que conjugaba la renovación religiosa•con la promoci~n familiar 
y social. · . . 

23. Ros.1 María Po~;het, "El reformismo estatal \; lá Iglesia i'n Honduras", l. !ir 
tu dios So,:ioh•s Centroomrricanos, 33. , 1 

24. MJn:os Car{as, op. dt., pp. 32-33.' 
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El ascenso de las luchas populares entre 1972 y 1975 conduce a 
una politización del movimiénto. En esto tiene mucho que ver el Parti· 
do Demócrata Cristiano, que pretende canalizar poi íticamente la movi
lización de las bases. Durante 'un tiempo las actividades de este Partido 

. logran constituirse en una expresión polltica de aquél, contando con un 
cierto apoyo de una jerarqula católica progresista: Sin embargo, las 
contradicciones entre el Partido y las organizaciones religiosas empie
zan pronto a manifestarse, sin que apareciesen intentos de síntesis co
. mo los surgidos en otros contextos centroamericanos. Por una parte, 
se trataba de un Partido en busca de apoyo poi ítico en el movimiento 
campesino, pero sin ser expresión real de éste, lo que le valió acusacio
nes de oportunismo. Por otra parte buscaba un proceso de seculariza
ción y radicalización p,olítica de los campesinos, sin llegar a comprende.r 

·la dimensión religiosa del movimien~o. menospreciándola en muchas 
ocasion~s. Mientras aquélla buscaba mantener el movimiento religioso 
campesino bajo su inspiración, éste buscaba la construcción de un par
tido sobre esa base social. La ruptura se produce dentro del CONCOR
DE, dejando éste de ser expresión oficial de la Iglesia que lo considera 
excesivamente,politizado. Luego es la jerarquía la que se desliga total
mente de la práctica de este Partido. Este proceso de divorcio entre di-

. rigentes poi íticos y organizaciones religiosas de base le restaban fuerza 
· al' movimiento. · 

Pero es la escalada represiva que se desencadena en 1975 lo que va 
'a erosionar un movimiento. masivo, que no habla tenido l,a ocasión de 
aprender a vivir y a luchar en 'condiciones tan adversas. La masacre de . 
Olancho marca un hito en la decadencia del movimiento: Las acciones 
represivas y violentas contra los campesinos se inician con el gobierno 

· de Melgar Castro que derroca a López Arellano. Las primeras respues
tas ··éJ· -la represión fue una activación del movimiento, que llegó a pla
near .una marcha a Tegucigalpa desde varios centros del país denomina
da la Marcha del Hambre. Fue en este contexto que los terratenientes 
Y. militares de Olancho atacaron el centro de formaci.ón campesina de 
Santc¡ Clara y la comunidad de Los Horcone.s, dando muerte a una ve in-

. ·ten;¡ de personas, entre ellas dos sacerdotes.. Se interviene ·~1 centro 
rt:lenc;ionado de El Progreso, se cla1,1suran emisoras católicas, se expulsa 

,(;!i :sa~~r~otes y religiosas y· se registran las casas aura les. La represión 
ttóntra la 1 glesia se vuelve intensa. El enfrentamiento entre ésta y e'l Es
t.ado se ag1,1diza. Pero los res1,1ltados de éste serán la neutralización de la 
pr.j,rrtera, la 'salid& de muchos sacerdotes extranjeros yposteriormente 
'Y:t'la· poi ítica de moderación por parte de los obispos ante la dureza mos
tta(Ja por l.os gobiernos militares a partir de 1975. 
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Desde entonces, lo que se apreciaba como un pujante movimien
to se estanca. Las luchas campesinas también se reducen al haberse ago
tado el espacio poi (tico reformista abierto por la poi ítica de López Are
llano, demostrando que su activación y sus formas de lucha respond1'an 
a la naturaleza de la coyuntura reformista, no habiendo llegado a cons
tituir un movimiento clasista capacitado para las exigencias de niveles 
superiores de enfrentamiento. Esta consideración es particularmente 
válida para el movimiento religioso popular. Su origen desimollista y 
su insefción en un movimiento campesino de lucha por la tierra en un 
pal's escasam~nte poblado, explica que su dinámica fuese la de un sec-

. tor, los campesinos pobres, que reclaman sus derechos sin entender qÜe 
éstos se encuentran coartados por los intereses de las clases dominan
tes, y que el avance de los pobres enfrenta la oposición de los ricos. La 
condición no clasista del movimiento parece ser algo manifiesto, que lo 
inhabilita para actuar fuera de un espacio' desarrollista. La posterior 

... radicalización de dirigentes y algunos sacerdotes, parece crear un cierto 
distanciamiento de ellos con la población campesina media que. sufre 
directamente la represión de militares y terrater;1ientes. No obstante, 
ciertas manifestaciones más recientes parecen indicar la aparición de un 
tipo de protesta 1 social liderado por religiosos, y el renacer de la activi
dad de comunidades-de base conscientes que germinan en forma silen
ciosa actuando en sus contextos locales. El primer tipo de expresió"n 
surgió brúscamente con ocasión de la \masacre cometida por soldados .., 
salvadoreños en operativo conjljnto con hondureños en el río Sumpul, 
limítrofe entre los pal'ses. Algunos sacerdotes son los únicos testigo$ 
del asesinato atro:z: de más de 600 campesinos refugiados, hombres, mt:.t•· ' 
jeres y niños. El abispo con el conjunto del personal religioso de su dió
cesis denuncia y condena fuertem.ente la acción y la participación del 
ejército hondureño, volviéndose aún más difícil el trabajo pastoral en 
la región. El surgimiento de comunidades de base, por otra parte, tie¡ 
ne lugar en varias zonas del pa(s, por la aplicación de la metodología 
de la lectura comunitaria de la .Biblia y la confrontación de su mensaje 
con la realidad existente .. Es una nueva orieAtación, que nada tiene que 

· ver con el desarrollismo, y que puede tener expresiones sociales futur.as 
en coyunturas diferentes. . ·. :,· · 

5. EL CASO DE NICARAGUA 

Durante la dinastía de los Somoza la Iglesia nicaragüense se m9!!• · 
tró, salvo en los últimos años de la dictapurq, .como la ma~-identificada' 

1 
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con el poder y la menos sensible a l.os problemas de justicia social de la 
región. Al enterrar a Somoza Garcl'a le rindió homenajes propios de un 
"Prl'ncipe de la Iglesia", sin reparar en los procedimientos por éste utili
zados en el ejercicio y mantención del poder. Cuando la insurrección 
popular es un hecho y un impor-tante sector de la burguesía se opone a 
la dictadura, la jerarquía expresa su crítica y alienta el cambio. No obs
tante, desde fines de la d~cada de los sesenta existen intentos de algunos 
sacerdotes de llevar adelante una pastoral desde la perspectiva del pue
blo. A partir de los años 72-73 ya se aprecia un movimiento popular 

' cristiano de singular capacidad, que denuncia la injusticia, crea concien
cia en el pueblo y luego se incorpora al proceso de consolidación revo
lUcionaria .Y una jerarquia· que progresivamente entra en alianza con los 
sectores contrarrev.olucionarios. La contradicción interna de la Iglesia al
canza en la actualidad un nivel de máxima expresión en la región cen
troamericana. 

.. Las primeras manifestaciones de un nuevo espíritu de solidaridad 
con los pobres se presentan a mediados de los años sesenta con algunas 
tl'mida.s. iniciativas en barrios de Managua y con la presencia del sacerdo
te Er:nesto Cardenal en las islas de Sdlentiname del lago' de Nicaragua. 
Ur\a nueva espiritualidad que partía del deseo de compartir la suerte de 
los pobres y su anhelb de liberación integral, se ponJ'a en marcha, des
pertando gran eco-en muchos cristianos inquietos. Los padres capuchi
nos de· Zelaya buscaban también una nueva pastoral dando responsabi
lidad a los dirigentes campesinos e indígenas. Los acuerdos de Mede
-ll(n de 19GB darán un respaldo a estas experiencias embrionarias. En 
enero d~ 1969 se celebra el Primer Encuentro Pastoral que inaugura un 

·debate general dentro de la Iglesia acerca de modelos pastorales y su re
lación respecto de la situación de injust'icia social. Se abre el ~amino 
para la .formación de comunidades cristianas en los barrios populares de 
IV!anagua, destacando la que se forma en 'el barrio Riguero mediante la 
instalaCión all (de un grúp·o de universitarios cristianos que encabeza la 
nue.ya h'nea de enfrentar la situación poi l'tica existente desde la perspec
t~va de una justicia evangélica. En esta comunidad se producirán los' 

· primeros encuentros entre grupos cristianos v militantes del Frente San- · 
diflista· de Liberación Nacional. Durante los mismos años se multiplican 
y prot,undizan ,las experiencias pastorales en él campo. Los capuchinos 
de Zelaya se encontraban a la cabeza de la organización de comunida
des eclesialés de base y de la formación de delegados de la Palabra, reco-
9iendo y adaptando la metodología iniciada en Choluteca. También se 
e'l"ICOI'}traba actuando en otras' áreas, corno Carazo, Masaya y Esttllí, el 
Centro· de Educación y Promoción Agraria (C~.PA) fundat:lo por losje-.. . / 
18$ 
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su itas y dando cursos de formación a campesinos que inclulan aspectos 
religiosos y capacitación para tareas de promoción social. ' 

El terremoto de diciembre de 1972 será la ocasión de un salto 
adelante en la actividad de los grupos cristianos, especialmente en la 
costa del Pacifico ·aunque de proy.ecciones nacionales. "Las organiza
ciones de cristianos, que se dieron de lleno a socorrer a los miles de víc
timas, se confrontáron al poco tiempo con la corrupción oficial. Quedó 
al desnudo el alma de un sistema que se alimenta del drama popular. 
Este hecho fue motivo de indignación de los sectores cristianos compro
metidos, pero la indignación acompañada de la impotencia no serv(a 
para cambiar las cosas, habla que encontrar caminos más eficaces: sa
cerdotes, religiosos, juventud católica y ciudadanos corrientes en estas 
comunidades comemzarori a organizar su oposición al régimen, y parti
cularmente entre la juventud hab(a una apertura hacia el FSLN".25 

En distintos barrios de Managua se difunden las comunidades cristia-
. nas que, al canal izar" los intereses populares, se oponen progresivamente 

al corrupto sistema poi ítico imperante. El proceso de politización es 
inevitable. La situación se agrava con la represión desenc.adenada; lue
go de la acción sandinista de captura de varios diplomáticos asistentes 
a una fiesta en diciembre de 1974. Los locales de las iglesias se prestan 
para reuniones ·clandestinas, sus recursos materiales se vuelcan hacia el 
apoyo de acciones de protest.a o de resistencia y se motiva con lecturas 
blblicas la manifestación callejera. El FSLN alienta y reconoce el papel 
de los cristianos e¡;1 la lucha contra la dictadura. En el campo ocurre. 
igual cosa, siendo aquí los efectos de la represión aún más manifiestos 
en términos de una deslegitimación del régimen y de una exigencia de 
solidaridad para las comunidades cristianas ya bastante numerosas. La 
Guardia Nacional siembra el terror con la intención de cortar todo posi
ble apoyo log(stico al FSLN.' La solidaridad con los perseguidos se acre·
cienta y, en las condiciones concretas en que esta 'solidaridad se vive,. 
ella entraña' un compromiso poi ítico. Y éste es enfrentado como tal- y 
explicitado en los propios cursos de formación de delegados de la Pala
bra. Por ejemplo, en Zelaya estos cursos que llegardn a rt)unir hasta 
500 delegados, contemplaban'temas como los siguientes: ''El compro
miso poi (tico", "lQué es la poi ítica ?", "lD'e dónde viene el poder para 
mandar?", "lSerá necesario soportar las· injusticias?", "lOe dónde vi e- ' 
nen las injusticias?''.26 E,stos cursillos eran publicados y distribyidos. 

25. l.uis SatnJndtí y Ruud 1ansen, "Nicaragua: dictadura somocista, movimien
to populu e lglt'sia: '1968-1979 ... , t studius Sucial!'s Ct'lllroameriranus, 33. 

26. lhid., p. 20S. 
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· po,r las comunidades. De esta forma, en 1975 había en Zelaya unos 
900 delegados de la Palabra capacitados tanto en cuestiones religiosas 
como políticas. Ellos iban desarrollando su práctica entre las comuni
dades, conociendo en carne propia la represión, lo que los llevaba cada 
vez más a definir sus opciones. Allí en Zelay¡¡ mataron a cerca de 300 
campesinos. "Nosotros somos apolíticos y por eso mismo siempre de
jamos en libertad a los campesinos para que se identifiquen o no con el 
Frente",27 cuenta un capuchino. El mismo fraile entiende que el encar-

. celainiento más o menos prolongado de cam~esinos junto a militantes 
.politi~ados, permitió estrechar el contacto con el FSLN, y a muchos de 

. ellos •integrarse organizadamente al mismo. Con el trabajo del CEPA 
ocurría otro tanto, pasando muchos de sus integrantes a engrosar las fi
las del frente. 

Durante la insurrección, la participación ·de las org¡mizaciones 
cristia~as es amplia, y se puede resumir' en tres tipos de actividades. En 
primer, lugár las de apoyo logístico y material a los combatientes y a la 
población en general; en muchas parroquias se preparaba alimentación 
cuando el barrio estaba cercado, en las comunidades de base se monta
ban bptiquines para la atención a los heridos, los locales y templos se 
~:tilizahan como refugio para los perseguidos. En segundo lugar, hubo 
una participación directa en la .lucha integrándose.cantidad de cristia
,nos del campo y de la ciudad a las. filas del .FSLN. En tercer lugar, los 
servicios propiamente re-ligiosos, como la celebración de misas, vigilias 
de oració.n, se intensific@ron, alentando a la pobla~ión que luchaba o 
i:>adeal'a-los efectos de la guerra, y fortaleciendo la solidaridad. 

En la medida,en.que la lucha se intensifi~aba, la partidpación·de 
la, jen:¡rqu1'a fue cambiando en términos de llegar a pronunciamientos 
.cr-íticos. sobre·el gobierno y a expresar la necesidad de un cambio. En 

. rtmrzo de 1976 varios obispos. de Estelí, Matagalpa, Bluefields y otros, 
d~hunqian ptlbJicamente la desaparición ~.e cientos de personas. A co
l')'lie.nzo~ de 1977 .los·obispos emiten una pastoral colectiva denominada 
"-Renovando la espf!ranza cristiana al iniciarse el año .1977", en donde 
·se .emiten juicios muy críticos acerca de la situación de explotación de 
los campesinos, y sobre los crímenes y atropellos a ios de.rechos huma-

'' •lil.os, la pa~toral s,uscita 1,ma reacción de indignación de los circulas 
tníis. 91;!tcanos al régimen, los qu~ llegari a amenazar de muerte a al.gunos 
•Ob.tisJ¡JQ's. La denuncia. deslegitimizador.a del gobierno somocista va en 
·aumento, llegando los OQispos a apoyar la insurrección cuan.do ésta ya 
e.~ un hecho. Sin embargo; y. fuera de algunos obispos que miraban con 

' . 1 ' . 
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simpatía al FSLN,la jerarquía en su conjunto liderada por el Arzobispo 
de Managua, Mons. Obando y Bravo, expresa una posición bastante cla· 
ra de apoyo a la insurrección en tanto en ella se involucran sectores pro· 
venientes del Partido Conservador o de la bu~guesía antisomocista, des
calificando en más de una vez al Frente como uno de esos "movimien· 
tos que se autodenominan liberadores, pero que favorecen el desborde 
de pasiones". A pesar de ello algunos sacerdotes hacen pública su mili· 
tancia en dicho Frente, mientras que en los sectores populare_s se vive 
un proceso de identificación creciente de los cristianos con el sandinismo. 

Esto hará que una vez alcanzada la victoria, la 1 glesia se va a en· 
· centrar profundamente dividida en cuanto al apoyo a un nuevo gobier· 

no que opera bajo la dirección del Frente Sandinista. Por una parte, las 
organizaciones populares cristianas se integran de lleno a las tareas de 
reconstrucción nacional y de transformación de la sociedad de acuerdo 
a un proyecto popular. Cuatro sacerdotes son nombrados ministros de 

.. Estado. Instituciones cristianas de promoción popular, como el CEPA 
de la Iglesia Católica y otros de iglesias evangélicas como la Bautista y la 
Morava, se encauzan en los proyectos de trabajo prioritarios, identifi
cándose plenamente con la revolución. Se intensifican las semanas de 
reflexión de sacerdotes, religiosas, dlrigeni:es laicos. y pastores protes
tantes, afirmando al mismo tiempo su identidad cristiana y su convic- , 
ción revolucionaria. Por otra parte, la jerarqu ¡'a de la 1 glesia se mantie- · · 
ne en un primer momento a la expectativa, confiando en que los repre
sentantes de la burguesía reformista no se dejarían avasallar por el Fren
te. Sin embargo, las tensiones entr_e los dos sectores que compon(an la 
Junta de Reconstrucción Nacional se vuelven manifiestas. En la justa 
medida en que la burguesía, con apoyo de capas medias urbanas, pasa 
abiertamente a la oposición, la jerarqul'a eclesiástica asume posiciones 
de crl'tica al gobiernd sandinista, que llegan a ser mucho rriá.s encenpi-

. das y virulentas que las que dirigierqn antes a Somoza. · 
La situaci6n actual, cuatro añqs después .del triunfo de la revoiÚ

ción, nos muestra una radicalización de los a9~a'goni'smos religiosos, ~n. 
par.te clebido a que las centrad icciones de intereses objetivos se agudi-
zan en un proceso revolucionario en el que el pueblo lanza la voz, y en · 
parte debido a fuerzas extranjeras que intervienen en la regional iza- · ¡ 
ción del ~onflicto interno de. algunos pal'ses centroamericanos. Para 
resumir muy brevemente esta situación, habría que expresar lo siguiente·: 

Los sectores cristianos populares se integran a las.tareas de la revolu
ción que son de. orden muy distinto: campaña de ,alfabetización, 
reorganización de la economía campesina_y agrícola en general, c·arn'-

1 ' .. 
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· pañas de salud, trabajos voluntarios, y más recientemente tareas de 
defensa ante la agresión contrarrevolucionaria. La pastoral popular 
intenta seguir esta dinafnica natural, apoyándola y dándole sentido. 
Sin embargo, la urgencia de las tareas y la intensidad del trabajo ha
ce que la participación en los actos religiosos disminuya. Por otra 
parte, el mismo proceso genera focos de concentración de la proble-
mática que conducen a cierta secularización. · 
Desde que la oposición antisandinista se configura, la jerarqu(a se dis
tancia del FSLN. -Poco a poco la oposición se convierte en contra
rrevolución. El Arzobispo Obando y Bravo llega a constituirse en 
el líder espiritual de este movimiento, distanciándose al extremo de 
l·os sectores populares-. La línea pastoral que inspira la jerarqu(a es 
una vuelta a una pastoral espiritualizante que enajena las qonciencias 
de las. luFhas cotidinas y que pretende capitalizar el cansancio y el 
descontento generado por los obstáculos que encuentra el proceso 
revolucionario. 

El retroceso a posiciones neoconservadoras que impulsa fuertemente 
el CELAM y el Vaticano con Juan Pablo 11, significa una gran pre
sión sobre la Iglesia nicaragüense y sobre los obispos más conscien
tes, obligados .a Célllar y no manifestar divergencias con la ofensiva 
·conservadora de las cúspides eclesiásticas. Las directrices del 

'CELAM, que llegan a ser muy explícitas para Nicaragua, conducen 
hacia un bloqueo y descalificación de las experiencias pastorales ins
piradas en la solidanidad con el pueblo. En esta misma dirección 
apunta el Vaticano, que ve- en las luchas sociales internas de cada ' 1 • 

Ji)a ís una introyección· del· conflicto Este-Oeste. Esta tendencia que-
d_ó n(tjda con la venida del Papa a la región. · . 
La ofensiva neoconservadora, impulsada desde los Estados Unidos 
por ·instituciones pol(ticas; empresariales y religiosas y provistas de 

' ingentes recursos, se ha manifestado particularmente en la prolifera-' ' · ción de sectas f~;~ndamentalistas de espiritualidad 'evasiva del mundo 
e impregnadas de un enfermizo anticomunismo.' Estas enfrentan ·en 
el terreno religioso a las comunidad~s de base, ya debi'ritadas por la 
proyecció~ de sus miembros a las tareas revolucionarias y de solida
ridad, aprovechándose de cualquier desgaste. 

No·. obstante lás dificultades s~ñaladas, l.os sectores de la iglesia 
presentes en un pueblo constituido en actor político continúan bus
cando.$u propia iclentidad. Si bien sus expresiones p~blicas y'organiza
das son menos frecuentes, la masa popular sigue siendo cristiana y fiel 
al proyecto sandini~ta, reconociéndose en el mensaje liberador del que 
esa iglesia.de_l pueblo es portapora. · 

1:92 
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6. EL CASO DE COSTA RICA 

Estamos habituados a la idea de que'la realidad social de Costa 
Rica contrasta con la exhibida por los restantes países de la región. No 
es el momento de ahondar sobre esta percepción que tiene mucho de 
cierto. Pero el contraste es aún mayor· cuando nos referimos al papel 
de la Iglesia. La década de los cuarenta nos muestra umi Iglesia diná
mica que, conducida por Monseñor Sanabria, se resuelve a .enfrentar la 
cuestión social buscando una inserción en las masas, ·en una cierta alian
za con el Partido Comunista pero disputándole sus bases. Son los años 
de la Acción Católica Obrera y de las grandes centrales sindicales católi-

. cas. Sin embargo, no se puede hablar en esos años de un movimiento 
popular católico con su dinámica propia generada desde la base. Se tra
ta, más bien, de una estrategia eclesiástica para ganar espacio en el mun-
do ob.rero. · 

La Revolución del 48 y la posterior hegemonía del Partido Libe
ración Nacional en el campo social y político tiene como efecto, en lo 
que respecta al papel de la Iglesia, la real exclusión de esta última del 
espacio generador de. reformas sociales. Contrariamente a lo ocurrido , 
en el resto de Centroamérica, en donde, como dijimos más arriba, las 
burguesías no logran crear un proyecto hegemónico de participación 
de diversos sectores sociales, en Costa Rica es el Estado el que empren
de las reformas, crea mecanismos de mediatización de los conflictos, 
canaliza las demandas populares despojándolas de todo contenipo cla
sista y favorece institi,Jcionalinente la organización de la comunidad 
dentro· de patrones controlables. Esta estrategi~ de dominación con 
participación y consenso, se acompaña de una amplia acción de difu
sión ideológica con su natural ef~cto de. aminoración d.e los coriflic.
tos de clase, la que se. refuerza mediante la existencia de los señalados \ 
mecanismos de redisúibl.Íción de los beneficios' económicos y sodales. 
Las tareas desarrolli~tas y d~ promoción social que la Iglesia cumple 
en otros contextos aquí parecen no tener razón de sér. Tampoco esta 
Iglesia se beneficia de los efectos, no imaginados por el desarrollismo, 
de inserción del personal religioso en la problem~tíca real de· los secta. 
res oprimidos. La Iglesia delega la solución de los problemas sodales 
en las instituciones del Estado, incorporándose a ejlas algunos sac~rdo-: . 
tes. Esto exp,lica el gran silencio eclesiástico en Costa Rica que·,co
mienza con la muerte en 19?2 de Monseño~ Sanabria. El clero .se v,uel
ve en gran parte conformista, y parece hasta ignorar las orientaciones, 
de Medellín. . · 

~·fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, eri parte' 
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debido al comienzo ·de la crisis del modelo capitalista dependiente en 
el área y en parte debido a factores .ideológicos externos (alza del mo
vimiento popular en América Latina), se aprecia un renacer de la protes
ta y una actualización de la "cuestión social". Es una época de movil.i
zadones populares, ciertamente mucho más modestas que las percepti
bles en otros países, pero novedosas localmente. Sacerdotes y religio
sos participan públicamente en mal)ifestaciones callejeras, hasta que las 
presiones del Nuncio y del gobierno sobre la Curia hacen que ésta pro
hiba esta p~esencia. Per,o esta élite de sacerdotes conscientes ya se hace . 
conocer inspirando la creación de movimientos religiosos, como Iglesia 
Joven y el grupo ecuménico Exodo, que siendo muy pequeños represen
tan una. nota discordante dentro de la pasividad y abulia religiosa exis
tente. Esto no lo· puede permitir el autorÍtarismo y verticalismo de la 
Iglesia costarricense. Los sacerdotes que se han destacado por su acción 
solidaria; son cambiados de parroquias, neutralizados, difamados como 
curas comÜnistas, y a la postre· obligádos en muchos casos a· renunciar · 
.al sacerdocio. ' 

La rutina de un catolicismo pasivo y ritualista no logra ser altera
d~: Sin embargo, el año 1975 tiene un conjunto de pronunciamientos 
del• ob{spo de Tilarán acerca de la concentración de la tierra en 1¡¡ re
·gión guimacasteca, debiendo enfrentarse a los terrate.nientes y ganaderos 
de· la, zona y ·a sus apoyos del sector empresarial. Este altercado, si bien 
gozó de bastante publicidad, no genera acciones ·populares, siendo res
paldado el .obispo solamente por organizaciones eclesiásticas. Pero este 
obiSP.o: que se mostraba en él momento como el más dinámico del pa¡'s, 
ct)rnsigue la asistencia de sacerdotes españole's que intentan experiencias 
pastorales más cercanas al pueblo. La que tendrá mayor desarrollo será 
una :que se ·emprér'iderá en un barrio. marginal del puerto de Puritarerias, 
·cu··V!i>S sacerdotes logran una bue~ articula'ción con las organizaciones 

. d'E!l· sector para impulsar la aetivác;ión religiosa y social de los católicos . 
. 'li:n l•a zona bananera del Pac(fico, en P¡¡lmar Sur, tiene lugar otro inten
td que· se mostraba muy prof,Tletedor, llevado a cabo por sacerdotes do
lilíinicps._ Pero la e·xperiencia e~ brúscam~nte, cortada, suponiéndose que ' 
lll·tlll .inspiración religiosa de compromiso con el pueblo, ha resultado ex
QÉ!s·i,vamente peligrosa tanto para el obispo 'de· la región, uno de lo's más 
CO'J1Servadores del país, Monseñor Trejos; como para la Compañía Bana
liier¡¡i cuyos empleados de alto rango, tradicionales "benefactores" de la 

··t.glé.ia<va hab1'an dejado de asistir a·misa, siendo su presencia reemplaza-
d~ Por la de los campesinos .. · . · . · · · . . · 
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V. ·cONCLUSIONES 

Hemos visto que el movimiento religioso popular ha surgido con 
caracteres diferentes en los países centroamericanos, adquiriendo el co
lor y los matices que en cada país presen'ta el movimiento popular. En 
la primera parte de este trabajo intentamos caracterizarlo en su especifi
cidad como prácti~a teórica popular, que predispone y dinam.iza hacia 
una acción, la cual cristaliza de acuerdo al carácter que asumen las lu
chas populares. En la descripción posterior que se ha intentado en base 
a los materiales' empíricos de que se dispone, se ha procurado mostrar 
su dinámica interna en tanto movimiento religioso proyectado hacia el 
campo poi ítico. Parece innegable el hecho de su capacidad de moviliza
ción popular, siendo la región centroamericana aquélla en donde este 
movimiento ha demostrado, dentro del contexto latinoamericano, l,a 
realidad de .la incorporación de los cristianos a los procesos de luchas 

' ·del pueblo, en forma orgánica y conservando su propia identidad. 
Sin embargo, la actual fase· por la que atraviesa el conflicto social 

de la región, de· agudización y regionalización de la lucha debido a la 
masiva intervención norteamericana y"a la ofensiva bélica contra Nicara· 
gua, parece indicar que" las movilizaciones popúlare.s y dentro de ellas el 
movimiento cristiano mismo, decaen. Este último, además, se encuen
tra enfrentando un cuestionamiento a veces bastante radical de parte de 
las má~imas autoridades dé la Iglesia. ,Esto es lo que lleva a pensar a 
más de alguno que la praxis cristiana popular, coñ las características que · 
ha exhibido en algunos momentos en Centroamérica, deba s~r co~side- ·. 
rada como una expresión coyuntural, ligada al auge del niovim'ientolpo: ' 
pular de mediados de la dÉ!cada' de los setenta, y que ha ~ntrado e~J i:Jna 
fase de refÍujo. Es sobre este problema que deseamos proponer algi.uias 
consideraciones a modo de conclusión de lo que hemos venido expó¡
niendo. ~OS referi~en:tOS sintéticaménte a ct.iatrÓ puntos: . . 

\ . 

1) El movimiento religioso popular ·que ha emergido en la región 
expresa una 1 ínea y una respuesta que los sectores más conscientes de la· 
Iglesia latinoámericana ~ambién dan en otros contextos. No¿e trata, · .. 
por lo tanto,' de un mero fenómeno coyuntural, 'sino de una tendencia · 
que, aunque puede llegar a ser minoritaria en el ·seno de la.lglesla, se 
muestra como la más'dinámica, creativa y legítima dentro de los medioS· 
populares oprimidos. Parece ser, por otro lad'o, Ul')a corriente espirituál .. 
que ejerce !11 fÜnción de dar sentido a ia realidad d'e la opresión y a .,a 
lucha contra ella.· S'e percibe como un apoyo a la'necesidad dé aflrmar 
ci'ón radidl: de la íiida y de' los derechos humanos fundamentales de 
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las masas desconocidas y atropelladas. Por lo tanto, una vez redescu
bierta esta dimensión del cristianismo puesta en relieve en muchos mo
mentos de opresión en la historia, y bastante desconocida por formar 
parte 'de la historia de los dominados, difícilmente se desvanece. Aun
que no sean más que minorías críticas dentro de la Iglesia, ellas pueden 
continuar inspirando y significando las luchas populares, representando 
una corriente de gran importancia cualitativa. 

2) El ascenso de las luchas populares en la región provocan una 
respuesta decidida del imperialismo norteamericano que ve amenazado 

• su tradicional dominio sobre un área considerada estratégica. El pro-
. yecto sandin ista ·se c~nsolida internamente en Nicaragua. Las fuerzas · 

populares en El Salvador se muestran superiores al ejército de este pals. 
La incorporación de los indlgenas a las luchas en Guatemala se vuelve 

, una rep'lidad. Esto lleva al imperialismo hacia una postura de regiona
Hzación y militarización total dél conflicto. La represión se ha mostra
do como elemento vitalizador de la conciencia y dinamizador de la lu
cha. Pero otro parece ser el efecto de la aplicación de una verdadera 
máquina de guerra, que contempla la virtual ocupación militar del terri-

. torio de Honduras, y que exige la moviliz·ación militar del pueblo nica
ragüense. En lo que respecta al movimiento religioso las consecuencias 
del- militarismo son cqmplejas de analizar. Avanzamos la siguiente con
sideración: 

la amenaz.a _permanente del ataque militar o del operativo inmiseri
corde obligan a la clandestinización del movimiento;_son expulsados 
o asesinados los .dirigentes 'religiosos que conviven con el pueblo y lo 
acompañan· en sus luchas; la defensa ante la agresión y el empeora-

. miento de las condiciones de vida provocan un natural desgaste en él 
movimiento; 

la agresión lleva a una militarización de 'la resistenCia popular con lo 
que los aspectos ténicos-militares pasan a convertirse en una priori
dad; los destacamentos militares del pueblo se ven aislados progresi
vam~nte de sus propias comunidades de vida y de los movimientos 
de masas, con lo qué la lucha popular tiende a convertirse en algo 
especializado que se distancia de la v.ida coti1diana del pueblo; 
los espacios de significación religiosa ·como 'ta reflexión ·comunitaria 
y la celebración ritual tienden a reducirse; dada la urgencia de lade-

. fensa o de la 1 uch a armada· ' 

•~ ia ofensiva ~ilitarista del' imperialismo se adompaña de una gran 
ofensiva en el campo religioso, que. contemp.la la propagación de sec
tas religiósas fundamentalistas que cumplen con la función decapita-
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lización del desgaste por medio del ofrecimiento de una solución es
piritualista, individualista o de salvación personal y evasiva de la rea
lidad de conflicto; en gran parte de los casos, la lucha ideológica a ni· 
vel popular asume el carácter y el lenguaje de una lucha religiosa en· 
tre estas sectas y las comunidades cristianas católicas o de las deno· 
minaciones protestantes incorporadas a las luchas del pueblo. 

3) En las más altas esferas de la Iglesia Católica se define una 1 í· 
nea conservadora y de desconfianza hacia la movilización popular que 
opera limitando y coartando los esfuerzos del sector de la misma que 
acompaña las luchas del pueblo. Varios factores hay que tomar en con· 
sideración al respecto: 

el Vaticano con Juan Pablo 11 experimenta una vuelta atrás en rela
ción a Pablo V 1 en lo referente al problema de la justicia social; la 
experiencia polaca de aquél y de una Iglesia poderosa que se enfren
ta a una forma especifica de socialismo llevan a la política vaticana a 
proyectar el conflicto Este-Oeste a las situaciones de conflicto social 
de otras áreas; 
el CELAM retrocede ante las orientaciones de Medellín temiendo 

. ante lo que considera una excesiva politización -de los cristianos y 
pnte la dinámica de los movimientos populares, y definiendo u~a es
trategia de favorecer cambios sociales controlables por una burguesía 
reformista que no trastornen fundamentalmente el orden social im
perante; 
la manifestación de un ord.en que no se altere en lo esencial, obedece 
no solamente a la cosmovisión de Clase. de la mayoría de los jerarcas 
de la 1 glesia, sino a su preocupación por la mantención de los rotes 
tradicionales de la institución eclesiástica y sus modalidades de .in· · 
fluencia social, que son los mecanismos de supervivencia institucio
nal conocidos y'experimentados pbr ella (educación católica, institu· 
ciones de acción social, bienes eclesiásticos, influenCia púb(ica) y que 
en una sociedad socialista pueden perder vigencia o deben ser radical- . · 
mente transformados; la defensa del poder institucional er:n.pieza a 
pesar más que su vocación por la justicia social; 
dentro de esta línea se desconfía de los movimientos cristianos popu
lares, que desarrollando una función profética de denuncia de la in· 
justicia, de anuncio de una utopt'a portadora de 'una c;rítica radical 
del presente, y de acompañamiento del pueblo en·su anhelo de libe
ración total, relegan a un segundo plano los intereses institucioriales· 
de la Iglesia, para subrayar su ~unción de evangelización (anunc:io de 
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la buena nueva) y de inspiración de un mundo más humano; 
es asf como el CE LAM y muchos obispos obedil!!ntes a su lfnea se 
empeñan en una campaAa de tergiversación de lo que entienden co
mo "iglesia popular", acusándola de desacato y de prestarse a una 
manipulación polftica e ideológica que ejercen sobre ella las,agrupa
ciones marxistas. 

4) Pese a las fuerzas que operan en su COf]tra, provenientes de la 
acción polftica, militar e ideológica del imperialismo y de las clases do
minantes criollas, así como de la misma institución eclesiástica, el mo
vimiento popular cristiano se· mantiene enriqueciéndose con la ac~mu
lación..de experiencias que la propia lucha popular Suscita. Nuevos de
safíos y nuevas situaciones representan la exigencia de nuevas respues
tas crea.tivas, probablemente ya no expresadas en movilizaciones masi
vas que otras coyunturas hacían posible, pero igualmente presentes en 
Circunstancias diferentes, como las siguientes: 

en contextos como el salvadoreño, guatemalteco y parcialmente el 
hondureño, debe actuar en forma clandestina, animando la esperan
za popular o colaborando para aminorar los efectos de la represión 
sobre la población, o creando canales para la expresión de la denun

-cia y la proclamación de la ilegitimidad de ·los regfmenes imperantes; 
· en las ,zonas bajo control de la guerrilla salvadoreña, la acción pasto

ral de sace'rdotes, religiosas y dirigentes J·aJcos se mantiene con idénti
co fin de fortalecimiÉmto de la esperanza; igual cosa acontece en zo
nas extremadamente castigadas de.· Guatemala; 

. en los campamentos de refugiados o en zonas de reubicación de és
tos, especialmente importantes en México y Nicaragua, la acci.ón de 
religiosos es importante ,en el plano, de la ayuda material y del forta-
lecimiento anfmico; . 

en. Nicaragua léiJS Órganizaciones cristianas dé base se mantienen im
pulsando las.!iiférentes tareas én'las que el pueblo se encuentra em
peñado, .as f. corno se crean nuevas instituciones encargadas de la re
flex.i9,n, análisis y animación de los grupos.populares; 
en .. otros contextos sociales y polfticos, .como los de' Costa Rica y 
Ho.nduras, las comunidades cristianas que,se sitúan .en la 1 ínea de una 
pastoral liberadora persisten en una ~area silenciosa d~ desarrollo de 
J.as cont:i~ncias y de apoyo, a las luchas populares, vecinales y reivin- · 
c!ica:tivas en general, qi:Je,la situación y el nivel, de evolución del mo-
vimiento popular permiten; · . . 

.pero•.en general, la práctica de pástoral popular liberadora debe en
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frentarse en estos momentos a la vigilancia represiva, en lo ideológi
co y en lo orgánico, de las jerarquías de la iglesia, que ya no las ins
piran ni aljentan en el grado en que lo hicieron en años anteriores 
cuando no se manifestaba el rigor de la ofensiva militar regional y la 
radicalización extr~ma del conflicto. No obstante, organizaciones 
solidarias de iglesias europeas y norteamericanas no dejan de apoyar 
los esfuerzos de los cristianos comprometidos con la causa popular . 

/ 
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LOS MOVIMIENTOS.FEMENINOS EN 
CENTROAMERICA: 1970-1983 

Marla Candelaria Navas 

11 INTRODUCCION 

La década de los sesen,tas se caracteriza por el surgimiento de mo
. viniientos populares, tanto en los países centrales como en los depen-' 
dientes, que responden a problemas de los ~iferentes sectores sociales 
y que se agudizan en los momentos de crisis del sistema. Su finalidad 
es-luchar contra las diversas formas de opresión, _de ahí que algunas si
tuaciones antes ig:noradás o simplemente marginadas afloran para rei
vindicar demandas específi9as. 

·Uno de los movimientos que resurge en este período es el de las 
mujeres, sumándose así a la larga lista de sectores que plantean de-
mandas. · 

¡ 1 • 

En Centroam~rica, este movimiento y sus expresiones, toman un 
carácter m.uy particular, pues aparece vinculado a la p-roblemáticá global 
de los· sectores populares; consecuentemente su órigen, desarroll~ y 
situación actual obedece y responde a la dinámica que los rriovimlimtos 

· popuiares han tenido en la región. 

Para 'ubicar el problema de la mujer y de sus perspec.tivas en el 
período de estudio: 1970-1983 ~n la región centroameric¡¡~na y espe-

. ciálmente para trata.r 'de definir qué entendemos por movimientos fe
meninos en el. marco de los movimientos populares, que es nuestro ob

, jetivo de estudio global, li"'tentaremos hacer una síntesislde los aportes 
teóricos del 'ma'rxismo clásico, ·~del marxismo-feminismo y de sus pers
pectivas. 
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1. VISION MARXISTA 

Los esfuerzos emprendidos por los pensadores marxistas en el si
glo XIX para analizar la condición de la mujer y sus,alternativas de orga
nización, en raras ocasiones han sido continuados en el siglo XX. 

Trabajos de Mar><; y de Engels como Los manuscritos, El maní~ 
tiesto comunista, La ideologfa alemana, El capital, El origen de la fa
milia ... , dieron aportes valiosos sobre las determinaciones y los facto
res de la condición social de la mujer. Sin embargo el tema especl'fico . 
de la mujer no fue desarrollado en ninguno de sus escritos; el énfasis 
era puesto en dilucidar el problema de la producción desde la perspecti
va misma de la producción y dentro de sus bases reales, sin tomar en 
cuenta, en .cuanto a la mujer, el aspecto de la reproducción, que seglln 
estudios recientes, especialmente los que se refieren al patriarcado, es 
otro de los elementos que determinan la situación de opresión de la 

.. mujer. 
S.e argumentaba que "La propiedad privada ha .originado la su

bordinación de la mujer y ésta no puede ser transformada mientras la 
clase obrera no tome el poder" .1 · · . 

El libro de Augusto Bebel La mujer y el socialismo, publicaao en 
1879, generó un rico debate dentro del marxismo, en el que participa- , 
ron entre otros Lenin, Clara Zetkin y Alejandra Kollontay. Esta opinó 

. respecto al libro: "Arrojó una clara luz sobre el problema de la mujer 
y abrió nuevos horjzontes a los socialdemócratas, estableció un estre
cho vl'nculo entre el problema de la muier¡v la meta general de la c;lase 
obrera; pero al mismo tiempo, prestó atención a las peculiares ne-. 
cesidades y demandas de la mujer; a las situaciones distintas que carac-
terizan a la mujer". 2· · 

Son famosos los aportes y discusiones respecto de la mujer que 
tanto Bebel, como Zetkin y Kollontay dieron a la 1, 11 y IH Jnternacio'
nal, que en el momento de las resoluciones y votos tenían poca o nin
guna relevancia, especialmente por el énfasis que 'se ponía 'en lo. ~co- , 
nómico y posteriormente en lo organizativo. "El primero se distingue 
en los debates de la 1 y de la 11 Internacional por sus posicioneEoresuel
tamente marxistas, y radicalmente antagónicas a un Lasalle o de un 

1. Astelarra, )udith, "lEs posible una lectura feminista de Marx-?", JSIS, Bole
tín Internacional, 5, Í?· 2. Reproduc-ido por·éreatividad y Cambio, Perú, Li-
ma. Agosto ~981. , · ' 1 · 1 

1 ' 

2. Bebe!, Augusto, f.o rfiujei y el socialismo, segunda ediCión, Editorial Font11·-, 
mara, Barcelona 1976. · · · \ . 

. ' 
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Proudhon; la segunda, que comienza a militar en el año 78 bajo la 
influencia del mismo Bebel y de Liebknecht, reinicia el combate contra 
lás tesis reaccionarias que continúan fl'oreciendo en las filas del movi
miento obrero, se encuentra rápidamente a la cabeza de la organiza
ción internacional de las mujeres socialistas y redacta la mayor.ía de los 
textos y. resoluciones sometidas al voto de la sección alemana de la 11 y, 
después, de la 111 1 nternacional ". 3 

· Los puntos de discusión más importantes en los congresos de la 1 
y 11 Internacional giraban alredl'!dor del papel de la mujer en la sociedad 
y en la familia, su derecho al trabajo y a una plena participación políti· 
ca 'y social; el tipo de proletariza~;ión femenina que había aparecido con 
el desarrollo industrial, ·el papel decisivo de la organización de las muje-

. res en .el movi(l'liento obrero para co·nseguir una ruptura con el orden 
burgués,. ,A nuestro· entender fue sobre el último punto que se puso el 
énfasis no sólo en el aspecto teórico, sino también ·en el aspecto organi
zativo: las 'ópiniones se divicHan entre los que sostenían que era necesa
rio crear un movimiento autónomo .de mujeres sin sometimiento a nin
gún ·partido polrtico y los que opinaban que "la cuestión femenina para 

. los obreras y· o,breras, era el. problema ~e cómo organizar a las masas 
atrasadas de .mujeres trabajadoras. La división entre hombrf!S y muje
res no.'tiene gran importancia para las mujeres proletarias. Lo que un~ 
a las m1,1jeres trabajadoras con los trabajadores en 'mucho más fuerte que 
lo que los divide. Todos para uno, uno para .todos".4 Esta era la opi
nión que pesaba en los hombres. y· mujeres de los partidos más fuertes, 

' el alemán y el ruso. Después de 1917, Koll'onti¡y es nombrada minist~a 
de. Bienestar Social y como tal pone en practica muchas de las ideas y 
~eor(as sobré la. mujer y ¡Kiemá~ las logra plasmar en libros y discursos 

. dedicados a las trabajadoras ru5as. Posiblemente él Seminario de Le-. ' . 

. htingrado qu~ dictó en la UnivE!rsidaél de Sver.dlov, en·1921, recoge sus 
tesi:s m.ás importantes sobre. la sexualidad, el amor y la opresión d~ .la 
,¡n.yjer;5 • . · . . · 

· · · · Clárá Zl'!tkin·, la dirigente ¡¡leJ1iana tmás ~estacada de la época que 
se :inter.eJ;ó pór la organización de 1¡:~ mujer Y.. de su papel 'en la produc-. 

3. 

. 1 ' 
·, ' . . 1 

l<oll.óntay, Aléjañdra, "La lucha de ·las mujeres obreras por sus derechos" 
!ll'i La Mujer: Traba/o>' Política, Críticas de la E¡:onomt'a Política Edició~ 
L~·tino~meric~na, Edici~nes del Cab¡¡llito., México 1980. p. 5.6. ' 

4. Hél~én, Jacqieline, De la Tero. a la 3era. intemaciontil: La. cu~sti6n de la 
tnu}er, l;ditonal Fontarnara; Barcelona, lera. edlci6n 1978. pp. 18·19. 

s., il:~id·., :p. 4 . 
. ' ' 

' ¡ 
1 '' 

'' 
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.ción y la política, nos recuerda la opinión que Lenin tenía sobre la mu
jer en la Rusia Soviética: "Estamos incorporando a las mujeres al traba

. jo en la economía' soviéti~a. en los organismos administrativos ... ".6 

De este modo la mujer es liberada de la vie"jaesclavitud doméstica 
y de toda dependencia del marido. "Se le brinda la plena posibilidad de 
actuar en la sociedad de acuerdo a sus capacidades e inclinaciones'.'.7 • 

Consideraba Lenin que la emancipación de la mujer era una meta 
de la sociedad socialista, que el movimiento femenino era de gran im~ 
portancia dentro del movimiento de masas y que además era impor- ' 
tante crear un movimiento femenino internacional. Pero todos sus 
planteamientos se orientan a afirmar que los cambios eri la condición 
de la mujer se producirán en el contexto de las diversas medidas, ta~to 
de transformación económica como ideo_lógica que implica la revolu
ción socialista. 

2. LA CONCEPCION FEMINISTA 

Esta concepción pódn'a sintetizarse en la definición que Judith 
Astelara, da de feminismo: "La resistencia de las mujer~s a aceptar ro~ 
les, situaciones sociales y poi (ticas, ideológicas y caracter(sticas sicoló-1 

gicas que tienen como fundamento qúe .hay una ,jerarquía entre hom-
bres y mujeres que justifica la discriminación de la muJer":8 · 

Alrededor de esta resisténcia se han dado diferentes tipos de fe
minismo, concepciones teóricas y tenCiencias ideológicas diversas.· 

Es casi generalizado el· consenso de aceptar que hah existido dos· 
corrientes importantes del feminismo que ~e inician a fines del sig!t>.pa
sado y principios de éste, que es su momento de. apogeo; Ambé!S co
rrientes han sido superadas con los aportes teóricos del feminismo d'e 
los años sesentas.· . · · 

La primera es ia de .las mujeres sufraguistas, que luchan por cont 1 

seguir el derecho al voto y por otras reivindicaciones relacionadas con 
la igualdad de derechos (educación, ciuda~am'a,¡.etc~); consideraban. que 

. . . . 

6. Kollontay, Alejandra;. "Sobre ia liberación de la mujer", Seminario íle 'Le-
ningrado .19~·1. Editorial Fontamúa, Barcelona, 1 a .. edición, 1979, ' 

' . 
7. · Lenin, v., La emancipación de la mujer, Editoriál P.rogreso, Moscu, 197á,.' 

p. 1f7. ·. . . . . 
. ' . ' 1 ' 1 

8. Astelarra, )uCiith, "El feminism<> CO?JO perspectiva.:teóricá IY como p'ráctiéa 
políticéf'': Reproducido por el Centro F.lora·Tristán. Perú. p. 3. 
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su demandil principal era conseguir el voto y que después vendrl'an las 
demás ... 

' Las dirigentes de es~e movimiento pertenecl'an "a la pequeña bur
gues(a o a la burguesl'a. 

La otra corriente es la de las mujeres trabajadoras que lucharon 
en el interior de los sindicatos y de los partidos, como sección o ala fe
menina. Ambas corrientes desaparecen en sus expresiones organfzadas 
después de la década de los treintas, la primera al conseguir el voto y 
la segunda debido a la influencia del stalinismo. Quedan como legados 
de este perl'odo: · ' ' 

-·las primeras elaboraciones ideológicas sobre el feminism~; 
- ias primeras acciones de un movimiento organizado de mujeres. 

A 'partir de los años sesent~s hay interés por reivindicar la lucha 
contra las ·diversas forméjs de opresión. Las mujeres organizadas en la 
Izquierda comieflzán a sentir los efectos de la doble explotación y co
mienzan a éuestionarse las contradicciones que sufren en: 

·,....sus papeles laborales y" familiares; 
~la marginación del mundo poll'tico y de la cultura en general.; 
-la dificultad de.ejercer los derecho's formales obtenidos por el sufra
.. guismo, etc. 

~n Europa. y Estapos Unidos· son las mujeres de los partidos de iz-
.. quje~da y de los sindicatos quienes comienzan a cuestionar su papel en la 

familia, en la sociedad, en los partidos, etc.,, y se constituyen en grupos 
,,que experimentan métodos para el enfre,ntarn.i~nto de ~us problemas. 
Surgen grupps, desaparecen¡ (.as militantes llevan el tema a sus organiza
cione'S; su,rgen infciativas, no son 01'das; etc. Los·grupo·s.colistituidos se 
·encuentran con un problema camón: la falta de una teorfa que sustente 
'o explique cien,trficamente su condición. De ah1' que una de laspriméras 
@'11epcupaciones y acciones será la de estudiar a fondo las razones de la 
.opresión de la mujer. Esta efervescencia se e.ncauza eri las dos corrien
:t.fls áctuales más importantes del feminismo: 

' ( . ' . 

A- el feminismo-radical; 
.8 - el feminismo socia·lista . 

.Las mujeres qU13 levantan. la' bandera del feminismo radicar· han 
'liniHtado én Ía izq'ul~rda y surgen y se desarrollan corno· un ."enfrenta-

1 

,il 
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miento con la izquierda ortodoxa, abandonan los grupos políticos en 
los que militaban por considerarse utilizadas como correas de transmi
sión de elementos para el partido o grupo, en los que predominaba la 
idea de que "el problema de la mujer era un pr~b.lema secundario. y 
subordinado al problema de la lucha de clases sociales". Las radicalis
tas consideraban que la mujer constituye u·na clase social y debe tener 

1 una estrategia de lucha con organización p·ropia y autónoma. Se en
cuentran principalmente en 1 nglaterra y Estados Unidos. 

El feminismo socialista también se origina entre las mujeres de 
izquierda, pero no comparten la tesis de que las mujeres constituyen 
una clase. social; reivindican la autonomía de las organizaciones de mu
jeres y su integración en el movimiento feminista; admiten qué-la mu~· 
jer tief1e una problemática específica que n9 ha sido ni podrá ser re
suelta por el proletariado. 

Hay en esta corriente un gran interés en estudiar rigurosamente 
.los orígenes de la explotación de la mujer y en combinar el problema 
de la explotación de clase con la problemática de la mujer. 1 Estudian 
los clásicos del marxismo, descubren que el trabajo doméstico no .fue 
considerado· en la producción capitalista; este tema fue muy debatido 
entre las faministas e investigadores que se,int~resan por-el tema.9 

María Rosa,'Dalla· Costa y Selma James proponen que el trabajo 
doméstico contribuye a la creación de plusvalfa y que la clase caplitalis
ta se beneficia con él. "Nuestro feminismo, dicen, se basa en un estra-

. · to, hasta ahora invisible, de la jerarquía de fuerzas de trabajo -el ama 
de casa- al que no corresponde ningún sálario en abspluto"."10 Las 
amas de casa deben ser considerádas trabajac;:loras y sujetos de la revolu
ción proletaria; lo importante es q1.1e se organicen alrededor de su tra
bajo, pues tienen un papel en el derrocamiento del 'sistema capitalista. 
' Posteriormente, las teóricas f~mi~istas-socialistas retoma~ a Éli
gels y los ·estudios de la antropol'ogía para definir los orígenes y los me
canismos del patriarcado; l~s relaciohes erúre éste'y el modo de produc
ción y más específicamente entre patriar"ad.o y capitalismo . 

. Definen el. patriarcado c·omo "Un conjunto de relaciqrres sociales 
de la reproducción humana, que se estructuran de modo tal qué las nila
ciones entre los sexos son de dominación y subordinación".11 Conside• 

'! 
' 1 . 

Largía, lsaber y Dumolin, john, "Hacia una ciencia de la li.beraoión de la 
mujer". La Habana, Coso de los Américas, 65-66, l971. ' 

9. 

10. Dalla Costa, María Rosa y james, Selma, El poder de io mujet y lo ~ubver-
si6n de lo comunidad.' Siglo XXI, México, 4a. edición, 1980~ P. 9; ' 

• . 1 1 1 '• 

11._ Astelarra, Judith, "Es posible, .. ", p. 8. 
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ran que para analizar la situación de opresión de la mujer hay que tomar 
como· referencia la dominación patriarcal dada por las relaciones de re
prOducción y la dominación de clase dada por las reÍaciones de produc-
ción. 

Sostienen que en la dominación patriarcal hay dos instituciones 
por excelencia que son la familia y la ideología patriarcales; que el capi
talismo ha utilizado esa ideología para mantener domesticadas o conver-

' tidas en elementos conservadores a la mitad de la población, perdiendo 
así mucho potencial de cambio y energfa creadora. Por lo tanto esta 
idedlogl'a, concebida ·como "El conjunto de actitudes y valores que es
tablecen en la sociedad una jerarquización a partir del sexo, subordinan
do .un género por otro" .12 debe ser transformada. 

· La lucha de las mujeres, entonces, será por la transformación del 
sistema -capitalista y contra el sistema patriarcal; para lo cual deben 
crear sus organizaciones autónomas. Las feministas socialistas se han 

' 'desárrolladó en Italia, España, Inglaterra y Estados Unidos. Ultima-. 
mente se han producido trabajds teóricos y de divulgación en República 

. Dominicana y .Perú. ' 

Uno de los ·mayores aportes de' este ·grupo es aclarar el papel del 
·patriarcado en el c~pitalismo ·y fa· necesidad de COfltrilrrestarlo en\ el 
i!j!terior .de 'la familia· y en la sociedad como una ideolog(a fuertemen

. te- enraizada. y relacionar la lucha feminista con la lucha de clases.y 
c.cm las luchas de liberación. . · ' 

__ Hasta ~;~hora· .et. feminismo ha logrado el\1 poco tiempo,. en América 
LatÍna: ·' · 

- impa~tar .~.·la o'pinión .Pública, a través de revistas especializadas, 
(fEM, México; Mujer y Sociedad,. Perú); periódicos (MULHER, Bra

. sil); foll.etos' divulgativos (Centro Flora Tri~tán, Perú; Centro de Jn
ve$tigaciqn para la Acción Femenina, (Rep .. Dominicana}; boletines 
y últimamente la agencia de p·rensa.alternativa, FEMPRESS; · 

--. r:noyilizar a gran cantidad de mujeres, alrededor de sus <;temandas; 
- ü;.tr~du!=ir reform!'!s. estatales en los pa(sl!s democráticos;• . 
- ,¡;ncorporar im.ijeres .de los diferentes ~ectQres sociales: mujeres traba-

jad.Pras del campo y la ciudad, ca.pas medias; · . . 1 

. ""': concentrar ~sfUElrZOS en Centros de 1 nvest,igaCión. y entidades' autó- . 

1;;!. ,P)nedá, Magaly, Mqnip14/aclón y protec~ion./smo: el predbminio·de la ideo
togla pá_trlarcal en el trabajo organizativo con mu'kres rurales. Centro de 1 n
. vésdgacióri p,ara la Acción. Femenina, Re p. Dominicana. Ponencia ·para Se-. 
minari0 Regional sobre la Situación de la Mujer trabajadora del camp·o y 
ladud~d.Méxic¡o,1983; · ... 

. ,, 
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nomas, -e intercambiar experiencias. sobre metodologías de trabajo 
con mujeres y sobre avances de investigación teórica y de las condi
ciones de las mujeres. Funciona ya la Asociación Latinoamericana 
de. Centros de Investigación de la mujer en México. (ALACEM). 

11. LOS MOVIMIENTOS FEMENINOS EN 
CENTROAME RICA 

1. MARCO GENERAL 

La importancia que adquiere en los estudios sociológicos, antro
pológicos, económicos y psicológicos la problemática femenina ·~m sus 
aportes teóricos y p~ácticos, ha permitido comprender los componen
tes de la condición de discri!llinación social de la .mujer y de su inser-

. ción en los procesos de liberación popular. 
Como primer intento por "crear un foro de expresión y diálogo 

entre distintos estudiosos interesados en la problemática de la mujer en 
América Latina; se organizó, patrocinada por el Social Science Research 
Council, en marzo de 1974 en Buenos Aires; Argentina, una confe
rencia .denominada: Perspéctivas Femeninas en' Investigación Social en 
América Latina" _13 Producto de e$te encuentro es una serie de trabajos 
entre los que· destaca el señalamiento de que en ese momento existían 
dos perspectivas: la mujer como estudiosa, cómo investigadora de :;u·· 
sector y la mujer como interés' de estudio. · 

. Después. de casi diez a{los y sin descartar las perspettivas ·anterio· . 
res hay. que agregar una tercera: la participaci.ón femenin'a en los proce
sos de liberación popular,do cual de alguna manera es nuestro objeto dé· 
análisis. , ' 

Cada pa(s tiene sus .partic't:Jiaridades respecto 'de la paiticipación 
política de la mujer. En América Latina en los (Jitirnos veinte años'ias 
mujeres se han incorporado de mane·ra crepiente en las luchas p9pl:lla• 
res. , Quizás el caso más representativo sea ~alivia donde las or-ganiza
ciones de ,amas de casa, esposas de mineros, llevan a cabo huelgas de'' 
hambre por la liberación de los presos polfticos, ·éonsiguiendo ·ese ·ob
jetivo y su integración a la .lucha obrera que es fundamen'tal. · . ' · · 

• En el Cono Sur las mujeres parti'ciplln' en orgahizaciohes:.desde 
sindicales hasta pol(tico-militares. ., · 

13. Ma¡íá del. Carmen Elu ·de Lenero (pt~mp.),Lo rtru/er en Améficq Lali~o; 
Sepsetentas, México, 1975, T. 1, p. 8. 
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. En los pa(ses "democráticos" los gobiernos han intentado im
plantar desde arriba soluciones al problema de la mujer: México, donde 
existe una legislación avanzada y una considerable proporción de muje
res en los puestos públicos;· hay también un movimiento feminista que 
ha abierto un espacio para la discusión y de algún modo a la participa
ción política. En Colombia existe un Código de Familia que trata de 
mejorar las condidiones de la mujer y de la discriminación entre los 

-~exos. En Venezuela se ha tratado de implementar proyectos reformis
. tas de cierto alcance. 

En Perú y Ecuador hay numerosos grupos y organizaciones feme
ninas que atienden a mujeres trabajadoras ~el campo y de la ciudad, 
para potenciarlas hacia la acción política: · 

Esta participación ·política de las mujeres latinoamericanas, de 
alguna· manera ha ido a la par y en algunos casos es mayor, que el avan
ce teórico y metodológico en el estudio de. la situación de la mujer. Ac
tualmente "éxisten Centros de Investigación y de Documentación. sobre 
el tema en algunas universidades y entidades autónomas, así como gru
pos de i,nvestigadoras indepe_ndientes. . 

¡ ,Seguramente después del. decenio de la mujer, habrá mayores ele
mentos y datos que .nos permitan !m América Latina evaluar los avances 
.en los aspectos antes m.encionados. . 

. 'Respecto de Centroamética, el estudio de la situación de la mu
jer ha' estado bast¡¡nte relegado a. nivel de acad!lmia y de organizacio
nes políticas revolucionarias .. En el presente trabajo analizaremos algu·
nas -experiencias de participación en l~s luchas. y organizaciones popula
res, especialmente los casos de Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. 
Nuestra preocupación celltral gira en .torno .a las acciones colectivas'de 
1(1~ mujeres 1d!! sectores populares enmarcados en proyectos de libera
ción popular (Nicaragua y El Salvador) y en proyectos democráticos, 
presentando demandas específicas (Costa Rica). 

Estas.-acciones o manifestaciones de grupos organizados de muje
ties, que luchan por la igualdad entnarcáru:lose en la lucha del pueblo es 

· lo' q';!.e entendemos por movimientos ~emeninos. . · 
·, No existiendo, de acuerdo a la anterlór conceptualización movi-
;mierltos femeninos propiamimte dichos, en los casos de Guatemala y· 
Holilduras, estos pa1'~es no. constituyen 9bjeto de estf.Jdio. Debe· seña-. 
;b:l'rse sin ernbar~o; la amplia participación dé la m1:1jer; especialmente 
en el.,ptimer país, en otro "tipo de organizaciones· -,.campesina sindi~ 

' 1 . 1 

ca,l, ·.capas medias, ~uerrilla- y su prqyec!o futuro. de integración de or-
ganli.;zaciones femeninas. Su no formación actual en el caso guatemalte
tQ.parécer.(a obedecer a razooes tácticas. 

.¡ 
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Trataremos de presentar para el período 1970-1983, las caracte
rísticas generales de los movimientos femeninos en los países mencio
nados, sus aspectos comunes, diferencias y perspectivas; así como la re
lación entre la lucha de clases que se traduce en la práctica en las rela
ciones de los movimientos femeninos con los movimientos populares y 
de éstos con los proyectos contra hegemónicos. 

Los antecedentes del período se dan en la segunda mitad de los 
años sesenta, con la ruptura del Mercado Común Centroamericano y la 
caída del sistema monetario internacional. Para .entonces la crisis afee- · 
ta seriamente a todos los sectores y de manera más grave aún a la mu- · · 
jer. En enero de 1982, la CEPAL apunta al respecto: "El diagnóstico' 
de la -situación de la población femenina en la región arroja un saldo 
desfavorable; es evidente que permanece al margen de lo que podría 
ser o llamarse "beneficios del dearrollo" y que si en algunos casos está 
"incorporada" al desarrollo, esta incorporación supone que su existen-

. cia transita entre la subutilización de su potencial laboral, humano y 
creativo pleno" .14 Su participación en la actividad económica es paja: 
el estado no se preocupa por mejorar las condiciones de vida familiar 
y/o p'resentar nuevas oportunidades a las mujeres. Esto propicia la par
ticipación poi ítica consciente y el impulso de estrategias poi íticas .de 
liberación. 

En Guatemala y en Hondur:as las mujeres también se organizan,· 
con un elevado nivel de politización, presentando caracterí~ticas muy 
particulares que no se consideran en el presente trabajo. 

En Guatemala, existe la Unión Nacional de Mujeres Guatemalte~ 
, cas, fundada en 1975. En su Boletín 1 nformativo No. 5 de em!ro-fTiar

zo de .1982 declaran: "En los últimos años la níuj~r guatemalteca ha 
participado en las movilizaciones populares. Sin embargo no ha. exis~ 
.ti do una poi ítica concreta que tienda a organizar su participación como 
mujer específica". ' · · 

Rigoberta Menchú, la conocida líder indígena campesina del 
F.P.i31 "FrEmte'Popular 31 de Enero", manifiesta: "En la coyuntura 
que ahora se nos presenta no vemos que deba surgir una organización 
de mujeres, tal vez más tarde en función de las necesidades habrá una 
organización de las mujeres de Guatemala". 

Consideramos que la situación étnicp•nacional de Guatemala,. 
con barreras idio¡náticas y culturales determinadas por la existencia 
de un 60 ofo de pqblación ind1'gena y 22 etnias, no ha sido ol:lstáculo 

14. 1 CEPAL, Diógnostico de la situación de ia rriujer en Centroaméticó, Cuba, 
México, Panamá y Rep. Dominicana, Panami, 1982. P. 85. 
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para que las mujeres guatemaltecas estén presentes en la lucha popular, 
en todos los sectores organizados: Cristianos Revo·lucionarios, Comité 
de· Unidad Campesina, Frente Estudiantil Revolucionario "Robin 
Garcfa", Coordinadora de Pobladores, Núcleos de Obreros Revolucio
narios y otros. 

En Honduras, la participación de· las mujeres en las organizacio
nes políticas es significativa, especialmente .en la recuperación de tie
rras, en las luchas. sindicales y magisteriales. Actualmente se hacen es
fuerws por crear una organización especifica de mujeres vinculada a las 
luchas populares; incluso existe una publicación feminista llamada 
"Canasta" . 

. En cuanto a la investigación académica o teórica sobre el tema en 
Centro América, podemos decir que se inicia en 1975, en ocasión del 
Año lnte·rnacional de la Mujer, cuando en Costa Rica se crea el Centro 
Nacional para el Mejoramiento de la Mujer y la Familia, como depen
dencia del ·Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Desde enton
ces se ha desarrollado en ese país un trabajo de recolección de infor
mación y de difusión. En Nicaragua, después de 1979, se inició una la
bor de difusión de. testimonios de mujeres y más recientemente se han 
iniciado proyectos de investigacióna nivel ~statal; de AMNLAE y de 

,otros organismos .. ·En· El Salvador hacia 1975 comienzan a circular a 
•nivel académico algunos libros especiafizados, pero las organizaciones 
.pbl rticas no han mostrado interés por este tema. 

A nivel gubernamental ningún régimen se preocupe;) por conside
:rar a las mujeres como sujetos sociales que tienen· derecho a igualdad de 
remuneración .y de oportunidades de ocupación. El Salva~or, por ejem~ 
plo, ·no ha ratificado ninguno de los convenios y· recomendaciones de 
ía' OIT relativos a 1las trabajadoras. (Ver· ane?<o 1 )_. 

\ 

2 CARACTER/STICAS GENERALES DE LOS .MOVIMIENTOS 
FEMENINOS J:N NICARAGUA, EL SALVADOR Y . 
COSTA81CA 

' 
l:n el período de estudio las organizaciones femeninas en Nic:ara-

!}L!a; Bl Salvador y Costa Ric¡;¡ apar~:~cen respondiendo a la dinámica po-
' l~hica q¡Je ha marcado la luéha de cla'ses. · . . . . 

~n Nicé:Jrágua, nace la Asociación de Mujeres ante la P.roblemática 
ir;lil:ltional AMPRONAC, en 1977, hoy AMNLAE y en El Salvador, en 
J)l\1¡19, surge la Asociación de Mujeres de El Salvador -AMES-, ambas 
.li•gadás a proyecto$ CQAtra he{Jemónicos. ·En Costa Rica se encuentra la 

: i 
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organización de mujeres más antigua de Centroamérica: la Alianza de 
Mujeres Costarricenses, que se funda en 1952; el Movimiento Femeni
no del Partido Liberación Nacional creado en 1979, el Centro Feminis
ta de Acción e Información -CEFEMINA- y el grupo feminista "Ven
tana" han presentado peticiones populares que giran en torno a proble
mas espec(ficos de la mujer y que ubican sus demandas en proyectos 
populares democráticos. . 

La siguiente periodización enmarca los antecedentes de las orga
nizaciones antes mencionadas, de manera que permite apreciar el auge 
de los movimientos femeninos. 

A. Primer período 1950-1975 (Antecedentes) 

En el primer per(odo, 1.950-1975, vemos aparecer dos organi,za- 1 

ciones: Alianza de Mujeres Costarricenses -AMC- y Fraternidad de 
Mujeresde El Salvador. 

El antecedente inmediato de A.M.C. es la Unión de Mujeres Car
men Lyra, fundada en 1948, después de la guerra civil y cuando el Par
tido Vanguardia Popular actuaba ya en la· ilegalidad. Un grupo de mu
jeres militantes y amigas del Partido deciden su fundación evocando el 
nombre de Carmen Lyra, quien murió en el exilio en 1~49. 

"En el año 52, considerando sectaria por su nombre y por: sus fi
nes; la Unión de Mujer,es Carmen Lyra y con el cl~ro propósito de crear 
un movimiento de mujeres amplio,_ de masas, se resolvió fundar la"Aiian
za de Mujeres Costarricenses A.M.C." En una Asamblea Nacional cele· . 
brada en septiembre de 1.952 se aprobó su programa, cuyos objetivos 
principales s~n: 

- la defensa de los derechos de la mujer;· 
-la defensa de la sobéran{a.ñacional; 
- la defensa de la infancia; y 
- la defensa de la paz. 15 

En los primeros diez años de A.M.C. respondiendo a tres ae liU~ 
objetivos iniciales, .las· actividades y principáles demandas giraron en 
torno a:. la solidaridad internacional; el apoyÓ a campañas mundiales, 
a huelgas y luchas obreras nacionales, a luchas populares· en ios barrios· 
p6r la construcciÓn de escuelas, campos' de juegos para. niños,: casas cu
nas y por la solución de problemas sanita.rios. · 

• • ' ' 1 1 "'\ • 

15. Diez años de luchÓ del Partido Vanguardia Popular, Informe al Comité 
Central al IX Congreso del Partido, Costa Rica, abril.de 1962, p. 49. 
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La A.M.C. funcionó por casi catorce años dependiendo directa
mente del Partido. Durante ese lapso no tuvo una autonomía que le 
permitiera un mayor desarrollo y no es sino en 1966 cuando en el X 
Congreso del Partido acordaron: 

"Ahora el Frente Femenino. tiene claramente definido su carácter 
y es de esperar que ya no se pierda tiempo en lo futuro, en traba
jos fuera de su ámbíto popular. ·Sigue siendo necesario hacer una 
divulgación del criterio de que el Frente Femenino no es el ala fe
menina del Partido. Formalmente ésto está aceptado y es com
prendido, ·pero a veces por rutina se puede pecar qayendo de nue-
vo en la confusión. . . , 
El Partido debe ayudar a educar a las mujeres que militan en sus 
filas sobre la naturaleza v./a importancia del trabajo femenino'~ 16 

A pa~tir de ese año las demandas de A.M.C. se orientan hacia la 
defensa de los intereses y derechos de las mujeres enmarcándose en las 
nécesidades. y. demandas del pueblo en general. En algunos titulares 
de su periódico "Nuestra voz" de ese período, leemos: 

"Ha· llegado la hora de todas las mujeres juntas d~fendiendo la 
paz, la tierra, elhijo'~ 17 · 

"Mils ele cien mujeres apoyan demanda de alza de salarios, arriba 
· los salarios de l~s trabajadores": 18 

~'Luchamos por hacer realidad. la ley de Casas Cunas y Guarile-
rlas 'Infantiles'~ 19 · 

"Muje~es de Costa· Rica. Desfilemos exigiendo seguridad y pro-· 
tección para todas las familias costarricenses'~ 20 

El año de 1970 marcó el inicio de un nuevo per(odo presidencial 
en Costa Rica. ' · · · 

1}6, Informe y Resotución General, X Congreso del Partido Vanguardia Popu
lar, Costa Rica, 24-27 de junio de 19'66, p. 126;. 

O. Entrevista pers,onal con la Secretaria General de Alianza de Mujer~s Costa
. rricenses, S· de sept. d,e 1983. 

' 
18 .•. P'erió!iic.o Nuestra Voz, .No . .76, nov .. 1966, .p. 3. 

19 .. Periódico Nuestra Voz, No .. 84, marzo de 1968, p. 3. 
- . 

2!(). 'Periédico Nuestra Voz, No. 88, óctu~re de 1968, p. 1. · 

·,, 
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Las mujeres de A.M .C. presentan al nuevo presidente José Figue
res un pliego petitorio de demandas globales: 

- casas baratas, sin pago de previo de primas; . 
-alza de salarios y control enérgico de precios de artículos de primera 

necesidad; · 
- más y mejores s~rvicios culturales y recreativos para s~s hijos. 

Entre 1972 y 1979, Alianza de Mujeres Costarricenses logra forta· 
lecer la participación de las mujeres en la~ zonas bananeras, especial· 
mente integrándolas a las organizaciones ya existentes. Una de las ma· 
yores preocupaciones y demandas ha sido la lucha por la creación de 
guarderías infantiles, tanto por su defensa como por la ampliación del 
programa a nivel estatal. 

De 1979 a 1983 las principales actividades de la A.M,C .. han gira· 
do alrededor de: 

·· - participación en las luchas nacionales y locales; 
- impulso del programa de educación popular; 
- coordináción de campañas de solidaridad con Centroamérica ,y es-

fuerzos por crear una coordinadora de Asociación de Mujeres d~ Cos~ 
ta Rica. 

Actualmente la A.M..C. está inscrita y constituida como una aso· 
ciación legal y cuenta con filiales en' todo el pafs: tiene 16 Comités 
Coordinadores, constituidos por amas de casa, trabajadoras y camjlesi· 
nas; no funcionan corno comités de. base. 

Una de sus funciones principales es la de canalizar a las muje.res a 
las diferentes organizaciones ya constituidas: de obreros y campesinos~ 

Sus demandas· principales han girado alrededor de la lucha contra 
el alza de las táfifas eléctricas, coyuntura erí la cual llegaron a movil.izar ' 
unas 3.000 mujeres, especialmente amas de casa; y form.aron parte del' 
Comité Coordinador' que aglutina 100 organizaciones. Por otra parte 
han preserhado u11 proyecto de reformas a.l artículo 95,. que solicita 
licencia de 2 méses antes del parto: y dos meses después, par.a :las muje
res trabajadoras. Han logrado 12.500 firmas de obreras en apoyo al 
proyecto. ' 1 • ' 

En entrevista realizada con la Secretaria General de la Alianza de 
Mujeres Costarricenses, Ana Hernández, nos· asegura que el trabajo est4 · 
orientado prinqipalmente a: . 

. - la educación de las mujeres; 
- la organización de las. mujeres; y 
- la movilización de las mujeres. 

\. 

1. 
' 21~$ 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



'.,_ 
1 

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

Tienen un periódico: "Nuestra voz" que funciona casi desde la 
fundación de la Asociación; a través de él han llevado a las mujeres: 

- análisis sobre la problemática del país; 
- orierytaciones a las mujeres sobre las diferentes coyunturas y las de-

mandas que se deben plantear; 
- manifestacione~ y adhesiones a los p~eblos en lucha; y 
-divulgación cultural. 

Dicho periódico tiene una difusión a nivel nacional y además es 
un medio que aglutina y cohesiona a las diferentes.filiales en el interior 
del país; su evolución y avance se puede apreciar al revisar las diferentes 

:épocas y especialmente la función que desempeña en el presente. 
También, la A.M.C., ha apoyado la presentación de la Ley de For

mación de la Federación de Organizaciones Femeninas. .Desde hace 
cuatro años· han influido para que la Oficina Mujer y Familia, celebre 
el año Internacional de la Mujer. . 

A nivel del trabajo de solidaridad han desarrollado una labor im-
pprta~te: 

1 ,-apoyando las diferentes organizaciones de América Latina; 
-apoyo a la 'creación de la Unión de Mujeres Guatemaltecas y de la 

Alianz¡;¡ de Mujeres Hondureñas; 
~--'i!l1pulsando la Coordinadora de Organizaciones Femeninas de Costa 

Rica y otra de Centro América. 

La Coordinadora Femenina Por la Páz, ha aglutinado coyuntural
mente a las organizaciones: LigaPro-Paz y Libertad; Grupo Feminista. 

'Ventana;'CEF!:MINA, y la A.M.C., es antiimperialista y antiintervencio-
, nl~ta. · 

La A.M.C. realizó el 23 de julio del presente año un balance de 
trabajo y proyectaron para. octubre, noviembre y diciembre impulsar 
con sus 10.000 afiliadas y 23 coordinadoras: · 

..... la publicación dél periódico "Nuestra Voz''; 

..., el programa de Centros Infantiles; 
~un bal~nce del decenio de .lá mujer; . 
~·la definición de poi íticas ere integración de la mujer al movimiento 

·sindical. · 

~omo s;ñalábamos anteriormente en este' período (1950-1.975) 
•$ll'tge Fraterni~ad de Mujeres de El Salvador en 1957 ,. y es un hecho · 
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trascendente para los movimientos femeninos ya que es la primera or
ganización de mujeres de oposición al régimen. Sus fundadoras, tienen 
influencia del Partido Comunista Salvadoreño y pretenden aglutinar a 
las señoras de los mercados, profesionales, maestras y enfermeras.. La 
asociación Jógra tener: 500 miembros en San Salvador, 400 en Santa 
Ana, 250 en Sonsonate y algunas más en Ahuachapán. 

La asociación es fundada en el período en que gobierna José 
M~ría Lemus, fiel representante de la oli.garqur'a salvadoreña y de los 
militares;· V en el marco en que surge l'a Confederación General de Tra
bajadores, como central única de trabajadores, en el congreso de funda
ción (año de 1957) se aprueban las 1 íneas de acción y los puntos siguien
tes: "Defender los intereses económicos, sociales y poi íticos de los tra-. 
bajadores; obtener la promulgación del Código de Trabajo; aprobación 
de leyes laborales y reforma de las existentes; libre sindicalización ur
bana y rural; lucha contra la crisis y la desocupación; comercio con to-

... dos los países del mundo; independencia del •movimiento· sindical y 
lucha por su unidad.21 

Fraternidad de Mujeres influida por los acontecimientos polfticos 
y la fundación de dicha Federación se pr,opone: "luchar por mejorar las. 
condiciones de vida d"e las fam,lias salvadoreñas, derecho al trabajo en 
un clima de justicia y paz y por Jos der~chos humanos en general". 22 

Los estatutos de Fraternidad de Mujeres contienen la Platafor.ma 
siguiente: , . ' . 

1. Que la mujer campesina pueda organizarse y Juchar porsu.s dere-
chos; ·: 

2. Que. las mujeres que trabajan en los servicios domésticos tengan,de
recho a gozar de seguridad social y ser protegidas por las leyes la-
borales; 1 

3. Que la~ mujeres puedan asegurar el ·principio "igual pago por igual 
.t"rabajo:' y que el Estado establezca guardería~ infantiles; . · 

4. Que las leyes laborales defiendan el trabajo y protejan a las ·mu•je· 
res empleadas en el comercio y que no sean explotadas; 

5.• Que las mujeres de los mercados sean tratadas con di.gnidad; 
a.· Por la dignidad de las rnujere~ profesionales, as{ como de las en.fe·r· . 

. . meras y maestras; , . · . 
7. Que el Estado-cumpla susóbligacionesdentrodei Código'de lrabajo; 

~ 1 ' . 
• 1 

21. Periód.ico Nuestra Voz, No. 85, abrif de 1968, p. l. 

22. Rafael Menj ívar, Formac/611 .v I{Jcha del proletariado indústrial saliladotelio, 
EDUCA, Costa Rica, 1982, 2a. ed. · 

' . '1 
\ 

-l •. 
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8. Que el Estado construya más edificios escolares y .centros de re
creación; 

9. Que los niños sean considerados los elementos más preciados de la 
vida humana; , 

10. Por la unidad de todas la!> mujeres del país, sin distinción de clases; 
11. Por la paz y la fraternidad de todas las naciones. 

Fraternidad de Mujeres realiza actividades culturales, educativas y 
políticas. Las afiliadas participan en las actividades de protesta contra 
el régimen.. El centro d~ actividades funciona en San Salvador. Montan 
el periódico "Fraternidad", una pequeña escuela para los hijos de los 
miembros y llegan a atender cerca de 150 niños. 

Organizan clases de mecanografía, actividades culturales de presen
taciones· de teatro, clases de danza, de inglés y de literatura; atendida 
pqr maestras y profesionales de tendencias progresistas. Realizan pe
queños mítines, exigiendo la libertad de los prisioneros políticos. 

Con el triunfo de la Revolución Cubana, la década de los sesenta 
se inicia en El Salvador con manifestaciones muy particulares: 

a) A nivel económico, en 1960, se firma· el tratado de Integra-
.. dón Económica dando paso al Mercado Común Centroamericano. ' 

b) A nivel político, hay una .radicalización de la lucha popular en 
· .contra del gobierno de Lemus "en la que surgen los llamados grupos de 
acción", se creá un momento cualitativ~mente diferente en el que se 
inicia una larga discusión so.bre táctica. y estrategia de la .ll,lcha revolu
cionaria en El Salvador, y que cruzar'ía, desde luego, las organizaciones 
obreras". 2 3· ·. . ' • . . . . 

1 , A fines de la déc~da ~e realizan movimientos populares; huelgas 
del 67 de Aceros S.A., la, I:JUelga magisterial de 1968, huelga de áreas 

1 comunes, etc. Hay un notab.le ascenso de dichos movimientos que coin
cid.en c::on el surgimiento de una crisis estructural del sistema capitalis
ta. Se inicia• en el'interior de las organizaciones de izquierda·una lucha 
ld'~lógica muy fuer~e¡ Fraternidad d!! Mujeres, no es ajena a dicha iu
c.ha, v ·los avanzados elementos de la misma: Tula Alvarenga, Fidelina 
Raymundo y otras muieres, abandonan la organización y en 1967' Fra-
iétrildad de Mujeres deja de existir. · 

·2~.'. 1Liliam Jiméne¿, L.o condición de' lo mujer SJJ!Podoreflo, (sin ed:), 1962, p. 49. 
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B. Períodos 1975-1979-1979-1983 

Diferentes acontecimientos nos dan la pauta para señalar el afio 
1975 como cierre de un período y el inicio de otro. El ascenso de la 
lucha somocista, el resurgir del movimiento popular en El Salvador, la 
denominación-del año Internacional de la Mujer, la creación de la Ofi· 
cina Mujer y Familia en Cost~ Rica, permiten condiciones para el surgí-· 
miento de ·los dos movimientos femeninos más avanzados de Centro 
Aniérica, dada su vinculación con proyectos contra hegemónicos y sus 
propuestas revolucionarias respecto a la mujer. Nos referimos a fa Aso
ciación de Mujeres Ante la Problemática Nacional -AMPRONAC-, hoy 
AMNLAE y a la Asociación de Mujeres de El Salvador -AMES-. 

a. Nicaragua 

La Asociación de Mujeres Ante la Problemática Nacional -AM
PRONAC-, surge_ el 29 de septiembre de 1977. Sus /fundadoras erari 
mujeres de extracción burguesa o pequeño burguesa. Su origen de cla
se atrae a otras mujeres burguesas que ingresan a la organización sin sa-' 
per de los vínculos cori el FSLN. 

Los trabajos iniciales de AMPRONAC se orientan hacia la defensa 
de los derechos humanos y el repudio a Somoza por la represión y por·· . \ , 
la violación 'de las garantl'as constitucionales. 

La Asociación· funciona com9 mecanismo de denuncia Y. protesta, 
organiza huelgas de hambre, ocupación de iglesias, manltes~acio.nes de 
mujeres y fórja vl'nculos con otras orgánizaciones femeninas a nivel in~· 

ternacional. Su trabajo fundamentéll es el de incorporar a la mujer a 
la lucha.· . · 

AMPRONAC, dicen sus.. fundadoras, "Nace con doble óbjetivo: · 
en primer lugar adquirir prestigio y cierto respeto por parte de las auto- ' . .. \ 

ridades gubernamentales, al estar integrada por mujeres de cierto esta-
tus social lo que nos permitía amortiguar, aunque fuera de alguna mf
nima forma, la represión y en segundo lugar hacer una• labor de denunr 
cía nacional eje las torturas, encarcelamientos y desaparecidos sobre to•' 
do en.el campo". 24 

AMP RONAC se define como una organización de carácter amplio 
cuyos miembros tienen libertad ple~a' de optar por diferentes ideologl'ás 
siempre que su partipipación en lá A¡;ociacJÓn esté determinada por los 
o~jetivos siguientes:. 

24. Menj ívar, o p. clt,; p. 131 . 

217 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



'1 

1. Lograr la participación de la mujer en el estudio y la solución de los 
problemas que ·plantea la reaJidad nacional; .. 

2. Defensa de los derechos de la mujer nicaragüense en todos los secto· 
res y en todos los aspectos económicos, sociales y políticos; 

'' 
1 

3. Defensa de los derechos en general. 1. , 

Vemos que entre sus objetivos no existe uno que se refiera de ma
nera exclusiva a ta problemática de la mujer. En ese momento es urgen
te enfilar todas las fuerzas hacia el derrocamiento de Somoza; la mujer 
nicaragüense· toma conciencia de organización y de I1:Jcha, y especial-· 
mente'de quién es su enemigo principal; y se convierte a través de su 
organización en de_fensora de los derechos humanos. Este trabajo le 
permite a la asociación aglutinar en menos de dos años entre 8.000 y 
10.000 miembros. · 

· Los métodos de organización de AMPRONAC fueron parte de la 
,estructura de base del Movimiento Pueblo .Unido -MPU- frente de las 
f!Je'rzas popuLares y democráticas que se formó a finales de septiembre 
de 1978, compuesto por :l2 organizaciones con el objetivo de organizar 
y encabezar un movimief!to de masé!s que fuera el brazo popular del 
FSLN. En esta ·ocasión AMPRONAC sufre una depuración que tiene 
relación precisamente. con la cr"i!ación del MPU como contrapartida del 
'il1lr~nte Amplio Opositor -FAo....:. · 

Con el,surgimiento dei.MPU las 9rganizaciones popuJares 9POSito
tas a la dictadura .tuvieron que defiriirse como miembros de la oposi-
~ión popular o de .la oposici(m burgu.esa. · · · · 

.- En el ·interior de AI\IIPRONAC fa mayoría votó en favor del MPU. 
Como prod4cto de un debate pol·1'tico entre las distinta~ cla~es sociales 
que .la constituían, esta disc'usión desembocó en· una clara definición de -..... 
su car.ácter antiimperialista, antisomo'cista, anticapitalista y antimach ista. . \ . . . 

·· La situación .revolucionaria que vivieron los hombres, mujeres y . 
rii~os· nicaragüenses, ·entre septiembre cte 1978' y la insurrección" final, 

• 1;9 de jwlio de 1979, mate~ a todos los sectores del pueblo y perrrlite 
. un'a definiciÓn·de clase de los mismos. . 

. AMPRONAC; como señalábamos antes, se incorpora al MPU . 
. '''i;Stlf situación ·concluyó" con la salida de .fos, eJem;ntos burgueses in
.. ti:omformes y·el cambio radical Ctel carác~er de la asociación transformán

·!!IOs.e de· U.ii grupo dé inquietudes tlriicamente represivas en una organi
.~aci•ár¡ proletaria por un cambio radical de la situáción específica de 
i!IPJrésión de la mujet".25 · · ' • :, 

2.Si. AM:PR.ONAG, Lo mujer. nitorogüense: lo lucho por una patrio libre, (Repro-
~ di:Jtido J)or Wome,n's lntérnation~l Resource New Yqrk, 1981, ,p. 2, . ' . 
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Sin embargo, en el interior de AMPRONAC, esta definición de la 
- participación de la mu]er en la lucha y de la especificidad de su proble
mática es parte de un proceso .que ya se plal'!teaba en los documentos 
iniciales de la Asociación y en el recuento de su accionar en las luchas 
populares. 

Después de septiembre de 1977, fecha de fundación de AMPRO
NAC planteado el carácter de la "Asociación", las mujeres miembros 
y simpatizantes participan en las siguientes movilizaciones y campañas: 

..:_ Denuncia y divulgación de acto~ represivos; 
- Por los derechos ciudadanos; · . . 
-Asambleas en coordinación con las comunidades cristianas de base; 
- Participación en la ocupación de las oficinas de las Naciones Unidas, 

en enero de 1978; · · 
-Concentración y asamblea de más de 600 mujeres de diferentes ·con

diciones sociales. 

Estas actividades coincide!'! con las movjlizéiciqnes generadas por 
la muerte de Chamorro. 
. Decisivas. en la too:'a·de conciencia· de·las mujeres nicaragüenses·, 
fueron, en 1978, las 'jornadas del Día Internacional de la Mujer., el 8 de 
marzo. A partir de esta fecha cambia· gradualmente la propaganda: de. 
lé!S denuncias de las violaciones a los derechos·humanos, a lá lucha, por . 
las reivindicaciones espec!'ficas de la mujer. . · ; · 

El comunicado del Día Internacional de la Mujer de ese año plan
tea reivindicaciones esenciales que formarán parte del programa mínimo · 
de AMPRONAC: 1 

. 

-cese a la rep.resión; . 
- libertad de organización; 1 1 

- libertad para los reos políticos; 
-castigo a los culpables de tanto crimen; 
-alto al alza del costo de la vida; 
-derogación de las leyes discriminatorias de la mujer; 
-igual salario por igual trabajo; 1 

- cese éi la comercializa<¡:ión de la mujer. 
' ., 

1 
1 

. Al incluir demándas específicas de las mujeres AMPRONAC da un 
salto de c~lidad, pues de alguna manera se está plantearldo ya, aspectos .. 
específicos de. la mujer., lp cual permite perfilar la Qefiniciqn dé lo que_. 
será AMNLAE. 
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Esta nueva táctica seguirá en los meses siguientes enfilando la 
. propaganda, los· comunicados, etc., hacia cuestiones más especificas de 
la mujer, siempre en el contexto de los derechos humanos. 

. A finales de marzo y principios de abril se anuncia la participa
ción de AMPRONAC en jornadas de lucha masiva contra la dictadura 
que se inicia con la huelga de hambre de la madre de un reo político 
sahdinista. También participan de manera activa en la ocupación si-

. multánea, en distintos departamentos de la república, de locales de la 
Cruz Roja añadiendo a las demandas globales una específica de AM
PROI\IAC: ''La libertad de María ·del Carmen Gómez de Palma", 'reo 
sandinista cori nueve meses de embarazo. La campaña se desarrolló ba: 
jo el lema: "Toda madre tiene derecho a criar a sus hijos en libertad". 
La demanda se logró. Esta campaña marcó el inicio de las actividades 
del Comité de _Base de AMPRONAC que se había venido formando en 
algunos barrios. 

El 9 'cíe abril la Asociación de Trabajadores del Campo llama a una 
marcha, 'hecho trascendental puesto que por primera vez los sectores 

. del campo se manifiestan independientemente. La marcha era en pro
.tes'ta por la situación de miseria y en repudio a la demagogia somocista 

· ql¡le .días antes se había expresado sobre "la magníficé\' situación del 
.campo". AMPRONAC se hace 'presente con una delegación de Mana-

, gua y de sus afiliadas locales. 

La marcha es atacada a balazos, cuando se estaban concentrando 
para salir. .Una miembro de AMPRONAC es balaceada. "Para AM
PRONAC, ésto fue uri paso iniportan.te en el desarrollo de nuestro com
promiso· con la lucha y sus consecuencias. Además esto reafirmó nues

.tto prestigio como "asociación" 'y aumentó de manera importante la 
'l!!gitimldad de .nuestro lugar en la lucha popular". 26 · · 

En e~te período AMPRONAC realizó trabajos de denuncia y'de 
concientización ante la problemática d~l país. ·Desplazándose a los ba
rrios populares. Estructuraron pequeños grupos en donde estaban re
presentadas mujeres de la clase trabajadora: vendedoras, ~mas de casa, 
costureras, trabajadoras domésticas asalariadas. Realizaron cursillos y 
seminarios en la que se analizaba la situación del pa1's y se orientaba la 
Participación de 1~ mujer en la lucha. · ;_. · 

· Muchas fueron las. mujeres nicar~güenses que combatieron, otras 
desempeñaron puestos de dirección y responsabil~dad.; sin la presencia 

1 

, 

· :i!6. Elizabeth Maier, Nicarag17a: la mujer·en la revqlución, Ediciones de Cultura 
Popular, México, 1980 ;·p. 129. 
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de las mujeres en todas las tareas que la insurrección final exigió, el 
triunfo popular, habría sido diferente. 

En 1967, el FSLN, lanza su primer programa reivindicativo; des
de entonces estuvo· presente la emancipación de la m'ujer, refiriéndose 
en los términos siguientes: "desigualdad salarial, doble jornada de tra
bajo (dentro y fuera de la casa). grandes sectores de mujeres aisladas 
en su particip~ción social y política (fundamentalmente en ·la zona ru
ral) concebida como objeto sexual (prostitución, comercialización de 
la mujer a través de los medios de difusión, etc.) y para completar el 
cuadro perjudicada por las leyes".27 · 

A fines de 1978 se publica el programa del FSLN y en el aparta-
do No. 22, leemos: · 

"Vamos a luchar por acabar con la discriminación contra la mu
jer'~ 

La 'mujer será puesté) en el mismo plano de igualdad que el hom
bre. Se luchará por acabar con la prostitución y la servidumbre. · 
La madre recibirá toda la protección del Estado y todas fas muje
res serán alentadas para organizarse y defender su's derechos. 28 

Un d1'a después del triunfo, justamente, se prohibió la prostit!J
ción y la utilización de la mujer como objeto sexual en los medios de 
comunicación. El 21 de agosto de 1979 se prom.ulgó el Estatuto de De
rechos y Garantías de los Nicaragüenses, en el que se proclama la igual
dad incondicional de tod~s los ciucladanos y se garantiza, por tanto,. 
igual salario por igual trabajo. Se especifica que "toda persona, hom~ 
bre o mujer, que haya cumplido los catorce·años debe ser inscrita en la 
planilla como traba¡'ador". Ant~s el jefe de familia "era el que recibía 
el salario de todo el grupo familiar,'los menores y las mujeres no figura-
ban como sujeto~ .laborales". · · · . . . 

AMP RONAC se convierte en lá. Asociación de Mujeres Nicara
güenses ·~Luisa Amanda Espinoza" en homenaje a la mártir del FSLN 
caída en León el 3 de .abril de 1970. Es la organización que repr~sen
ta a las mujeres en el Consejo de Estado, su labor es presentar leye~ en 
favor de las mujeres. El 3 de julio de 1982 se decreta la "Ley de. R.ela• 
ciones Madre, Padre e Hijos" que regula la igualdad de deberes y dere
chos entr~ hombre y mujer re'specto· a los hijos comunes, sustituye e.l 

·7.7. AMPRONAC·WIRE,op. cit., p. 6, 

28 .. Boletín.Envfo, No. 25, julió de 1983, Año 111', Instituto Históric9 C~ntroa" 
mericano, pp. 1-6. 

. \ 
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viejo concepto de "patria potestad" que garantizaba al padre el domi
nio absoluto sobre la -familia y consideraba hijos legftimos y con dere
chos a los nacidos dentro del matrimonio legal. La Ley de Alimentos 
aprobada en noviembre de 1982 obliga al padre y a la madre a garantí· 
zar entre Iris dos alimentación, vestido, salud, vivienda, etc. a los hijos, 
as( como la distribución de las tareas en el hogar .. 

. AMNLAE también creó el 8 de marzo de 1983 la oficina legal 
de·l~ mujer par~ ~tender casos de maltrato flsico, divorcios y {:ltención 
a. menores. 

· Consideramos que toda ley que se proclame .eiJ beneficio de la 
mujer en la Nicaragua revolucionaria, es un paso adelante en la ardua 

• .tarea de. recohstruir un pafs y construir otro, especialmente en un sec
t~r tan ·golpeado· como el de la mujer, donde el peso de la ideologi'a 

.patriarcal es bastante profundo: "Ya en Nicaragua, tierra de volcanes 
·.y de cachorros sueltos; estamos conquistando con la revolución sandi
. nista la ·libéraciÓn naciónal. Es· por· tanto normal, absolutamente ló-
gico,· que ahora se hable .de una nueva revolución: de la. revolución de 
la mujer.'·· Es de¡;ir, de una revolución que va a completar el proceso de 
.liberación nacional". 29 , 

. SiA embargo, las l_eyes y los c!iscursos se quedan cortos ante la 
· 1 re.alidad. E·n este pafs; la mujer no .trabaja sólo por aportar un ingreso 

a la fa'mi.lia, sino que es e.lla qUien mantiene económicamente al hogar. 
·.Según ·Tomás .Borge, en el discurso pronunciado en· el V Aniversario. 

dfl\AMNLAE, el B3 oto de las mujeres que trabajan son cabezas de fa-
. rtHiia. Esta cifra tan alta se da para·el sector urbano.marginal. En el 
4:9 il/o de los hogares de Managua. ·los jefes de familia son mujeres, 
d(! l'as cuales el 85 oto es económicamente activo. A nivel nacional el 
26 P/o de los hogares tienen al -frente a una mujer~ El·abandono de ia 
mujer 'por el hombre y en consecuencia el peso en ella de la c·arga to
tal, c;le •la crianza y educación de lo_s hijos Y.. de las tareas domésticas, 

··él una 'realidad insoslayable'en toda Nicaragua. 
La prostitución no se puede acabar a golpe de decreto. Se debe 

átaciar el problema ·creando alternativas de traoajc_J para estas mujeres 
Y ·si(Jpetando su situación de pobreza; AMNLAE ha creado ~lternativa 

. dos ~olecti·yos de· producción de artesan(as jntegrados por ~x prostitu: · 

. tas.,30 , . 

~- . _ los derechos socia'•les de la m4jer, que están. respaldadas por las 

29. Gaceta Sandin_ista,¡;,¡:pt.·dic. de 1'976, p. 4 .. 

10. J;)i~c4rso del Cte. Tomás B.orge en el So. aniversario,de AMNLAE, septiembre 
d·e 11982. · 
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nuevas leyes son difíciles de cumplir ~n la práctica. Suponen una re~ 
volución en los hábitos, costum~res y prejuicios, en hombres y mujeres. 

Se han creado los Centros de Desarrollo Infantil -CDI....:. en las 
ciudades, y los Servicios Infantiles Rurales -SIR- y Comedores Infanti
les Rurales -CI R'- en el campo. Por razones económicas sólo se han. 
construido 22 CDI, 22 SIR y 7 Cl R en todo el país, en los que se atien
den 3.368 niños que representan el 0,5 O/o ·de la población infantil 
entre O y 5 años. · 

AMNLAE: Un movimiento Femenino Revolucionario. 

La Asociación pese a sus .dificultades, es ahora un fuerte movi-
miento de masas: en 1980 aglutinó 11:000 mujeres, en 1981~ 25.000; 

:al momento, 30.000 distribuidas en 700 comités en todo el país. Estas 
cifras, comparadas con las de organizaciones de mujeres de otros pa(-. 
ses, son altas, pero comparadas con otras •organizaciones de' masas en 
Nicaragua, son bajas.31 Su in'tegráción al Programa de Gobiern~· del 
FSLN le determina sus objetivos: 

1. la defensa de la RevoluCión San.dinista: "Sin defensa de11a Re
volución Popular Sandinista estarían en peligro los· grandes logros q~e 
las mujeres hemos alcanzado. J. Sin defensa de la 'revolución estarían 
desprotegidas las embarazadas y lqs niños y eri peores Cforldit:iones los 
niños abandonados''. Apuntan en su ·boletín "Somos". El 47 O/o de 

' . 1 .· 
las milicianas territoriales son mujeres. Hay 7 batallones de -reserva in• 
tegrados por mujeres y muchas presentan su servicio no~t,Jnio eh ba-
rrios y pueblos, armadas. sólo de palos 'y machetes. . 

Pero la defensa de la Revolución no es sólo militar. AMNL:.AE lla
mó a las mujeres á integrarse a las brigadás de producción, a. la~ campa:, ' 
ñas de vacunación, a los talleres de primen>s auxilios,· a las jornadas dp 
higiene y limpieza. ·El 70 O/o de lós brigadisté!s f.ueron mL;~ieres. t±l 
-11 oto ·de 1os maestros póplllares que participan ~li el programa de edu'• 
cación de adultOS son· mujeres,, en el Se~tor urbano; Y 45 O/ o en el. SéC'-
tor rural. ·1 · 1 ' ' · 

En el marco de la defensa de la Revolución, AMN LAE propuso 
en marzo de 1982 a las or'g_anizaeiónes de mujé'tes ·reunidas ·en Mana
gua, en el ever¡to de la FEDIM sobre la creación del. Frente Continen-
tal de Mujeres contra la Intervención.• · 

31. Bólét(n Envlo, núm. cit., pp. 5;6, 
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2. Promover la superación política.de la mujer nicaragüense que 
le permita una participación cada vez más consciente y cualitativa. 

· El trabajo de AMNLAE en relación a las nuevas leyes y ~ bole-
tín "Somos" se inscriben en este objetivo: "AMNLAE tiene siempre la 
decisión de convertirse en la organizaCión que ayude a concientizar a las 
mujeres en sus deberes y derechos en la sociedad nueva que estamos 
construyendo", sostiene en su carta de principios. Ef boletl'n pasó de 
un tiraje de 2.000 ejemplares en 1982 a·uno de 10.500 en mayo de 
1983 y a 15.000 en agosto-septiembre de 1983. · 

3. Promover y estimular la superación cultural y técnica de la 
mujer con el objeto de ampliar y cualificar su participacjón en las ac
tividades económicas y sociales, pasando del subempleo y de las profe-

: sio~es tradicionales· a otras reservadas tradicionalmente a los hombres. 
4: Promover la -valorización del trabajo doméstico, elevándolo a.· 

la, categoría de un trabajo socialmente reconocido, haciendo énfasis en 
· la. creació~ de servicios de atención infantil para la mujer trabajador.a. · 

5. 9ombatir las manifestaciones de desigualdad institucional y de 
discr'iminaciór1 en general hacia la mujer, a través de las organizaciones 
en que e~tá integrada, contribuyendo de esa foriT!a a la transformación 
revolucionaria del Estado sandinista y a la educación revolucionaria de 
lasmasas. · · · 

· El papel de AMNLAE respecto al anterior objetivo es animar a las 
mujeres a participar en los c;:omités de Defe!lsa Sandinista 1-CDS-,Ios . 

. sindicatos, la juventud sandinista, para que 'planteen en estas organiza-
• 

1 

ciolies SI¡! S problemas. A tal fin cuenta con una estr!Jctura organ izativa 
que ·1e perm'ite crear pequeños grupos, .llamados Comités de Trabajo, 
que' funcionan ·en los barrios, las fábricas, las fincas, con li!Úmero no ma
yor de 10 mujeres. En este mpmemo la prioridad es la creación de más 
Comités de Trabajo, los cuales au111entarón de~ 490 en 1981 a 817 en 
1982. ' ' 

En el primer encuentro dé Obreras Agrícolas, AMN LAE orientó, 
~espués de una evaluación de .la marginación de la.mujer campesina, que 
ésta debería aumentar su participación Em los sindicatos y las coopera- · 
tivas. , · . 

' AMNLAE todav1'a rio tia pre.seiltado ·propuestas sobre la planifi
cación de la familia, aunque exi$te interés por diseñar una ofensiva en 
(!·1 campo de la educación sexual. 

En las 'E!fltrevistas.que se hacEin a dirigentes de AMN,LAE, a fun
cionarias, a dirigente~ sandinistas sob~e la cuestión espécífica de la mu
jer, se insiste en ubicar la' problemática d!! la mujer dentro de la.proble-,. 
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mática global. Lea Guido, Ministra de Salud de Nicaragua opina: "La 
práctica de la actividad militante, nos da a la mujer la real y total di
mensión del problema de nuestra opresión, sus raíces económicas, las 
limitaciones sociales y las justificaciones ideológicas de ésta. Eso nos 
hace entender y comprender que la liberación de nosotras las mujeres 
no puede ser obra única de nosotras mismas, sino que debe ser de la mi
litancia común de-hombre y mujer donde nosotras tenemos un papel 
importante ·que jugar 'como punta de lanza, tomandb conciencia de 
nuestra condición, ubicándola' y luchando por cambiarla".32 

El principal objetivo de. tales planteamientos parece ser la defen
sa de la soberanía del país, dejando de lado la-especificidad de la pro
blemática de la mujer: "Las mujeres de Nicaragua no están totalmente' 
liberadas, sólo han conseguido lo mismo que el pueblo en general y to
davía tienen que romper una dependencia social, psicológica y econó
mica; pero nosotros tenemos problemas muy graves como la amenaza 
de una invasión; por tanto si tenemos que. escoger entre la discusión 
sobre las ,!,ujeres y el problema de la agresión externa debemos discutir 
el problema de la agre~ión";33 dice la Secretaria Política del FSLN en 
teón. 

Creemos que AMNLAE podría motivar a más mujeres si levantara 
campañas de tipo ideológico sobre la especificidad· de su problemática 
alrededor de las leves que se han aprobado. 

Estamos conscientes de que la subestimación de la mujer obed~ce 
a un sistema patriarcal enraizado en la familia y en la ideología que ha 
dominado en nuestros países y que a la par que se lúcha ~ontra la agre
sión externa se debe atacar el patriarcado.· Estamos de acuerdo ¡:on. 
Margaret Randall cuando dice: "Ahora en Nicaragua no hay duda que 
lo esencial es la defensa y la producción; significa, nada más ni nada 
menos, la vida de la revolución. Pero sostenemos que el trabajo ideoló
gico en pro de la plena participación y en contra de la discriminación 
de la .cual es qbjéto la mujer, está ligado a estas dos ~reas de manera vi
tal, y que. si no motivamos profundos cambios en este sentido, no sóle 
habremos perdido algo del avance ya alcanzado por la mujer nicaragüen
se, sino que será un freno .social en génera1". 34 

Se lía dicho que 1¡¡ .profundidad de 1un proceso revolucionario se 

32. ]Üne Deightoh y otros,• Sv,•eet rampat'ts, war- on want Nicaragua solidailty 
campaing, Lond~es, 1983. 

33. Bolet1'1J Envio, núm. cit., p. 9:C; 
. '. 

34. · Deighton·, op. éit.; p. 49. 
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puede medir por la participación que en él tengan las mujeres. Lenin 
dijo que sin "la participación de la mujer no puede haber revolución". 
Nosotros creemos que eso es cierto, pero la consolidación y el avance 
de un proceso revolucionario como el nicaragüense debe desde ya to
mar en cuenta que la problemática de la mujer es especifica y que mere
ce atención particular. 

Ciertamente elMovimiento Femenino Revolucionario de Nicara
gya apenas Comienza. Al respecto el Comandante Borge opina: "Al
gún día nuestras mujeres habrán conquistado el legítimo derecho a la 
igualdad; ese dla los hombres seremos más libres ... El dla que crezca 
la verdadera igualdad de las mujeres, será como el crecimiento de los 
árboles que nos cobijarán a todos:' ese d la la sociedad habrá ganado una 
de sus más hermosas batallas". 

b. El Salvador 

As.ociación de M,ujeres de El Salvador -AMES-. Un movimiento 
Femenino Revolucionario. 

· Desde los inicios dé la déc.ada de los setenta se incorporan al im
. pCJiso de. una estrategia de liberación: campesinas, obreras, maestras, 
señoras de los mercados. Ante las n-ecesidades de· la militancia se ven 

· obligadas a· romper con ciertos patrones ''tradicionales, tanto en el in
tetior del r'lúcleo\famili¡tr, como en la misma militancia polltica. Las 
revolucionarias .de los primeros cinco años de la década viven 'las expe-

1 - ! 

rr.encias de nuevas relaciones sociales .. Sin embargo, todavía ~<~o hay ma-
nífestaciares o expresiones organizativas especificas de las mujeres. 
, Con el. .nacimiento del Frente de Acción Popular Unificado y el 
B:l;oq~e Popular· Revolucionario en 19.74 y 1975, respectivamente; se 
inicia u;n pérlodo impqrtant'e en ~1 accionar del movimiento popular. 
il...as. mujeres se. organizan en su respectivo sectoc las maestras en AN
oes. 21. de Junio; las estuqiantes en UR~19, FUR 30,. ME:RS; las obre
'ras en .el Comité de Sindicatos José Guillerrl)o Rivas; las pobladoras en 
Ita Un1ión de Pobladores de.Tugurios; las campesinas en la Unión de Tra
bajadores del Gaínpo, .y en· la.·Federación Cristi~na de Campesinos Sal
vadci:féños; e.tc. Mujeres repres,entadas en 'todos· los sectores antes men
c1onados p¡;¡rticipim en: manifestaciones, tomas de tierr·a, toma tle igle-

. si~s,, ~ómas d~ embajadas, huelgas, mltines, pintas, l(oianteos, pegatinas· 
ó(;)l"' i:nucha crEfatiridad e iniciativa .. También sufren r.epresión, persecu
~ió.n y tortura todas ·las repr,esentantes de las clases' populares. Su ob-

1, ' • ·\,. • 
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jetivo principal es el impulso de una estrategia política de libera
ción del pueblo, han tomado conciencia de su situación de clase y todo 
su accionar se dirige en contra del enemigo de clase. · · · 

En el interior de los frentes de masas se da una fuerte lucha ideo
lógica, que permite ir definiendo en la práctica una adecuada política 
de alianza. Se rechazan todas aquellas posiciones influidas por una 
ideología burguesa-o pequeño .burguesa. Cada gremio· o sector basa su· 
accionar en los principios de la ideología proletaria,· luchas por su~ ne
cesi.dades inmediatas, vitales pero enmarcada en la lucha por los intere
ses trasc!!ndentales que lo liberan definitivamente. · 

En ~ada coyuntura las organizaciones populares.van tomando po
sición ·y expresándola en su accionar, a través de documentos, 'Consig
nas, plantones, huelgas, etc. 

En 1975, se cele.bra en El Sal-vador el Certamen Mundial de M'ss 
Universo. En esta ocasión y ante la ·ausencia de una organización-de 
mujeres que lo hiciera, ANDES 21 de Junio, toma posición y repudia 
póblicamenté-tal evento en un documento que permite desenmascarar 
a la oligarquía, y al pueblo la rnanipulaciqn de que son objeto las muje-. . . . . ' . 
reL . . . 

El período 1977-1978, se caracte~iza por el auge del movi~i~ntd 
popular más importante en la historia de 1EI Salvador, 'el· movimiento 
campesino SE!! consolida, hay urr ~scensó del movimiento obrero! Con. 
las luchas reivindicativas se exige la sati$facció'n ·.de las necesidades-.in
mediatas y 'tundamentale~, al mismo tiempo que se denunCia las debilh .. 
dades del modelo polltico y económico ...• ~ . ' . 

Se desata, ery ese ·período, la represió~ expr,esada en cateos, desá~ 
parecidos,, torturas, violaciones, etc.; . . · 

El movimiento. popular tiene una· de sus. manifestaciones más 
importantes al crear la Coordinadora Revolucionaria de.Masas. 

· En ·este .lapso se étean organizaciones de mujeres táles cbillo: Ú()• 

mité de Madres y Famiiiares de Presos ·Y -Asesinac;tos Políticos ''Osear 
Arm.ílfo Romero", Asbciación de Mujeres Progresistas de El Salvador 
. ..:..AMPES-; Comité Unitario de Mujeres Salvad9reñá~ -CUMS- y A'so·-
ciación de MuJeresde El Salvador -AMES-'. · ! . . . 

' 
Asociaéión d~ Mujer'es de El Salvador -AMES-. / ~ ~ .. ' 

··Es- la primera organizació'Í1 de mujeres de la más réciente gené'rá"-
. ción en ~~ Sahiador; Organiza y moviliza a las mujeres. e-r:f tofr:i'o a· $\.!S 

condiciones ·v reivi·ndica'ciones propias v ademkse opone al r~girt:l!!!ñ'., 
Reconqce la ~ond,icilin espec:Jfi.~a· de ser··mujet 'y est~ constib!,l•id& 

.. ' 

'. 

' 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



por mujeres de diferentes sectores del pueblo. Su objetivo fundamental 
es organizar a las mujeres para que tomen conciencia de su condición y 
se incorporen a la lucha de liberación del pueblo. Es una organización 
independiente que reconoce ai FDR-FMLN.· 

La Asociación ·se constituye legalmente en 1979, en San Salva
dor, "Como un medio de incorporación a la lucha de aquellos sectores· 
de mujeres ~;~ue por su condición especial (amas de casa, profesionales, 
maestras, pobladoras de tugurios y estudiantes) no se habl'an incorpo
rado' a la lucha popular". 

,; AMES considéra que en este momento la tarea fundamental es 
impedir la intervención del imperialismo y que continóe en el poder la 
oligarqu(a. Marta Campos representante de AMES 'expone:" ... Las.rei-

. vindicaciones fundamentales y prioritarias de la muje·r son en estos mo
mentos las del pueblo, es decir las de las amplias masas trabaJadoras y 
superexpiotadas. Las mujeres estamos en lucha porque nuestros intere
ses vitales, .de sobrevivencia y de de·sarrollo como pueblo, son los mis-

. mos que ios del hombre .. El enemigo nómero uno de hombres y muje
res en El Salvador es el imperialismo y con él la oligarqu'ía y los gobier
nos militares que padecemos desde 1931, desde hace medio siglo ... 
Nuestros probh!mas (como mujeres) no pqdrán encontrar solución 
mientras se mantenga a punta de represión' y de violaciones a todos·los 
de~chos ,hum~nos, la actual explo~ación oligárquica e imperialista. Por 
eso s9~tenemos que ho;nbres y mujeres Ul')idos, debemos liberarnos para 
poder cor:Jstruir una con~ivencia .nueva, para reconstruir a la familia; a 
la pareja, al niño. Y por eso hemos expresado nuestra adhesión af Pro-

' grama de Gobierno De.mocrá~ico ,Revolucionario del FMLN-FDR". 
Los. estatutos de la Asociación son aprobados én 1979, sus princi

pios son: 

P .. RIMERO: LA IGUALDAD: ReconocE) la igualdad de todos los seres 
humános tm tocios los Mdenes de la vida, sin distinción por motivos tun: 
dados en sexo, edad, raza, religión, c!ase social o educación; r~chaza 
todo tipo de discriminación o desconocimiento de· la personadad tiu-~ t . . ( 

mana. 

SEG~NDO: LA SOLIDA'~IOAD: Proclam~·la solidaridad humana co
:mq principio rector de la conducta, en virtud de la cual se identi.fica con 
toda p~rsoria Q pueblo que .lucha por la conquista y respeto de sus legí
ititnos dere9h0s y colaborará moral y, máteriajmente para el logro de 
:e$os propó~itos,. · · · · 

lé·RCERO: RESPETO A LA PERSONALIQAO Y D'IGNIDAD HU. 
IM~NA Y DE LOS UERECHOS HUMANOS: .La, Asociación· .ratifica 

;~~8 
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todos los convenios internacionales suscritos para la protección de 
los derechos humanos, especialmente aquellos relativos a la familia, la 
mujer y el niño. Luchará porque todos ellos se lleven a la práctica. 
CUARTO: LA LIBERTAD: La Asociación eleva a la categoría de dere
cho fundamental del hombre, la libertad así como también la autodeter
minación de los pueblos, por cuya vigencia luchará. 

Sus objetivos principales son: 

1. Luchar por la vigencia de la igualdad de la mujer en los campos 
político, económico, social, jurídico, cultural y laboral. 

2. Defender los derechos de los menores, especialmente en lo re-·· 
lacionado a la protección a que están obligados sus padres y el Estado; 
asimismo velará por la erradicación de la mendicidad y la delincuencia 
infantiles. · 

El lema de la Asociación es: CONQUISTANDO LOS DERECHOS DE ' 
LA MUJER Y LA NIÑEZ CONSTRUIREMOS LA NUEVA SOCIE-. 
DAD. 

AMES considera que es importante insertar la problemática de 'la 
mujer en las tareas del momento y discuti( las formas más adecuadas 
para superar la situación de discriminaéión. Propone para ello cuáles 
deben s·er las posiciones revolucionarias y feministas; . 

"Cuando una revolución es -verdadera, se acompaña de conquis
tas de la mujer en todos los ámbitos sociales, la mujer participa en un 
pléÍno de igualdad en la producción, en ló cultural, lo social, etc. E11 
nuestro país se está operando un proceso 'revolucionario que. tiene 
dentro de sus objetivos, 'acallar con las desigualdades sociales y dentro
de ellas se concibe la igu~ldad de la mujer con el Hombre en todos lós 
ámbitos de la vida social, como una de las principales rpetas a lograr''• 

Asimismo considera que desde ya se debe prever con qué actitud 
política se deberá enfrentar la situación de la mujer después del triunfo: 
· " ... Aún después de que se constituya el Gobierno Democrático 

Revolucionario, nosotras debemos seguir. luchando contra la actitud trá- , 
dicional del hombre y la mujer., Los resabios del sistema de explotación 
y opresión seguirán existiendo por algún tiempo, principalmente en lo 
que concierne a la muj~r; eso no puede de.saparecer de la noche a la ma
ñ~na. j:'sta lucha es prolongada, eso no quiere decir que no tenga fin,. 
porque nosotras le vamos a pol)er fin.· Pero los hombres tarnl;líén debér:l 
tomar conciencia de que esta lucha también les incumbe a ellos ... 

/ . '· ... 
': 
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" ... Al desaparecer las reivindicaciones que impulsaron a las mu
jeres a incorporarse a los diferentes niveles de organización que la guerra 
impone, al terminar ésta, muchas mujeres se ven obligadas a regresar a 
las tradicionales tareas por no existir· espacio abierto que permita man
tener esta participación al mismo nivel. Y todo por falta de una forma
ción técnica adecuada que no adquirió en el período anterior, mas la 
mayon'a aprendimos a ser madres, esposas y como yo, tardíamente a 
realizarnos como mujeres, a dar todo ese potencial que tenemos acumu
~ado .. No tuvimos tiempo de mantener una lucha reivindicativa que nos 
permitiera lograr esosderecho.s". 

Formas de lucha 

Las luchas de la Asociación de Mujeres de El Salvador -AMES
~!;! enmarcan .dentro de la estrategia de Liberación Nacional del pueblo, 
AMES al i{Jual que otros gremios: FTC, ANDES, etc., opina que: "plan- . 

. tear. r~ivindica.ciones espedficas de la mujer ante el gobierno y manifes-
. 'taciones públicas; rio $e puede realizar, ya que éste no se encuentra en 

capacidad de resolverla, ·pues representan a intereses antipopulares. Es 
por eso que AMES, aún siendo independiente reconoce al FMLN-FD-R, 
cqmo 1~ única alternativa capaz d.é llevar a la sociedad salvadoreña los 
c~lflbios estruc(urales necesarios; donde la mujer. podrá cristalizar sus 
reiv·indicaciones popul~res"~· l. 

~ . . . 

AME;S y sÚ participación en el poder popular 

.' 1 
o 

:El 25 ~e mayo de 1983 en la sección internacional del periódico 
.'~ti Día" de México,. leemos; ':La radio Farabundo Martí que transmite 
deSJ:fe lá provincia de Chalatenango anunció que los rebeldes en la zona 
formaron una Ju~tá Regional;,: : · . '. .. · 

• , 
1 Según el comunicado,. esta Junta· 'Regional implementará progra-

fl\tl·as de acción cívica, inclusive el establecimiento,de un registro civil de 
· 'lif,is carnpesino.s que viven en esa área. · 

' , ,¡c;onstruyendo el Poder Pop,ulár, a~~anzamos hacia Ja victoria fi
Aá•l.''~ d.ic~ el documento, .r!!dactado en una asamblea de los líderes po·
'l'~~'llt~os V· militares de las Fuerzas Populare.s de_ Liberación FPL, agrega 

1
•• A:P!, .. 'la. reunión .celebrada en '/algún lugar de Chalatenango" contó 

·oon .la: part·iQipactón de. miembros de la lg).esia Popular y de la Asocia
Qiié:n •!de- Mujere& de El Salvador --AMES- afiliadbs a los rebeldes en la 
~111i;l, él'i _le~ cuales ac~tdaron forma~ posteriormente un Consejo Popu.-
'hi'r :ILQ<:al ". · . · . · . · · · · · · . , . 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



"Cuando se inició la asamblea, una fuerte lluvia azotaba el árbol 
de mango frente a la casa de adobe golpeando las tejas. Adentro se en
contraban reunidos los miembros de las juntas de gobierno locales de 
todo territorio bajo control rebelde, el representante de las milicias y 
el ejército revolucionario, los representantes milicianos, el del Bloque 
Popular Revolucionario (BPR). el de la· Federación de Trabajadores 
del Campo (FTC). el de las Comunidades Cristianas y la representante 
d~ la Asociación de Mujeres de El Salvador -AMES-, todos ellos para·· 
discutir su propia organización, leyes, su futuro gobierno. Se trata de 
una tarea inmensa y audaz". 

En los Poderes Populares se están áplicando nuevas forma~ comu
nitarias de vida, las relaciones de.pareja, de familia, etc. cobran una di
mensión diferente:. hay producción colectiv.a, distribución de la pro
ducción -según sus necesidades; organización acorde con las necesidades 
de la guerra, etc. Allí, en estas zonas, AMES ha logrado incorporar a la 
mujer en tareas de.: educación, sanidad, agricultura y ganadería, autode
fensa de las masas, talleres de producción artesanal. En cada una de es
tas tareas la mujer afiliada a AMES tiene una tarea concreta que reali
zar. Además toma _conciencia de pertenecer a un'a'organización de mu. 
jeres que coordina y controla su trabajo y que vela por sus necesidades 
e intereses específicos. 

En lo educativo, maestras. miembros dé AMES, están i~corp9radas 
a la alfabetización de los niños y adultos. Se aplican métodos de edu
cación liberadora .. A través de la alfabetización se 'impulsa la er~~dica

·ción de valores tradicionales .comq la división sexual del trabajo én al·· 
gunas tareas o actividades propias del aspecto escolar superándolas en lt.3· 
práctica a través de una formación política ideológica que .se exti,ende 
a todas las mujeres y los hombres de la zona. 

Los Poderes Populares son estru~turcis de gobiemo local_, donde li;~ 
población elige a sus di.rigentés. El alto ~rado organizativo-de la ·mujer 
le ha llevado ·a ocupar puestos de dirección en estas ·estructuras~, c.omo 
representgnte de AMES.\ ' ' . 

El Poder Popular se encarga de coordinar, administrar y c.o~ducir' 
todas las tareas en las zonas bajo control. Es una instancia de autogo
bierne local, formado po~ representantes elegidos por la comunidad. Es 
la estructura democrátic,o-poll'tica que ase:9ura la concreCión dé las re:i; 
Vindicaciones populares y se rige bajo ·leyes hechas por el mismó pueblo_.~ 

La presencia de AMES en las zonas bajo. control del' FMLN. y su 
incidencia err las estructuras del Poder Popular, permiten prever la su• 
peración gradual d~ relaciones -sociales tradicionales y, lo qur e.$ ·má$· 
importante pará la organización de tas mujeres, el desarrollo de •uh r'Ad· 

' ', 
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vimiento femenino revolucionario muy particular en la región centroa-
americana. . 

En las zonas urbanas AMES organiza comités femeninos de barrios 
y colonias donde participan: maestras, estudiantes, vendedoras de los 
mercados, obreras industriales, pobladoras de· tugurios. A las miembros 
se les da cursos de formación 'política sobre la situación de la mujer y de 
capacitación técnica. · 

·Dos son los grandes aportes de la Asociación de Mujeres de El Sal- . 
vador: 

( \ 

1. Teórico. Su concepgión sobre el feminismo revolucionario que 
definen así: "Consideramos que la militancia no es la panacea que nos 
permita alcanzar nuestra propia identidad como mujeres. Es el· "femi
nismo•revolucionario", el que resolve'rá nuestros problemas, entendido 
éste como el proyecto de las muj~res por sus propias reivindicaciones, 
dentro de ·un proyecto de transformación total de ·1a sociedad" . 

. · 2. Práctico. L'a inserción de AMES en los poderes populares loca
les, de las zonas liberadas del FM LN, indica la capacidad de la mujer 
en la ~articipación y· conducción del proceso revolucionario. 

c. . Costa Rica 

, En el teréer período (1979-1983) surgen tres organizaciones de 
llíUjere's: ~1 Grupo Feminista Ven~na (19~1), el Movimiento Femenino 
del Partipo Liberación Nacional (1979) y el Centro Feminista de Ac-
ción_e Información, CEF.EMINA (1982). · 

En noviembre de -1981 el Grupo Feminista Ventana se dio a cono
e~r Con la presentación de la ponencia "La doble jornada. laboral de la 
mujer pobre en Costa Ricá'~,35 escrita por dos de sus miembros. Este 

' gr:up.o t1erie su,radio dé acción en círculos académicos y artísticos o cul
tl:ltples en los, que realiza una labor de concientización y de. difusión. 
En. esa Hnea ha producido la película "Dos veces mujer" . 

. L.a. publicación de. la revista Ventana,. iniciada en noviembre d-e. 
H~82·, li~ permitido al grupo ~ivulgar sus objetivos y estrJJcturar mejor 

~ su. trabajo: "Dos son la·s· inqllietUdes que pl,Jeden explicar el nacimien
to de, esta revista. En primer lugar; queremos que' sus artíCulos contri
buyan a la difusión de la situación de la mujer, en concreto de la mujer 

\. 

35. ~argaret Randall, La mujer: especificidad de su proqlem.áticá, (mecanogra-
fiado). s.f. . · ' 
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costarricense. En segundo lugar, las mujeres vivimos inmersas en nues~ 
. tra situación entendiéndola como personal; no buscamos la dimensiqn 
política que ella tiene, es decir, no percibimos de qué forma está condu
cida por factores de tipo social" .36 

Consideramos. que los artículos de análisis sobre la situación de la 
mujer en este país, sobre sexualidad y otros que aparecen en los dos nú
meros que conocemos, responden al'primer objetivo del grupo. Respec
to del segundo, creemos que su acercamiento a las otras organizaciones 
de mujeres costarricenses (Alianza de Mujeres Costarricenses, CEFEMI.
NA, Liga Pro Paz y Libertad) cuando haya demandas respecto de ia mu
jer, podría permitirles una definición política más clara. 

El Movimiento Femenino del Partido Liberación Nacional fue crea
do. en 1979, como producto de la reestructuración interna que este Parti~ 
do sufrió a niíz del fracaso electoral de 1978. Tiene sus antecedentes 
en la Secretaría de Asuntos Femeninos, creada en 1961 para la capta
ción de votantes en las elecciones de 1962, qu~ fueron ganadas por el 
P.L.N. Esta Secretaría funcionó sólo un año y no llegó a·tener organi
zación de base; su papel fue puramente coyuntural: captación de votos .. 
En cada campaña electoral, la esposa del candidato asum(a de manera 
automática la organización de las mujeres basándose en un c~iterio muy 
generalizado desde 1951 según el cual la esposa del candidato era la in
dicada para tal cargo. Su labor era potenciar a las mujeres hacia la ~am
paña electoral, sin tener una proyección concreta respecto de la especi-. 
ficidad de la 'problemática de la mujer.' · · . , 

· En 1969, siendo candidato a .la ·presidencia don José Figueres, su. 
esposa Karen Olsen organizó a las.mujeres en Acción Femenina de Evo
luciqn Social, (AFES). Su obj~tivo era lograr la acción de las mujeres 
para evolucionar a las comunidades·. La perspectiva era transformar los 
grupos de AFES en moyimientos comunales, Un movimiento nuevo y· 
con cierta proyección hacia l,a especificidad de la mujer. . 

Desde 1970 se han destacado dos mujerf!S que en la actualidad son. 
dirigentes del Movimiento Femenino: la Lic. Matilde Marín y la Lic. 
Lidia Sánchez, ambas diputadas por el P.l.N. Su papel en el Partido 
ha sido dar una lucha ideológica por "tener el mismo poder político del 
hombre para luchar por los dos y :compartir los derechos del hombre en. 
el desarrollo del país". 37 Su preocupación ha sido .que las militantes 

' ' 
' 

36. Cfr. Boletines y publicÚiónes de la As.ociación de Mujeres· de El Salvaddr, 
AMES. . . . ' . ' ' 

37. Patricia Howell y Eugenia Piza, La doble jornada laboral de la mujer pobre 
en Costa Rica, WI-RE, New York, 1983. ' 
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del P .L. N. escalen puestos en la Asamblea LegisJativa y en las esferas 
gubernamentales. · 

Las mujeres pertenecientes a las bases del P.L.N., previa consulta, 
definieron Jos objetivos del Movimiento Femenino, así: eapacitar a las 
mujeres para la acción poi ítica; luchar por la afiliación auténtica, es de-

. cir, por la entrega al Partido para darle consolidación. Las dirigentes 
de este movimiento consideran que sus principales conquistas han sido: 
el ingreso de nueve mujeres al Directorio Político del Partido; el dere
cho de voto en los organismos internos del Partido, de las representan
tes del Movimiento en cada unidad territorial. 

· · En perspectiva se plantea~ las luchas siguientes: por las guarderías; 
por una ley de deporte y recreación; por llevar la Oficina Mujer y Fami
lia a la categoría de Dirección Nacional; por llevar a la magistratura a la 
primera mujer; ' · · . 

. Consideramos qlie éste es -un movimiento incipiente 'al que todavía 
ie falta madurar respecto de una proyección específica por las reivindi
caciones de la mujer: 

, El 'centro Feminista de Acción e Información, CEFEMINA, es una 
o.rganización recientemente aparecida en el ámbito poll'tico de Costa Ri
ca. Susé!na ·Maier, una de sus dirigentes, nos manifiesta que "los trabajos 
iniciales se ~ealizan en la universidad; que sus primeros pas_os públicos 
han sid.o charlas, conferenCias, autoayuda, conocimiento de su propio 
cuerpp y posteriormente, trabajo en comunida.des".j8 . . 

.. Sus análisis parten de la realidad de la mujer costarricense como ca
bllza d.e familia marginada y abandonada, sea como madre, abuela o nie
ta¡ así cornó de la hist~ria del 1papel.activo de las mujeres en,las luchas 
por vivienda digna, alimentación y demás demandas comunales. Su ob
jetivo central es "organizar a· las mujeres .alrededor de sus problemas en 
bas~ a experien_cias de comunidades y en la perspectiva de organizar un 
m:ovimiento de la mujer del pue~lo por ser la más afectada por la doble 
o tr.iple explotación". 
· ·consideran muy importante la· ni.ovilización 'de las mujeres (salir 
de· su casa, det círculo de amigas) para prqyectarse ·en un movimiento 
amplio que se centre en la acción y movili:l;ación por sus intereses pro
pios. CEFEMIN~ opina que "no debe sustituir a los partidós políticos, 
se trat.a de coordinar el accionar con otras organizaciones de mujeres 
y/o populares". · 

Desde su surgimiento se definen como una orga-nización de muje
res y nacen en una coyuntura de· ascenso' del movimiento comunal en 

· ~11. Cfr. Revista Ventana, 1 y 2, hov. de "1982 y fe.brero de 1983 .. 
1 
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febrero y marzo de 1982. Pretenden organizar un movimie.nto ·amplio y 
masiyo de mujeres costarricenses. CEFEMINA, dicen, no debe ser con
siderado "un trampal ín hacia otras formas de lucha sino que debe ser 
visto como un medio para organizar a la mujer que debe tratar de inte- ' 
grarse en la dinámica de lucha del pueblo". 

Trabajan con mujeres de las comunidades de San José, Alajuela y 
·Heredia, con estudiantes universitarias y de secundaria. Su-interés prin~ 
cipal es proyectar el trabajo hacia mujeres dirigentes de .comunidades 
y de la universidad. Su método de captación es el de formar núcleos de 
mujeres de los diferentes sectores sociales; estudian la problemática de· 
la mujer, enmarcándola en los problemas sociales ge'1erales. 

Sus principales luchas o acciones han sido: charlas sobre nutrición 
-y contracepción, sobre la hist_oria del movimien~o femenino; atención 
a guarderías infantiles; debates públicos sobre la esterilización (sostie
nen que la mujer debe ten'er la libertad de esterilizarse .o no). 

Han realizado actividades conjuntas con la Alianza de Mujere!¡ Cos- · 
tarricenses, con el Grupo Femenino Ven~¡:¡na, con la Coordinadora Na
cional de Apoyo a la Vivienda, con la Coordinadora Nacional de Lucha · 
por la Alimentación del Pueblo, con el Comité Patriótico Nacioh¡¡¡l 
-COPAN-. Promu¡¡ven, además, la alianza de las o'rganizaciones. de 
mujeres. . . . '•. 

Como culminación del primer período de a_ctilt-idades organizan el• 
Congreso Nacional de la Mujer Costarricense .. Consideran que se está 
v¡'viendo ur;~a efervescencia de la organización de la mujer Y. de, sus pro- ' 
blemas. ' , ;. · · 

La Dirección Mujer y Familia nace en 1975 ~on la idea d_e cubrir las 
actividades del Año lnternácional de la Mujer .. En 1980 se )e da·E¡I ran
go de Dirección y· se proyecta ahor¡;¡ converti'ria en Dirección General de 
la Mujer 'y la Familia. .· ,, , . . . · 

Sus actividades principales son: .divulgación sobre los problel'nás de 
la mujer y .atención a los grupos femeninos organizados. En cuanto a lá.\ 
divulgación; su trabajo se concreta é!: lanzar mensajes por rac~lio y TV, 
impulsar un centro de documentación sobre la. muj~¡~r, elaborar cuaqer
nos divulgativos; revisar los libros de texto en sus contenidos para ~li
minar toda forma de discrilllinacló.n, 'elaborar manuales para 'grupos de 
mujeres, im.Pulsar proyectos de investigación. · · ., 

,La Dirección no tiene grupos organizados; su función es atender lo$· 
ya constituidos ínfluyéndolos pára que adquieran personería ju.rídicá.;,/~\ 

. dar ci:Jpacitaci{m mediante'. seminarios y aseson'a: La. poblad6n' tl~,ili! 
atienden es principalmente la de las amas dé cas.a ru[¡;¡les y,:I'J'larginalé$, 
Las tareas que se plantean c:Jerivan de las coyunturas del .Pa($. 'Una dé, 
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sus principales actividades es dar atención a los proyectos productivos, 
culturales y de desarrollo comunal. Actualmente atier:tden alrededor de 
200 grupos de mujeres.· 

Por otra parte, la Dirección ha realizado presiones para que se ha
gan efectivas dos leyes: una sobre Federación de Agrupaciones y Aso
ciaciones Femeninas, aprobada en 1977; y otra de Nó Utilización de la 

· Mujer como Objeto Publicita-rio, que se espera entre en vigor en 1984.39 

111. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Como hemos visto a lo largo del trabajo los movimientos femeni
nos en Centro. América, especialmente los Cí~sos de El S_alvador y Nic;a
ragua, s'on diferente~ a los movimientos femeninos de otros países: espe
cialmente en su concepción ideológica y en su práctica. ' 

Los movimientos femeninos de estos países surgen como una· nece
sidad históricéi de ·insertarse en las luchas populares. Su principal pro
blema, que es el de la opresión y marginación de la mujer, se integra a 
la problemática de la explotación económica, poi ítica y cultural de los 
pueblos; reivindica las demandas del pueblo im general, como primera 
instancia, a través de un proyecto contrahegemónico. · 

En la medida que se desarrollan, van adquiriendo conciencia de rei
vindicaciones específicas o relacionadas con su quehacer cotidiano. o 

· propio de la mujer.'. 

1 • 

Se traté! de la resistencia de grupos organizados de mujeres que lu
chan por conseguir _la· igualdad social entre hómbres y mujeres. 

Es un movimiento en ascenso, y con grandes perspectivas por con
tribuir en lo teórico y en lo práctico al-Movimiento Femenino Mundial. 

• 1 

, 39. Datos tomados en entrevista personal ton la Lic. Matilde Marín, coordina
dora nacional, del Movimiento Femenino dei,P.L.!.N. y con la Lic. María Li
dia Sánchez, segunda secretaria del Direétorio de la Asamblea Legislativa de 
~psta Rica, el' S de septiembre de 1983. ' ' . 
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ANEXO 1 

CONVENIOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE 
TRABA-!0, RELATIVOS A LAS TRABAJADORAS. 

RATIFICACION POR LOS ESTADOS DE LAREGION 
Convenio Número 

Páís 3 4 41 45 89 100 102 103 111 112 118 122 

Cqsta Rica 
Cuba X 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 

X X 
X X X X 

X X 
X 

X 
Nicaragua X X X 
Panamá X 

··República 
Dominicana 

X X 

X X 

X 
X 

X 
X 

X 

X X 
X X 
X 

X 

X 

' 

X 
X 

X 
x· 
X X 
X 
X 

X 

X 
X 

.X 
X 

FUENTE: OIT, Informe de la OIT sobre sus activiqades de especial interés para 
la mujer. (E/CN. 6/631 ), Anexo 111,21 de diciembre,de 1'979, pág. 1. 

Convenio No. 

3 

4 
41 
45 

. 89 
100 
102 
103 
111 
112 
118 

122 

Relativo ·al empleo de l. as mujeres .antes y después del parto 
(1934). . . 

Prohibi~ión del trabajo no~turno.de la mujer (1919). 
Prohibición del trabajo nocturno de la mujer (1934). 
Relativo al empleo ·de las muje,res en los trabajos subterrá· 

1 neos en toda clase de minas (i935). 

' 

Próhibición del trabajo nocturno de la mujer (1948) . 
Igualdad de remuneración. ·. 

: Relativo a la norma m(nima de seguridad social ( 1952). · 
Protección de la maternidad. · 
Discriminación; empleo y ocupa~ión. . . 
Polftica de empleo. . 
Igualdad de tr~to a ·nacionales y ·extranjeros en materia de • 
seguridad social. 1 

Empleo de las mujeres con responsabilidades familiares. 

, ' 
FUENTE: Tor,nado de Diagnóstico d~ la Situació'n de la Mujer en Centtoamérica, 

· Cuba, México, Panamá y Rep. Dominicana. CEPAL. Enero 1982. . 
•. 
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LAS LUCHAS ESTUDIANTILES EN 
CENTROAMERICA 1970- 1983 

Paulina González 

, INTRODUCCION · 

La lectura de los boleti~es de prensa y otros documentos nos dan 
cuenta sobre' el creciente compromiso de los estudiantes centroamer'ica-

. nos con las luchas populares.· !=sta impresión fr~cuent~mente exteriori-
; i~da por. numerosos observadores se ha convertido en un lugar común, 
pero-_ no existen estudios sistemáticos que expliquen el alcance de este 
acerto. Dadas· estas ·circunstancias nos hemos ocupado de esta proble- ~t 
rnática con el fin de iniciar una lfnea de investigación que, probable-

·. 'mente,_ será continuada por muchos otros. · 

E;l ~objetivo gene~al que perséguimoses determinar las formas or
ganizativas, los planteamientos programáticos y las formas de lucha em
pleadas por los movimientos· estudiantiles para explicar: cuándo, por 
qué· y cómo y para qué se incorporan a las luchas populares. Con esa 
clirección estudiaremos: . 

a. L.os diferentes tipos de organizaciones éstudi~mtiles, ·así como sus 
v(nculos internos y externos, para conocer el. ámbito de'su implan-
tac-ión y lps n,iveles de articlilaci.ón con otros movimient.os. . . 

b. L.os pla.nteamientos programático~ de las distintas agrupaciones para. 
ob~ervar .el género de la.s reiliindic.aciones perseguidas y 'su relación 
con las plataformas pe otros movimiento~ sociales; 

c. L.as f0r.riJ,as de lucha emplea~a~ por los estudiantes para informarnos 
sol:lre la éaliclad del instrumental ocupado y el uso que s~ -le da. · 

' -

1' 
1 
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Como nos interesa captar los ritmos de estos procesos en sus fases 
de avance y retroceso, abordaremos todos los aspectos arriba señalados 
desde una perspectiva diacrónica. Una breve reflexión sobre cuestiones 
de· carácter teórico y metodológico nos permitirá ubicar de mejor mane
ra nuestra problemática y desHndar la estrategia de investigación. . 

En primer lugar se hace necesario definir oportunamente el sujeto 
de investigación: el movimiento estudiantil. Esta noción se refiere al 
conjunto de acciones colectivas emprendidas por los estudiantes con el 
fin de alcanzar propósitos preestablecidos. 

De acuerdo a la anterior definición, nuestro actor social es la 
"masa estudiantil". Ahora bien, la categoría estudiante se refiere; en 
términos generales, a los jóvenes inscritos dentro del sistema educativo. 

· E.l carácter de jóvenes se define sobrE! la base de un indicador de carác
ter temporal, hace referencia a las personas no menores de 12 años nr 
mayores de 30. Cabe anotar que si bien una 'parte de la masa estudian
til supera o está por debajo de esos l(mites, éstos conforman una pe,que-· 
ña minoría é:on respecto·al promedio. Asimismo, a pesar de que un por
centaje de estudiantes se encuentra ubicado en el.mundo del trabajo, la 
mayoría se dedica exclusivamente a estudiar. ·Dadas estas condiciones, 
los estudiantes "típicos'~ no participan en el proceso productivo, sino 
que se preparan para ello y mientras tanto dependen materialmente 
de su familia. · .- ' . 

Esa "masa estudiantil" a la que hemos hecho referencia se en- . 
cuentra compuesta por elementos de distinto signo social, e infl.uida 
por diferentes i~tereses gremiales y políticós. Consideramos converlien-. 
te referirnos a estos "factc,>res", de diferenciación, por cuanto afectan 
su comportamiento, pero desde ahora queremos afirmar que, en nyes, 
tra opinión, estos ,¡factores" no .consti~uyeli eleme'ntos 'estáticos pues 
están sujeto$ a constantes modificaciones tal y como. se explicará él 
continuación. · · 

Tomando en cuenta las precauciones antes citadas diremo~que el' 
asunto de la diferenciación social es uno de los temas que despiertan 
mayores polémicas entre los científicos sociales. Por el morrtentó no 
intentamos participar en esta polémica, pues apenas !lOS interesa. rec~;~
perar algun9s e1eme.ntos que. nos sirvan para explicar cómo la copcien- . 
cía de clase influye Sc;ibre el activismo. · -, 

Dentro de estos límites cabe señalar que algunos autór«:s cansí-. 
derao que los ·estud iánte~ qeben clasificarse por' su clase de pr.ove(flen.
cia. Otros creen .que es de niayor utilidad tomar en cuenta su cll!.se dil. 
referencia, es decir. clasificarlos como miembros de las capas medias 
intetec:tuale~~~ 'Tal como pQCiemos observar, la transitoriedad de li;i c.on-

, \ ' ' 
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dición de estudiante es un elemento clave para aclarar nuestra proble
mática. La clase de proveniencia nos permite determinar el tipo de 
clientela al cual sirve el sistema educativo y la mentalidad de base con 
que ingresa el estudiante. La clase de referencia ayuda a comprender 
en parte las aspiraciones de la clientela, pues tal y como veremos más 
adelante, la mentalidad, o más precisamente la conciencia de los estu
diantes, sufte importantes modificaciones a raíz de su formación pro
fesional y de la influencia de las organizaciones polltico-estudiantiles. 

La formación profesional es la resultante de todo un proceso 
que, en nuestras sociedades, se organiza mediante un sistema educativo 

· que va desde la preescolar hasta la superior. Este sistema forma parte 1 

' de los aparatos ideológicos de Estado. El Estado dirige y controla par
te del sistema. Asl, por ejemplo, la enseñanza primaria y secundaria 
se imparte mayoritariamente en instituciones oficiales, mientras que la 
superior-pública goza de autonomía. A la par del sistema público y su
pervisado p.ot éste, coexisten institutos privados que imparten los tres 
tipos de educación. . 

Terminada la primera etapa de socialización de los estudiantes en 
.el sistema preeséolar y éscolar, éstos ingresan a la enseñanza media en 
. donde pueden adquirir un. nivel básico de especialización profesional 

erí los institutos técnicos o seguir cursos de formación general que los 
_preparen para su. ingreso a la educación superior. Cabe también señalar 
que numerosos trabajadores cursan su secundaria en los institutos 
nocturnos. 

Con el ingreso a la univers.idad 'tos estudiantes son su~ergidos en 
un nivel_ de especialización profesional caq9 vez mayor, según sea el 
título al que aspiren: bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado. 

Numerosos autores definen al sistema educa.ti~o como un impor
tante instrumento para la reproducción del tipo de sociedad imperante. 
Para ellos ahl se reproduce la ideologr'a que legitima el modelo de socie
·dad deseado por el bloque en el poder que es el que califica profesio
nalmente a los cuadros requeridos para la continuidad del sistema so
cial. Nosotros cónsideramos que esta afirmación es, en aspectos genera~ 
'les, fidedigna~ sobre todo si planteamos el análisis en términos de polr'
ticas estatales. Sin embargo, en la dinámica propia del proceso formati
vo aparecen corrientes contrahegemónicas. Este nuevo elemento debe 
ser integrado en el análisis y por tanto conviene utilizar la fórmula an
terior con mayor, flexibilidad; es decir, considerando que en el sistema 
vige'1te se generan los elementós enfilados a contradecirlo. 

. Po,r otra parte, en los centros ecjucativos los estudiantes sienten 
la·necesidad de unirse para resolver .sus problemas gremi~les y plmi to-, ' . 
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mar posiciones y cooperar en la solución de graves cuestiones naciona
les e internacionales que los afectan. Entre estas organizaciones gremia
les las unidades básicas son las asociaciones. En la enseñanza media és
tas reúnen a los estudiantes inscritos en un mismo instituto, mientras 
que en la enseñanza superior agrupan a quienes siguen una misma o si
milar carrera profesional. Las federaciones aparecen como formas su
periores de integración gremial, ya sea de todas las asociaciones de se
cundaria o de todas las de una misma universidad. 

Las federaciones universitarias han constituido importantes orga
nizaciones· internacionales a nivel cen1roamericano, latinoamericano y 
mundial. Las organizaciones gremiales, decíamos, impulsan reivindica
ciones a favor qe sus integrantes, pero su radio de acción no se restrin
ge a est¡¡s tareas. En efecto, los grandes problemas nacionales e interna
cionales afectan a los estudiantes y éstos toman partido. Al respecto, · 
las federaciones entonces se integran a frentes de masas en donde parti-
cipan otros movimientos sociales. · 

Otras formas de agrupación son los frentes políticos estudianti
les. Gran parte de ellos surgen como seccionales de las juventude~ d~ 
los partidos que actúan en el plano nacional. Otros nacen cómo agrupa-' 
cienes estrictamente estudiantiles,· pero muchos de ellos evolúcionan y 
llegan a conformar nu~vas fuerzas poi íticas de alcance nacional. ' 

·' La masa estudiantil, en consecuencia, a pesar de que en algunas 
ocasiones actúa como un solo cuerpo para obtener un objeto común, en 
otras se manifiesta de manera fragmentada, según su ubicación gremial . 
o política. 

Las organizaciones gremiales def.inen ·sus planteamientos progra
máticos en función de los proble.mas coyunturales y estructurales de su 
sociedad. LÓs contenidos doctrinarios de su ideología se nutren de las 
distintas corrientes. filosóficas-pol1'ticas 'contemporáneas y en las .tradi
ciones latinoamericanas relativas a la reforma universitaria. Esta trans
ferencia ideológica cristaliza mediante el contacto de los estudiantes 
con las demás fuerzas poi íticas y sociales de orden nacional y con las 
organizaciones estudiantil~s internacionales. Los frentes politices-estu
diantiles, en tanto que grupos más a~anzados en el plano ideo.lógico, 
sirven de mediadores entre las fuerzas políticas naCionales y la masa es
tudiantil y la lucha político-ideológica desarrollada en el seno de las or-··. 
ganlzaciones gremiales revela, hasta ciertp punto; las tensiones que ocu
rren a. nivel nacional. El medio estudiantil aparece, de esta manera, 
como un imp'ortante espacio para el reclutamiento de militancia v de 
formación de cuadros para los_mo.vimientos pol1'ticos. 

Los estudiantes,.para lograr sus objetivos gremiales y políticos, 
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,, 

emplean formas de lucha de diversa (ndole de acuerdo con las calida
des del conflicto, su experiencia, sus enlaces y el clima pol(tico. En tér
minos generales podemos afirmar que ellos utilizan en sus acciones tan
to las v(as legales como las extralegales, renovando constantemente sus 
métodos e instrumentos de lucha. 

Dentro de este marco de referencia el movimiento estudiantil 
ha jugado un destacado papel. pol(tico en Centroamérica. En efecto, 
cuando los gobiernos despóticos cierran los canales de participación 
popular, los estudiantes casi siempre mantienen sus organizaciones ac
tivas, conviertiéndose en una de las pocas manifestaciones contrahege

:mónicas que actúan con relativa regularidad. La crisis general que atra
viesan las sociedades centroaméricanas ha repercutido sustancialmente 
sobre· el movimiento estudiantil en todos los planos. La detección de 
tále.s cambios constituye nuestro principal objetivo; no obstante, cree-

. ni os necesario. hurgar previamente en l9s antecedentes para aquilatar con 
justeza el a'léance de las transformaciones.· 

Dúrante el proceso de inv'estigac;:ión utilizamos tres tipos de fuen· 
tes: las bibliográficas, las period1'sticas y las entrevistas. ·La producción 
b<ibliográfica sobre el tema se caracteriza por su escasez y por su énfasis 

1. sobre los antecedentes. En pocos casos los ¡;¡utores se han .propuesto co
rno sujato principal al movimiento estudiantil y sóld se refieren a él de 
manera colateral.: Con respecto a las publicaciones periódicas (revistas, 
fotletos, periódicos y. otros impresos) hemos consultado algunos ejem
¡;¡lare~ conservadores en los Centros de Documentación de FLACSO, 
Instituto de.l nvestigaciones Sociales .Y bibliotecas particulares .. La in
f.Qrmaéión recopilada permite lanzar algunas hipótesis fidedignas que 
dán pie a una caracterización'del proceso en términos tendenciale.s. Un 
iéS.tUdio de i'náyor detalle réquiere del' escarceo de periódicos de circula
,.ciól") .naci~nal, retas, informes y hojas sueltas, material que sólo pudi~ 
rnos· explotar en casos muy calificados. La. utilización de las entrevistas 
oon'lo,.matE!rial complementario no pudo efectuarse con. la amplitud de
Se!ida· pÚes sólo' algunos dirigentes se encuentran .Em Costa Rica. Pero 
(liasemos.tfe inmediato al an¡ilisis del caso. ·. · 

. ;l',. A·NTECEDENTES 

La historia de' los movimle~tos estudiantiles ceritroameticanos es.
tá .aQn Por e$tribir,se ·y nosotros rto pretendemos emprender tan colosal 
tarea en esta apretáda síntesis. En fih, nuestro objetivo es trienos ambi
.~iQsO·: fdentificat aquellos rasgos Ótiies' para éxplic~r el carácter de la 
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"tradición" acumulada por los estudiantes al inicio de los años setenta. 
De acuerdo a nuestro objetivo, afectuaremos una breve referen

cia a los hitos relativos al desarroilo del sistema educativo y la "el i~nte
la" estudiantil, a la institucionalización de los movimientos, a la sensibi
lización ideológica y al progreso realizado en cuanto al empleo de nue
vas formas de lucha. 

1. LA "CLIENTELA" ESTUDIANTIL Y LAS POL/TICAS 
, ESTA TALES EN EL AMBITO DE LA EDUCACJON 

La necesidad objetiva de formar cuadros de alto y mediano nivel · 
para la reproducción y legitimización del sistema vigente ha llevado a 
los gobiernos de turno a establecer poi íticas relativas a la enseñanza me
dia y superior. El desarrollo espacial;la calidad de estos proyectos y el 
grado de control estatal sobre su ejecución han sufrido imp_qrtantes cam
bios a través de la historia. Además, una parte de los encargados de 
poner en práctica estas políticas han tenido oportunidad de ajustarlas 
en parte a intereses no siempre coincidentes eón los de sus promotores; 
abrienclo, en consecuencia, espacios democráticos p~ra la discusiór,¡ 9e 
alternativas. · ' 

En el caso de Centroamérica la formación -interna de recursos hu
manos se inició desde la época colonial. Los colonos presionaron a las 
autoridades metropolitanas con el fin de .abrir opciones educacionales 
para sus hijos. Esta reivindicación 'tend(a a lograr para ellos el adiestré!· 
miento requerido para p¡;¡rticipar eficazmente en la toma de decisiones 
y en la ejecución de proyectos públicos y privados. 

Los colegios o seminarios surgieron como la pt-imera respueStjl 
estatal a esta necesidad. Estos se desarrollaron primeramente en Guate 
mala y luego se implant_aron en 'otras ciudades del ~eiri'o, aunque 'en las 
más pobres y en las más controladas pbr la ciudad primaqa (Guatéma- . 
la), durante mucho tiempo, sólo sé instauraron algunas cátedras aisla-. 
das que.no conducían a la. obtención' de título ¡;¡lgurio. 

Los colonos no conformes con la simple enseñanza secundaria 
insistieron ante la Corbna sobre la convenie.ncia de establecer una iñs~ 
titución de estudios super!ores. La Úniversidad de San Carlos, fu.ndada 
en Guatemal.a en 1676 :monopolizó. la enseñanza superior hasta princi· 
pi os· del siglo X.l X. Las gestiones de los salvadoreños; hondur.eños y 
chiapanecos para liberarse de esta tutela no lograron cristalizar duran~. 
te la dominación española y sólo Nicaragua pud'c:l, en 1816, contar cor'l' 
su. Universidad de San .Ramón de León. 

,. 
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El funcionamiento de una secundaria limitada a las ciudades más 
importantes e incompleta en muchas de ellas y una enseñanza universi
taria altamente polarizada espacialmente, apenas permitió la formación 
de pequeñas élites locales que en su mayoría no detentaban títulos su
periores. Evidentemente que el alto costo del mantenimiento de un 
estudiante de Guatemala o León afectó la calidad y la cantidad de la 
"clientela" estudiantil, pues en primer lugar, colocó a los provincianos 
en désv~ntaja con respecto a los capitalinos y, en segundo lugar, sólo 
los hijos de familias ricas o quienes disfrutaban de capellanías (becas) 
alcanzaron a graduarse en alguna de las tres grandes facultades: Teolo
gía, Derecho y Medicina. . 

Ahora bien, quienes estudiaron a principios del siglo XIX recibie
ron la impronta de los profesores progresistas quienes llevaron a cabo su 
lu~ha cqmrahegemónica abriendo espacios de discusión que permitieron 
la· transferencja de las nuevas ideologías. No obstante, a la hora de la 
independencia se puso de manifiestq la falta.de cuadros para la adminis
tración pública prevaleciente en algunos de los nuevos Estados. 

Durante los primeros veinte años de vida independ.iente erÍ la ma
yor parte d~ los Estados de la República Federal no se contaba' con su-

. fi~iente personal político-administrativo bien ·calificado. Las dos uni
ver~idact.e.s existentes no funcionaban regularmente a raíz de la "anar
qu(a política". No fue sino hasta la década de los cuarenta, cuando la 
. Fec!eración éntró en crisis y se empezaron a fundar los Estados' nacio
nales, cuando se erigieron instituciones de educación superior en Costa 
Ricé!' •. El Salvad'or y Honduras para producir internamente sus propios 
cuac!ros. · 

Hasta las reformas liberales de las décadas de los setenta y ochen
ta·, las universidades cÉmtroamericanas siguieron el patrón colonial, in-

. t~oduciénc!ole apenas algunos reajustes curricUlares como la enseñanza 
de• los idiomas ex~ranjeros y de la economía polltica. ·La secundaria 
quedó incluida dentro de los estudios menores de la universidad y logró 
extenderse hacia las provincias mediante cátedras departamentales. En 

''virtud de esta· última medida, la "clientela" estudiantil se expandió es
,-pac,ialmente y se abrió a ias capas medias urbanas. Pero, por otra parte, 

la .autonomía universitaria heredada del modelo colonial comenzó a 
.. ·ser cercenada y en algunos casos las institucion~s fueron cerradas por 

algún tiempo. , · ·. 

Con la R.eforma Liberal y la influencia del positivismo lasuniversi
. dác!es de m,odelo colonial resultara~ abolidas. Estas fÚeron sustituidas 
' por escuelas superior_es para la formación de cuadros técnicos y lá se~ 
cundaria adquirió mayor v.igo~ al separársele de la superior. Sin embar-
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go, la medida r:nás grave consistió en la pérdida de la autonomía por par· 
te de aquellas universidades que aún la disfrutaban y el recrudecimien
to del intervencionismo estatal. Este último adquirió rasgos inauditos 
en Guatemala durante la dictadura de Estrada Cabrera, quien le impuso 
su nombre al centro educativo. Otro dictador guatemalteco, Jorge U!Ji· 
co, militarizó la enseñanza secundaria. 

Con las escuelas técnicas se diversificaron las carreras, creándose 
universidades de enseñanza de las ciencias naturaies y de las ingenierías. 
Ya en el siglo XX estas escuelas se agruparon de nuevo en universidades. 

Evidentemente que esta modificación orgánica· de- la educación 
superior correspondió a un ajuste con respecto a las necesidades de nue
vos cuadros requeridos por el desarrollo del capitalismo. Por otro lado, 
el desarrollo del capitalismo dependiente provocó una sensible amplia
ción del sector público y privado que repercutió en un aumento de las 
capas medias, capas que se convirtieron en las principales consur:nido
ras de los servicios educativos. Pero también durante este .P.er(odo ·ocu
rre .la recepción de las ideolog(as reformistas y revolucionarias y el desa
rrollo de importantes movimientos populares:· Estos procesos provoca
ron un importante impacto entre los universitarios creándose en alguntts ' 
casós muy calificados espacios cr{ticos de carácter contrahegemónico. 

Más adelante, durante las décadas cuarenta y cinclientá, el princi~ 
pal objetivo de los universitarios f.ue el de obtener la autonomía. Con 
mayor o menor retardo los gobiernos dictaron leyes, en este se.ntido y 
luego esta garant(a obtuvo el rango de norma constitucional. . ' 

Con esta conquista, las universidi;tdes .consagraron la libertad de 
cátedra, .instrumento fundamentaf para 'convertirse en conciencia cn'ti
ca de sus sociedades. Igualmente se·establece la inviolá,bilidad de los 
recintos universitarios, definiendo espacios democráticos en lo~ mp• 
mentas de grandes tensiones. Siri ~mbargo, este· paso de la universidad 
subordinada a la universidad cr{tica fundó un abismo entre la institU• 
ción y el Estado en áquellos pa'(ses gobernadqs por reg(menes'despóti· 
cos. La enseñanza media,'por su parte, recibió a partir de los años cin
cuenta un fuerte impulso .erí las grandes ciudades y comenzó a l_ograr 
.una mayor implantación en las áreas· rurales. Estas políticas estatales 
permitieron el acceso a la universidad de mayor número de estudiantes 
de áreas rurales y de las· clases populares url:1anas. 'Este aumento de la 
demanda de servicios en educación superior puso a la orden d.el f:lía las· • 
cuestiones del presupuesto universitario y la democratización de la en· 
señanza durante las década!! siguientes. En efecto, durante lás ¡¡ños s~-

, senta las facultades sufrieron un importante jncremento de matrípula y 
se crearon ce~tros regionales universitarios en l~.s provincias. Los hUé• 
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1 

vos centros de enseñanza secundaria agudizaron el problema y los go-
biernos comenzaron a presentar resistencia con respecto al aumento de 
presupuesto. En ese mismo tiempo, las universidades iniciaron impor· 
tantes trabajos de acción social que las vincularon estrechamente con 

, los sectores populares y en razón de este nexo las fases de ascenso de 
luchas. sociales repercuten en la .Polarización de importantes sectores 

.. un-iversitarios. Los gobiernos estrechan los límites de tolerancia y se 
inicia una·~ase represiva más aguda que todas las anteriores. 

De forma colateral, la clase dominante, con el fin de contrarres
tar la· radicalización estudiantil o por lo menos evitar la "contamina
ción" de sus hijos y los de ciertas capas de apoyo, impulsan la creación 
de universidades priva~as. En Guatem.ala, El Salvador y Nicaragua, es
timulan la apertura de diversos institutos privados de enseñanza media. 

A. manera de síntesis podemos afirma·r que las universidades y la 
. enseñ'anza media centroamericana, sin dejar de formar parte de los apa
ratos ideolúgicos de Estado, han procurado fungir como conciencia crí· 
tica de sus sociedades.· .La lucha por legitimar un espacio democrático 
que culminó con la autoflomía, resl,lltó de un largo proceso iniciado des
de la época colonial y que fue gal')ando terreno pau·latinamenté .. La ac
titud' interve,ncionista y muchas veces intolerante de los gobiernos y 
del bloque en ei poder, ha operado como el'principal obstáculo para la 
cre.ación de .~ste espacio. Esa es otra importante tendencia que se puso 
c;Je manifiesto durante la lucha· por la democr¡¡tización de la enseñanza. 

·Desde una universidad elitista ·como la coloniar se avanzó hacia una 
l:!liilfersidad abierta para las ~lases medias' primero, y pará las clases po
.p.vlar.es después. Sin embargo, sólo Una pequeña mi':loría de éstas últi· 
mas tullo oportunidad de acceder a la educación superior. Más adelan
te ·estl,ldiaremos cuáles han sido l.as reivindicaciones impUlsadas á fin 
del crear los mecanismos q~e permitan una mayor presencia popular en 
las Universidapes. · · 

l • 

2. LOS AVATARES DE LA !NSTlTt)CIONAL/ZJ.'.CION 
OEL MOVIMIENTO E$TUDIANTIL : •. 

1 1 

¡: 
•,;, 

11 

¡Í' 
·' 

lisas masas estudiantiles emergen. en Centroamérica con los cale- i . 
'!JIO'$ mayores' y las' univerS'idades fundadas durante la época colonial ,y 
p.rimera~ décadas de lá época nacionaL Las universidadJ!s. pontificias 

. contcmm con u·na éfectiva autonomía con respecto al E'Stado y otorga-
bt~r:i~ .. a IQs estudiantes-bachilleres. el carácter de,r.niembros de la Asamblea 
!U!II!iMer~ita~ia y E11 derecho a elegir representantes para IÓs clauwos. Es-
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ta característica probablemente condicionó la ausencia de organizacio
nes de carácter corporativc;>. Así durante ese largo período las reivindi
caciones e~tudiantiles se canalizaron mediante movimientos espontá
neos que se disolvían cuando alcanzaban sus objetivos o cuando el sis
tema les impedla ·lograrlo. 

Con las reformas liberales de finales del siglo XIX las universida
des pierden su autonomla y los estudiantes su participación en el go
bierno universitario. La urgencia de canalizar orgánicamente sus rei
vindicaciones está en la base de la necesidad de gestar las asociaciones 
corporativas. Los aspectos formales de éstas, al meno~ en Costa Rica, 
derivan de la experiencia de las ligas estudiantiles su~americanas. 

A. Surgimiento y desarrollo de las organizaciones gremiales 

La referencia más antigua que hemos encontrado,. se cuenta sobre 
la fundación de- la Asociación de Estudios Preparatorios de Medicina; 
realizada por quienes presionaban por la apertura de la Escuela de Me" 
dicina en Costa Rica en el año de 1889. Dos año~ después, es re'conoci~ ·. 
do oficialmente el derecho a establecer gremios estudiantiles en El Sal• 
vador, aprobándose los Estatutos, de la Socíe_qad Estudiantil de Medid
na y Farmacia. Los estudiantes de teyes de Guatemala crearon en 1899 
la Socie_dad El Derecho, y los de medicina la Juventud Médica. En 
1901 se organiza en Costa Rica la Liga de Derecho; existiendo tam~iéh 
por esa fecha la Sociedad Juddica Salvadoreña, la Unió'? de Juventudes 
de León. y la Regeneración de Honduras. Carecemos de. infprmac:;ión 
precisa sobr~ las dos últÍ~as, pero sus nombres parecen indicar que c~>n
glomeraban otros estudiantes, además de los de derecho. 

· 1 ndependientemente de la vida ef(l:)1era de algunas de estas asocia •. 
ciones, -ellas demostraron la importancia de estructurar organizacionJs. 
para canalizar las· reivi'ndicaciones· estU<;Iiantiles y. nacionales~· As(,' la.s. 
que desaparecieron fueron susti"t;uidas en ·el éorto plazo por otras nue
vas y ya en los años sesenta de este siglo la totalidad de las facultades· 
universitarias contaban con su'asociación. 

B El"desp·egue" de los frentes polftico-estudiantiles. 

La, institucionalitaQión de los movimientos estudiantiles no arista· 
liza exclusivamente sobre la base de la identidad gremié!l, sino q1,1e télm,• 
bién en razón d~l signo pol!'tico. ts posible que el grupo Reyerif!r-ti6ilirt 
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de Honduras, estuviese influido por los liberales dada su nomenclatura 
de particular simbologla masónica. De ser asl, le cabe la distinción de 
aparecer como la primera agrupación poi ltico-estudiantil de Centroa
mérica. En Guatemala el primer ejemplo de frente lo encontramos en 

· 1920 con el Club Unionista de Estudiantes Universitarios, brazo del 
Partido Unionista. También en la década de los años veinte los partidos 
políticos costarricenses formaban agrupaciones estudiantiles de apoyo a 
la hora de las campañas electorales, e incluso, algunos jóvenes se plan
tearon el proyecto de formar un Partido Estudiantil. Esta modalidad de 
~elaCión abierta del estudiantado con la poi ltica nacional por la vla 
'electoral erá más factible' en Costa Rica que en el resto de los países, en 
ponde estas alianzas se efectuaban frecuentemente a nivel de la clandes
tinidad. A partir de los años treinta, los partidos comunistas influyen 
en la se'cundaria y en la universitaria. A pesar de los esfuerzos de esos 
partidos, rw es sino hasta finales de los años cincuenta que los frentes 
político-estudiantiles comienzan' a adquirir una importante influenci¡:¡ 
sobre la masa estudiantil. . ' 

En efecto, en 1956 yá funcionaba en Nicaragua una célula activa 
de estudios marxistas cuyos militantes controlaban el periódico El Uni

: versitario y. en 1959 se creá la Juventud Patriótica Nicaragüense. Nume
rosos miembros_de ambas organizaciones pasarán luego al Frente Sandi-
n'ista de Liberación Nacional (FSLN), fundado en 1961. Al año siguien
te' aparecía el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), que organizaba 

·las juv.entudes univ.ersitarias, de secundaria y de la clase obrera dentro 
· de. la Hnéa política del FSLN.· Por esos años también el Partido Socia

lista Nicaragüense -PSN- (comunista) creaba el Frente Estudiantil So
. cialista (FES). Jos Súcial Cristianos el Frente Éstudiantil Social Cristia-

no y los Cristianos Radicales. · · · 

En Costa Rica los spcia'l demócratas controlaban el movimiento 
estudiantil desde 1937, sin embargo, ni el Centro para el Estudio de los 
Problemas Nacionales, ni el Partido Social Demócrata ni el propio Parti
do Liberación Nacional, se habían planteado la necesidad de contar con 
un Frimre Estudiantil formalmente estructurado. Sin embargo, ,en 
1960, co(l la .fundación de la'Juventud Liberacionista se crea una secre
~arfa de asuntos univ'ersitarios Y otra de asunto's de secundaria, encarga
da de tales funciones. En la universidad las formas practicadas se limi
taron hasta 1969 a mantener iazos poco formales de coordinación con 

. !os liberacionistas que controlaban la mayor parte de las asociaciones. 
Sin embargo, en la fecha indicada, es~e esquema ·emp'írico de organiza
éióri entró en cri~is por dos razones: a) otras agrupaciones que emplea
bah métodos rnás. ciehtíficos entraron a disputar su he,gemonr'a y b) u.n 
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im'portante grupo de dirigentes liberacionistas rompió sus ligámenes 
orgánicos con la JUL. Ante la escisión, los "oficialistas" se .autocriti
caron e intentaron reorganizar sus fuerzas y reabsorber a los disidentes, 
política que -no logró sus objetivos pues aquéllos, constituidos en lo 
que luego se llamó el Frente Universitario Social Demócrata, controla
ron el Movimiento Estudiantil entre 1977 y 1979, llJanteniendo una ac
titud de abierto diálogo y trabajo en las tareas concretas con las nuevas 
fuerzas emergentes. Los otros partidos tradicionales, sin estructura 
político-estudiantil, no lograban ninguna proyección de importancia en 
el campo universitario. Cosa distinta suced(a a las fuerzas emergentes 
de orientación marxista y social cristiana. 

En lo que concierne a los J11arxistas, podemos afirmar que des
pués de varios fracasos, el Partido Vanguardia Popular (PVP, comunis
ta) logró en 1959 constituir un· grupo de universitarios interesados en 
conocer el marxismo, parte de ellos sirvieron de base para la formación 
de la Juventud Socialista en 1961. Estas tareas distraen en p~r.te el tra
bajo de los universitarios en otros frentes y no es sino hasta en 1965 
cuando consideran oportuno relanzar el trabajo universitario con la 
constitución del Frente de Acción Universitaria (FAU). organismo au~ · 
tónomo con respecto a las estructuras juveniles. y sólo dependiente del 
partido. . 1 . 

Los cristianos también organizan sus estructuras juveniles en la 
década. de los sesenta. Por esos años se funda el· Partido Demócrata · 
Cristiáno quien impulsa a los Universitarios Revolucionaribs ~acial 
Cristianos (U RDEC). yn grupo juvenil Social Cristiano, estructura el 

1 Frente· Unidad y Cambio (UCA) y le da una nueva tónica a la Juventud 
Universitaria Cristial'la (JUC), que hab(a funcionado desde los años cin
cuenta. Finalmente, la extrema derecha organizada en el Movimiento , 
Costa Rica Libre en 1962, lanzó su frente universitario .. La extrema de
recha guatemalteca hizo su aparició'n ·en 1954 formando el Comité de 
Estudiantes Universitarios Anticomunistas (CEUA) que firmaba como 
fundador del Comité Coordinador Anticomunista. · 

, Las estructuras juveniles del Partido GuatemaltecQ del Trabajo 
(PGT, comunista) desarrollaron su trabajo después de 1954 a nivel clan
destino y no es sino prácticamente hasta en ·la década de los sesenta; 
cuando de nuevo presentan una organización de masas llamada Frente 
Un ido de Estudiantes Guatemaltecos' Organizados (FU EGO). Los movi
mientos guerrilleros que aparecieron a principios de la década, probable~ 
mente establecieron estructuras clandestinas estudiantiles. También los 
demócrata cristianos• hacen sentir su presencia con el Frente Éstudian
til Social Cristiano a par-tir de 1962. Estos últimos lograron implantarse 
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en las directivas de Ingeniería, Derecho y Medicina pero no lograron 
desplazar a FUEGO y los "independientes" de la Unión Nacional de Es
tudiantes . 

. Menos conocida nos es la historia de los frentes estudiantiles sal
vadoreños y hondureños. Con respecto a El Salvador tenemos noticia 
sobre-el funcionamiento de una pequeña célula estudiantil de línea cci· 
munista a finales de la década de los veinte, sin embargo la ~ran matan
za del 32 y la represión de los años subsiguientes no deben haber permi
tido la organización de frente_s de masas de carácter abierto. Así las 
cosas es posible que no fuese sino hasta los años cincuenta en que co
menzara ur.a nueva fase organizativa que culmina en los años sesenta 
cuando el Partido Comunista controló el movimiento estudiantil. Un 
hito importante en esta fase de ascenso lo constituye la celebración del 
Primer Congreso Estudiantil en 1961, por'cuanto en él la plataforma 

. ideológica' propuesta por los jóvenes comunistas alcanza un alto grado 
dE! c;:o'nsensá; sin embargo, para finales de esa década comenzaron a 
emerger nuevas agrupaciones de izquierda sumamente activas .. -

Para el caso de Honduras de.sconocemos las fechas probables pa· 
~a la fundación de los frentes estudiantiles. Una gacetilla de prensa in-

, forma que eh 1969 habl'a ganado las elecciones el Movimiento Revo-. 
'lucionario- Estudiantil, no sabemo~ si ésta es una organización o si se re
-fiere a un triunfo de la izquierda. Pero si' tenemos noticias de que en 
ese año actuaba el Frente de la Retorma Universitaria (FRU) de inspi-
ración marxista y prpbablemente también el Frente Estudiantil Socia
lista (FES) del Partido Comunista Hondureño. Otra importante orga
nización de ese período es el Frente Unido o Frente de Unidad Demo-

1 qrática (FUD), ·que constituye el brazo universitarib desde una organi
zación para-militar fun~ad~ en 1965 con el nombre de La Mancha Bra

.. :va. Por otra parte, desconocemos si durante. esa década y~ operaba el 
Frente,J;:studiantil Social Cristiano. 

. Con respecto a la enseñanza media no hemos tén1do acceso a · 
fuentes que ofrezcan suficientes detalles sobre las a~ociaciones gremia-
les v ,le>s frentes políticp-estudiantiles. · ' · 

No obstante, de Costa Rica sabemos- que a mediados de los años 
t~einta exisHa una Asociación en el Liceo de Costa Rica. También se 
GPryservan ·algunos datos sobre otros .gremios estudiantiles que surgie
J::Qh· durante los años cuarenta y cincuenta; sin embargo, es en los años 
$é~nta. cuando éstas adql.Jleren mayor fuerza gracias a la- instauración 

. llfe: !a práctica demoQrática de la pequeña Repúblic::¡:¡ .. Desde los años 
~te.E!<inta· ·el 'Partido Vangua~dia Popular intentó formar algunas células, 
iltQgt¡;¡ncfo algún .eco durante los años cuarenta, pero su gran 'ofensiva se 
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realizará a principios de los sesenta, alcanzando entonces a formar _los 
·cuadros que impulsarán el trabajo universitario durante la segunda par
te de esa década. Los social demócratas tuvieron desde los años treinta 
un mayor éxito en el reclutamiento de militancia en la enseñanza me
dia y en 1961 la Juventud Liberacionista de Enseñanza Media (JELEM) 
comienza a implantarse a nivel nacional, contando con comités en casi 
todos los centros educativos del país, para luego entrar en•decadencia 
a principios de los setenta. También comenzaron a penetrar la enseñan
za media los cristianos del Movimiento Internacional de Estudiantes 
Cristianos (MI EC) por medio de la ·Juventud Estudiantil Cristiana 
(JEC), los social cristianos y la Juventud del Movimiento Costa Rica 
Libre. 

Desconocemos cuándo y cómo surgieron las organizaciones gre
miales en el resto de Centroamérica, pero es posible que im este proceso 
jugaron un papel propiciador las uniones nacionales a que nos referimos 

.. más adelante y las organizaciones partidistas. No sabemos si el PSN se 
adelantó a los sandinistas en la fundación de un frente de secun"daria de 
la calidad. del FER (1962), pero es muy probable que los social cr.istia
nos tuviesen el suyo en los años sesenta; En Guatemala el PGT abordó 
tésoneramente el trabajo organizativo durante los gobiernos de .Aréva· 
lo y Arbenz mediante la Conféderación de Estudiantes de Post~Primaria. 
(CEPP), pero no es sino hasta los años sesenta en•que FUEGO r~lanza 
el trabajo político en secundaria, y lo mismo hicieron algunas agrupa
ciones gúerrilleras. Si bien no contamos con noticias. sobre-Honduras · 

· y El Salvador, la. existencia de fr:entes universitarios y el apoyo a las 
huelgas magisteriales nos sugiere la_ existencia de importantes mo\(i" 
mientas de base en los institutos de secundaria, 

., . 

C. El surgimiento de las uniones nacionales 

Por medio de uniones nacionales se coligaron las asociaciCDnes · 
gremiales existentes_ y se. propició la conformación o. restauración de 
otras, fortaleciéndose cualitativa y cuantitativamente . el movimiento 
estudiantil. 

La constitución de estas uniones, tal y como lo señáláramos ante• 
rformente, parece haber' comenzado muy tempranamente en Honduras· 
a principios de siglo, pero. desconocemos ·la fecha de fundación de ·la· 
Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH). En Ni• 
caragua el Centro U~iversitario de la Universidad Nacio.nal (CUUN) da·· 
ta del 15 de setiembre de 1914, pero cómo funcionaba~ tres centros 
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universitarios (León Managua y Granadá) en 1931 se procuró coordi
narlos bajo una est;uctura unitaria, la Federación Estudiantil Nicara
güense, entidad que no debió prosperar por cuanto en documentos pos
teriores sólo se hace referencia al CUUN. Por otra parte, el estableci
miento de una universidad privada condicionó el establecimiento de 
una nueva estructura federal en 1963: el Centro Estudiantil de la Uni
versidad Centroamericana (CEUCA). 

La estructuración de organismos unitarios en Costa Rica se carac
terizó durante los primeros años por una aguda inestabilidad institucio
nal. En efecto, en 1917 apareció la Sociedad Nacional de Estvpiantes, 
en ·1920 se hace referencia a la Asoj::iación Nacional de Estudiantes y en 
'1923 a la Asociación de Estudiantes Universitarios. Esta última debió 
desaparecer l¡ln los años veinte y no es sino hasta en 1937 cuando se 
fÚI)da .1~ Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), en la cual 
·también participaban los de enseñanza media. Con la apertura de la 
Un'iversidad de Costa Rica en 1941 se crea el Consejo Estudiantil Uni
versitario (CEU) que deviene en la Federación, de Estudiantes Univer
sitarios de Costa .Hica (FEUCR) en 1959 .. 

También la Asociación dé Estudiantes Universitarios (AEU) or
ganizada en Guatemala el 22 de mayo de 1920, sufrió' al principio un 
período de inestabiÚdad cuando el dictador Ubico impidió su libre orga

. nización, nó pudiéndose reestablecer sino.hasta en noviembre de 1945. 
La fundación de la Asociación General de Estudiantes Universita

rios S~lvadoreñqs (A(JEUS) en 1927 es doblemente significativa, pues 
los estudiantes también adquieren el deri¡!~ho a una representación ante 
los organismos de gobierno universitario. 

La organización de uniones estudiantiles de secundaria siguió una 
trayectoria más inestable, ·pero va a finales de la década del sesenta las 
había 'en todos los-países centroamericanos. 

O. , Ha~ia el internacionalismo estudiantl,l 

1 Un factor importante en el desarrollo de la conciencia estudian~il · 
centr.oamericana. lo constituye el estáblecimiento de nexos con organi
zac·ione.s estudiantiles de otras latitudes. Las relaciones internacionales 
,I'IQ sól.o permiten uh mejor' conocimiento sobre la problemática mun
(llial, sinó que sirven como medio para agilizar el intercambio de teoría 

: "1 métodos de· lucha. La misr'na dinámica del contácto, genera la concien
cia de solidaridad y el internacionalismo estugi;,mtil. Este tipo de rela
ci<;mes se entablan tanto de manera bilateral como multilateralmente. E~-

. . . ' . 
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tre las organizaciones multilaterales las hay de carácter universal y regio
nal. En nuestro caso de estudio las relaciones internacionales adquieren 
una significación altamente relevante sobre todo a lo que concierne a las 
entabladas entre los estudiantes centroamericanos. 

A nivel centroamericano la primera organización estudiantil se 
fundó en San José de Costa Rica en 1904 y se llamó la Federación de 
Estudiantes Universitarios Centroamericanos, (FEUCA). Esta organiza
ción no se mantuvo durante mucho tiempo y hubo otras ten~ativas du
rante los años 20, 30, 40 y 50 hasta la creación de la actual FEUCA en 
1967. Otro nivel de integración, a nivel internacional, está constituido 
por la integración a nivel latinoamericano. También los dos primeros 
intentos de organización latinoamericana empiezan en los años 10 de 
este siglo siendo altamente significativa la celebración del Primer Con
greso Latinoamericano "en Lima en 1912, en donde participan varias 
uniones estudiantiles en Montevideo y México y en San José de Costa' 
Rica en la década de los años 20-30 y a finales. de los años 50, cuand~ 
los estudiantes tratan de darle un apoyo institucional más orgánico al 
movimiento estudiantil latinoamericano mediante la creación de la. Or
ganización Continental latinoamericana de Estudiantes (OCLAE). 

Otro nivel de cristalización de las organizaciones estudiantiles ' 
es ya a nivel plane;tario. Este desarrollo también empieza ~ principios 
de siglo concretamente en 1919, cuando después de terminada la Se
gunda Guerra Mundial, se organizó la primera {Jran Unión Estudiantil 
Internacional. Esta fue la estructura que integró especialmente a los 
estudiantes europeos y aunque celebró .varios congresos ,en los que p·ar-. 
ticipasen estudiantes centroamericanos, fundamentalmente ef'Oongreso 
Estudiantil de Madrid de 1920. Esta organizació-n explotó en el año 
1939 a raíz de la• intervenCión nazi en Bruselas en donde quedaba la 
sede. Durante la guerra (1939-1945), en Londres y en Praga comien
zan a ·Celebrarse una serie de reuniones, estudiantiles co~ vías a estable
cer una nueva central estudiantil en el momento en que terminara la 

1. /.1 ' 1 

guerra. Efectivamente, en 1945' _en la ciudad de Praga se fundó la 
Unión Internacional de Estudiantes (UIE). · 

La vocación de los estudiantes a nivel internacional era la de crear 
una Central Unitaria. Sin embargo, la Ul E pronto sufrió una fuerte 
crisis interna debida al enfrentamiento de distintas líneas políticas. La·. 
U 1 E ·se ·crea en el momento de auge del stalinismo1y ciertas agrupacio
·nes estudian.tiles le critican alto grado de- centraljsm~\ administrati
vo, incorporar asociaciones que no son representativas de sus países y 
el europeísmo !ie la U 1_ E que mostraba poca preocupa~¡ón, por los m o• 
vimientos del Tercer Mundo.. ' · 
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;· 

·Al comenzar la guerra fría en 1948, precisamente los sectores más 
conservadores de la U 1 E llegan a constituir la Confe.rencia 1 nternacional 
de Estudiantes (CIE). Esta organización captó originalmente a numero
sas uniones estudiantiles. Durante los años 50 la U lE va a tener sobre 

. todo una orientación de carácter reivindicativo estudiantil y va a impul-
. sár programas de extensión universitaria como línea prioritaria. Estos 
programas van a permitir que las federaciones estudiantiles nacionales 
integren y recojan experiencias internacionales, en cuanto a trabajo éon 
las comunidades y van a dar pie a la articulación del movimiento estu- . 
diantil con el movimiento popular. 

La U lE durante esa época va estar bastante debilitada más o me
nos hasta .los años 60 en que ya de nuevo se convi~rte en la Unión In
ternacional· Estudiantil más fuerte, gracias a la reconceptualización del 

• trabajo. político y la inclinación hacia los problemas de la liberación 
de los países del Tercer Mundo, la organización alcanza gran prestigio. 

· La CIE se disolvió en 1967 cuando se descubrió el affaire CIA
CI E-UNSA. En el .caso de las agrupaciones estudiantiles centroameri
cahas, ta estrategia fue generalmente participar en las dos, tanto en el 
CIE como•en la UIE, salvo· el caso·de Costa Rica que se incorpora rvuy 
tardíamente a la UIE. · 
·,· 

3. EL ENCUENTRO DE LAS IDEOLOGIAS 
'·. 

A lo largo de la historia los estudiantes universitarios haA recibi
do el influjo tfe.diversas ideologías. Durante casi toda. la época colonial 
privó ·lá teología católica como· fuente filpsófica fundamental, siendo 
proverbiales las polémicas entre tomistas y escolésticos. Este plano de 
.:diséu~ión cpmerizó a quebra'rse durante los albores de la independencia, 
al intr'odblcirse las. ideas "ilustradas" europeas· que rápidamente ganan 
espacio' én ·los centros educatiVos. El "ilaminisrho", fortalecido más 
·!!delante con el)ibf!ralismo económico y el positivismo, marcaron. pro
fundamente la reflexi.ón V el quehacer político durante el siglo XIX y 
b1,1erta parte del XX. No· obstante, a ,f,inales del siglo XIX arribaron las 
·éliJrrientes de Hnea. ·obr~ra y .ya ~n el sigl9 ·veinte sé afincan las ideas 
in.arx-istas, social demócnitaS y sócial cristianas. ' , 

L.a expresión- política de estas ideologías se manifestó mediante 
111i'. organizacióh de importantes fu~rzas pólítitas .y social~s. La crisis de 
,la ·independencia dio lugar al conflicto entré liberales colot!iálistas y an
¡tip~loñialistas. En el siglo XIX se produce la pugna entre conservadores 
v· .liberales, y ·en el siglo XX el combate entre' las fuerzas·de las clases 
'd.otninantes1y las de las élasE!s subordinadas. ' 

• 1 
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La lucha política asumió en Costa Rica algunas características dis
tintivas con respecto al resto de Centroamérica, pues salvo en ciertos 
períodos de excepción funcionó con bastante regularidad un sistema 
político relativame.nte abierto a todas las fuerzas en pugna. Caso contra
rio ocurrió en los cltros países, en donde los períodos de apertura demo
crática fueron la excepción y en donde las dictaduras apoyadas por el 
poder militar y para-militar han impedido el desarrollo abierto de las 
fuerzas democráticas y populares. 

En este contexto los estudiantes hasta la formación de sus prime
ras organizaciones gremiales y políticas, sólo participaron en la vida pú
blica y universitaria movidos por ·sus intereses e ideas personales, pero 
casi nunca en términos de grupo institucionalizado. · 1 

La conciencia gremial-estudiantil comenzó a florecer a .finales de 
siglo. Problemas relacionados con la condición de ser estudiantes',.los 
lleva a emprender luchas en' pro de mejoras académicas y su relació.n• 
con las estructuras administrativas. La poca apertura de los bloques en 
el poder, con respecto a la participación de los sectores sociales crhicos 
en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones y la .. 
existencia de serios problemas nacionales, lleva a los estudiantes a bus
car contactos co'n las fuerzas democráticas .y populares quienes les trans
.fier.en su ideología, desarrollándose una lenta pero importante tomad~;~ 
. conciencia poi ítico-e~tudiantil. . 

Difícilmente podríamos hablar dei establecimiento de' una cohe
rente doctrina relátiva a las cuestiones gremiales-estudiantiles y univer
sitarias antes de la Reforma'de Córdoba (1918). Hasta entonces, los es
tudiantes apena,s intuían la necesidad de mejorar las prácticas doce'nté'S ' 
y su relación con las autoridades, la liberación de la tutela. estatal y la 
vinculación ton los sectores populares. De ah{ el interés·por formar fo~ 
ros dé. discusión abiertos a. las élites culturales y algu.nas.ac:titl,ides ~n· 
contra de la intervención estatal.' · ' · · · · 

Con la Reforma de Córdoba, los estudiantes hitinaamerican~s-de; 
finen su proyecto estudiantil y. universitario. Estas ideas se prQyectao 
rápidamente en Centroamérica mediante· l?s congresos latinoar:net-ica• 
nos de estudiantes y las visitas del entonces· 1 íder poi ítico estudiantil' 
Víctor Raúl Haya áe la Torre. El proyecto cordobés planteaba-eñtr.e· 
otros objetivos la' autonomía universitaria como condición fundamental. 
para evitar el control estatal, para abrir espacio para el libré debaté dé 
ideas, para mejorar la administración universitaria,, para exigir exc~.le.Q'
cia académica, para propiciar uha 1,1niversidad vinculada EJI pueblo'y ga,
rantizar la inviolabilidad del campus,. Mas ádelante comprendieron 'llilé 
para poner en práctica una ur'iiversidad autónoma se requ.ier.e de un at:b~r 

' ' . 
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cuado financiamiento. Por otro lado, otro punto clave de la ideolog{a 
estudiantil lo constituyó la participación en el gobierno universitario, lo 
que ellos llamaron el .co-gobierno. Este punto era de vital importancia 
por cuanto constituía un eficaz mecanismo para presionar directamente 
en pro de sus reivindicaciones y para cooperar en la confección y ejecu
ción de las grandes líneas del trabajo universitario .. 

En lo que concierne al desarrollo de la conciencia política consi
deramos conveniente referirnos a las dos vías de irradiación ideológica 
sobre los estudiantes: el desarrollo político nacional y el internacional. 

La primera vía se genera a partir de las condiciones poi íticas vi~ 
gentes a nivel nacional. Los estudiantes en tanto que intelectuales y 
ciudadanos estaban expuestos al influjo de los conflictos poll'ticos y 
mostraron una clara intención de participar en el análisis y solución de 

·los preblemas .. Sus inquietudes los llevan a articularse de diversa mane-. 
ra con las fuerzas "poi {ticas o a formar grupos de estudio y acción. 
· Tal y como se apuntó anteriormente no fue sino hasta la década 

de los años sesenta de este siglo cuando los partidos lograron afincar 
-frentes poi l'tico-estudiantiles de carácter permanente. Su ausencia no 
imP.Iica ne~esariamente la falta de vl'nculos entre los partidos y los es
tJ.Jdiantes. En efecto, la presencia de gobiernos tiránicos y el monopo
lio del ejercicio del poder controlado por viejos cuadros poi íticos, poco 
permeables a nuevas solucienes, llevan a los estudiantes a entablar alían~ 
zas con las 'tuerzas democráticas y populares para vencer al enemigo 

1 . 

común e implantar regímenes más abiertos. En estas alianzas las fuer-. 
zas político-sociales lograron reclutar cuadros de recambio en el movi-

. miento estudiantil, pero sobre todo sensibilizaron a parte de esa mása a 
fav6r de sus planteamientos. Sin embargo, por el carácter personalista 
de esas agrupaciones polí.ticas, consideramos que dif{cilmen~e estable~ 
cieron 'estru.cturas de capacitación poi {tic'a para formar .a sus aliados. 
Sus planteamientos políticos se caracterizaban por mantenerse a un alto 
grado de generalidad y' con un importante acento demagógico. . 

En. el campo de la izquierda le¡¡ formación de cuadros juveniles 
. fue más cuidadosa pero no es sino hasta la década de los sesenta cuando 

' ' ésta, inspirada en el triunfo de la Revolución Cubana: desarrolla una po
l(tic¡¡ juvenil de carácter sist~mático y masivo. Estas tareas resultaron 
en parte favorecidas por el lento proceso.de dem.ocratiza~ión de ·la ense
ñanza que permi~ió un incremento, en el acceso .a la educación de parte 
de l¡:¡s capas me~ias y l~s clases populares. De esta manera, los frentes 
Político ·estudiantile~ de izquiérda comiénzan a desarrollar un taerte tra· 
bajq dé agitación y reclutamiento. Ellos se ligan a las masa.s en ~us lu
bh_a~ gremiale-s y con un agresivp periodismo estudiantil. logran un nota-
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ble avance en la sensibilización ideológica. El incremento de la repre
sión estatal y el auge de los movimientos populares también contribuye 
en varios países a que la izquierda devenga la fuerza dominante en las 
uniones nacionales, o en su defecto un órgano de presión de gran in
fluencia. Entre Jos marxistas, los frentes ligados al partido comunista 
adquieren gran implantación en Guatemala y Ef Salvador. En este últi
mo país, el 1er. Congreso de la AGEUS asume como .plataforma políti
ca la de la revolución democrática, antiimperialista y agraria. En Gua
temala, el PGT y su juventud aprueban la lucha armada como una de las 
vr'as para la toma del poder. Línea que plantean con mayor radicalismo 
los estudiantes ligados a· los movimientos guerrilleros de ese país y las 
agrupaciones nicaragüenses vinculadas al FSLN, que afirman la prima
cía de la lucha armada sobre la línea de masas. Mientras tanto, en Costa. 
Rica los estudiantes marxistas del ·FAU están apenas en una fase de 
aglutinamiento de fuerzas y no de enfrentamiento directo. Por tanto 
aprovechan las libertades democráticas para apoyar y perfeccionar las 
medidas progresistas del gobierno y· los otros movimientos univ~rsita-' 
rios, sin dejar de lado la crítica al modelo político impulsado por el 
bloque en el poder. · 

Los estudiantes cristianos del MI EC, apoyados en el documento. 
de Medellín y en los teólogos de la liberación actúan vigorosamente en 
Costa Rica y e·n Nicaragua con una lfrtea antiimperialista. y imticapita~ 
lista. Los demócrata cristianos e~timuladospor sus tri1.mfos en Chile y 
Ven,ezuela, lanzan importantes ofensi.vas en todo el istmo impulsando 
sus ideas comunitaristas y de promoción humana. 

La extrema derecha, por su parte, preocupada por la implanta
ción de la Revolución Cubana, por el lanzamiento de la guerrilla guate
malteca y nicaragüense y por el, auge de l.os movimient9s populares, 
forma grupos para-mi_litares en toda Centroamérica .y éstos fundan fren
tes poi ítico-estudianti les que agita·n las éonsignas de la defensa de la 
democracia frente a la· amenaza comunista. · ·.· 

Caso especial es el d~ ciertas orga1,1izaciones. est~diantiles costa
rricenses, pues éstas más bien saltan del medio estudiantil hacia la pó
lítica nacional. Ya nos habíamos· referido á la tentativa de forma~ uh 
pa~tido de la 'juventud en los años veinte. Este•grupo, aunque no defi• 
nió claramente su ideologfa, intentaba reunir a jóvenes estudiantes, pro,., 
fesioriales y obreros frente a los partidos tradicionales~ Posterior~ente; 
a finales de los años treinta un grupo de ¡a AsociaCión de Estudiantes 
de Derecho comenzó a plant«;!arse el proyectó de fundar un partido po· 
lítico permanente e .idf!ológico. Estas ·ideas. devienen en el Centro pata 
el Estudio de ··los Problemas NaCionales, luego en el Partido Social De-
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. mócrata y finalmente en el Partido Liberación Nacional en 1953. El 
planteamiento original se inspira en la sociai democracla europea y en 
el aprismo, manteniendo importantes lineamientos nacionalistas, ahti
imperialistas y populares; sin embargo, en 1953, se integran elementos 
del liberalismo tradicional que atenúan el radicalismo original. Estos 
estudiantf;!s dominaron el Consejo Estudiantil Universitario e impulsa
ron durante los años cuárenta importantes reivindicaciones académicasí 
sin embargo, influidos por el clima pol{tico del momento, asumen una 
l(nea claramente anticomunista y antigobiernista y un apoyo crl'tico a 
las .medidas reformistas impulsadas por el Bloque de la Victoria. Muy 
escaso es su trabajo oe agitación durante los años cincuenta y~ princi
pios de los años sesenta lanzan su órgano de prensa, Surco Nuevo. 

La otra v{a de politización. proviene del medio internacional. La 
. participé!cióri de los estudiantes en congresos y organismos juveniles in
ternacionales, les ·permitió conocer los grandes debates ideológicos, nue
vos IT)étodós de lucha, las posiciones beligerantes relativas a problemáti
cas desarrolladas en otras latitudes. De esta manera nace eLinternacio
n!llismo e~tudiantil que se manifiesta activamente mediante importantes 
actos de ·solidaridad y el estu.dio de los grandes problemas in'ternacionales. 

l,os congresos estudiantiles centroamericanos de prino.ipios de si-
'. glo jugaron un destacado papel corno JTietfios de irradiación ideológica 

clel mpvi.mjentó unionista. Des<;le 1889, los estudiantes de distintos pa{
s~s que. n!sidl'an .en Guatemala se reunieron para luchar por la reestruc
tUración de la Patria Gré!ndc. Desde esta fecha hasta 1904 se dedican a 
divulgar 1¡¡ idea aprovechando los congresos que se cel.ebraron entre 

· 1901. y 1904. ·Desde 1901 los e:;tudlantes. recibieron positivamente la · 
inflt,~encia de los unionistas, a pesar de las polémicas desarrolladas en el 
IV Cor..greso eri Costa R i'ca. Entre 1904 y 1908 las tareas fueron más 
bien de carácter or.ganizativo y ~e 1908 a 1921 los-unionistas se dedica
ron a· la sistematización de sus labores. Gran. empeño en estas tareas 
most~aron las miales.salvadoreñas y hondureñas por rnedio.,del Ateneo 
salvildoreño y las socied.ades La Evolución y Regeneración de H~ndur.as. 
·Delegados de e$tas mismas influyen sobre los dirigentes de_ la Sociedad 
•de ISstuCt,iantes qe Derecho de Costa Rica .que. en 1917, formaron la Fe
'.Qeración Unioni~ta de Estudiantes de Costa Rica.. Pero el mayor éxito 
!de.· 1es.te movimiento fue el constituirse en la única fuerza poi ítica guate
rnallteeá capaz de coligar a los sectores democráticos. pat'a derrocar la· 
:l~.lií!l!l: dictadura d.e Estrada Cabrera. Durante la década de los veinte el 
:.í.l'íi,io!'ii'Í!iiTIO adquiere' un-sign~ Progresista en ,El S,alvado~. pan;> p~sterior-
1\t!elate ,el movimienJo emra en u.na fase. de dec.live. · 

I,..;Qs eo.tlgresos estudiantiles, cemroame.ricano.s ll)a'ltienen-, viva 
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la solidaridad contra las tiranías criollas y la intervención norteamerica
na en· Centroamérica. Desde los años veinte, hasta la fundación de 
FEUCA en 1967, siguen una linea pol(tica de solidaridad radical y 
agresiva. 

Por su parte, los congresos estudiantiles latinoamericanos sirvie
ron de medio de difusión de la política opuesta a la intervención impe
rialista, y a las tiranías impulsadas por el APRA peruano hasta los años 
cuarenta. Con la fundación de U 1 E primero y con el traslado de OC LAE 
a Cuba, después, la irradiación de la 1 ínéa internacional de los partidos 
comunistas gana importantes espacios, especialmente gracias al· desplie
gue del. movimiento de solidaridad con el pueblo vietnamita. Cuestión 
que es hábilmente explotada para poner en relieve la política interna
cional norteamericana. 

Finalmente, otro factor de influencia nada despreciable parte del .. 
· auge de los movimientos estudiantiles europeos y norteamericanos de la 

década de los sesenta. Estos, desarrollan.la teoría del poder, asignándo
le un papel prinCipal en las luchas sociales y afii'manla existencia de un,a 
lucha de clase entre e1 sector docente' y los estudiantes. · 

Ahora bien, estos rápidos apuntes sobre el desarrollo institu'cional 
e ideológico' nos servirán ,de base para comprender mejor la dinámica se· 
guida por las luchas estudiantiles. · 

4. LA ACUMULACION DE•EXPEfr/ENC/A EN LAS 
LUCHAS CONCRETAS 

Las activida(jes reivindicativas s~ desarrollan a partir de la necesi·' 
dad de resolver 'problemas' internacionales, nacional,E!s, universitati•os Y• 
propiamente"estudiantiles. Las experiencias adquiridas al respecto·sori 
el resultado de una larga,lucha que evidentemente no pretendemos re
señar, de manera completa.· Nuestro trabajo apunta sobre todo a ·ponerde 
relevanci~ las grandes tendencias, a partir, de ciertos ejemplos singulares. . . 

A. · · Los problemas Eistudiantiles como elemento pri~t:~ariQ 
de aglutinamiento · '' 

Los móviles estudiantiles son los .que históricamente .aparece.n ·prf-. 
mero y constituyen el punto de convergencia de inteteses.que perrnitel:i· 
el desarrollo organizativo pim:r lantar luego·' otro tipo de lucha .. A pat:ti1t 
de ellos las -estructuras ·de corídui::Ción disciplinan a ias bases y desarra~ 

' llah su conciencia estudiantil y pol1'tica. , .. ~ ' ' 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



En este plano, los asuntos que más preocupan a los estudiantes 
derivan de la necesidad de encontrar formas de representación estudian
til, de organización gremial y política, así como métodos para mejorar 
las condiciones de enseñanza y de la vi_da estudiantil. 

Con respecto a la vida estudiantil las principales reivindicaciones 
se refieren a la instalación de residencias y comedores estudiantiles, be
cas.y otros servicios. Es en El Saivador en donde, desde el siglo pasado, 
los estudiantes rogran obtener becas del gobierno, reivindicaciones que 
en el caso de Costa Rica se logran tanto para estudiar en universidades 
extranjeras las carreras no impartidas a nivel nacional, como· para el 

. caso de los estudiantes normalistas, enfermerasy obstétricas. Sin em
bargo, un régimen abierto de becas sólo es posible en este país hasta en 
la década de los sesenta con la fundación del Patronato de Becas, en 
donde lt>s estudiantes tienen una importante representación estudiantil. 
Caso parecido suéede en el resto de Centroamérica a partir de esos años. , 

•• • 1 . 

_ Las residencias y comedores estudian,iles, de gran utilidad para 
los estudiantes de provincia, aparecen en G!Jatemala en los años cuaren
ta y en los demás paísés,· salvo en Costa Rica, logran implantarse antes 
de finales de-los años sesenta. 
- · Las luchas por la mejoría de las condiciones de enseñanza consti
tuyen un viejo problema ol'(lnipresent'e a lo largo del tiempo. Los méto-

- dos rígidos, la falta de material didáctico, la insuficiente formación pe
dagógica de los profesores y los 1mecanismos a~bitrarios de promoción 
han sido ·co~Stétnteme,nte denunci,ados por .los estudiantes. Un ejemplo . 
del último caso es el de los grupos de estudiantes costarricense~ que, en 
1844, suscribió un pliego de peticiones para que le fuesen reconocidas 
ciertas materias y eliminadas otras que no se habían impartido para 
E!féctos de su grad!Jación. Este empleo de las vías institucionales debió 
ser común en Jos o_tros' países. Evidentemente, este método no llevaba 
.a. 1;1na organiz_ación permanente sino que se agotaba en la vía insti-tucio
hál Ei$CQgida. ryru'chos año!i después, (años 60 de este siglo) cuand9 ya 
·E»<-istían. organ-izaciones gremial,es, las reivindicaci9nes estudiantil~s ad
quiri~ron un mayor realce, nos referimos al caso de los estudiantes de 

1 - -
·Economía y de Derecho de la Universidad, de Costa Rica que preten-
(iían la eliminación del exame'tl de grado. Este examen constituía una 
traba de tipo i::oio.nial, mediante la cual se evaluába al final a los estu
d-ipntes sobre ciertos .cursos, ganados a lo largo de la' carrera. La reivin
d·i~ción fue plan.teada originalmente po'r las vías institucionales, pero a 
~~*de la ·resistencia presentada por· los Consejos de Facultad; los estu
d:iañtes decretaron la hu~lga, y recibieron la solidaridad del Consejo · 
$ul!ie'tior d~ la FEUR y finalmente triunfaron. · 
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La representadón estudiantil constituía el objetivo medular del 
movimiento estudiantil por cuanto su obtención permitiría el acceso di
recto a los centros de decisión. Ya habíamos dicho que la universidad 
colonial permitía la participación de los bachilleres en los claustros y 
que este derecho fue enajenado con la fundación de facultades profe-. 
_sionales a finales del siglo XIX. 

Con la Reforma de Córdoba en 1918 surge la tesis del có-gobier
no, mediante la paridad en términos de cuotas .de 1 .a 3 profesores,_ 
egresados y estudiantes. El primer país en que se establece algún tipo 
de representación paritaria fue El· Salvador (1927). Sin embargo, ésta 
no se ejecutaba en la práctica. un· grupo de estudiantes que presionó 
al respecto en 1933 resultó expulsado de la universidad, provocándose 
al año siguiente una serie de movilizaciones con el fin de protestar con
tra la medida y obtener su meta, asunto que lograron pero sin el dere
cho a voz ni al voto y con la obligación de escuchar los debates a·rl;lgU-' 

-· lar distancia. Este· primer hito sirvió de base para la confirmación de to
das las potestades al concederse la autonomía en 1948, y ya en los·años 
cincuenta el poder adquirido por los estudiantes fes permitió influir co-. 
mo fuerza decisiva a la hora de la elección de rectores. 

La representación estudiantil en Costa Rica la adquirieron los es- . 
tudiantes de agronom fa y derecho en 1937 y la ley universitaria de . , , 
1940 garantizó el principio de la representación estudiantil en todos los 
órganos de gobierno. Esta representación que se limitaba, en el caso-de · · 
las asambleas de facultad, a un solo representante propietario, pudp ser 
elevada a tres, gracias a una lucha prolongada que se desarrolló a lo lar-
go de la década de los sesenta. 

Para los estudiantes guatemaltecos la represen,tación estudi~ntil 
fue una conquista ganada por su participación en la lucha contra Ubi_. 
co en 1944, cuando p~ácticamente obtuvieron ·la parid~d en el Consejo 
Universitario y ampl.ia participación en los Consejos de Fac1,1ltad. Des
conocemos si en Honduras y Nicaragua existía la representación antes 
de 1958 pero lo que sí es innegable es que a partir de esa ·fecha se con-' 
solida la autonomía, alcanzando en el pri111ero de esos países la pa-' 
ridad en todos los órganos de decisión y gobierno universitario. . . ~ . . 

B. Por u'na Uljliversidad autónoma ligada al pueblo 
' . ' 1 

Un segundo renglón de luchas se'refiere a las cuestiones liniversi-. 
tarias, propiame_nte dichas. El problema .principal se cifra en la conquis~ 
ta de la autonomía. Ya anteriormente ofrecimos la cronología de, estos 
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hechos, por tanto aquí sólo nos referimos a ciertas circunstancias rele
vantes que estuvieron en la base de tales conquistas, en Costa Rica, Gua
temala y Nicaragua. 

El caso costarricense ofrece ciertos .rasgos peculiares por cuanto 
la lucha por la autonomía se encuentra indivisiblemente ligada a la cues
tión de. la reapertura de la universidad. Los estudiantes de derecho 
aprovecharon la presencia de una misión de educadores chilenos en 
1935 para solicitarle al Dr. Luis Galdámez la elaboración de un proyec- . 

· · to de universidad autó.noma. El gobierno recuperó inmediatamente esa 
iniciativa pero no alcanzó el consenso necesario en la Asamblea 'l.egisla

.iiva. SÍn embargo, ei11940 se funda la Universidad de Costa Rica sobre 
la base del proyecto de universidad autónoma, de Galdámez, ligeramen
te htodificado. 

Los estudiantes guatemaltecos la ganaron con las armas en la ma
no en 1944 y en Nicaragua el Círculo de Estudios Jurídicos y Sociales 

1 

(CEJIS), 'fundado' en León por profesotes y estudiantes en 1952, elabo· 
ró uh proyecto de universidad autónoma bajo la' influencia de los refor
mistas. argentinos. Toda una campaña de."concientización" se desarro
lló entre 1952 y 1955, año en que fue rechazado en el Congreso. Sin 
embargo,· en1957 el régimen de Luis Somoza, urgido de 'prestigio, acep-

.·tó 'la propuesta. Ahora bien, la joven autonomía pronto comenzó a ser 
objeto de violaciones por p¡¡rte de los gobiernos, así por ejemplo, el 

· ejército salvadoreño invadió la universidad en 1960 y la Corte de Jus
ti~ia hondureña intervino en asuntos universitarios en 1969. 

La autonomía, sin financiamiento adecuado, no permite un 'am-
. pfio desarrollo universitario. y menos aún la democratización de la en

.sefianza. Aunque lo~ gobiernos dictaron leyes que espeCificaban un 
monto fijo del presupuesto nacional o del Ministerio de Educaciónpara 
.las universidades, el crecimiento de la demanda de matrícula y ·el au-· 
roe.rri:o del cost~. de instalacion,es, personal docente y equipo requería de 
mayores ingresos. Los gobiernos no estuvieron dispuestos a continuar 
.el alza de los montos fijos y preferían negociar con las universidades, 
.quienes cada afio tení~.n que regatear nuevos fci'ndos. En El Salvador 
el gobierno utilizó el arma financiera para amedrentar a los universita· 

' rios a partir de 1966, dár,tdole largas a la confirmaCión del presupuesto 
y en Costa Rica 'los estudiantes cjebieron efectuar numerosas marchas 
para ar~~mcar subsidios élniJah~s. ' r • • ' ' ' . 

, El poder movilizador de l.as marcha,s en pro del presupuesto coad
·yuvó a disciplinar a los estudiantes en lal;lores reivindicatfvás, sobre to
do que tle la disponibilidad de financiamiento dependía la cuota de ad-
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m1s1on. Problema que comenzó a hacer crisis durante la década de los 
años sesenta en toda Centroamérica. 

C. En busca de una identidad polític~ 

De gran relevancia fueron los movimientos de tipo político pues 
mediante ellos los estudiantes establecieron importantes vínculos con 
las fuerzas sociales de cada país y se desarrolló una búsqueda constante · .. 
de una salida poi ítica su'perior a la vigente. 

Para caracterizar estas actividades tomaremos en con~ideración 
la naturaleza. de sus objetivos y de sus formas de lucha, sobre tal base 
podemos distinguir dos grandes etapas. Una, presente desde los albores 
de la independencia hasta fines de la década de los cin~uenta de este si· 
glo, definida por empleo de ·métodos abiertós o clandestinos y por la 
alianza con las fuerzas democráticas, en vista a establecer mecanismos 
amplios de participación poi ítica. Otra; presente ya en las posterida· -. 
des de los cincuenta y que se prolonga hasta 1969, en donde se notá.un '_ 
importante cambio cualitativo marcado por una radicalización de los . · · 
métodos de lucha y por el acercamiento a sectores populares de izquierda,-

i. Contra las tiranlas; por la democracia polltica 

Durante ,la primera etapa, en casi todos los países cÉmtroamerica
nos, los gobiernos impedían el libre juego de los partidos políticos o 
restringían la oposición legal a aquéllos controlados por la clase domi
nante. Las fuer;zas de izquierda _eran· bastante incipientes, relegadas casi 
siempre a la clandestinidad y sólo en muy calificada circunstancia logra
ban aliarse con alguna agrupación democrática. Las elecciones, cuando 
las había, eran manipuladas por el. partido en el poder.y por tanto el 
cuartelazo surgió como la vía usual para el cambio del gobierno. 

La represión de Estado, practicada por los gobiernos contra sus 
opositores, golpeó fuertemente a las masas estudiantiles a quienes sé· 
les aplicó métodos contrainsurgentes tales como el asesintao selectivo 
y. masivo, el encarcelamiento, el exilio y el amedrentamiento. ,Estas 

·acciones incrementaron su polarización poi ítica. . 
Es muy probable que numerosos estut;liantes participarari" en los 

movimientos independentistas desarrollados a. partir de 1808. TenemO$ 
noticias sobre el manif,iesto anticolonialista publicado én Guatemala por 
el estudiante costarr:icense Pablo Alvarado. · También. sabemos que en 
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. ' 

1822 más de una docena de estudiantes nicaragüenses, unidos a los re
publicanos, organizaron en la clandestinidad una manifestación popular 
para derrocar las fuerzas procfives al Imperio Mexicano que controlaban 
el Cabildo de León cuando fueron c.apturados por la policía. 

Probablemente muchos otros tomaron parte. en los numerosos 
golpes de Estado del siglo XI X, pero es a principios del siglo XX cuando 
sus acciones se producen de manera abierta y a partir de sus propias or
ganizaciones; Veamos algunos ejemplos. 

En Costa Rica, los estudiantes de derecho y de secundaria apoya
ron decididamente las manifestaciones del magisterio que precip,itaron 
la caída de Federico Tinoco en 1919. Los estudiantes guatemaltecos, 
quienes sufrieron una constante represión a lo largo de la dictadura de 
Estrada Cabrera, aprovecharon hábilmente la semilealtad concedida al 
Partido Unionista para aglutinar al movimiento que expulsó del poder 

·al legendario "Señor Presidente". 

. Un menor activismo parece haber marcado la década de los veinte 
y principios de los treinta. Sin embargo, en El Salvador los estudiantes 
que denunciaban en 1'920 los crímenes c;le Estrada Cabn:irá.en Guatema
la y la entronización de la dinastía de los Meléndez en El Salvador son 
~tacados por la policía. Veinte de ellos resultaron encarcelados y dos. 
de ·sus dirigentes, José Luis Barrientos y Agustín Far~bundo Mart( 

·. fueron desterrados a Guatemala. Once años de-spués, encontrándose 
Martí preso en San Salvador 'y habiéndose declarado en huelga de ham

·. óre, recibió el apoy·o de numerosos estudiantes en los mítines organiza
~os eri pro de- su liberación. Al año siguiente, dos estudiantes lo acom
pañan al paredón. 

Las intervenciones norteamericanas en Nicaragua no motivaron 
grandes acciones por parte d~ los estudiantes. La excepción la consti
tUye 1el discurso de All' Venegas en el desfile bufo reali.zado en León en .1932. . . . . ' 

Cuando las dictaduras se fortalecen de nuevo en Centroamérica~ 
durante la década del treinta, los movimientos oposicionistas organiza
dos por· las fuer'zas deQlocráticas i¡ estudiantiles recibie~on el impacto 

· c::!irecto 'de la represión. estatal: En Guatemal.a, por ejemplo, la conspira
ción fr.agu~da en 1934 por un grupo de estudiantes, liberales y_milita
res .contra el dictador Ubico f1.1e descubierta por la policía. Esta no só
lo capturó, fusiló y exilió a varios de los implicádos, sino que djspar(> · 

. ~ont~a .lo~ estud.iantes indefensos que se .manifestaban contra la repre- ·' 
sión. 'Los universit~riós y estuqiantes de secundaria. qÜe ~xigíán a su go
bierno Protestar. por los acontecimientos de Guatemala sufrieron en 
Costa Rica durante dos.dí~s consecu.tivos el embate de la caballerta. 
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La violencia de las tiran(as nq doblegó, a los estudiantes y cuando. 
· éstas presentaron sus primeros signos de desgaste ellos pasaron del pá

nico al ataque. As(, durante el año de 1944 se convirtieron en el factor 
catalizador de los movimientos que provocaron la cafda de los dictado~ 
res Ubico, Hernández Martínez y Carr'as. Mediante manifestaciones ca
llejeras de carácter másivo y huelgas de brazos ca(dos aglutinaron a ma
estros, trabajadores, comerciantes e intelectuales para exigir la dimi
sión de los tiranos. 

· Los guatemaltecos profundizaron el proceso al aliarse con milita• 
res jóvenes para sac¡;¡r del poder a los herederos de 'Ubico y colocar en 
su lugar a las fuerzas democrática's y progresistas. En los diez años si-·· 

· guientes la AEU y la CEPP apoyaron decididamente a los gobiernos .de 
Arévalo y Arbenz. El FUD !)rganizó a los estudiantes revolucionarios 
y luchó por la independencia poll'tica y económica de Guatemala. Sin 
embargo, los sectores estudiantiles más conservadores agrupados en la· 
CEUA organizaron a los anticomunistas, dinamitaron centrales eléctri
cas para boico_tear al gobierno y participaron militarmente e11 la 'inva-
sión dirigida por Castillo Armas. · · ; 

La "primavera guatemalteca" terminó con la invasión·anticom'u
. nista de 1954. La pérsecuci.ón contra los partidarios de las agrup¡¡cio
nes progresistas y revolucionarias realizadas por el Comité de Defensa 
contra el Comunismo, tocq a numerosos dirigentes estudiantiles de· las 
agrupaci9nes gremiales y (:le los frentes poi r'ticos. . 

.. La AEU gestionó exitosa·mente la liberación de' a)gunos prision!!
ros, pero muchos de. j!llos cpntinual\lan en manos del CDCC y otró gran' 
número de jóvenes se encontrabé!n en el exilio. Nuevas peticiones ten• 
dientes a la liberación de prisioneros, a la disolución dél CDCC y .a ob· 
tener garantl'as paré! el. ~egreso d~ los .ex il iaqos fuérort cursadas por las 
vi' as legales par la AEU y la Sociedad, '.'El Derecho" durante el año ·de 
1955.' En ese mismo año los estudiantes a'provecharon el desfile !;>.ufo. 
de la Huelga de Dolores para plantear sus reivindicaciones, pero Ja P9· 
lic(a respondió con golpizas y aprisionamiento·. Los cuerpos de seguri• 
dad capturaron el 23 de junio de 1956 a alguoos de· los est~:~diar.rt;es,· 
periodistas' y profesores que participaron en u(la mesa redonda so.bre 
los de'rechos humanos en Guatemala. Al dl'a sigu~ente ·los estuc,Hante$ 

·universitarios y de secundaria, respaldados por numérosos grU!pos de 
mujeres, tr~bajado~es y· profesqres recorrieron las calles de ·la caPital 
para luego concentrarse en la Facultad de Derecho .. Las fl!er~as. arma· 
das rodearon el edificio,_ capturarán a quiénes salran padficainerite. y 
dispararon contra los ah!' reunidos hiriendo a treinta y asesinando~ (:iri.· 1 

co de ellos. Pero el'25 de junio Jos e~tlldiaf;ltes se 'con.centrárerfreliJ. :Jia 
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Asamblea Nacional demandando el levantamiento del Estado de alerta, 
el cese de la violencia y la liberación de los detenidos. Acciones que 
culminaron exitosamente y una impresionante masa humana acompañó 
a los estudiantes hasta el Parque Central en donde se leyó el decreto y 
se celebró este importante triunfo democrático. 

No lograrán los salvadoreños consolidar una apertura similar·a la 
guatemalteca ven 1944, se encontraban de nuevo en la oposición, fun
dando focos clandestinos de resistencia· y preparando una invasión des- · 
de Guatemala. . 

En Honduras los paréntesis democráticos apenas duraron unos 
·pocos años y los estudiantes buscaron el contacto con el Parti~o Libe
ral para plantear nuevas soluciones. Sin embargo, los progresos de los 
liberales, logrados en la campaña de 1954 no alcanzaron el volumen ne
cesario para acceder al poder. Julio Lozano, amigo de las bananeras, se 
autqdeclaró presidente y clausuró el parlamento, la crisis fiscal repercu
tiÓ inmediatamente en la ecbnom(a presentándose serios problemas de . 
desocupación y el consecuente descontento popular .. La Alianza De
mocrática entablada por los liberales y los comunistas trató de canalizar 

~ el descontento popular y los estudiantes universitarios, seguidos por los 
de secundaria, se lanzan a. la huelga en julio de 1956. Para el mes de 
agosto un grupo de estudiantes y liberales se apoderaron del cuartel 
San F,rancisco (Tegucigalpa) pero la correlación de fuerzas .era· débil y 
los militares lograron controlarlos rápidamente. · 

. Las tentativas reelecci.onistas de Somoza en 1944 no pudieron ser 
detenidas por los estudiantes a pesar de sus móvilizaciones de protesta. 
Una póco estructurada oposición nacional no da pie a actos de impÓr
tar:~cia durante los años cuarenta. A principios de las Cincuenta los es
tudiantes protestaron contra la colocación de un retrato del dlctatfor en 
el recifito universitario de León y ,los movilizaron contra la participa
ción de Nicaragua· en el derrocamiento de Arbenz.', Las acciones no po
CÍJan ser muy frontales pues entre 1955 y 1957 el movimiento estudian-
til. estaba penetrado por agentes de'l gobierno. ._ 

De distinta orientación 'ideológica es la participación de los estu
diantes .costarricenses en las luchas pol(ticas de los año·s cuarentá. Allf. 
su mayoi"fa apoyó ·a la oposición que expulsó del poder a la alianza ·de 
los ~acial cristianos y comunistas. - ' 

ií. El encuentro con las izquierdas 

Durante la segunda etapa, que pode~o.s calificarla.de·trimsición· 
h~cia la actual, el clima .pol(tico sufre importantes variaciones a ra(z , . 

2.66 
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de la revolución cubana, de la crisis del Oriente Medio y del conflicto 
sino-soviético. Estos "hechos fundamentales" provocaron importantes 
reajustes a nivel nácional e internacional. Los Estados Unidos lanzan la 
Alianza para el Progre.so y promueven la integración centroamericana y 
alientan el establecimiento de regímenes co~stitucionales como parte 
del proyecto de los gobiernos demócratas para evitar la implantación 
de las fuerzas revolucionarias. Luego, los republicanos se inclinan por 
apoyar a los "duros" y fortalecer los ejércitos para controlar la subver
sión. Nuevas fuerzas poHticas entran en escena, especialmente los de
mócrata cristianos y los grupos para-militares de extrema derecha. Las 

. fuerzas de izquierda se reacomodan y· diversifican, pues mientras los 
partidos comunistas aprovechan ciertas aperturas democráticas para au
mentar su militancia, el conflicto sino-soviético provoca su escisión en 
algunos países y la nueva izquierda influida de una parte por Cuba y de 
otra por h;>s trotzquistas actúa con gran beligerancia. 

Los estudiantes también se reacomodan a las nuevas tendencias 
atraídos por el fortalecimiento de las izqúierdas y el auge de los movi
mientos populares:· Rápidamente incorporan a sus plataf.ormas los pl~f!
teamientos y la metodología de lucha practicada por aquéllas. 

· Estos procesos no se desarrollan con la misma intensidad en to
dos los países. En Costa Rica el proceso no adquiere la radicalidad· Hpi
ca al resto de Centroamérica, pero también se efectúan importantes-
transformaciones. A principios de esta etaP,a algunos sectores progresis
tas y de·,izquierda apoyaron las políti,cas de la revolución cubana, per.o · 
rápidamente los sectores más conservadores controlan a las masas estu
diantiles de la secundaria y a los universitarios para exigirle al presiden'te 
Echancli la ruptura diplomática con Cuba. Poco tiempo después, el pre¡ 
sidente Kennnedy es recibido por las masas estudiantiles 'i/¡ s01o unos 
pocos manifiestan su oposición a la. política norteamericana. Sin em" 
b~rg.o, en 1965 la FEUCR pasa a ser controlada por dirigentes pro.gre~. 
sistas que se. abren al diálogo críticp con el FAU del Partido VangUardia· 
Popular. Un activo periodismo estudiantil, la celebración de mesas re. 
dondas, seminarios y mítinf:!S relámpago, informan a la masa estudiantil 
sobre los procesos poi íticos del Medio Oriente, sobre los movin;¡ientos 
e'studiantiles europeot y norteamericanos, sobre la represión en Centró" 

' . 1 
américa y sobre los grandes problemas nacionales. El estudiante medio, 
trad'icionalmente apático comier;~za a participar activamente en las moví~ ' 
lizaciones, pronto toman la calle para protestar· contra la poi ítica nor-. 
teamericaná en Vietnam a raíz de las visitas del' presidente Johnnsori 
(1968) y de Nelson Rockefeiler (1969). También se incorporar a lás 
marchas obre~as del prime~o de mayo ( 1968) y luchan por abolir el se• 
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gundo párrafo del artículo 98 de la Constitución que impedía la partici
pación abierta de la izquierda en el proceso electoral. 

Una mayor radicalización se observa en Honduras en donde la 
izquierda capta las estructuras gremiales de los estudiantes. Sin embar
go, allí el conflicto sino-soviético repercute con mayor fuerza dividien
do al Partido Comunista. Y a partir de 1963 la represión recrudece y 
se incrementa aún más en 1965 con la fundación de la Mancha Brava. 

Los estudiantes salvadoreños están presentes en la caída del pre
sidente Le mus ( 1960) y en ese país la juventud comunista se convierte 
en la fuerza estudiantil hegémónica. Sus críticas al sistema provocan el 
incremento de la actividad represiva de Estado y durante estos años los 
estudiantes se enlazan con los sectores populares de la ciudad y del cam
po mediante actividades de acción.s'?cial, pero el movimiento de mayor 
envergadura es el apoyo masivo de la secundaria y de AGEUS a la pri
mera huelga de ANDES. 

De mayor envergadura son los procesos iniciados en Guatemala y 
N-icaragua, pues la aguda polarización poi ítica da pie al desarrollo de la 
lucha armada. La radicalización de los estudiantes nicaragüenses tiene 
su punto de·partida en 1968 con movimientos de protesta contra lama
sapre de guerrilleros. en el Chapar'ral; la quema de la. casa del mayor 

-Ortiz después dé la represi.ón al desfile de "pelones" de 1969 y la ~oma 
de la universidad para expulsar a los militares-estudiantes. Si bien estos 

'· movimientos aún no correspondían a una línea declara orientación po
lítica, en-19631as cosas cambian cuando el Congreso de Estudiantes 

1 . 
aprueba una plataforma _qe lucha de carácter antioligárquico y en los 
hechos de apoyar las acciones desarrolladas por el FSLN en Río Coco
Bocay .. ·Las tareas organizativas ejecutadas por el FER logran compro
meter al estudiantado de la Universidad Nacional y de la Centroameri
c~na en las jornadas en pro de los estudiantes prisioneros o muertos en 
la lucha armada durante los años· 64 y 69, destacando entre ellos el 
movimiento por el rescate de las Cárceles de Carlos Fonseca . .yVíctor 
Tirado. · -

Los estudiantes tle secundaria guatemaltecos mantuvieron conti
nu~s ,choques con el régimen de lc.Hgoras FUentes p~ro es en marzo y 
abril de 196;2 cuando los estudiantes al frente de las masas realizan la 
mayor movilización del péríodo preinsur~eccional. . A ·finales de e~e 
año, la resolución 'de las tensiones políticas cambia de método al ini-

, qiars~ el .ascenso d~1 1as guerrillas. , En los frentes militares y en los fren
tes de masas-se dio una gran presenc;ia estudiantil. al lado. del M-13, de 
l·as FAR re~eldes y de las FAR rev~luciona.rias. Para comb~tir lá guerri
ll'a "ª_ultra-derecha formó múltiples <;>rganizaciones para-ITiilitar~s que 
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junto con el ejército y sus asesores extranjeros golpearon fuertemente a 
la guerrilla y los frentes de masas hasta desestructurarlos casi por com
pleto. 

11. LOS ESTUDIANTES Y LA CRISIS GENERAL DE 1970-83 

Los "antecedentes" examinados nos permiten observar cómo a · 
principios de la década. de los sesenta el movimiento estudiantil había 
acumulado una larga tradición de lucha en los tres frentes. A nivel or- · 
ganizativo las agrupaciones gremiales constitufan formas asociativas de 
base .altamente institucionalizadas al igual que sus organismos federales. 
La representación estudiantil servfa como arma reivindicativa y pol·(tica· 
de gran efectividad para las luchas internas, fa autonom(a universitaria 
ganó un espaéio democrático bastante respetado a nivel nacional' y la 

·· acción sociai u·niversitaria actuaba como un valioso medio de articula
ción con las masas popuiares. 

\ 

Los frentes estudiantiles, má~ jóvenes que las agrupaciones gre.-
miales, también hab(an templado sus aceros en las 1~-Jchas universitarias 
y nacionales, deslindando campos ideológicos ampliamente reconocidos 
por las bases. · · 

. . . 
Las socied<!des centroamericanas, sin embargo, ca.rnbiaron pr.ofun-

damente durante los últimos trece años. La crisis mundial repercutió 
de manera contundente sobre la economía nacional a partir de 1976; ' 
las dictaduras tradicionales cedjeron su lugar a gobierrios militares po-· 
seedores de métodos represivos altamente sofisticados y hasta en Costa. 
Rica se dan síntomas de radicafismo de derecha 'en ciertos sectores po- . 
1 íticos, y los me~ariismos usuales de conse~so ideológico sufren un serio 
deterioro, la Revolución Sandinista triunfa en' Nicarag'ua.y la guerra 
de guerrillas alcanza un nuevo auge en Guatemala y El Salvador. 

J ' ( \ 

Los est.udiantes, más que nunca imbuidos en la problem~tica nl!
cional se articulan orgánicamente a la.s fuerzas en conflicto. La autooo• 
mía. univers.itaria es cuestionai:J.ll por los gobiernos y la secundaria se ' 
lanza a un activismq jamás antes practicado. 1 • 

·Ahora bien, ihdependientemente de que el activismo estudianitH 
• . 1 

ha seguido orientaciones y ritm'os direrentes en cada país, potfemos.sé-
ñalar dos graride.s etapas. La.·primera cubre los años 1970•1979V ta.'.Sé• 
gunda los inicios de la década de los ochenta. 
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1. ·NUEVAS INSTITUCIONES, NUEVAS ORGANIZACIONES 
Y NUEVAS IDEOLOGIAS 

El sistema educativo centroamericano recibió un importante in· 
cremento cuantitativo durante esta etapa. Las universidades públicas 

. aumentaron sus tasas de matrícula, abrieron nuevos centros regionales 
y fortalecieron los existentes e incluso en Costa Rica se crean tres nue
vas instituciones públicas: la Universidad Nacional Autónoma, el Insti
tuto Tecnológico y la Universidad Estatal a Distancia. También apare
cen nuevas universidades privadas en Guatemala y Costa Rica; 'pero el 
crecimiento de los centro~ educativos de secundaria es el más significa
tivo; pues éstos sé implantan definitivamente en las pequeñas ciudade,s 
·de provin~ia. · 

. E:n.lós institutos de secundaria se crean asociaciones gremiales e 
incluso en. el caso de Guatemala éstas dan origen a federacione.s regiona-

·les y departamentales que en 1975 se organizan en la .Federación Na- · 
cional de Enseñanza Media (FNEM). En el resto de los países las fede
raciones nacionales se reestructuran y fortalecen. Cosa similar sucede 
en las nuevas universidades estatales de Costa Rica a excepción ·de la 
UNED.- por su naturaleza de Universidad a Distancia. Erlas universida
dés·privadas la'situa.ción difiere en el caso de Costa Rica con respecto a 
Guatemala, pues en el primer país sí se desarrolla un movimiento ,gre
mial de importancia mientras que en Guatemalá los estudiántes se aso
cian casi exci)Jsivamente para realizar actividades culturales y socieda-
des de coop~ración para obtener material didáctico. · 
, En lo que concierne a los frentes poi ltico-estudiantiles, esta fase 

se cara<_:ter[za por el surgimiento de nueyas fuerzas. La izquierda se di· 
versificará con nuevc;>s grupos de s~nsibilidad próxima al maoís¡;no con 
FAEN.A en Cost{Rica (1971) ··vun sector del FER nicaragüense. Agru
pacio~es -Úotzquistas ·de diversas corri.entes también adquieren alguna 
jmplantaciÓIJ .espetialmente después de 1964. Otras agrupacion'es de 
izquierda más. radical también toman guerra, especialmente. el ·U R-19 
eh ,El Saivador, el Robin García en Guatemala y eri Costa Ricala proli
feración ·d~ agrUpaciones es verdaderamente impresionante, pudi~ndose 
señalar, entre otros, al' Frente Estudiantil dei'Pueblo (FEP) ligado al 

·Movimiento Revoluciorario del ·Pueblo (Juego partido),' la Juventud 
IJ'fliversitaria Socialista (JUS) del Partidq: Socialista Costarricense, el 
MARS, escisión del FEP. También se desarrollan en· Costa Rica los 
Cr.jstianos Re~olucionari.os del Movimiento lgl~~ia Joven (M IJ) que 
·Juego denominan a su .frente universita~io Movi.lil1iento Estudiantil 
Cristiano (MEC). ·Los social cristianos independientes adquieren al-
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gún espacio en Guatemala y sobre todo en Costa Rica en donde la Liga 
de Acción Universitaria se convierte en el frente hegemónico de 1971 a 
1972· .. Los social demócratas; por su parte, actúan aliados con las fuer
zas de izquierda en Guatemala, pero en Costa Rica se mantienen debili
tados durante los .primeros tres años con el MUSDE; en 1973 y ·1974 
logran estructurar el grupo de trabajo que negando sus vínculos estruc
turales con el Partido Liberación Nacional, controla la FEUCR.: 

El auge de Jos grupos de la nueva izquierda produce una serie de 
polé~icas sobre la línea política del movimiento estudiantil. Los fren
tes ligados al partido comunista califican de ultra izquierdistas a muchos 
d~ ios planteamientos de las nuevas agrupaciones. Para evitar la "cónta· 

. .mi nación ideológica" de ·sus bases atacan fuertemente a ciertas fuentes 
ideológicas que influían a Jos estudfantes, particularmente al marcusia
nismo, al trotzquismo, al maoísmo y otras influencias derivadas de Jos 
movimientos estudiantiles europeos y norteamericanos. En el caso· de 

.. Costa Rica, el Partido Vanguardia Popular, toma la decisió11 de reestruc
tl!rar su frente estudiantil, el FAU, reintegrándolo orgánicamente a la 
Juventud Vanguardista como su secciona! estudiantil universitaria, bajo 
el supuesto ·de que de esa m!Jnera era más· fácil. defender la 1 ínea de su 
partido ante lós ataques de Jos otros grupos y mantener ligámenes. or~ 
gánicos más fuertes que permitil!ran un desarrollo ideológico unido a 
los irtereses de ·Ja. clase. obrera. Los otros frentes de· izquierda ataeáh • 
fuertemente el burocratismo de los partidos comunistas y su lín·ea de 
Frente Nacional. En algunos países, .tales como Honduras y El Salva• 
dor, los estudiantes más radicales IJ.egan a considerar que la universidad 
es un'á institución burguesa que tiene como fin reproducir· el sistema ca.· 
pitalista y que por tanto se debe provocar su destrucción para constrúir 
la universidad s_ocialista .. Los com~nistas responden que este último ti· 
po de universidad sólo es posible cuando se funde la nu~va sociedad. y . 
que mientras tanto lo correcto es impulsar y profundizar ·las reformas 
democráticas: Muchas son lás polémicas desarrolladas· durante esta 
épqca. alrededor del papel del movimiento estudiantil y por· razones de. 
espacio sólo citaremos el ·caso de Honduras en· donde el FE Á conside .• 
-raba que el movimiento estudiantil y Jos campesinos eran las f1Jet1a$. 
principales de la revolución contradiciendo la tesis obrerista c;fel FES. 

Ahora bien, independientemente ele las diferencias de enfoq1.,1e, 
el brazo común que distingue a ~stá época ·con respectlil a las anterie· 
res es el de que la masa estudiantil recib~ una fuerte ir-rad.iat;ión qe Jo$ 
planteamientos de Jos frent~s de izqU'ierda qu~ controlan el hit;Jvirnien· 
to estudiantil en Nicaragua con el FER, ~n al'gunós casos· aliadb con lá 
Juventud Socialista; eri El. Salvador con los c.o"!'lunist~s.quie.nes ·ppr liiJi. 

~tl, 
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tiempo mantienen el control de las estructuras gremiales para luego pa
sar a manos de los UR-19. En Honduras la influencia principal es la 
del FRU; en Guatemala es primero la izquierda independiente y luego 
la Juventud del Trabajo quienes están al frente de la AEU. Menos fácil 
:fue la tarea para el movimiento estudiantil costarricense en donde una 
unidad de izquierda sólo logra controlar la FEUCR en tres períodos 
1975-1976 y 1978. 

Es importante destacar que en el caso costarricense a partir de fi
na'les de 1976 gana las elcciones una agrupación QUfa que debilita la 
fuerza antes adquirida por el movimiento estudiantil. 

'La gran fuerza adquirida por el movimiento estudiantil en las uni-
. versidades y la existencia de importantes grupos de profesores progresis

tas y revolucionarios, influye sobre una re.conceptualiútción del papel 
de. las universidades en los países subdesarrollados. Una nueva reforma 
universitaria, comienza a desarrollarse en donde se aprueban tesis relati
vas a Ja relación de la universidad con la. sociédad~ el nuevo perfil del 

· profesional universitario y la necesidad de vincular la docencia con la in
vestigación.Y la acción social. 

· Partic.ularmente significativos son los planteamientos del 111 Con
grésÓ Universitario de la Universidad de Costa Rica y los encuentros 
universitarios ~ealizados en Honduras. En Costa Rici¡l el 111 Congreso 
señala que la universidad debe comprometerse en la luch,a nacional por 

_la syperación del.subdesarrollo y la dependencia, se-fortalece la investi
gación y la acción social, se crean cursos de realidad nacional obliQ,ato

·rios para todos los estudiantes y. se obliga a éstos a realizar un trabajo 
comunal como requisito para su graduación. El movimiento reformista 
tÓ!'l'ló vuelo e1n varias ·facultades que comenzaron a revisar sus añejos pla
n~ de estudio. En Honduras Se declara la neéesidad de llevi,lr la univer
sidad al pueblo desarrollando lo~ centros regionales y las actividades 

, de extensión cultural y social y en 1974 se declara explícitamente que 
el papel de la universidad es el de la transformación de lá sociedad, re
quiriéndose para ello la preparación de,profesionales. aptos, política y 
científicamente para reali·zar las transformaciones requeridas. También 
aiH continúan las ·reuniones ;de profesores y .estudiantes impulsando la 
revisión de programas y métodos de enseñanza. 

. '' 
2. LA OFENSIVA GUBERNAMENTAL CONTRÁ LAS 

UNIVERSIDADES Y EL SISTEMA EDUCATIVO 

· . Las reforma:; universitarias. disgustaron a Íos gobiernos que en casi 
.. ltp¡jos los casos calificaron al proceso de reconversión de las uhiv.ersida-' . . 

. 1 
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des en centros de agitación subversiva. Sus reacciones no se hicieron es
perar, desarrollándose una ofensiva en los planos económicos, ideológi
cos y pol(ticos, contra la universidad y los centros educativos de secun
daria. 

Con gran rigor comenzó a ser aplicada el arma financiera. En 
Honduras ya desde 1971 se comienza a atrasar el pago de la asignación 
presupuestaria. En 1971 se presenta un proyecto ante el congreso gua-. 
temalteco para modificar la Constitución a fin de que la universidad. so
meta su presupuesto a la aprobación del ejecutivo. 

La dictadura somocista para reformar sus gastos militares recortó 
en 1978 el presupuesto universitario. l;studiantes, profesores y emplea~ 
dos se lanzan a la calle desde finales de ese año. Catorce de ellos se dé
ciaran en huelga de hambre, la Universidad Centroamericana realiza un 
paro de solidaridad y a principios del año siguiente los universitarios, 
contando con un. masivo apoyo popular, relanzan la consigna del 6 ofo 

.. del presupuesto nacional que hab(an agitado ya en ·1972, logr¡mdo fi
nalmente cristalizar con éxito sus peticiones. . La lucha por el 6 Ofo· 
se había generali~ado en toda céntroamérica .desde finales de la década 
anterior y en todos los países tos universharios empl.earon diversos mé- ~ . 
todos con e'se ·fin. En Costa Rica, por ejemplo, )os distintos gobiernos 
se negaron sistemáticamente a aceptar esta propuesta. El continuo des-

- ajuste presupuestario de lás universidades 'las obligó'a movilizarse pr~cl 
ticame11,te todos (os años, siendo e.specialmente imP,ortantes los movi
mientos de 1971 y de 1975. Este último culminó con una huelga g~ne-. 
ral y los estudiantes demandaban que el financiamiento univ.ersitario se· 
t.iciese gravando a las multinacionales y a la burguesra. sin embargo, er 
movimiento se dividió ·por cuanto algunos sectores consideraron inc.on'". 
veniente la huelga prolongada. \ · 

Una forma paliativa para. controlar los movimientos en pro .de· 
mayor presl!puesto se ensayó en Costa Rica con el Proyecto de C.RECFS 
impulsad~ por'la Al D. En 1970 esta propuesta tend(a a sustituir él' ré
gimen de becas por préstamos a los estudiantes.· Evideriltemente éf!Je ·el · 
movimiento estudiantil combatió el provl!cto hasta evitar.su· institUCi'o• 
nalización. .Años más tarqe, una .fórmula reaju~tada ,de· préstafT'Ios apa• . 
reció bajo el nombre _de CONAPE pero fuera de las estructur~s U~i· 
versitarias: , 

. 1 
La ofensiva ideológica se planteó durante esta .etapa mediante·¡;¡,¡~" 

ferentes formas que provocan tán:\bién la ·resistencia estudiantil.. 1 l.,.@ 
creación dé universidáees pril'ladas; altamente despolitizadas y .el) dond..e~ 
se controlaba al movimient,o estudiai'ltil sé puso en ,Práctica eh' Co$:ta; 
Rica y· con mayor rjgor en Guatemala con la.Univérsidad ·Frt~~ciscp 

~ . . . ' . 

,, 
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Marroqu(n. En esta última su léy orgánica afirmaba que "no se permiti
rán activic!ades políticas de ninguna especie, y cualquier acto que tienda 
coercitivamente a impedir que se impartan las clases será castigado con 
la expulsión". 

La secundaria también recibió serios golpes especialmente en Gua
temala en donde el Ministerio de Educación intentó establecer r'necanis
inos de control ideológico y no dio apoyo económico suficiente para su 

/ normal desarrollo, favoreciendo la instalación y fortalecimiento de insti
tuciones privadas. Dadas estas condiciones, el movimiento de secunda
ria .entró en una fase de auge a partir de 1974. Al año siguiente los estu
diantes protestan contra las tentativas del Ministerio de Educación por 
manipular y destruir sus organizaciones gremiales. En 1977 se realiza 
una huelga nacional para reclamar mejores condiciones de estudio. 
Otros movimientos más localizados se desarrollaron en Ouezaltenango 
~n pro de más profesores y material didáctico, as( como por el derecho 
a organizarse sin represalias, en la Escuela de Agricultura de Baracenas 
para evitar el reparto de sus terrenos de práctica entre servidores del Es
tado. Al año siguiente los estudiantes del Instituto García Carrillo ocu
pan su plantel para protestar por la falta de docentes y condiciones ade
cuadas para el estudio, también se efectúan paros para obtener mejoras 
para los investigadores y func.ionarios, para reihstalación de profesores 
(Ou-ezaltenango). · · 

En 1977 la ofensiva contra la Universidad de San Carlos se mani
fiesta mediante una campaña de despr'estigio en la prensa escrita y en la · 
telev.isión, mientras que los diputados de derecha presentan un proyecto 
para restringir la autonomía. Al año siguiente los sectores más conser
vadores intentan llevar a la· rectoría un c::andidato de sus tiendas, para ta
les efectos ·practican tácticas dilatorias y otras maniob-ras encaminadas 
al fraude sin lograr quebrar las fuerzas de los sectores progresistas uni-

. dos alrededor de .Raúl Osario. , . 

_ · •El rechazo a cualquier forma de pe':Jetración ideológica se convier 
te en un reflejo instintiyo en casi todas las universidades centroamerica
nas. ·En Nicaragua por ejemplo, los estudiantElÚJniversitarios se niegan 
en agosto de 1977 a dialogar sobre la política norteamericana de dere-. 

- ches humanos con A. Lowestein~· argumentando que 'el delegado del 
presidente, Carter no erá ·un interl'ocutor válido por cuanto éstfil repre
~entába a un gobierno qúe ha interve'nido a lo lprgo de la historia contra 
el pueblo nicaragüense y que respalda económica y· militarmente a la 
gictadura. · · 

- Paralelame~.te al- empleo de estas v(as "suaves", los gobiernos mi-
'1-i;táres y· las organizaciones para"m il-itares .er:nplearoh fórmülas de acción 

' ' 
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directa, institucionalizando la violl;!ncia de Estado. En Costa Rica mis
ma, el proceso de militarización de la Guardia Civil adquirió un gran de
sarrollo durante esta etapa. Los estudiantes universitarios y particular· -
mente el grupo FAENA denunciaron este fenómeno com.o un peligro 
para la institucionalidad democrática del país. Ya en 1970 los agentes 
de seguridad violaron la autonomía universitaria cuando se presentaron 
al Centro de Estudios de Población (CESPO), encubiertos como emplea
dos del Ministerio de Trabajo, para Solicitar nombres de extranjeros que 
habían participado en un seminario. Más adelante nos referiremos a 
nuevas acciones de la policía en el campus universitario. ,, 

La escalada represiva de acción directa contra la universidad co
menzó a manifestarse en Guatemala desde 1970 cuando la fuerza mili
tar, con el pretexto de buscar armas y guerrilleros, catearon aulas y ofi
cinas. Ya en 1978 los cateas y acciones violentas en la cercanía del 
Gampus se hacen más frecuentes y ese mismo año destacamentos arma
dos allanan el Centro Universitario de Occidente (Ouezaltenango). 

La Guardia Nacional nicaragüense agudiza su intervencionismo 
en 1977 haciendo incursionar sus patrullas en el campus para capturar 
estudiantes·y asesinar a muchos de ellos. Durante los últímos años del 
régimen ametrallan en varias ocasiones los recintos universitarios, ca·p
t'urari a estudiantes y destruyen' bibliotecas y laboratorios. 

La intervención eStatal más violenta y prolongada se produce en 
El Salvador el 19 de julio de 1972. Independientemente de los factores 
precipitantes <;le la ocupaciórl, el gobierno aprovechó la coyuntura pará 
cortar con el modelo de universidad l.igada al pueblo que allí se venía 
gestando. Los objetivos de los militares eran los de convertir a la uni
versid~d en centro eminentemente técnico. desarrollar las carreras cor
tas, orientC!r la investigación hacia las necesidades de los programas gU
bernamentales, truncar el desarrollo d~l radicalismo estudiantil;. poner 
a la universidad bajo el control del gobierno, pero sobre todo impedir ia 
vinculación del movimiento estudiantil con las'luchas populares. Con 
tales fines el ejétcito invadió el campus universitario,· capturó a numero
sos estudiantes y profesores, y expulsó del" país. a' las al!toridades y otros 
dirigentes. Los Estatutos y la Ley Orgánica de la Universidad fueron re
formados, se impuso un organismo interventor (el Consejo de Adminis
tración Provisional de la Universidad de El Salvador, CAPÜES), se crea 
una policía universitaria para ejercer el control y la represión contra es- : 
tudiantes y demás sectores democráticos, imponen autoridades an'ítide• 
mocráticás en todos los puestos ejecutivos, se varía la composiCión órgá- '. 
nica en las instancias de-gobierno aumentando s:onsiderablemente la re· 
presentación de prqfesionales eh detrimento de' los docentes y estudi.al'l· 
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tes, se elimina la· personería jurídica de AGEUS y demás asociaciones 
estudiantiles, se aplica un reglamento disciplinario de carácter cuartela
río, se liquidan las residencias y comedores estudiantiles y se reestruc
tun:in tos planes y programas. La lucha estudiantil contra el CAPUES 

. fue larga y violenta, numerosos estudiantes y profesionales resultaron 
expulsados, encarcelados, torturados y asesinados. No podemos por 
ahora hacer un recuento d~tallado de los combates, pero es importan
te dejar constancia de que los estudiantes lograron expulsar a la policía 
universitaria, abolí~ parte de la reglamentación autoritaria y finalmente 
en 1979 se eliminó el CAPUES iniciándose una etapa.de recuperación 
democrática. El movimiento estudiantil recuperó sus instalaciones, 
volvieron a participar en la toma de decisiones aunque de . .manera in
formal y se eligieron autoridades universitarias democráticamente. 

La represión no ·se dirigió exclusivamente contra las institucione~ 
sJno que tambiér:J sé manifestó mediante métodos de terror más perso
hali;zados. Las fuerzas armadas y los grupos paramilitares practicaron el 
amedrentamiento, la golpiza, el apr-isionamiento, la tortura y la ejecu
ci.ón de numerosos profesores y estudiantes. 

En Guatemala la r:epresión selectiva se dirigió originalmente con
tra los profesores. universitarios. yª en 1970 tener:nos nbticias sobre el 
a-sesinato de Julio Camey, en 1971 cae· Adolfo Mijango , iniciándose 

". una fuerte escalada en: 197,7 de la cual no se escapa ni el rector de la 
Universidad, quien .es amenazado de muerte, A la par de los asesinatos 

· .las ~grupaJ:Íor;¡es paramilitares practican el amedrentamiento p·ublican
do !"istas de condenados a muerte y violando domicilios. Tampoco se 
.escap~;~n de esta sangrienta represión los profesores de. secundaria v. a 
partir de 1976 se acentúa la persecución de estudiantes de los dos nive
les.· Numerosos son los secuestros y asesinatos destacándose ·entre estos 
últimos el del ex dirigente de secundarla Robín Gar~ía (1977) y el del 
Sécretario General de la AEU, Oliverio Castañed~ de .Leó.n ( 1978). · 

l;n el· año siguiente la represión alcanza a los movimientos de arte 
popular .d~sarrollados en los ,barrios-.". Esta escalada represiva, de denun-. 

· cía repetida por las autoridades universitari'as y estudiantiles, provocó 
ir:nporta11tes movimientos. de· protesta. Dos de los más importantes 
:tt,wieron fugar en .ocasión de los asesinatos de Ro.bin García y Oliverio 

. Gastalieoa: En el prime m de los casos las manifestaciones populares ¡5e 
·il'iliciar011 en.j41io de 1977 con el. propósfto de salvar a RPbin, quien se 
·.encontraba en manos de un grupo paramilitar. Millares de estudiantes 
:uhiversitarios y de .enseñanza media acudieron al Palacio Nacional a 
JTI!ílh,i.fes·tar sus inquietuqes, al mismo tiempo q!Je répartran volantes y· 
1\ó.tt,JIIab~n las p¡¡redes demandando el cese de la represión. Sin embar-

~c'J(;. 
,. 
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go, el movimiento no logró su cometido, pues Robín aparece muerto 
con señas de tortura en un camino vecinal. A su sepelio, la marcha de 
los claveles rojos, acudieron 60.000 personas para repudiar la violeocia. 
El otro gran asesinato selectivo, apuntó contra Oliverio Castañeda quien 
después· de pronunciar su discurso en el acto conmemorativo-a lá Revo
lución de Octubre, fue abatido por las bandas paramilitares. A su en
tierro acudieron grandes multitudes y a la dirigencia de la AEU no le 
cupo la menor duda de que el terror se volv(a una experiencia cotidiana. 

En 1979 se produce, entre otros, el secuestro del nuevo Se.creta-
rio General de la AEU, Antonio Ciani Garc(a; el dirigente.de la Coordi
nación de Estudiant.es de Enseñanza Media, Gilberto Hernández. A 
ra(z del primer caso se realizan tres manifestaciones que responsabilizan · 1 

al gobierno de los hech0s. , 
En Honduras la Mancha Brava impulsó métodos similare.s y el 

Cuerpo Especial de Seguridad reprimió cualquier tipo de activ,idad que 
pudiese ser calificada de subversión .. As( en 1972 un grupo de estudian
tes del FES que se encóntraba'pegando afiches del Che Guevara en las 
paredes de los edificios de Tegucigalpa fueron recluidos en prisión. El 
asesinato ~electivo devino de un reiterado recurso de la Guardia Nacio
nal de, Nicaragua, mientras 'que en El Salvador la represión,part(a tanto 
de la polic(a universitaria como de las fuerzas militares y paramilitares, 

Dentro de este éuadro de terror, 'los estudiantes ,no descuidaron 
nunca sus luchas académicas' y ;gremiales .. En El Salvad~r Y, Guat~mal¡;¡ 
los estu'diimtes se oponen al sistema de áreas comunes que prolongan 
excesivamente la duración de las carreras hasta que logran salir a prin
cipios de !a' década. La gran fuerza adquirida por el estudiantfl saivado
reño e'ri sus luchas reivindicativas, unidas a la .difusión de teorl'as relati
vas ,al poder' estUdi-.mtil, lo lleva a emprender entre 1970-1972: una se,, 
rie de combates p~r. la imposición de direcciones colectiva~ en ias f¡;¡cul~: . 
taqes y la elimin~ción de cupos. Una lucha por la últi'ma reivindicación ' 
señalada, que tuvo como ~nico frente.Ja Fiaéultad de Medicina, traJ.Q 
como consecuencia que los profesiqnafes de esta disciplina de!llandat:éiD¡, 
junto eón otras fuerzasreserva'das,la intervenciónmilitarde la Universidad·. 

Durante el período de intervención del ·cAPUES se produje,rpr,i' 
importantes movilizaciones .para presio'nar por mejoras académ1ica,, 
exigir la renuncia del rect6r y catedráticos, adtualizar las cuotás del 'Pre, 
supuesto y llevar adelante la r~forma administrativa. · ( . 

Enconadas luchas· por aumantar la representación E;!Studianti-1 ',lie, 
presentan en Guatemala, pero también las movilizaciones en apoyp d:l:! 
los candidatos estudiantiles ·a puestos de dirección universi.taria. ~.lii 
Honduras lps ~studia1ntes exigier,on QlJrSos de vacac!ooes, incremen:tr.)..gm 
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los programas de becas y bienestar estudiantil y servicio de transporte. 
'Mientras que en Nicaragua los alumnos de la Universidad de Centroa
mérica se oponen a la reforma de los estatutos que concentraba todo el 
poder en manos del rector. La intransigencia de las autoridades provoca 
la toma de la Universidad por parte de los estudiantes en 1970, menos 
organizatlas resultaron la toma de la Facultad de Humanidades y la se
gunda toma de la UCA en 1971. Pero a raíz de este último movimiento 
se produjo un hecho inaudito en la historia de las universidades centroa
mericanas. El rector Pallais demandó la intervención del ejército para 
desalojar a los ocupantes. , 

Las luchas gremiales marcaron la pauta del activismo estudiantil 
costarricense. Allí son notables los movimientos por ampliar el cupo 
de admisión, por eliminar las precarreras, por tln mejor sistema de be
~as, por residencias y comedores estudianties, etc. El 25 O/ o de repre
'sentación estudiantil ante todos los organismos colegiados constituye 
la más grande conquista del período. A principios del período se reali
zan importantes reformas en las estructuras del gobierno estudiantil, 
tales como la segregación de la presidencia de la representación ante el 
Consejo Universitario, pasando éste a ser un puesto electivo, y el forta
lecimiento de las Asambleas de Asociaciones como el máximo organis
mo de la FEUCR. Sin embargo, durante la última parte del período el 
activismo estudiantil disminuye sensiblemente gracias a la polltica de 

. congelámiento llevada· a cabo ·por las dirigenqias estudiantileJ; de 'todas 
las instituciones de educación superior. Sólo un fuerte movimiento ori
ginado en la Escuela de Sicología removió el letargo en 1977. 

·:f. EL ESTUDIANTADO Y LA PRIMERA GRAN 
ESCALADA REVOLUCIONA•RIA 

' 

Las economlas centroamericanas aún se mantenlan en una relati
va alza durante los primeros años de esta década, a pesar de la desestruc
tur.acióh dél Mercado Común y el creciente aumento de la deuda públi
ca, pero ya el) 1976 el impacto de la crisis mundial resquebrajaba la en
deble estabilidad. Los gobiernos reformistas no logran desarrollar com-

. pletamente sus proyectos, s.u modelo comienza a agotarse y el poder pa
' sa a manos de fuerzas menos tol~rantes. Las bándas paramilitares. reco

bran vigor y como lo vimos anteriormente, el terror se institucionaliza. 
Los partidos de izquierda, que en algunos casos vivieron una nue

va "primavera" van cayendo en la clandestinidad,- la guerrilla con gran 
vi!iJOI' 'en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, triunfando en el primero 

' ' 1 
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de esos países; y los movimientos populares cobran gran importancia en 
la vida política nacional. El movimiento estudiantil, presionado por las 
nuevas condiciones, rebasa definitivamente las fronteras universitarias. 
Durante el primer quinquenio apoyará o. recibirá el apoyo de las otras 
organizaciones populares sobre la base de las luchas concretas de cada 
momento, e imbricará con los frentes populares de mayor envergadura 
que en adelante conducirán las grandes luchas sociales y reivindicativas, 
requiriendo la adaptación de nuevos métodos de acción. 

Movimientos de masas organizados por otras fuerzas sociales reci
ben el apoyo decidido del movimiento estudiantil en toda Centroamé
rica. Los universitarios salvadoreños, desde la década anterior venían 
estableciendo vínculos con los movimientos populares. Las activida
des de acción social universitaria· permi'tían el desarrollo de su sensibili
dad social, pues debían enfrentar los problemas concretos de las comu
nidades. Ya durante esa fase habían apoyado la huelga magisterial de 
ANDES y de nuevo, en 1971, manifiestan su solidaridad con aql.lélla 
orga,nización. En efecto, el 14 de enero de 1971 ANDES presentó su 

· · · proyecto de Ley de Escalafón ante la Asamblea Legislativa; la que se 
comprometió a estudiarla en tres meses. Sin empargo, en febrero, los 
legisladores dejarpn sin efecto el acuerdo anterior. Vencido el plazo 
original, ANDES efectuó un paro de un día con el propósito de presio
narlos y éstos acordaron tramitarlo en junio. Como en esa fecha tampo
co se conoció el asunto, los ·educadores decretaron un paro de:24 ho" 
ras el día siete. La Corte 'de Cuentas anunció al día siguiente qu~ a los 
participantes en el acto se les descontaría el monto correspondiente 
de su ·salarlo y pidió listas de los ausentes al Ministerio de Educación. 
ANDES aprobó la huelga general contra el descuento y el Ministerio 
somete una nueva Ley General de Educación que se aprobó sin mayor · 
dilación. El 11 de julio da inicio la represión selectiva de dirigentes, el 
12 c·omienzan las marchas magisteriales, el ·13 reciben el a'poyo de 
AGEUS, el 15 una manifestación de estudiantes 'Univer~itarios y de 
secundaria inva~e la ciudad capital y el 16 en la noche la gu~rdia y .la 
policía drsolviE~ron/ a culatazos y tiros a los·manifestantes, mientras ,la . 
Asamblea apr~b¡¡ba. una Ley de EscalafÓn presentada por el Ministerio. 
De ahí hasta el 20 de julio la ciudad se vio surcada por movilizaciones 
que cimentaron la unidad entre e!' sector aocente y' el estu~iantir. 

Entre 1973 y 1975 se generó un aug~ de las movilizaciones popu
lares. El 30 de julio de 1975 centenares de estudiantes resultaron masa
crados en el centro de San Salvador, pero miles d~ obreros, campesinos, 
maestros, estudiantes, pobladores de tugurios, empleados· y señoras de 
los mercados, apoyaron la toma de la Catedral en daAde el 5 de agosto 

,1 
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quedó constituido el Bloque Popular Revolucionario (BPR), en el cual j 
se unieron originalmentE¡! la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), 
la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), la 
Unión de Pobladores de Tugurios (UPT), la Asociación Nacional de 
Educadores Salvadoreños (ANDES - 21 de Junio), los Universitarios 
Revolucionarios 19 de Julio (UR - 19) y el Movimiento Estudiantil 
Revolucionario de Secundaria (MEAS). De ah( en adelante, la conduc-
ción del movimiento popular r;ecayó sobre el BPR quien entre otras lu-
chas ha manifestado su desacuerdo con la Ley de Transformación Agra-
ria (1976) por considerarla una maniobra desmovilizadora de lós cam
pesinos de las zonas de auge de masas e incentivó la toma de tie.rras, ha 
apoyado las demandas de los obreros en sus luchas reivindicativas (fina-
.les de 1977 y marzo de 1979), dirigio"la ocupación pac(fica de las em
bajadás de Venezuela, Suiza, Costa Rica y Panamá en 1978 para denun-
ciar el cerco militar de Cuscatlán y San Siilvador Y. a mediados de 1979 
imP,ulsó la~ ·jornadas del "mayo .heroico" en pro de la liberación de sus 
propios dirigentes, estando los estudiantes, de una u otra manera, en 
todos estos combates populares. . 

La aproximación del estudiantado hondureño a las luchas de las 
masas támbién ha sido relevante .. En 1971 la FEUJ-:I.logró libera·r a' 
obreros que estaban pre,sos por combatir al g~bierno. Sus vinculacio~ 
nes desde entonces, con los movimientos campesinos, se desarrollaron 
con mayor intensidad. 

·Los estudiantes costarricenses' se mantUvieron altamente ligados 
. a lo.s movirriientos populares; durante la primera parte de la década, sos-
tuvieron importantes combates a la par de los indios que defend(an sus 

. p.osesiones frente' a los acaparél,dores de ti~rra, a la par de los obreros y 
empleados· en sus tlemandas salariales, con los campesinos recuperado
res de 'ti~rras y con los''sectoresmarginales de las zonas urbanas que de
mandaban vivienda digna. As(., por ejemplo, en 1970 se solidarizan con 
lc¡s obreros del Pacmco Sur en dos importantes reivindicaciones: la de 

.l·Ós precaristas de San Vito que exigfanun.pronto.fallo de los Tribunales 
·y la~ .demandas de los obreros bananeros a favor del respeto del derecho 
a la sindicalización. · En adelante ei'Centro de Recreación· Estudiantil. se 
convierte en ce.ntro de .r,efugio tl~ los perseguidos' o ~n lugar de· pernee-. 
taciór;~· Para los campesinos.qúe iban a la capita(.a plantear sus reclamos, 
tal y coino lo hiéier.on aquellos precaristas perseguidos en 1975. 

, , l;n Guater:n~la los. estudiantes están presentes en manifestaciones 
\ ;reivlndicativas de los movimientos populares, tales como la lucha de Jos 

.r:n. aestros ·POr el .a.umen.~o· ~e ~~~_salarios y contra el alto costo de la vida 
U 973) Y especialmente ,a pad1r de la primera cúspide de las luchas 
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abiertas y legales de las masas iniciada en 1977 en donde destacan el 
paro general contra el aumento de tarifas de los autobuses (1978) y la 
oposición al alza en el servicio eléctrico (1978). Por otra parte, las 
oleadas de asesinatos, aprisionamientos y la desaparición de dirigentes 
populares los lleva a protestar desde octubre de 1970 cuando pro"ponen 
la creación de brigadas estudiantiles para la protección de los derechos 

·humanos. Más adelante continúan efectuando actos masivos para de
nunciar asesinatos (1977) o para demandar la democratización (1978). 
En 1977 apoyan al Comité de Unidad Sindical en sus exigencias en pro 
del respeto de los derechos humanos y este mismo Comité es el que pro
pone en 1979 la creación del Frente contra la Represión (FCR) en don: 
de la AEU, el Frente Estudiantil Robin García y la Coordinadora de 
Estudiantes de Enseñanza Media se integran con las organizacione·s si~
dicales y campesinas en una plataforma común. 

El papel jugado por el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), 
__ la Asociación de Estudiantes de Secundaria (AES) y eJ Movimiento de 

Estudiantes de Secundaria (MES) durante la fase preinsurreccionill y, 
más decididamente, durante la insurrección misma, fue de trascenden
tal importancia para el triunfo de la R~volución Sandinista. Durante ~1 
año de 1978 numerosas huelgas de secundaria estallaron en casi todo el · 

, . territorio nacional, entre las cuales destacan la de protesta contra lama
tanza de Jinotepe, las ocupaéiones de colegios en Estel(, Boaco, Juigal-' 
pa y otras ciudades, siendo de' singular· importancia la incorporación del 
Movimiento Estudiantil de Primaria (MEP) en Boaco y lá manifestación 
de 1.000 niños en Chinandega. . Integrados los estudiantes al.- Frente ·. 
Amplip Opositor (FAO) lograron 'paralizar durante ese misrn.d año el 
80 oJo del comercio Vi en otra ocasión, demandaron la renuncia de 
Anastasia Somoza. De mayor envergadura· son las acciones desarrolla
das en 1979, cuando logran en las regiones algodoneras Incorporar a las:· 
l'uchas a los comerciantes productores y cristianos. Ya en la· fase i·filSU" 
rreccional los estudiantes se incorporan a luchas en las ciudades levantae 
das e incluso en Matagalpa la juventÚd estudiantil es quien lanza prema-
turamente la consigna insurrecciona!. ' · 

Finalmente queremos dejar constancia sobre dos~ grandes IUehé'A$ ' 
contr.a la pe'netración de la~ grandes empresas transnacionales: lá ALCOA1 
y la EXMIBAL. El primero de estos movimientos se llevó a Cáb'Ó éJt 
Costa Rica dur~nte el ~ñu de. 1970 .. Sin embargq; sus antecedentes se. 
encuentran en la década ante.rior. En ei~XI Congreso de la FEUCH "'"' 
militante del FAU presentó una moción, para que este organismo se· rtt•lil·· 
nifestar'a contra el proyecto de contrato entre el gobierno de Costa •A.I~. 
y la ALCOA. El principal argumento esgrimido pata tal dechitatiór.t•é(ál 

/.• 
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que peligraba la soberan(a nacional con un contrato de ley de tal mag
nitud. Ese mismo año (1959) la ·comisión de Asuntos Nacionales de la 
FEUCR realizó un seminario dEl alto nivel para analizar el proyecto. A 
este evento se invitaron a autoridades públicas, organismos privados, 
profesores universitarios y personalidades interesadas en el asunto. Los 
participantes se avocaron a tratar el asunto en comisiones técnicas: la de 
Asuntos Agronómicos, la de Asuntos Técniéos-lndustriales, la de Asun-

. tos Geológicos, la de Asuntos Económicos y la de Asuntos Jur(dicos. 
Entre las conclusiones del seminario destacan las. siguientes·: 

Él contrato viola la legrslación concerniente a la conservación de los 
recursos naturales. · 

Los suelos explotados no se "restaurarán" en 5 ó 1 O años, tal y co
mo lo afirma la ALCOA. 

Conviene obligar a la compañ(a a pagar por .el uso de otros recursos 
naturales no renovables que necesita utilizar., 

- Es necesario exigir una reserva a fav.or del Estado por 1/3 de la ex-
. tracción: · · · 

-~. Los bienes usufructuados deben ser pagadQs por su valor real. 
El plazo de la explotación debe ser disminuido a 25 años. 

~· Obligar a la compañ(a a instalar en el territorio nacional una planta 
para la conversión de la alún;Jina en el pa(s.' . 

, - :oue ese tipo de contrataciones. no deben ser elevadas a contratos
ley. 

Para evitar los efectos monopol (sticos es conveniente integrar cláusu
las que lo jmpidan, etc. 

Además, se denunciaba que la ALCOA no hab(a procurado al 
E$tado la información necesaria para c0noce~ los entretelones del nego
cio 'del ~luminio. 

· Estas conclusiones resultantes de serios estudios, sirvieron de plata
fOri(Ja de lucha a los estudiantes. En márzo de 1970 la Asamblea Legis
lativa comenzó a estudiar el contrato, produciéndos~ la prirnera marctJa 

. il$tudi·ai:l.til de protesta. Un grupo de diputados adversa el pr0 yecto de 
léi!' ALCOA denunciando la falta de infor·mación, la inaceptabilidad del 
~ontrato,(ey y $eñalan,do la posibilidad de producir el aluminio con re
cursos. nacionales. Los estudiames, al.gunos'de los diputados contrarios· 
a,( ,corit~ato (Volio Jiménez; Carazo OdÍo; Villanuew.a Badilla, entre 
Otros.), poi (ticos y profesores universitarios entre los que dest~can Ben
ié!fiTIÚ1 Núñez y Jo$é Luis Vega conformaron· una suerte de frente nacio
.1\ial contra. ALCOA: · Movimiento que recibió el· apoyo de .nu.merosos 
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sindicatos y agrupaciones de izquierda. El 2 de abril una marcha multi
tudinaria es atacada por la Guardia Civil quien apresa a más de 100 es
tudiantes acusándolos de alterar' el· orden público. Sin embargo, las 
grandes movilizaciones empezaron el 20 de abril cuando el Consejo Su
perior de la FEUCR declaró la huelga general para evitar que los diputa· 
dos aproba'ran el contrato. Los universitarios, en pie de ·lucha, visitan 
los institutos de secundaria y efectúan mesas redondas para explicar los 
alcances del contrato y buscar solidaridad en su lucha. Piquetes estu
diantiles se mantienen día y noche frente a la Asamblea Legislativa V. 
otros puntos estratégicos. Desde el 21 de abril se agregan a las marchas 
cotidianas hacia la Asamblea Legislativa grupos cada vez mayores de es-· 
tudiantes de secundaria, sindicalistas, taxistas y numerosos miembros 
del magisterio. El día 23 los universitarios levantan barricadas en la 
Facultad. de Ciencias y Letras y cierran los portones de la Universidad 
y numerosos colegios se suman' a la huelga. El 24 de abril a las 4:30 
p;m. la Asamblea aprueba el contrato mientras una lluvia de piedras 

.. ·cae sobre el edificio y la Guardia contraataca con gases y qatonazos. · , 
La batalla campal se expande por el' centro de la capital, quyas calles 
quedan cubiertas por los vidrios de las vitrinas del comercio, numerosos. 
vehículos son volcados y algunos incendiados, múltiples,,estuqiantes y 
guardias que han herido y numerosos manifestantes caen presos. El 26 
el Consejo Superior de la FEUCR decide continu'ar la huelgá para libe
rar a los prisioneros .Y declar~, non gratos a .Jos profésores-diputados ~u e · 
votaron a favor del contrato. La' Radio Universitaria es ocupada por él 
movimiento estudiantil a fin de orientar la opinión pública sobre el sig• 
nificado de su protesta. El Ministro de .Educación Públic~ ~excar~eló a 
los estudiantes de secundaria y el .1 de mayo· se qa por terminada .l.a 

huelga general. .. 
. Ahora bien, este movimiento auryque no logró su obJetivo inmedia~ 

to, la no aprobación del contrató, tuvo repercusiones de grarl' alcance 
pues en adelante los contratos-ley serán considerados como una fórmula 
jurídica inconveniente, pero sobre todo, este movimiento marcó una 
cÍJspide en la radicalización estudiantil. De un pequeño grupo de e.stu-. 
diantes de Estudios G~nerales, el Movimiento 11 de Abril, por ejemplo,. 
saldrán importantes cuadros que junto con prof.esionales ·universitarios.: 
y dirigentes locales fundarán e.l Parti~o Frente Populár. Otros se liga
rán'al Movimiento Revolucionario Auténtico o conformarán agrupacio- · 
nes estudiantiles de izquierda. Nu~erosos e'studilmtes no ligado~ a este 
grupo pasarán lu!!go. a' formar la Juventud Universitaria ~ocialista y el 
F AU ta.mb ién reclútara a numerosos jóvenes fogueados en dicho pombate. 

La lucha de los .estudiantes guatemaltecos contra la EX(\'11BAL 
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que tuvo lugar en 1971 muestra algunas características similares a la ante
rior, aunque sin alcanzar un impacto externo del mismo alcance. Allí, 
los estudiantes y algunos profesores (especialmente los de economía) 
estudiaron a fondo el contrato, encontrado lesivo para el país en razón 
de las concesiones dadas por el Estado a la compañía en materia tributa
ria, por el trato preferencial en materia de servicios portuarios V materia 
cambiaria y los escasos ingresos que recibiría el país en relación con las 

, ' altas tasas de ganancia de la compañía. Estos argumentos.fueron esgri
. midas en múltiples mesas redondas y se cursaron recome,ndaciones por 

las vías institucionales sin lograr efecto positivo alguno. 
lndependienteme~te del fracaso de las reivindicactones específi

cas estos ~ovimientos marcan la pauta de una actitud vigilante de' los ' . 
estudiantes contra la penetración de las grandes transnacionales, la cual 
se mantuvo presente durante la década. 

111 .. LA SEGUNDA OLEADA REPRESIVA (1980-1983) 
. 1 

A finales de la década del setenta la cr.isis económica se agudiza y 
repercute sobre la vida ·política y los mecanismos de homogenización 

' ideológic;a en casi toda Centroamérica, mientras en Nicaragua la recons
,tru~ción nacional se ve afectada por.fos operativos de los contrarrevolu
.cionarios. 

La crisis se generaliza en todos los niveles en Guatemala y El Sai
Vaqor. La _inestabilidad poi ítica se refleja en los sucesivos golpes de Es
tado y én los sensibles cambios efectuados en el bloque en el poder, en 
las <;lificultades de éstos para ejercer la dominación territorial ante el 
áuge de la guerrilla que recupera importantes espacios geográficos y en 
el ·recu'rso; cada vez más frecuente, a métodos de terror contra la socie
dad civi.f. ·Por otro lado, la legitÚll idad de los regímenes es abiertamen
te impugnada por amplios sectores de poblac¡ión. A,nte la crisis las fuer- • 
~as r!¡!presivas se abren a la ayuda internacional y los conflictos naciona
les se convierten en un espacio estratégico de la crisis mundial. Ho.ndu
rcas, en donde emergen fuerzas guerrilleras como los "cinchoneros", se 
(:onvier'te en un centro de importante operación para la contrarrevolu-

.. eiói;i nicaragüense y para los Estados Uoidos, En Nicaragua la recons
trucc:ión nacional se ve ,áfectada 'por las activitl&dés de los contrarrevo
:lucio:narios y en Costa Rica la crisis económ¡ca provoca nuevo 'auge de 
'lll)s movimientos populáres y· un reajuste del modelo reformista de los 
soei,~f de'mócratas. · 
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1. EL ESTADO CONTRA LA UNIVERSIDAD 

Las políticas públi9as en ·el campo educativo sufren importantes 
cambios. En Guatemala, Honduras y El Salvador, el Estado no está 
dispuesto a subvencionar los costos crecientes de estas actividades 
qÚe generan en parte la "materia critica" del régimen. Por tanto, pre
fieren estimular al sector privado para que relance· nuevos aparatos 
ideológicos que les permitan recuperar los 1antiguos niveles de hegemo
nla. Pero también impulsa la desestructuración de los espacios críticos. ' 

". . . 
En Costa Rica la crisis financiera de las universidades estatales se agudi-
za y algunos sectores consideran conveniente redefinir las poi íticas rela
tivas a la educación superior. El gobierno sandinista, por su parte, lan'
za una intensa campaña de alfabetización y reestructura profundamen·,· 
.te todos los niveles educativos en busca de la formación de cuadros 
acordes con las necesidades del proceso de reconstrucción nacional. La~ 

··clases dominantes impulsan centros educativos que respondan a la nece
sidad de formación de cuadros que, como los intelectuales, sean orgáqi
cos al sistema. En Honduras se crea por vez primera uria universidad 
privada; en Costa Rica la Universidad Centroamericana se convierte en 
una especie de federación de escuela~· profesionales (muchas de ellas'.· 
impartiendo las mismas carreras) que se enclavan a lo largo de San JC>:, 
sé. Pero el fenómeno es masivo en El Salvador en donde nacen más 
dE! veinticinco universidades p~ivadas de muy desigual nivel académido; 
Los institutos privados de secundaria circulan por toda Centroamérica· 
e incluso ciertas unlversidaaes norteamericanas implantan sus seccio- . 
nales en Centr~américa. La educación privada no sólo d~vJene un im~ 
portante mecanismo de homogenización i_deológica, sino que se convier
te en una empresa de alta rentabilidad. 

Aparte de este' proceso·· dé implantación de nuevas estructuras 
. ideológicas, en El Salvador y en Guatemala se produce uni!'fuert\'! in

tervención estatal en las universidades autónomas y centros ,e'du·cai:ivos 
de enseñanza media. . 

El :26 de junio d~ 1980 un operativo milit~r def ejército sálvado
reño, en el que intervienen más de tres mil elementos del. ejército a~ma• 
do con instrumental moderno, entre el cual destaca el uso de tahqueté!S,, 
tanques, helicópteros, aviones y más de''40 damiones y "vehículos-policia
les, penetra en el campus universitario. Durante más de tres horas fue· 
ron cercados y manten·idos baio fuego más de e.ooo miembros de 'hi 
comunidad 'Universitaria, más de 3"0 asesinados y más de un éentetl'aí' 
encarcelados. Et p:retextd. oficial para l'a inteivenc:lon fue el considetar 
a la universidad un foco de subversión eri donc!e hab(a arsenales y tarn-
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pos de entrenamiento para los guerrilleros. Argumentos que no pudie
ron ser comprobados por los ocupantes, quien~s destrozaron bibliote

, cas, centros de documentación, laboratorios y otros materiales y 
equipos. 

Desde entonces, la Universidad se encuentra secuestrada por las 
fuerzas militares con el consecuente deterioro de las instalaciones. Las 
autoridades universitarias, siguiendo el ejemplo de los estudiantes del 

·siglo pasado que fundaron una Universidad Libre, instauraron la Univer
sidad en el Exilio. Así la Universidad de El Salvador continúa prestan
do sus servicios en planteles alquilados o prestados. Sin embarge;; la re
presión no se limitó a estos actos. El presupuesto universitario ha su
frido rebajas desde 1978, se frena el servicio social de los estudiant,es, y 
la. capacitación de adultos y el fomento de grupos artísticos. El 16 de· 
febrero de 1981 capturan ados miembros del Consejo Universitario li
berándolos muchos días después y algo todavía más grave, en octubr~ 
de 1980 asésinan a Félix Antonio Ulloa, rector de la UniverS.idad. Mu
chos son los estudiantes y profesores que han caído como resultado de 
la violencia institucional que se ha acentuado en. los últi!'llos meses de 
l983_. 

La enseñanza secundaria y la Universidad Centroamericana 
(ÚCAf no han estado al "margen de la represión. Dieciocho bombas han es
tallado en dicha Universidad desde 1976. En el mes de julio de 1980 11 
instituciones de secundaria, públicas y pr.ivadas, fueron cateadas· por el 
ejército. Ni siquiera los colegios católicos son respetados y éstos cerra~ 
ron sus puettas por algunos d(as en abril y mayo de 1980 para proteger 
a sus alumnos. En junio de .ese mismo año, es prime,ro. cateado y luego 

, . -.ametrallado el Colegio Sagrada Familia y en el mes de.julio se estimaba 
en 64 la cifra' de profesores asesinados desde principios de año. 

·· No menos violenta ha sido la represión en Guatemala, en 1980 la 1 ' 

derecha universitaria aprovecha e'l viaje del rector para intentar desti
t!Jk a funcionarios de confianza, .intervenir el periódico 7· dras en la 

.USAC y lanzar una campaña de desprestigio contra la Universidad en la 
prensa nacional creando condicion·es para apoderarse de las estructuras 
de gobierno .. La oportunidad se presenta en h'layo de 1971, cuando lo
gran elegir rector a Mario Dary contra ·la oposición abierta de la mayo
ría de los .estudiantes, quienes calificaban de ilegal al proceso electoral 
.pu~:~s no .se respetó el perfodo del'rec~or Osotio y no se integró ni en un 
50 O/ o el·cuerpo electoral. El día de las elecciones los Comités de Re
~1sten:ia Popular. ~i~il!ron expl~ta~ bombas ~e' pro~aganda en la ciudal¡l · 
en senal de opos1C1on. El mov1m1ento tendiente a anu,lar las eleccioné's 
no logró consoliparse, quedando Dary en el poder. 
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Otro objetivo de la derecha, disminuir el peso de la representa
ción estudiantil, no tardó en ponerse en práctica. El Consejo Superior 
Universitario, constituido por 43 personas de las cuales 1 O eran estu
diantes y 33 no estudiantes, fye abolido. En su lugar se impuso una fór
mula mediante la cual, sin excluirse los diez estudiantes, se elevaba a 33 
el número de los representantes de los colegios profesionales mientras 
que por la Universidad sólo se mantenían al rector, 10 decanos y 10 
profesores. La Universidad perdía en la práctica su autonomía pasando 
a depender en la práctica de los Colegios Profesionales, espacio fu~rte• 
mente controlado por el gobierno. 

Contra la Universidad, Ía segunda enseñanza e inclusive contra la 
primaria, otra arma utilizada por el gobierno ha sido el estrangulamiento 
económico de los establecimientos:públicos para favorecer a los priva
dos, restringiéndose consecuentemente el acceso a ellas a los sectorés 
medios y más aún a las clases populares. 

El terrorismo de Estado aumentó su presencia en el sector educa
tivo. ·Amenazas, secuestros, crímenes y torturas han estado a la orden 
del día. En 1980 se estimaba que más de· un universitario desaparecía 
o era asesinado cada dos días y el número de afectados por la violencia 
entre 1979 y 1981. alcanza la cifra de 250 personas. Las instalaciones 
universitarias han sido ocupadas en ~arias ocasiones en Ouezaltenangq. 
Bombas han explotado en los centros universitarios·del norte y de occi- · 
dente, edificios universitarios como el Tesario y el Centro de Documer:J• 
tación de la Facultad de Medicina y la; sede de la As~ciació!l de Estu
diantes de Econom1'a han sido incendiadas. La represión masiva ·tam- · 
bién ha cobrado numerosas víctimas mediante los ametrallamientos 
contra personas indefensas tales como los realizados contra quienes 
descendían d,e un autobús el 14 de julio de 1980 o el perpetrado ese' 
misrt:~o año. Innumerables son los mensajes anónimos y hasta las ame
nazas públicas contra· los trabajadores, estudiantes y docentes. 

En Honduras la Universidad perdió el derecho a con.ducir exclusi
vamente la educación superior y hl derecha se impus~ en las estructuras. 
universitarias y estudiantiles; los planes de estudio han sido transforma
dos, dándoselas un profundo acento elitista que no está en con~onah- ,' · 
cia con la f~lta de presupuesto y .la escasez bibliográfiéa y las necesida· 
des del desarrollo económico. 

El arma financiera, tradicionalmente aplicada en Costa Rica, co
mienza a estar acompañada de ciertas tentativas de reestructuración 
de la educación superior que apuntan a cercenar la autonomía universi- , 
taria. 
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2. LOS UNIVERSITARIOS A LA CARGA POR LA 
RECUPERACION DE SUS CONQUISTAS HISTORICAS 

Las oleadas represivas desencadenadas desde la década anterior 
fueron arrancándole a los estudiantes la's conquistas alcanzadas desde 
lo~ años treinta: autonomía, representación estudiantil, libre asociación, 
acción social, democratización de la enseñanza, etc. 

, En Costa Rica, donde los movimientos antiuniversitarios no ,se 
han manifestado con la dureza típica de otros países, se produjeron dos 
huelgas estudiantiles decarácter reivindicativo-gremial dé gran relevan
éia. Ambas tuvieron como escenario el Instituto Tecnológico y la últi
ma es un desarrollo de la anterior. El móvil de la huelga iniciada en oc
tubre de 1980 fue la demanda de un sistema más equitativo y justo de 
becas; sin embargo, la cuestión éle fondo no era ésta, siho la estructura 
vertical y é!Utoritaria de la institución. En efecto, en el máximo organis· 
mo para la toma de 'decisiones, el Consejo Director, la cuota de repre
sentan;tes de los estudiantes y de los funcionarios era minoritaria en 
comparación con los. representantes de ministerios. A~l prevalecía la 
te~is del rector de "formar profesionales a bajo costo" ql!e llevó prácti
camente a sustituir el sistema de becas por el de. préstamos .. Los huel
guistas organizaron comités para realizar visitas cotidianas a los barrios ~ 
,y mercado de la ciudad de Gartago (asiento del Tecnológico). a ,fin de 
conseguir víveres, dinero y albergue, La solidaridad de ia comunidad 
cartagines~. expresada por sus 'organizaciones comunales no desamparó 
en ningún momento a los huelguistas que ocupaban el edificio del Tec
n01ógico. Las otras universidapes apoyaron el movimiento y los huel-

. gÚistas. eJevaron su. problema al conoCimiento de la Asamblea Legislati
Vé!, reali.zando ·importantes marchas para .Presionar al tespecto.l Al mis
rno, fiempo celebraron un seminario de evaluación mediante el cual de
.liiostraron los efectos del sistema educativo implantado en su institu
ción. Una comisió.n especial de la Asamblea Legislativa determinó que 

· ' el problema de fondo era la vertical y r(gida estructura del TecnolÓgico 
y recomendó su reestructuración .. La repre~ión contra los dirigentes de 

.la huelg¡¡ se hizo pre~ente durante el año siguiente y el· Consejo Director 
rechazó las propuestéj~ de la Comisión Técnica de la Asamblea, en el 
sentido de. que del totai de fondos de financiamiento se dedicara el 
40 O/o a becas. Adémásaumentaron 'los ~erechosde matrícula y obli-

' garon a los estudiant~s de prímer nivel· a buscar finañciamiento en 
CONAPE. Ante la intransigencia del Consejo, una nueva huelga estalló 
¡¡:11 24 q!l mayo,, Padres de familia, organizaciones clvicas y culturales, 
lél· Mt;micipalidad de Cartago, los sindi~atos y lás. organizaciones cristi~-
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nas apoyaron el movimiento.. Al calor de la lucha se funda una Asocia
ción de Profesores que se convirtió en organización de todos Jos funcio
~arios. Esta en coordinación con los estudiantes presenta al Consejo 
Director una propuesta para resolver el conflicto. El Ministro de Edu
cación recoge lo~ _puntos esenciales de ese documento y el d(a 20 de 
julio el Consejo Director los acepta, se aprueban las recomendacion.es 
de la Comisión Técnica y se hace la convocato_ria a una Asamblea Ins
titucional en donde los profesores y autoridades tendrían una represen
tación del 60 O/o, los estudiantes 25 O/o y los administrativos 15 O/o. 

La ocupación del edificio de la AdmiRistración Central de la UCA 
de El Salvador por estudiantes de primer ingreso dirigido por miembros 
del FU R-30, no resultó nada ejemplar. El 15 de febrero de 1980, vein-. 
te estudiantes se apoderaron pacl'ficamente del mencionado edificio con 
el propósito de presionar por poi (tica . de ingreso de puertas abiertas.· 
Los estudiantes permitiel'o_n salir a quienes estaban en el edificio salvo a 
las autoridades.· La falta de planteamiento de' fondo de parte de l.os 

· ocupantes debilitó su posición a la hora del diálogo con las autoridades 
y 'en la noche <;!el d(a siguiente se produjo la liberación de_ los rehenes_ 
con el consecuente fracaso de! movimiento. 

l 
El movimiento estudiantil nicaragüense y sy nueva organiza~ión 

la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (UN~N), ha dedicado 
sus esfuerzos a democratizar la enseñanza, realizar transformaciones cu-

'rriculares, colaborar como alumnos-ayudantes en l·a docencia, crear Cír
culos de interés científico, fortalecer la pol(~iaa de becas, as( como a cp~ 
laborar en la, defensa nacional,. en la producción, en la salud y en 1~ 
educación de adultos. · 

Los guatemaltecos luchan en la actualidad por el res'pe.to de la 
¡¡utonomía universitaria, el caso de la intervención estatal, el éi'vancé de 

· la democratización y exigen el 'caso de la represión contra ~studiantes, 
catedráticós é i'ritelectuales. ' . · 

·Por un~ educación al serviciÓ- de las clases trabajapor~s trabájah 
los hondureños y· por un mayor presupuesto; y por un rholiimi~ntp es., 
tudiantil ~ríti'co' y progre'sista, los costarricenses, ·, . . , · 

Por la, <¡Jev'OJ\!Ición di;! l~s instalaciones uni.'!l;)rsitari~s, Ó"'eJq~amieh> 
to de la situ~ción fit1aócier'a, d11rogatoria pe ias d~cretos represivos anti,- -
universitarios _q.UI!!-at~ntan'.contra la_ ~u~oronif.él~ y por una p()l(tica 1d~ 
puertas abiertas luchan los .estudiantes de .Primer ingreso en El Saly.ad9t .. 

: La recupe.t,ación de las coruiuistas del. pasado no pod\'·á quedarsé . . . . . . - \ . . 
en. simples s:onsignas. -L.os estudian~es ~berán plantear soluciQI)Ei_s oO.ill~ 
cretas y buscar Jes métoqos tJ~éCUaQOS .para' hQter viables SU$ o~jétht&;>.$', 

1 . . 
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3. CON EL PUEBLO EN SUS LUCHAS 

Cuando las condiciones políticas se endurecen y el tradicional 
espacio democrático concedido a los estudiantes ya no se respeta, éstos 
buscan alianzas permanentes que permitan un combate unitario de ma-
yor cobertura. . · . 

La agudización de la crisis general en Guatemala y El Salvador se 
refleja en la guerra cada vez menos encubierta que se desarrolla en el 
primero de esos países y la totalmente abierta que acontece en el se
gundo. 

En Guatemala las luchas sociales se canalizan mediante el frente 
amplio llamado Comité Guatemalteco de Unidad Patriótica, en donde 
participan sectores amplios de la oposición, organizaciones culturales, 

· humanitarias y religiosas. Un papel distinguido cumple la Comisión pro 
Justicia y Paz en pro de los derechos humanos. 

La lucha armada es coordinada por la Unidad'Revolucionaria Na
cional Guatemalteca (U RNG) organismo compuesto por el Ejército 
Guerrillero de los Pobr.es (EGP). las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), 
la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el Partido Guatemalte-·. 
co del Trabajo (PGT). Desde en~onces, la resistencia popular ya no está 
com.puesta exclusivamente por persona~ de la clase media y obrero-ur
bana', sino que la población campe·sina e indígena se suman activamente 
al movimiento social. . 

La solidaridad de ·los ~studiantes con los campesinos quedó sella-
9a con la masacre realizad¡;¡ por ·las. fuerzas armadas en la Embajada de 
España a principios de 1980. Allí murieron 39 personas entre las cúa

,. les 3i eran campesinos del departamento de· El Quiché y 4 dirigentes 
estudiantiles. 

También los estudiantes recibieron, junto con los 10.000 manifes
tantes de las fuerzas populares, a los 300 mineros de lxtahu~cán que lle
garon a ciudad Guatemala después de ocho día~ de marcha. Además, 
muy numerosas y combativas han ~·ido las. movilizaciones de las organi
zaciones de masas para· demanda·r. el respeto a los derechos humanos y 
el c~se del Estado de sitio. · · · , 

t;.a· lucha de las masas en El Salyador adquiere una in_tensidad cre
ciente, e1·11 de febrero de 1980 las LP-28, ei·BPR y el FAPU se unen 
en la ,Coordinadora Revolucionari·a de Masas, el 2 de abril los modera
dos Y. el· centro izquierda forman el Prente Democrático Revoluciona
rio y' el 10 de octubre se constituye el ·Frente Farabundo Martí para la 

.Liber¡;¡ción Nacional como comando unificado de lasorganizaciones ar
madas· del P.C., del, Frente Popular de Liberación y del Ejército Revolu-

'2M 
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cionario del Pueblo. En los años siguientes las fuerzas populares avan- . 
zan en el interior del país creando espacios liberados. 

La Coordinadora R.evolucionaria de Masas, dentro de la cual par
ticipan los estudiantes de secundaria y de la Universidad efectuó, en 
enero de 1980 una gigantesca manifestación en la Aven.ida Roosevelt 
que fue d-isuelta a balazos por la guardia y en adelante se celebrarán 
otras ma~chas y piquetes demandando el cese de la represión. 

Los estudiantes universitarios, a fin de colaborar con las fuerzas 
rebeldes y con el pueblo, llevan a cabo un importante programa. de sa
lud pública. Numerosos jóvenes profesionale~ y estudiantes de años su
periores de las disciplinas médicas y paramédicas se han unido a la gue-. 
rrilla para prestar servicios en las campañas, para crear unidades médi
cas en las zonas liberádas y para ayud~r a los refugiados que se encuen•. 
tran en Nicaragua. Cabe destacar que la acción estudiantil en los terri· 
torios liberados apunta a la construcción de un nuevo tipo de ·asisten-

.. cia médica en las zonas rurales. Ellos, apoyándose en las instituciones 
de. poder popular, a<;liestran a los campesinos en las prácticas de la me
dicina preventiva e incluso en el tratamie.nto de ciertos casos de poca' 
gravedad. 

En Nicaragua la parti«;:ipación de los estudiantes en la -campaña 
de alfabetización fue de carácter determinante, así como lo es hoy e,n 
día en las acciones de defensa nacional. 

·' En Honduras y en Costa Rica los movimientos estudiantiles a 
nivel de las uniones nacionales no han logrado recuperar sus antiguos 

. ' ·niveles de compromiso con los sectores populares, sin eiTJbargo las orga
nizaciones político-estudiantiles de izquierda, 'realizan importantes ta
reas de concientización en el campus universitario, además de los traba- ' 
jos orgánicos .que desarrollan en .tl!nto que militantes. . . 

Sólo nos caoe recordar que durante todo este per_íoJ:(o, la solida
ridad estudiantil, o más precisamente, el internacionalLsmo estudi·anti!
se ha visto fortalecido. Durante la década de los ¡:¡ños setenta, el apoyo· 
de los estudiantes de Centroamérica a la R.evolución Sandinista se ma
nifestó tanto por :medio de manifestaciones, mítines, mesas reclqnclas 
y otras actividades propagandísticas, como lllediante el compromisó 
activo .~n el apoyo logís~ico e inclusivj! El" la lucha armada. 

La constante denuncia\ de las ocupaciones de lás universidades,_ ' 
de los asesinatos selectivos y masivos realizados. en cualquiera ele lo$ 
_países, ha.motivado la protesta de sus vecinos, cumpliendo en este cam• 
po una importante tarea de enlace la Federé)ción de Estudiantes Univer• 
sitarios Centroamericanos (FEUCA) v la OCLAE. 
' . . \. '' . 
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, 

Tampoco han olvidado los estudiantes centroamericanos manifes
tar su ~poyo' a las luchas populares desarrolladas en otras latitudes, de 
manera tal que el estudiante centroamericano medio, conoce y se soli
dariza con sus. compañeros de todo el mun~o. 

Noviembre de 1983. 

. \ 

. ' 

1\ 

.. 
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EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN GUATEMALA: 
1969-1980 . 

Di na Jimdnez 'M. ' 

l. INTRODUCCION 

Para analizar el movimiento campesino .en Guatemal_a, se han to~ · 
mado en con~idéración algunos aspec~9s básicos: 

1. Existen condicionante~ I:Jistóricos relacionados con u~ ~~ríQdo 
de transformaciones estructurales en el agro, que imprimen éiertas CQrac. 
ter(sticas a su desarrollo. Eh particular al grado de organización campe. 
sina alcanz~do que de ·alguna" manera pervive en .la historia colectiva 
del pueblo guatemalteco. ' · · -

2. Cuando se habla del movimiento campesino, debe~á considl3· 
rarse a la población mayoritaria campesina, .al indígena. Pa~~ el· ánálisi$ 
df1l período en estudio y ·para las proyecciones al fUturo, sus caractJ~rís- · 
ticas son determinantes. ·' 

3. La determinación del modo capitalista de producción' en el 
conjunto de la estructUra agrícola no ha logrado eliminar 1!:1 m,ultipH'ci
dad de formas. y relaciones de producción no capitalista, Id que influye 
en el grado de comple'jidad de la. es;tr!Jctura soc:;ial. .Al d~terioro de la$ 
condiciones de vida en el campo se un~ la desocupación, la falta . .c;le tie· 
rras, la'd!:!scat;n~eshiización.· Esto1pe.· rm:ite ·1¡:¡. i~entlfiéílclón del. ca_.rn: pe~i~ 
nado con las clases populares, con .el proletanado ·agr(cpla e •ndustr·•al 
y lo convierte violentamente en el último. período d~ S!:!n\iproletario· en 
proletario potencial. · · 

' 
·213)' 
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4. Las relaciones de propiedad sobre la tierra y las formas de ex
plotación, se afianzan con la política estatal clasista, a lo largo del pe
ríodo que se caracteriza por la colonización de tierras vfrgenes, el apo
yo al proyecto de desarrollo cooperativo y la explotación de los recur
sos naturales por capital extranjero. Todos estos factores originan el 
desalojo permanente de los campesinos minifundistas y aceleran la des
vucción de la economfa campesina de subsistencia. 

5. El papel del Estado, cuya misión fundamental es garantizar la 
existencia, consolidación y desarrollo del modo capitalista·de produc
ción, ha estado determinado a lo largo del perfodo 'por la hege·mom'a 
polftica de Jos grandes terrat~nientes y por las vinculaciones y alianzas 
establecidas entre la burguesfa agraria y otras capas burguesas, constitu
yéndolos en una clase dominante fusionada. El papel del ejército.en la 
defensa de estos intereses de clase pasa del nacionalismo "buscando 
la seguridad. nacional", al intervencionismo regional en búsqueda de la 
"seguridad continental". No sólo es el encargado directo de la defensa 
Qe ,la "democracia" y de la propiedad privada, sino toma el póder, el 
~parata del Estado para enriquecerse o formar parte de los grandes te
rratenientes. Todas las modalidades de la lucha contrainsurgente se de
sarrollan a Jo largo de la década, en contra del campesinado cada vez 

· más organizado. 
. · 6. Como expresión de·.la lucha de clases, se consolidan y surgen . 

Jos movimientos rev<?lucionarios armados, desarrollando acciones diri" 
gidas a reivindicar los derechos de las clases oprimidas, tanto en Jo eco
nómico como en lo polí~ico y social. A Jo largo de la déc'apa existe una 
transformación de 1!! organización y una polarización de las masas cam
pesini,IS, debida a los desaf·ojos, al.fraccionamiento de sus tierras, la re
presión masiv'a, lo que ha obligado al desarrollo de formas clandestinas 
de organización y autodefens.a; en lo cual se centra el futuro del movi
miento campesino y .del movimiento popular en su conjunto. 

\ ' ' ' . 

El intento inicial de periodización se ha hecho en función del ob
jeto de estudio. Se· han tomado en consideración Jos siguientes ele
mentos: 

·. 1. Las formas de participación y organización del campesinado 
en lo económico, político y social. · 1 

.' 2. · ~1 tipo de reivindicaciones o motivaciones que tienen al parti-
cipar en distintos nivel-es organizativos. · . . · . 
- · 3., Las' alianzas establ,écidas con otras clases o sectores de. la 

población. 

! 
'' 
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4. La relación del movimiento campesino con el de los proleta
rios agrícolas, lo cual es determinante tanto para su organización como 
para las alianzas en un futuro próximo. 

Para el estudio del .problema campesino, se han consultado par
cialmente los análisis precedentes y las fuentes informativas de hechos 
relevantes en el campo recogidos parcialmente en los periódicos. Com.o ' 
fuentes primarias se toman las derivadas de las organizaciones campesi
nas legales o clandestinas. No se han considerado, por la falta de acce
so, los archivos del Ministerio de Trabajo o deiiNTA y para el último 
período se han utilizado entrevistas grabadas en cinta que recogen .los 
planteamientos de los campesinos tanto de la situación actual como 
de su futuro. ' ' 

.. JI. ANTECEDENTES HISTORJCOS: EL FUTURO 
COMENZO AYER 

• 1. LA REFORMA AGRARIA Y "L/BERACION NACIONAL" 

La concepción de un desarrollo capitalista nacionalista e indepén
diente por medio de una, política E¡!~onómica que propugnaba como ele
mento esencial una "Reforma Agraria", determinó los.acontecimientos 
de 1954, fecha en la cual "El Movimiento de Liberación Nacional" per
mitió que los porteamericanos,truncaran el desarrollo político, ec,on~
mico y soéial en Guatemala. 

· Arbenz, concebl'a que la base para· la ampliación del mercado ih~ 
terno y para el proceso de industrializaciÓn, eran la Reforma Agraria y . 
la creación de instrument9s e infraestructuras que permitieran romper 
el monopolio norteamericano sobre la tierra implantado en Guatemala. 
por la United Fruit Comp,any, la Cl'a. · ' 

La alianza de los intereses norteaJT1ericarios, particularmente del 
capital transnacional de las plantaciones, de la Corrtpañía con .los inte- .· 
reses de la oligarqu!'a t!)rrateniente fueron esenciales entre la burQUesfa · 
agraria, con- los campesinos, los obreros, y las cl'ases medias ~ue apoya• 
ban el proyecto para "democratizar" el'pal's. . ' 

A partir de 1944, el desarrollo de las organizaciones obreras, có-
, m o de las org~¡~nizaciones campesinas' fue ,vertiginoso tanto com.o lo 

permitió el juego democrático que 'la burguesl'a necesitaba para libe.tali• 
zar mano de o~ra en el campo y en la ciudad y abrir ú~ mercado inter
no inexistente .. 
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A. Ley de Reforma Agraria, Decreto 900 

El punto central del programa de Gobierno de Jacobo Arbenz, se· 
gundo gobierno de la Revqlución, era la Reforma Agraria. Al triunfar 
con niás del 60 O/o de los votos, incentivado por el vertiginoso desarro
llo económico que el país experimentaba, con el apoyo de las organiza
ciones obreras y campesinas y; en ese momento, de la burguesía agraria 
en ascenso, Arbenz se ·propone alcanzar los objetivqs básicos fijados en 
su plataforma: Guatemala debía convertirse, de un país atrasado y de 
eco~om (a pre'dominantemente feudal¡ en un pa1's moderno capitalista, 
qÜ~- P.ermitiera a las grandes masas del pueblo, elevar sus niveles de vida 
de forma significativa y finalmente convertir a Guatemala, de una n~
ción _dependi.ente y de economía semicolonial, en un país económica
mente independiente. 

CincQ proyectos ocupan los esfuerzos del gobierno, a partir de 
·' 1951 .. La Reforma Agraria, la hidroeléctrica "Jurún Marinalá", la carre- · 

tera al Atlántico y el.puerto de "Santo Tomás", así como el fortaleci
miento de_ la legislación social en el país. 

t.as libertades poiJ'ticas y de organización permiten que la rela
. ción entre obreros, campesinos y sectores democráticos se consolide y 
se' convierta al mismo tiempo en la dificultad- insalvable que encuen
tran los· te.rratenientes nacionales y ~xtrl!njeros, para efercer su domina

. '· eión y hegemonía económica y política. 
o.espués de -la ,cónforrnación de grupos de trabajo, de comisiones 

é!i eJ Congreso y de varios proyectos, la presión, movilización y co,n,cen
ttación de los campe~inos ante .el Congreso, permite qL!e se apruebe la 

·.·ley de Reforma Agraria· en julio d'e 1952. Lá ley dio concesiones para· 
· . abrir. nuevas regiones agrícolas, revalidó q~e todas las tierras cultivables 

v. l•a riqueza· nacional tuitierán una función social y afirmó l.a validez de 
11~· p~o~iedad privada. · . . . 

El:objetivo de la Reforma expre~ada eh el artícu·lo ·10 se concen~ 
if~¡¡,ba .en: "liquidar. la propiedad feu~al en el cam_po y las rela'ciones de 
~~·reducción que .la originan para desarrollar ·1a forma ·de explotación y 
,lli'J·~todós capitalistas dé producción en la ag~icultura y preparar el cami
.tlo -para !a industrialización de Guátemala". 1 Arbenz deéía: " ... lCómo 
podríamos .dejar de importar' si !no nos industrializamos? Ahora bien, si ~ • ' • • 1 ' . • 

, la ) 1ndustrializaeión 'exlg_e· un consumo proporcional en ascenso de mate-
•tias pti.mas c¡ue suministr~ !.a agricultura, la silvi~ultura, la minería ... , 

·-.- . - .. ' 

~'. Ley de 'Réform·a Agraria, DeCreto 90ó, Guatémala, Tipografía Nacional, 
195:l·, Artículo to. 
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esta~ actividades no podrán ampliarse, especialmente la agricultura a 
menos que se eliminen los obstáculos más grandes que dificultan elde
sarrollo. Las trabas más importantes son el régimen de propiedad, los 
métodos de producción y las relaciones económicas y sociales entre 
propietarios ·y trabajadores que corresponden a una economfa más 
atrasada que el sistema capitalista ... por consiguiente la industrializa
ción del pafs no puede realizarse sin la Reforma Agraria".2 

Los intereses de la burguesía por realizar la reforma agraria, se ori-
. ginaban de la clara necesidad de acumular capital y de consolidarse 
como clase hegemónica del poder poi ftico, pero además del poder eco
nómico que aún no tenían. Por eso, al abolir las formas de servidumbre 
y esclavitud, prohibir las prestaciones personáles y gratuitas de los cam
pesinos, mozos colonos y· trabajadores agrícolas, el pago en trabajo 
por el arrendamiento dEl la tierra' y prohibir los repartimientos indíge
nas cualquiera que fuera su forma de expresión', hacían coincidir sus 
intereses de clase con los campesinos. arrendatarios sin tierra, con los 
minifundistas indfgenas y na,t!Jralmente con el proletariado agrícola, 
para quienes se legislaban salarios más adecuados y prestaciones sociales. 

Uno de los fundamentos de ·ra reforma agraria, era la existencia 
del latifun.dio improductivo, la escaza utilización y' explotación de las 
mejores tierras, los primitivos métodos. agrícolas. Para esa época .en- · 
centramos en el polo de los latifundios 22 fincas mayores de 9.000 

. H~s., ·ras cuales cultivaban única.mente el 5 O/o de ca~i 500.000 Has. 
que posefan y 200.000 Has. divididas en 32 ·fincas mayores de 4.440 
Has. ·que eran cultivadas solamente en un 15,3 o/ o. Las 54 fincas perte- . ' 
necían a 8 propietarios. 

·Existían 750 tractores para el total de 346.687 finca~ y.más.de la 
mitad los póseía. la e (a.; en los departamentos de grandes latifundíos 
se irrigaban 0,2 Has. por cada mil_, perq las 7.559 fincas mayores de 448 
Has, producían especialmente para .el mercado externo, lo cua.~ les per
mitía altas ganancias que no eran reinvertidas. como capital, según los' 
~atas. Por el.cor:~trario la-producción para consumo interro se realiz¡:tba 
a través de los H~o:ooo lllOZos colonos, arrendatarios y ocupantes, así 
como de los 175.000 propietarios de fin«;:as ll)enores. de. 7 Has., que 
además de producir para su subsistencia, constituían la mano de obra 
sujeta a las condiciones de servidumbre que empezaban _a romperse. 

En el polo del minifundio tenemos que 235.689 finca_s no mayo
res de 3,5 hectáreas, cultivadas en más de un 80 O/ o, teman en éonjunto 1 

2. Arbenz, )acobo, Discurso Présidenci~l, 1951, Guatemala. Tlp. Nacional, 
1951, pp. 4-7. 

' 1 297 
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dnicamente 335.218 hectáreas. Es a estos pequeños campesinos a quie
nes la reforma prfopone a-yudarlos para que recibieran tierras producti
vas; protegerlos de la explotación de los usureros; proporcionarles cré
dito ·bancario con intereses bajos y darles asistencia técnica con r;naqui
naria, semillas, fertilizantes y educación agrícola para la utilización de 
préstamos. Estas medidas también se le proponían al mediano campe-
sino. 

Los objetivos de la Reforma continuaban vigentes y Arbenz pro·
pone a los terratenientes convertir sus propiedades en empesas capita
listas, para Jo cÜal contarían .con el apoyo del Estado, y aún CUé!ndo 10 
añ-os más tarde este tipo de reformas estarían contempladas en las estra
tegias para el desarrollo impulsadas por la Alianza para el Progreso, en 
ese momento se dio inicio ·a la sólida alianza de los i11tereses imperialis- -
tas monopólic-os, la oligarquía guatemalteca y sectores claves del Ejér
cito. 

_ B. Las tierras afectadas 

La ·restricción al acceso de la tierra, base del monopolio sobre la 
tierra quedó destruido al afectar la Ley de Reforma Agraria las tierras 

~~- de propiedad par~icular que no estuvieran cuftivadas o que hubieran si
do arrend,adas, en cualquier forma, durante los 3 años anteriores. La 
expropiación de estas tierras era lo más s_ignificativo tantó desde el pun-

' to de vista económico como político. · 

, Se expropiaron 603.615 Has. de tierra,· localizadas en 1.002 fin-, 
cas. La mitad durante 1953 y el resto en los primeros seis meses de 
1954. El valor totai de la ti-erra expropiada fue de ocho y medio mi
IJo·nes de dólares (cuadro 1); Algunos otros datos difieren en cuanto al 
número de fincas afectadas, subiendo el mlmero a 1.284 pertenecien
tes a 188 Propietarios y una superficie total de 606.410 Has.3 

· El 40 O/o de la's tierras exp~opiadas ·.eran propiedad de 23 perso
nas con lotes de más de 4.500 Has. El 30,4 O/o de las finca's afectadas 
corre5pont:Han a fincas multifamiliares medianas mayores de 45 Has. pe
rp n¡¡enores de 900. Solamente a la C1'a. le fueron-expropiadas en mar
zo· de 1953 85.000 Has. en Escuintla y en febrero de 1954 en Jzabal 
_otras '70.000· Has. En total 156.576 Has. Debe considerarse que de la~ 
2-32_.6-82 Has. que poseía solamente tenra cultivadas 22.960. 

3. 
1 • 1 

Cardona, Ro·cael, "La Reforma Agraria y el c·oope~c¡tivismo·en el marco de 
las pol(ticas del Estad.o Guatemalteco", La Catalina Co-sta -Rica CSUCA 
197~, mi_meo. pp. 23-25 y 48. · · ' · ' ' 

. ' 
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CUADRO 1 

. FINCAS AFECTADAS, EXTENSION, VALOR 
ENERO 1953- JUNIO 1954 

Extensión Valor No. fincas 
Año -Mes expropiada quetzal es expropiadas 

Has. 

1953 
Enero 13.210 207.940 22 
Febrero 4.656 308.276 25 
Marzo 95.249 752.784 25 
Abril 14.685 302.257 48 
Mayo 15.249 181.976 28 
Junio 16.005 180.400 34 
Julio 27.183. 488.709 68 
Agosto 130.453 ' 14.908 31 
Septiembre- 19.200 294.119 50 
Octubre 41.485 . 537.489 88 
Noviembre 24.570 477.840 62 
Diciembre 40.976 573.556 87' 
Sub-total 328.176. 4.435.759 568 : 

-
1954 

Enero 27.568 349.665 75 
Febrero 

1 

112.250 1.733.219 12 
Marzo 58.845 530.727 98 
Abril 23.668 468.42~ 74 
Mayo 28.514 295.328 66 
Junio 20.388 532.383 49 
Total 603.615 8.345.545. 1.002 .. 

FUENTE: C.l.D.A., op. cit., pág. 9_7. 

' 

No fi.Íeron afectadas las fincas de 90 Has., las menores de 200 que 
estuvieran cultivadas en sus 3/4 ·partes, ni las de !las cornuhidades indí· 
gen as .. Las tierras .cultivadas con productos 1agrícolas destinados al rríér· 
cardo interno o externo, tampoco eran afectadas, Algunas d,e ellas sin· , · 
,embargo, fueron afectadas pór la Ley de arrendamieoto fo_rzosq y .natu· 
ralmente por la .liberalización de la mano de obra, salario~ ri'Hnirno~, etc. 
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Además de las tierras expropiadas y distribuidas, 101 fincas na· 
cionales se hab1'an entregado. En enero de 1954, ya se habl'an distribui
do 13 fincas con un total de 70.990 Has. y se habían beneficiado 16.200 
campesinos; 44 fincas nacionales se habían entregado para explotación 
en cooperativas a 6.634 campesinos.4 

Antes de la emisión dei Decreto 900, las fincas nacionales hab1'an 
sido estudiadas por una comisión d~ la empresa privada, por los repre
sentimtes de los agricultores capitalistas a quienes las tierras repartidas 
solamente podían ser concedidas en arrendamiento, por parte del 
Estado. · · 

Parte de estos agricultores habfan logrado capitalizar aprovechan· 
do la Ley de Arrendamiento Forzoso emitida en el gobierno de Arévalo; 
y se sumaban con nuevos, productos de exportación como caña de azú· 
car, aceites vegetales, ganadería, al mercado externo. El valor de las 

·exportaciones por ejemplo, en 1947, fue de 31 millones de quetzales y 
en 1950, fúe de 52 millofles. Los representantes proponían que las fin· 
cas nacionales fueran dadas en arrendamiento a la empresa privada con 
solvencia económica. Esta medida ag1,1dizó la contradicción existente 
entre los nuevos capitalistas y los campesinos sín tierra y los acercó, de 
alguna manera, a la oligarquía ligada al monopolio intérnacional. 

C. J,..os Comités Agrarios 

De las 100.000 familias campesinas beneficiadas con la Reforma 
Agraria el 86 O/o las recibió en usufructo vitalicio, el 8 O/o en arrtmda
r,niento y el 6 O/o en p.ropiedad. Seis meses antes de iniciarse las prime
ras expropiaciones, el Congreso de la República legalizó la expresión 
.organizativa del campesinado guatemalteco, para la petición'y l'a defen
sa de la tierra: los. Comités Agrari<;>s. 

Para diciembre qe 1953 existían 14~7 Comités Agrarios que cons
tituían la base de la Reforma Agraria, denunciaban las tierras oc.iosas y 
apoyaban la repartición 'de la tierra. Se formaron a nivel de finca, case· 
r(o, aldea, y cabecera municipal bajo la dirección. de las comisiones agra
rías departamentales. y éstas a su vez del Dep,f!rtamento ·Agrario Nacio· 
naL. Estaban formados por un representante gubernamental; 1 munici· 
pal· y·3 campesinos miembros de sindicatos, cooperátivas u otra organi· 
2ación, campesina local. ' . 

Los departamento~ de San' Marcos, Chimaltenango, Escuintla, 
4. MelviUe,. Thornas. Melvtlle, Marjorie. "Tierra y· Poder en Guatemala":. 

Cos.ta Rica. EDUCA. 1975. ~p. 83-84. 
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Guatemala, Huehuetenango y Quezaltenango .tenían el 53,4 O/ o del to
tal de comités del país. 

Los departamentos más afectados por la Reforma Agraria fueron 
Escuintla con el 25 O/o, lzabal y Alta Verapaz con otro 25 O/o en con- . ' 
junto. En ellos se.concentraban los latifundistas, la tercera parte del to-
tal de mozos colonos y el proletariado agn'cola existente. El Quiché y 
Huehuetenango, ambos t:on latifundios y campesinos propietarios, tam; 
bién fueron afectados. Ellos reprodujeron posteriormente la rueda de 
concentraciones y fraccionamientos de tierra, tl'picos de la sociedad 
capitalista. Los propietarios campesinos, con propiedades menores 
de 23 Has., que eran algo más de 175.000 familias, dieron un apoyo re-
lativo a l_a Reforma Agraria, dependiendo de .factores como fertilidad 
de la tierra y del monopolio sobre la producción que ejercían. Ellos y 
los minifundistas, con propiedades de menos de 7 Has., que sumaban 
un número similar, producían para el mercado interno, en un caso para 
el autoconsumo y en el otro para la venta residual en el mercado. 

Inicialmente la Reform.a Agraria distribuyó parcelas de 18 hectá
reas, y posteriormente de 10 .. incluyendo tierras cultivadas y sin culti- · 
var, lo que permitía garantizar una renta adecuad¡¡ al Estado a pesar de 
la baja situación técnica que trató de elevarse. 

Los campesinos que recibían la tierra eri propiedad pagaban al· 
Estado en dinero, una renta del 5 O/o. Su posibilidad de enajen~r la · 
tierra sería después .de 26 años, obstaculizando la proliferación del mi
nifundio y del latifundio. La renta pagada por los campesinos que te-' . 
nían la tierra en usufructo vitalicio, era del 3 O/ o y la tierra solamente 
pÓdía ser transferida a uno de los familiares, lo que obligaba a la expul· 
sión de fuerza de trabajo. Anteriormente los campesinos pagaban una 
renta actualizada de hasta el 50 O/o de su cosecha. La diferencia era 
clara, y en esto encontramos la -razón del apoyo masivo del campesino 
arrendatario a la Reforma Agraria. Por otra parte, la tierra arrendada 
no .podía pasar de 269 Has. las cuales pagaban una renta también del, 
5 O/ o de la cosecha. · · · · 

Para pagar en ·dinero, cualquiera de las rentas, el campesiAo deb1'a 
vender parte de¡ su cosecha en el mercado y 'el Estado garantizaba la ca• 
pitalización a través de.la ·renta." Los cultivos temporales,. le permitían 
a-los nuevos 'capitalistas agr/colas, reinvertir támbién en la industria io 
que se refleja en la producción, para esa f~ha, de 100.000 quintales . 
de algodón que permitieron la producciÓA incre1ble,de 25 millones de 
tela. Los a~ículos de consumo básico como el maíz aumentó en 1Cer~a 
de 1 millón de quintal.es, tornando como base 1950; el frijol aumen~ó 
en cerca de 100 mil quintales; así como la papa, el trigo y el arroz, Má$ 
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de 200.000 quintales de mafz y arroz fueron exportados después de su
plir e! me'rcado interno.5 

La organizacíón sindical por su parte crec(a. En mayo de 1952 
se habl'an registrado 568 sindicatos y en febrero de 1954 hab{an aumen
tado a 1758.6 

Los sindicatos agr(colas, iniciados por el Sindicato de.la UFCO 
como el No. 1, llegaron para el 25 de junio de 1954 a 517, fecha en la 
cual se inscribe el último de ellos: el sindicato de la aldea Sacsuy de 
San Júan Sacatepequez. 

Se hab{an fundado 2 Confederaciones, 15 Federaciones· y cerca 
de 2.400 organizaciones sindicales. 

En agosto de 1953, la CGTG declaró que contaba con 104.000 
·miembros y en 1952 la CNCG afirmó tener 215.000. En total suma

ban los tres cuartos del número de votos contados en 1950. 
Los obreros hab(an 'aumentado sus salarios en un promedio de 9 

centavos de dólar diario y los artJ'culos de consumo básico hab1'an baja- · 
do e11 su precio, por lo tanto el poder adquisitivo incrementado, garantí-

. zaba mayor consumo. El ap6yo de este sector al proceso de Reforma 
Agra·ria era evidente. · 

A pesar de que la base social de la Revolución y particularmente 
·de. la Reforma Agraria se expand(a y' el crecimiento económico era vi
~ible, las contradicciones· se agudizaban y el poder político de la oli
garqul'a firme durante tantos años, se concretiza de nuevo a niyel local 
y·nacional en 1~ organización de los "Comités,.de Defensa de la Tierra' 
y en las "Uniones Cívicas", las que actuaron'directamente en contra de 
los Comités Agrarios y las Uniones de Campesinos ante.s y después de la 
ca(dá de la Revolución. Asesinan a los agraristas, a los dirigentes sindi
cales y utilizan· a los mozos c?lonos p~ra impedir la ejecudón de la·s·ex-
própiaciones. · ·. 

Es probable que no se diera alln una oposición determinante entre 
les capitalistas y los obreros agrícolas por el grado de explotación, pero 
la c;>pos.ición entre los capitalistas agr{colas y los terratenientes, por 
cónstitu:ir estos llltimos un obstácul·o para el proceso de acumulación 
dé. Í;apit,al tampoco ·era tan profunda, principalmente por la debilidad 
pol(tica. de 'los capitalistas y porque entre ellos se encontraban ya los 
militares a quienes el mismo Arbenz privíleg.ió, tanto co11 puestos·cla
ves para ·los oficiáles· jóvenes, en el .aparato del .Estado, como en la uti- · 

S, Arbenz, jacobo, Informe P;.esidenCi(JI, 1953, Gu¡\temala. Tip. Nacional, 
1954, lm preso, pp. 8-9 y 18. ·, 

6, · ~Mefville., Tilomas,.op .. cit~, p. 90; 

' 
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. lización de la estructura burocrática de la Reforma Agraria para sus 
. propios intereses; 

Así, la campaña iniciada internamente desde el triunfo en 1S44, 
se incrementa. Decenas de golpes de estado hab(an fracasado, pero era 
latente la búsqueda de un nuevo pacto que permitiera frenar las medí, 
das económicas y el desarrollo l(ertiginoso del movimiento p~plilar. · 
Cuando la Cía., en abril de 1954 reclama al gobierno de Guatemala una 
indemnización de 15 y medio millones de dólares por las tierr¡¡s que ha· 
bían sido expropiadas en Jzabal y en marzo de 1954 Foster Dulles logra 
el acuerdo de "defensa mutua contra la agresión comunista", en la X 
Conferencia lnteramericana, el apoyo interno a la contrarrevolución 
se estaba consolidando y la caída de la revolución estaba definida.-

La organización del movimiento popular, particularmente del 
campesino; estimuló las campañas anticomunistas· y perturbó al' sector 
del ejército que, hasta entonces, apoyaba las transformacion~s econó-

.micas y políticas democrática~. En .mayo del 54, los norteamericanos 
tomaron ... "las medidas necesarias para fortalecer los movimiento~ 
anticomunistas de la Américá ·Central",' y se declaró ·en peligro la 
región. 

·La burguesía ... "prefirió tributar sustancialmente ·a su atno im.· 
perialista y compartir las migajas con la oligarqu(a, con los terratenien
tes del viejo y nuevo cuño",8 con el ejército. Su alianza transitoria con 
los obreros y campesinos había ~erminado. . · . 

El golpe se desarrolló hasta las últimas con~cuencias. Es conc)- . 
' cido cómo Jos norteamerica.nos, además de propiciar el entr~namierito 
-de los mercenarios en Honduras, armaron hasta con aviones a Cast.il'lo 
Armas e impidieron por todos los medios que se-armara al pueblo. ·La 
resistencia popular sin 'armas fue heroica y evidente la traición del ejér·· 
cito que armado no resisti6. A ·partir de esta ac;:ción, el ejéreit9 actúa 
como institución unificada orgánicamente hasta nuestros días. 

EJ'puebiQ de Chiquimula cae el 22 de ·illl':lio v el pi~n de Al'ben~ 
para que el ejército derrotara a los invasores fracasa por traición. Cuan• 
do el 25 de junio se decide a armar aJ· pueblo,. ya es demasiado tarde, ya 
la revolución había sucumbido: . · 

7. 

8. 

"Al d(~ siguiente de la caída de ·Arbenz él pu·eblo empezó la II:J• 

De Atitlán, José, Guatemala }un/~ 19_54, Buenos Aires. Editorial Fynda• 
ment~s, 1955, p. 25 .• · ' ' . · .' 

'. . ' ¡ \ 

Góme;¡; PadiiJa, Julio, "~uatemala: cambio en las relaciones sociales ~e j)f.O'•' 
ducción en el movimiento revolucionarlo 1 ~44-54", Ec~nomía, 63, egel\()·· 
marzo de'1980, I.I.E.S., USAG, Guatemala. p.5.f. . . . 
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cha por la reconquista de su libertad. Esta lucha continúa, no cesará .. . 
Las hojas volantes recogen el sueño popular: Democracia y Tierra" .. . 
En las calles la decisión de luchar va de mano en mano como una mone· 
da irrompible".9 

2. EL MARCO DE LA POL/TICA AGRARIA 1954-1969 

En julio de 1954, Carlos Castillo Armas, principal cabecilla de la 
contrarrevolución emite el Decreto No. 31 y devuelve las tierras expro
piadas a sus antiguos dueños. Para 1956, solamente 400 familias cam
pesinas permanecían en las tierras que habían sido expropiadas, el res-

. to habían sido asesinados, se encontraban de nuevo sin tierras, estaban 
de arrendatarios o habían sido incluidos en, los planes de reasenta!Tlien
to agrario. 

Desde 1_955 hast~ 1971, el Estado· legaliza posesiones de tierra de 
.. los· campesinos, distribuye tierra en lqs parcelamientos, abre programas · 

de asentamiento y de colonización y plantea el cooperativismo como la 
soluciÓn para la organización campesina. Desde el Estatuto Agrario ~ 
la Ley de Transformación Agraria hasta la creación del Sector Público 
Agrícola, la ~istribución y legalización de las tierras se desplaza sucesi
vamente de los departament9s de mayor desarrollo capitalis~a como: 
Escuintla, Suchitepequez, Retalhuleú e lzabal hacia las regiones 'más 
inexpletadas de El Petén, Alta Verapaz, Huehuetenango y El Quiché. 
Se inic,ia, con ,lo's parcelamientos y culmina con el traslado de coloniza
dores encargados de expandir la frontera agrícola ·en el norte, propor· 
cion11r mano de obra para I!!S demandas regionales de los nuevos latifun
di,stas. En ese per(odo t11mbién se instalan en la última región las fincas 
cooperativas con los mismos objetivos. . .. 

Desde 1954 hasta 1973, en casi ,20 años .la superficie total dist~i
buida entre parcelas, microparcelas, Comunidades- agrarias, fincas COO· 

-perativas y lotes urbanos era cercana a las 235.000 Has. 
Esto pocjr(a confirmar las aseveraciones de Edelberto Torres Ri

vas acerca de,l carácter ae 1;¡ contrarr;.evolución de 1954, al tipificarla 
como "revuelta anticampesina" .10 Después de devolver la tierra ·ex pro· 
piQda' a su.s antiguos. dueños, el .ca~ácter' represivo del Estado garantizó 
la di_solución de ligas, sindic~tos, org.anizacio.nes gremiales, etc. 

9. De Atitlán,op. cit·., p. 47. 

1 O.. . Torres Riivas, Edelbe'rto, Vida y Muerte en Guaternalp: Reflexiones' sobre la 
'crisis y (a vlplencia polftioa. Separat¡¡ de Foro l.nterna!=ional Vol. XX, 4, El 
Colegio de México, México, 1980. ·p. 562, . · 
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Después de 1963, las "transformaciones agrarias" se realizaron ba· 
jo eJ· período de 30 meses de "estado de sitio" implantado para garanti· 
zar la unificación del ejército y derrotar los primeros brotes organiza
dos de la rebelión popular en armas: el movimiento guerrillero de 1962, 
que surge cuando ~1 Estado mismo se organiza para iniciar la despiadada 
acumulación a favor de la clase en el poder, basándose en la explotación 
de los obreros y campesinos. 

111. EL MOVIMIENTO CAMPESINO 1969 -1980· 

1. DEL COOPilRATIVJSMOAGRARIOA LA .FRANJA 
TRANSVERSAL DEL NORTE: 1969- 1976 

1 

a) En este período se rescatan las formas de organización en la pro-
. ducción a través de: Ligas Campesinas, Sindicatos Agrícolas y CooP,era
tivas situadas en zonas de tradicional minifundio como el altiplano gua
temalteco' en zonas de producción para la exportación y zona sur del 
país de expansión de la frontéra agr{cola, con los programas de coloni~ 
zación de tierras vírgenes en El Petén y en la Franja Transversal del . ' . 
Norte. . 

b) Se destacan formas organizativas de luchas por derechos· eco
nómicos que van .progresivamente en ascenso: sindicatos, asociapiones, 
federaciones, confederaciones ·y el marco de expresión pasa de lo. 
sectorial, con sus demand~s económicas, ·a dem'andas poll'tiéas. Se 
extiende la organización del movimiento campesino como parte del 
desarrollo de las clases trabajadoras. · · 

e) Como producto de las características de la sociedad guatemalte· 
ca en su conjunto, la afiliaci6'n de los campesinos a las orga{lizaciones 
se hace mayoritariamente indígena lo que influirá posteriormente· en la 
regionalización interna de las luchas populare~ y de la represión: 

d) Un cambio en la política agraria, en la cual se pasa del estímulo ' 
al cooperativismo, con la mediatización campesina que ella trae, al 
reforzamiento de la, política de colonización y a la expansión de. la 
frontera agrícola, fortalece la dominación clasista' de la burguesía, 
garantizada por el militarismo, esencia y contenido del Estado Moderno. 

e) La organización de los planes contra insurgentes, por parte del 
ejército, se coordina con una ampliaci6n de la infraestructura de cami-, 
nos y vías de acceso a zonas de refugio de los campesinos indígenas. 

f) ~n .est~ período adep!ás se fortalecen y reinician activ.idades de 
las organizac_iones revolucibnarias armadas, que dirigeA su propaganda, 
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y organización particularmente hacia el sector campesino de la pobla
ción. 

A. Organización del movimiento campesino 

Varias ·son las formas organizativas que al campesino guatemalte
co le permiten luchar por sus reivindicaciones inmediatas o mediatas; 
una dE! ellas es la organización sindical, que tiene a lo largo del período 
un leve crecimiento en el campo y la otra se refiere' a las Ligas Campe
sinas. 

a) La organización de los trabajadores independientes de la agri
cultura, entre los que se incluye para efectos laboral!'!~. a los minifun
distas en sus diversas modalidades de pequeños propietarios, arrendata
rios, usufructuarios y asalariados temporales, se expresa en las "Ligas 
Campesinas'~· de carácter gremial. 

b) Lá organizáción de los trabajadores agrlcolas de una empresa 
o finca determinada que laboran en forma permanente se ha~e a través 
de los Sindicatos Agrícolas, de carácter empresarial. 

·'Estos dos tipos de organizaciones, representaban en los inicios 
de la década un total de 206 organizaciones campesinas las cuales esta

. ban compuestas así: 

, a. Las Ligas Campesinas estaban distribuidas en los siguientes· de
pa rtamentcis: 

Guatemala 9 
Escuinthi · i2 
Ch ima ltenango 5 
Ouezaltenango 7 

. Totonicapán 1 
San Marcos 

' 9 
Rl[ltalhulell 11 

, Suchitepequez 10 
Sanla Rosa 10 
Jutiapa 23 
CIÍiqi.aÍmula 2 
lzabal 1' 
Quiché 9 

Total· 109 11 

U.. Datos ctel Departamento Administrativo del Trabajo del Ministerio de Tra
bajo, citados por· Alfredo Hernández, IDESAC, L 6s minifundios "en Guate-
mala. p. 365. · · · · 
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r. 

En el año 1970 el movimiento campesino independiente se inte
gra a la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas FENOCAM, 
y en ese mismo año 60.000 ind(genas se agrupan y forman la Federa
ción Nacional de Comunidades Agrícolas e lnd(genas de Guatemala 
FENCAIG. 

El IV Congreso del Movimiento Campesino Organizado ti~ne Ju
gar en agosto de 1970. En el evento, organizado por los sindicatos cris
tianos se discuten entre algunos puntos: "a) Aumento de salarios agr:(

. colas; b) Apertura de líneas de crédito más amplias para el pequeño 
campesino y e) una verdadera Reforma Agraria ... ". 

Las dos Federaciones FENOCAM y FENCAIG después de 3 años,' 
fundan en enero de 1973 la Confederación Nacional Campesina, CNC .. 
La cual en ese mismo año se suma a otras Centrales Sindicales para con
formar el Consejo Nacional de Consulta Sindical, propugnando la for-
mación de una Central Unitaria que aglutine a todos los trabajadores. 1 

b. Los'Sindicatos Agrícolas estaban distribuidos así: , 

Guatemala 
Escuintla 
Chimaltenango 
Quezaltenango 
San Marcos 

1 · RetalhuleÓ 
Suchitepequez . 
Santa Rosa 
lzabal 

Total 

6 
20 
13 
9 

19 
5 

19 
5 
1 

97 

, Algunos estudios mencionan que casi todos ellos estaban afilia
dos' a Federaciooes r.egionales o naciollales, sin embargo en' las fuente.s 
~~n que contamos no aparecen más que los 60 mencionados para fiAe$ 
de 1969. 

Esto podr(a indicarnos que algunos ,no estaban afiliados ni,a·a:n· 
traJes n! a las Federacio!les. ' 

B. Organización Sindical a, nivel nacional 

La población sindical izada .a .nivél naci~na) que Pé!SÓ de 23.00.0: 
personas en. 1968 a 38.204 en 1970, un 2;6 ~/o de la población eCo• 
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nómicamente activa, estaba organizada en 2 confederaciones, 5 fede
raciones y 142 sindicatos. 

El Consejo Nacional de Consulta Sindical (CNCS), incluye las si
guientes or~anizaciones en 1973: 

l. C. T. F. Central de Trabajadores Federados . 
Afiliada a ORIT, recibe ayuda del Instituto Americano para el 
Desarrollo del Sindicalismo Libre' 
SAMF: Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero. 
AVIATECA: Sindicalismo de Trabajadores de AVIATECA". 
FETULIA: Federación de Trabajadores Unidos de la Industria 

Azucarera. 
Comprende tra~ajadores de 5 inge"nios. 

11. C.N.T. Central Nacional de Trabajadores. 
De tendencia Social~ristiana, afiliada a la CLAT. 
TACASA: Incluye a trabajadores de sindicatos urbanos. 

Ligas Campesinas. · 
Cooperativas Rurales . 

. 111~ C.N.C. Confederación Nacional Campesina. 
IV. F.A.S.G.U.A. Federación Autónoma Sindical de Guatemal{l. 

V. Independientes 

SITRACERCA: Trabaj-adores de la. Industria Cervecera. 
STIC: irabajadores de la Industria del Tabaco. 
STIGSS: Trabajadores dél Seguro Social. 
GUATEL: Sindicato de Trabajadores de Guatel, 

F.ESEB: 
· SJV!.I G.SS: 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad "de 
. San Carlos. 

Federación de Sindicatos de Empleados Bancarios. 
Sindicato de Profesibnales Universitarios•del pa(s. 
Agrupa a los médicos que trabajan en el I.GSS. 

NOT.6<: la confederación Sindical de Guatemala, (CSG, de tendencia 
· gubernamental· no formaba parte del Consejo Nacional. de Consulta 

' SindicaL 

El papel del Consejo Nacional de Consulta Sindical en la organiza
, ción 'y corisplidación del sindicalismo guatemalteco l·o lleva a celebrar 
entre el 29 y 30 de abril d~ 1975 ell Congreso Nacienal de Trabajadores. 

Lo.s puntos fundamentales, tratados en el Congreso,. fuero.,: 
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a. Problemática del sindicalismo, 
b. Unidad de la clase trabajadora y 
c. Reforma al Código de Trabajo. 

El tema· del· sindicalismo fue dividido en varios aspectos que com
prendían: 

1. Actividad del Estado frente al sindicalismo. 
2. Represión sindical. 
3. Faita de libertad sindical. 
4. Legislación sindical. 
5 .. Realidad interna del. Movimiento Sindical. 
6. Deficiencia organizativa. 
7. División en el Movimiento Sindical. 
8. Actitudes negativas de las dirigencias con -relación a la unidad de. los 

traqajador~s. 

Otro tema fundamental ~(l la discusión sería el Código de Traba· 
jo, la creación de la Central U11itaria de Trabajadores y la elaboración 
de los Estatutos de esta Central. 

El desarrollo del movimiento sindical. én este período está relacio
, nado con el incremento del proletariado, que según estimaciones reali

zadas significaba en 1976 e111,7 bfo de la P.E.A., alrededor de 180.000 
personas.12 : • · · · 

La unidad del movimiento obrero se consolida' y su alianza con 
los 310.000 semiproletarios agrícolas y el' campesinado se· logra con la' 
participación cónjunta en el desfile del 10 de mayo de 1975 promovido· ·.' 
por e·l Consejo Nacional de Consulta Sindical, ·c.N.C.S., a pesar de las 
condiciones de_ represión a . qüe se encontraban sometidas las clase's 
populares. 

En el. desfile participan la CNT, FASGUA, FESEB, ATI(lSS, el 
FFS, el Sindicato Central· de Trabajadores Municipales, la-Confedera
ción de Trabajadores Federados, todos ellos con sindicatos obreros y 
campesinos.13 

. 1 

\ 

12. · 1 nstituto de 1 nvestigacio~es Económicas y Sociales, Los roggos fundamento< 
1 les de lo formación sor:lol guatemalteco, Guatemala, USAC, (s.f.). p. 26. 

13. lnforpress, i38,24deabrilde)975. 
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é. La población y las clases en el campo 

En Guatemala para 1964 vivían 364.728 minifundistas, de los 
cuales 235;961 indígenas. y 128.767 ladinos. 14 

El mayor mlmero ·de minifundistas se concentran en el altiplano 
central y occidental así como en el norte y en e! sur, en los departa
mentos de Totonicápán, Sololá, Alta Verapaz, El Quiché, Chimalte
nango, Huehuetenango, San Marcos y Ouezaltenango, Baja Verapaz, 
Suchitepequez, Sacatepequez, Jalapa, Retalhuleu y Chiquimula y la 
mayor parte de estos departamentos -poseen una población determi
nantemente indígena. 

Para 1970 los minifu.ndistas y los trabajadores sin tierra, según 
datos de SIECA', sum~n algo más d~ 600.000 famiii'as de un total de 
661.900 en el agro guatemalteco. 

Er¡tre. ellos encontramos a los campesinos declaradamente sin 
tierra: 1.YL900; los que tienen microfincas y explotaciones menores 

'de 1 manzana: 98.200; y aquéllos que poseen fincas subfamiliares pe
queñas entre 1 y menos de 5 manzana.s, q1:1e sori los mayoritarios, y · 
asqienqen a .277.900; y finalmente los dueños de fincas subfamiliares 
medianos con explotaciones entre 5 y 10 manzanas que son 45.000. 

/ Todos ellos poseían únicamente el 18,6 O/o de la superficie 
/ tom/ distribuida en fincas_IS 

Má.s de la mitad de ;los mipifundistas,.'quienes.naturalmente nq 
cubren sus necesidades básicas y los campesinos sin tier.ra, buscan tra
bajo el resto del arlo en las fincas fami-liares y en los latifundios que 
absorben mano de otra cíclicamente, según sus productos y según el 
nllmero de trabajadores permanentes con que cuentan. 

Los desplazamientos son interdepartameritales hacia el notte, 
Q<:c)dente, oriente y sur del pafs. En'estos lugares se cultivan prodúc
to$ .tradicionales de exportación como el café, la c;;~fia de azúcar y el 

· ~Jgodóh. : ' . · . 

L, de¡;rulnda de .mano de obra "estacional" -semiproletaria~, va
. r(a en 'períodos p~ 70 a'120 dt'as d4rante los meses. de setiembre a mar

:Zé¡), según prodUc~o y ·ras minifundistas trabajan p~ríod6s que oscilan 
e.ntre 30 y 60 días. . . 

'Si ·en 1966 los trabajadores "estac'ionales" -semiproletarios-, se. 

14. IOESAC, l!.os minifundios ~n Guatemala: enfoque especial d,el indígena, 
G!latemar~. 1971. p.,177. . ' . . · . 

].$. . S!ECA, SextJ cpmpendlo éstodístico c~ntroameri~-a~~: GA FiCA,-SJECA, 
. ~.uatemala, 1975. . · . , . · , 

31tQ 
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estimaban entre 302.500 y 408.000 trabajadores, en 1976 habría varia· 
do de acuerdo al crecimiento de la población registrando 488.000 semi
proletarios .. 

D. El proletariado agrícola 

La organización de los obreros agrícolas, durante los años de 
1970-75 crecía a pesar de la represión. En las plantaciones de banano 
los trabajadores dependían eh un 80 O/o de los salarios obtenidos en 
las empresas: 0·2,80 diarios, durante un promedio de 175 días al año. 

· La mayor parte de ellos no estaban cubiertos por la Seguridad So
cial pues de 11 plantaciones bananera~, el IGSS solamente registraba· 
a 4.000 asalariados permanentes. Sin embargo en 1967, 4 empresas . 
bananeras di~ron datos a la OIT para una encuesta,de 6.357 trabajado
res empleados; 

El ingreso medio familiar anual para el proletariado agrícola de ias 
plantaciones fue calculado alrededor de Q 1.035 anuales.o Q 178•per 
capita. 16 · · 1 

La producción azucarera en Guatemala alcanzaba para 1973-74', 
325 mil toneladas métricas y se preveía que aumentaría a casi 400.000 
para 1975 (datos del Depto. de Agricultura de EE. UUY7 Los obreros 
agrícolas dedicados ál cultivo de .la caña y que trabajan en los ingenios, 
viven en un 70 O/ o de sus salarios agrícolas que según estimaciones de 
esa época, tuvieron ingresos familiares anuales' de Q 590 o un ingreso 
per capita de Q 106 anuales. En 1971, eiiGSS informó q~e la siembra 
y cultivo de la caña dio ocupación a 10.837 personas, consideradas per
manentes pero en 1967, 208 fincas contrataron a 38.233 trabajéldorés , 
dun~nte un promedio de 73 días en el año. 

El rendimiénto por manzana, de la caña de azúcar fué. de 60 to
neladas cortas, en el quinquenio 1971-72/75-76; en términos compara
tivos con otros países la desventaja es grande e indica un bajísimo gradQ 
de tecnología aplicada al producto, compensado sin duda alg1,1na, con 
extensiones ampliadas y mano' de obra barata. Los márgenes dé benefi
cio en un· mercado Internacional fluctuante, son compensados con las 
inversiones casi nulas y los salaribs bajos. ' 

16. Figueroa lbarra, Carlós/ ppro/etarlado rural en el agto guatemalteco, G!Ja• 
temala, 11 ES, Universidad de San Carlos, 1976, p. 127 y otras. · 

17. lnforpress, 149, 10·dejuliode 1975., 
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Para 1974, los trabajadores del ingenio "El Salto", en Escuintla, 
se lanzaron a una huelga promovida por el Sindicato en protesta por la 
violación de 16 artículos del pacto colectivo de trabajo. Durante 3 
días los obreros pidieron la remoción del gerente, Federico Anzueto, 
quien es removido. Y los huelguistas obtienen el apoyo de 4.000 traba-
jadores de la FETULIA. · . 

La huelga se había originado por 3 razones fundamentales: 1) la 
eliminación de los rancheros (mozos colonos), 2) el incumplimiento del 
salario mínimo establecido hasta la fecha y 3) violaciones al pacto co-
lectivo. • .. 

1 ·Probablemente para 1975 los trabajadores permanentes: mozos 
colonos, eran mucho menos que en 1971, ya que según F.igueroa !ba
rra 18 decrecen año con año. De 1 os 16 artículos violados, es indudable 
.qu~ también se encontrara: la disminuciór:J de las ·raciones: 1 O libras de 
azúcar, 13 de maíz, 8 de frijol, que recibían todavía en 1974 y las limi
taciones de la tierra en usufructo han de haber sido mayores. Para esa 
mjsma época los rancheros tenían. derecho a arrendar extensiones de 
4 .a 6 cuardas a a. 150 cada cuerda (6 cuerdas de 20 brazadas hacen 
una manzana)· aparentemente de esta manera en los ingenios se abara
tao aún más .los salarios, sin desperdiciar las tierras cedidas . 

. Ya no 'exist(an las obliga~iones ·de proporcionar viviendas para 
lc¡s mozos colonos y más de tres familias podían vivir en casas de 10 
metros por lado. 

· Entre los 'trabajadores del ingenio El ·Salto, probablemente se en
contra~an campesinos despojados de su parcela minifundista, que bus
can trabajo temporal, como el caso de los minifundistas de San Martl~ 
Jilotepeque, Chimaltenango, y que .no vuelven más a sus pueblos, ·pues . 
son contratados de 6 en 6 meses, pará evitar lás responsabilleJades pa-
tronales. . . · 

En mayo, de 1974, existían en la Finca-Ingenio B, gente cuadrille
ra. de Chisec que recibían .80 ,centavos diarios y raciones de frijoles y 
tortillas. (7 tortillas para el cuadrillero y su. familia por tiempo de co
mida). Vivían en galeras, áreas cubiettas de plástico de 3 m~tros por 
)ado y·todos eran residentes en las fincas. . . · ' 

ExisHan adernás otros Vabajadores permanentes en las aldeas y 
caseríos cerc.anos a las fincas. De ellos también puede decirse aue el 
70 O/o viven exclusivamente d~ la venta de su fuerza de trabajo. ' · 

Estos .proletarios agrícolas, son sin duda alguna quienes desarro
llan en la mayor parte de los Cé!Sos, una conciencia de clase que les per-

18, 
i 

Figueroa lbarra, Carlos, op. cit., pp. 172-175. 
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mite organizarse no solamente para satisfacer sus reivindicaciones eco
nómicas inmediatas, como el aumento de salarios, etc., que constitu· 
yen, en este caso el 30 O/ o de los trabajadores de los ingenios.· 

La solidaridad obrero-campesina, en el caso concreto de Guate
mala, se desarrolla, no solamente por el incremento de .las organiza
ciones de obreros agrícolas, de· campesinos y de cooperativistas, sino 
por las condiciones mismas de la producción, que permiten la· sobrevi
vencia de los campesinos indígenas y ladinos minifundistas de todo el 
país. Las emigraciones de temporada, permitirán la relación cada vez 
más estrecha entre los obreros y los campesinos y permitieron e.n ese 
período, el aprovechamiento de las condiciones materiales para orga-: 
nizarse. 

Para mediados de 1975, se suscribieron pactos colectivos de con
diciones de trabajo, entre los propi,etarios y miemllros de los sindica
tos campesinos, en las fincas "La Esperanza", de Chimaltenango y "Sl
naí" y "La Sola", de San Marcos. Ped(an inamobilidad para los 'diri- ' 
gentes sindicales por el tiempo der cargo más de 1 año, licencia para los 
trabajadores para asistir. a los eventos sindicales y el pago de asistencia 
médica. 19 

En el mes de mayo de 1976, 1.500 trabajadores del "Ingenio 
Pantaleón", en Escuintla, se declaran en huelga exigiendo derecho a 
la organización sindical, el respeto a los pactos co.lectivos de condicio
nes de ~rabajo y solicitan: 

·"La destitución· élel administrador; la reinstalación de los trabajador'e$ 
despedidos; el aumento de salarios; pago del s'alario ri'línimo de .acuerdo 
al pacto colectivo; respeto al pacto colectivo por. parte dé los jefes; pago' 
a través ·de libre.tas y no de tarjetas y el retiro de la Polic1'a Militar v·p~-
rain il ita res". · 

La Fed!lración de Trabajadores .Unidos de la Industria Azucarera 
FETULIA, estudia las formas de ápoyo y solidaridad. El Comité Nácio: 
nal de Unidf!d Sindical (CNUS) exige a los propietarios de los ingenios 
de Pantaleón, Santa Ami y Paio Gordo a), el 1cese de la represión sindi. 
cal, b) acato a. las leyes del pa(s, d) cumplimiento de los .pactos (\Oiecti; 
vos de condiciones de trabajo y el respeto a los derechos laborales.2 ~ 

· La solidaridad, se hace éxtensiva también para los campesinos de 
El Quiché. En el mes de jun.io, el CNU$ promueve la interp.elación ·de'l 

19. lnforpress, 162, 9 de octubre de 1975. 

20. , lnforpress, 193¡27 de may.o de 1976. 
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Ministerio de Trabajo "por la repres_ión en que mantiene a los obreros 
y campesinos desde 1954". Denuncia más de una década de terror, 
asesinato en masa. desaparecimientos misterioros, etc., en contra de los 
dirigentes sindicales y campesinos.· 

Señalan entre otros puntos importantes, cómo "se trata de neu
tralizar a los campesinos en el problema de la tenencia de la tierra por 
medio de las cooperativas y cómo tratan de dirigir a los trabajadores a 
la· formación de cooperativas en detrimento de las organizaciones po-
pulares". 21 · · 

E. , El movimiento obrero 

En 1974 el Consejo Nacional de Consulta Sindical emite un co
fll!.micado condenando la forma brutal en que fue reprimida la mani
festación del 10 de mayo, responsabilizando al Ministro de Goberna
ción de los muertos y heridos y denunciando que "los cuatro años del 
régjmen aranista han arrojado un saldo negativo para la clase trabajado-
ra de hambre, miseria, injusticia, opresión y represión". 22 . 

Con un saldo de 5 muertes, un número indeterminado de heridos 
· y detenidos por el Pelotón Modelo de la Policía Nacional, finalizó el 

1 d~sfile.. La Confederación Nacional de Trabajadores (C.N.T.) manifes
tó su. protesta con un comunicado que tipificó la represión como "un 
acto de cobard(a del Pelotón Modelo ... dirigido por el coronel Genaro 
R9blys (quien) se dio el lujo de masacrar al pueblo de Guatemala en ~~ 
desfile de lostrabajadores.pese a contar con el permiso para manifestar". 

'El desarrollo del Movimiento Obrero, durante el año de 1975-76, 
pern:iite la realización de huelgas, manifestaciones, etc., como eJ caso de 
la fábrica de bebidas "Salvavidas": en' donde los trabajadores consiguen 
un aumento en su salario de un 1 O a un 20 Ofo. La fábrica lncatecu de 
372 trabajadores, con salarios de O 60.00 mensuales, se declara en huel
g<! en· con~ra de la empresa de Jorge Alan y Douglas Plihal, quienes con 
u[ia fortuna de 11,4 millones de dólares y una ganancia diaria de 22 mil 
~quetzales no podám permitirla, el dirigente del Sindicato Humberto 
Gonz¡ilez, es objeto de un intento de secuestro. Se unen a ésto, las 

1 . l'l;uel_gl!~ de los B~mcos Granai Townson y· el Banco de Guatemala, los 
· $Ut91cato~ a través de! . FE~EB, presionan para lograr aumentos de 
salarios, con el apoyo de 1¡:¡ C.N.T. . 

. . / 

21. lnforpress, 193 a:J 200, junio-julio 1976. 
1 

22. lñforpress, 90, 7 de mayo de _1974. 
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Le siguen a esos conflictos los de la Coca Cola, de los hospitales, 
apóyados por el CNUS, integrado entonces por FESEB, FASGUA, 
CNT, FTG, SIMCOS, USA FETULIA, USAC, Luz y Fuerza y Trabaja
dores Municipales. 

F. Campesinos indígenas minifundistas 

Los campesinos ind1'genas, por su parte siguen sufriendo el despo-· 
jo de la tierra. Su respuesta es_ la Toma de tierras, como en el caso de 
Santa María Xalapán de Jalapa y El Progreso, en donde ya en 1973 en , 
Sansirisay, habían recibido la represión por parte del coronel Efraín 
Ríos Montt. El 19 de setiembre de 1975, los colf!uneros se lanzan a la ' . · 
toma de tierra y el ejército y la policía de~tacan apreciables_contingen-
tes para evitar ,el avance sobre otras fincas de la región, tanto .los comu-
neros como los finqueros alegaban derechos de propiedad sobre la 1 , 

tierra? 3 . . 

En los departamentos de El Quiché, Huehuetenango, Escuintla 
y Alta Verapaz, se dan casos· de desalojos de campesinQs, destacando el 
caso de los campesinos de Chisec, Alta Verapaz,24 en donde son ~sesl
nados 4 campesinos por la Guard!a de Hacienda, por problemas de po
sesión de la tierra. El caso de los campesinos de San Miguel Uspantán; 
El Quiché, se deriva de la acusación, de ~a empresa agricola de'San Fr.an
cisco Cotzal S.A., a los campesinos de la zona, por daños al inmueble dé 
su propiedad. Son detenido$ 13 campesinos, después que los emplea• 
dos de la empresa habían quemado sus campos ,de maíz. Los'campesi~ 
nos por largos aflós hab(an.poseído la tierra en ese lugar. El casQ-esde· 
nunciado por el diputado del Partiélo Revolucionario Fernando TE!'za~ 
guic Tohón, ante el Congre'so de· la República?5 1 • .• • • • • . • '· 

Para ese mismo año, el documento "Unidos en la Esperanza" de 
la Conferencia Episcopal· de GUf.!temala, con apoyo de la Confederación . 
de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA); denuncia· la persecució.n 
y el asesinato de que es víctima la.población deCotza, en El GuicM; lii 1 

Confederación Nacional de Trabajadores, .apoya la denuncia anterior y 
exige "el cese de la represión.26 

23 .. /nforpress, 160, 25-9·75. 

24. /nforpress, 177,29-1-76. 
1 

25. · lnforpress,189,29-4-76. ', 

26. tnforpress, 202,203,204, julio-agostó 1976. 

'' 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



Más de 300 campesinos de Nebaj, Cotzal, Chajul en El Quiché son 
perseguidos en ~us comunidades, por problemas de tenencia de la tierra. 
En febrero y marzo de ese año denuncian desapariciones, torturas, abu
sos y muertes de campesinos afiliados al Partido Revolucionario por lo 
que el Secretario General, Jorge Garcla Granados, se ve obligado a de
nunciarlo. 

Con estas medidas se inician los asesinatos de dirigentes orienta
dos a destruir las ligas campesinas, las organizaciones sindicales y re
fuerzan la poi ítica represiva del régimen que pretende desarticular el 
movimiento popular. 

La FASGUA, vuelve a denunciarlo en setiembre y un año más tar
de en noviembre de 1977, las mujeres de San Juan Cotzal denuncian 
que los secuestros los efectúan miembros del ejér~Jto uniformados. 

Los campesinos de Masagua, Escuintla, por su parte sufren tam
bién del despojo de la tierra. En el caso del Comité "Los Lirios" que 
agrupaba á '49 familias campesinas dirigidas por el campesino Vidal M a

. rroquin Torres, quien es detenido por la Po licia Militar porque el Sr. 
Pezarrosi, con quien los campesinos ten(an una disputa en los tribuna-

' les, fue muerto conjuntamente con su mayordomo. 
Los hechos demuestran que el proceso de expulsión de fuerza de 

/ trabajo campesina aumenta particularmente en esas regiones en donde 
la descamp~sinización es acelerada. En 1976 se transportaron en camio
nes, 600.000 campesinos del altiplano a la costa del Pacífico.27 Lapo
blación económicamente activa de los departamentos de Huehuetenan, 
go, San Marcos, El Quiché; Quezaltenango, Sololá y Totonicapán, r~: 
presentan el 30 O/ o de la PEA del pais V concentran el 50,6 ofo de la 
población indígena. En su conjunto, representan también el 30,8 O/o 
de la población total d~ Guatemala. 

Tales regiones, como se demuestra, se convierten en las principa
les pro~eedoras de .tuerza de trabajo estacional de los grandes latitun-. 
dios, por no existir posibilidad de empleo permanente. El departamen
to que representa el más alto lndice de habilitadores, enganchadores e 
intermediarios de la tuerza de trabajo estacional, existentes desde la 
época colonial, es Huehueter.tango. · . · 

A pesar de ello en su conjurit<;>, el desempleo e~ el agro aumElntó . 
. Eh H;}64;, el p,romedi<;> nacional de d (as trabajados en la agricultura fue 
de 92 días, en 1970, fue de 63 dias y' en algunas área~ del pa{s no llega 
a .los 40 d(aS trabajados por año. , 

27. Castro Torres, Carlos Felipe, "Crecimiento de las luchas campesinas en Gua
temala febreró 1976- mayo de 1978". ECA, 356-357, junio-julio 1978, 
El Salvador. p. 464. ' ,, 

316 
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Los campesinos minifundistas (poseedores de una extensión má
xima de 10 manzanas) representan el 63,6 ojo de la población en el 
agro y reciben •solamente un ingreso correspondiente al 24 ofo del total 
obtenido. El ingreso promedio por familia alcanzaba anualmente la ci
fra de $ 176. Esta es la razón de su migración hacia otros departamen
tos, para trabajar como obreros agrt'cblas o para arrendar pequeñas pa.r· 
celas qUe les permitan sobrevivir. Se unen a los trabajadores sin tierra, 
que constituyen el 26,5 O/o de la población en 1970 pero que induda
blemente han aumentado hasta la fecha, por la pérdida de tierras de los 
propietarios minifundistas. ·. 

Es ahí, entre esos sectores que se establece la alianza con los obre
ros a partir de 1975. Ella se establece a pesar de la sobreoferta de la 
fuerza de trabajo en el sector primario, que abarata su valor y reduoda 
en su subutilización. 

Los grandes ingenios de azúcar, las plantaciones de algodón y las 
fincas cafetaleras se vieron enfrentados sucesivamente a esa alianza pa
ra el logro de reivindicaciones significativas.· La formación de Federa
ciones y Confederaciones de obreros y campesinos permitió también la 
unidad en sus reivindicaciones políticas y dio paso a la formación de 
los frentes. populares que se ·integraron clandestinamente a la guerra 
popular. . -

,El Movi.miento Campesino y sus luchas no están desligadas de las 
vanguardias políticas como ~e ve a lo largo de la historiay el desarrollo 
de la guerra ha estado condicionado; no por la represión, sino por los 
grados de organización que las masas desarrolran, particularmente del 
sector campesino, mayoritario y fundamentalmente ind1'gena. De la 
organización y la sobrevivencia de este sector, incorporado a la :eco• , _ 
nomía nacional de manera determinante, dependió el desarrollo del 
Movimiento Campesino posteriormente, influenciado por los efectos 
de las poi íticaf estatales. · 

A partir de 1971 con la creación del Sector Público Agrícola, se·. 
desarrolla una pol(tiéa de fortalecimiento a la expansión del cooperati• 
vismo. El Ministerio de Agricultura y DIGESA, formulan plan'es seé· 
toriales de desar.rollo a nivel nacional y regional, que permitiría -organi· 
zar una política d~ precios de comerciliiación, crédito, etc_., del ser,tór 
agrario y se establecen nuevas actividades para. asistencia técnica Y 
·adiestramiento. El Banco Nacional de Desarrollo Agr(coléi, SANDE!)A 
se convierte en el órgano financiero der Estado que prom1JeVa la asi•s· 
tencia crediticia al pequeño y mediano productor; él INDECA por 'sU 
parte, regula la comercialización de granos básicos, eJ INTA, Instituto 
Nacional de Transformación Agraria Y. el FYDEP, programan la conso·· 

1 • ' l 
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lidación de parcelamientos, e impulsan nuevos programas de coloniza
ción en la zona norte del pa(s particularmente en los departamentos 
de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz, lzabal y El Petén .. Y de
sarrolla también un programa de tipo permanente en las fincas nacionales. 

-Ese mismo año, surge la Comisión Nacional de Tierras, con el pre
sidente de la R~pública, coronel Carlos Arana Osario, como su autori
dad máxima integrada además por el Promotor del FYDEP, el Presiden
te del INTA, el Secretario del Consefo de Planificación Económica y el 
representante de lé! Asociación de Municipalidades de El Petén. 

La realización de la política agraria depend1'a entonces del Ejérci
-to Nacional, formado ·por más de 11.000 efectivos militares. 

En 1972, el gobierno de Guatemala inicia la compra de tanques 
AMX-13 al gobierno francés para mejorar técnicamente al ejército. 

En ese ,año, según un informe del Instituto- de la Paz, Estocolmo 
y de Barry Golwater, respectivamente, Guatemala hab(a gastado 19 mi
_llones para 'armarlo. En 1973 adquiriría aviones tipo Arava bimotores 
'de despliegue vertical (STOL), con un radio de acción de 780 Km. con 
posibilidades de transportar 14 soldados o 2 jeeps -según información 
-ae AFP, dada por la Empresa Estatal de Industrias Aeronáuticas lsrae: 
l(es.28 Pretendfan fortalecer un ejército, que meses más tarde moyilizó 
~ontingentes IT!ilitares "hacia l~s montañas de El Quiché y' Huehuete· 
nango, Coh un operativo tendiente a localizar focos guerrilleros". Su 
objetivo: "el control de los grupos subversivos". . 
. · Con ello daban .respuesta a la X Reunión de Apoyo Logfstico qyF 
se celepra en Guatemala, para esas fechas auspiciada pdr el Instituto de 

.. Previsión Militar, en !a que participan los ejércitos d·e EE.UU., Venezue
'Ja, Argentina¡ Chile, Ecuador, Perú y Panamá y a ~a XI Conferencia de 
Ejércitos Ameri.cano.s, realizadi¡l en Montevideo, Uruguay, en donde la 
-médula de las discusiones lnicié:iles .. el'20 de octubre de 1975, lp consti
t~;~yerori "Los asuntos relativos a la Seguridad Continental, la lucha con
tt:a la gÚerrilla, lé! infiltraciól) marxista y toda otra forma de subver· 
·sión". · · · 

. -_' Internamente, la Secreté!r(a EjecuÚva de la Asociación de Amigos 
del P.afs, informó qué se hab1'a celebrado una importante reunión entre 
la Junta Directiva de dicha éntidad y representantes-de los 4 gremios 
empresatiales principales, para establecer priÓridades ·en programas de 
$uftlo interés par~ E!l sector privado: ,;Fortalecer el diálogo que desde 

. .b~!!e añ'?s se ha logradb.con el Alto Mando de,IE]ército, en especial ... 
· C:.()n _oficia le~ de mandos medios''. Este ¡fue el p'rogr_ama que recibió más . 

•• ' . 1 -· -- . .. . 

2·8,; lnforpri!Ss. 131,27 de febre~o de 197S: · -
1" 
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énfasis. En honor a la oficialidad del Ejército fue celebrado el 9 de oc
tubre de 1975, un cocktail-buffet en los salones del Country Club con
tando con la presencia del Ministro de Defensa, el Jefe del Estado Ma
yor del Ejército, oficiales del Alto Mando y de todos los cuerpos mili
tares más importantes. 

"La burgues(a capitalista necesita. para su desarrollo de un milita-·. 
rismo fuerte que sirva como garante de la inmunidad de la patria .. ;, en 
una palabra, requiere de todo el aparato de un Estado capitalista .mo-
derno".29 . · 

Es indudable que la representación del CACI F, máxima organiza
ción de la· burguesfa guatemalteca, necesitaba fortalecer de manera per
manente sus lazos con el Ejército, para defender y garantizar que la or
ganización de los obreros y los campesinos y de los sectores populares 
en general, no· se desarrollara. 

2. DE I.XTAHUACAN A LOS INGENIOS DE LA· COSTA SUR: 
1976-80 . 

. a) En este segundo per(odo son determinantes la creación de prga- _ 
nismos que permiten aglutinar la solidaridad obrero-campesina y la uti· 
lización de nuevas formas de expresión masiva y diversa como par()s, 
huelgas, manifestaciones pac(ficas, sectoriales o intersectorialés y nue
vas-formas de autodefensa organizada en el campo. 

b) Como formas organizativas se pasa de Federaciones Nacionales 
a Confederaciones Regionales y posteri.ormente a la creación de instan
cias que unen a los obreros agr(colas con los campesinos a través ~el Co-
mité de Unidad Campesina, C.U.C. · ' , 

e) Se inician y desarrollan· las grandes luct)as por los derechos 
económicos de los pbreros agrfcolas permanentes y estacionales'·(cám-' 
pesinos minifundístas), lográn~ose conquistas como: aumentos sala~ia~ 
les, mejores condicione~ de trabajo, derecho a la sindicalización; · P·o· 
drfamos decir que se inician y desarro·llan las expresiones más constan-· 
tes ·de solidaridad entre los trabajadores agr(colas y se. defioé la tllianza 
obrero-campesina. En el carácterde estos conflictos, 'influyen los;desa~ 
lo jos masivos provocado,$ por la instalación de minas, explotaciQnes f'é~ 
troleras, construcción de presas Y rep~sas, 

d) Otro de los elementos de gran importanci¡¡¡ es 1~ exPar:tsiln'l del 

' . 
29. Luxemburg, Rosa. L(J cuestión noclono!'y lo ((Utonomfo; M~xito, Sigi·Q . 

XXI, 1979, Cuadernos de Pasa:do y Presénte, !11_ .. p. 66. · 
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aparato militar del Estado, del ejército, hacia fas regiones minifundistas. 
Las prácticas militares realizadas por Jos ejércitos de Jos países centroa
mericanos como fas del ejército somocista en esas regiones. y fa tecnifi· 
cación militar apoyada por Jos Estados Unidos e Israel particularmente, 
amplían es;¡ expansión y fa fucha contrainsurgente, adquiere el carácter 
regional que permite implementar fa seguridad continental. 

e) El apoyo, por parte del movimiento revolucionario armado a 
fas d~mandas económicas y políticas de los obreros y campesinos y fas 
acciones de sabotaje en contra de los grandes complejos agrícolas de la 
cqsta sur, en contra de los grandes complejos petroleros en el norte, es 
otra de fas características del período. Se j{lician fas campañas de,pro
paganda armada d!lf movimiento revolucionario, con fas tomas de Jos 
ingenios, cooperativas, etc. Ello permite una permeabilización de fas 
bases campesinas y una explicación de los objetivos y fines de Jos movi
mientos. Aumentan fas acciones del movimiento revolucionario, se 
abren, riuévos frentes y se hace masiva fa incorporación indigena a fa· 
Guerra Revolucionaria. . 

f) A nivel internacional se inician fas denu~cias sobre Jos Dere-
' 'chos·Humanos,.base de fa política reefeccionaria de Carter en los Esta· 

dos Unidos y fas organizaciories,Jocafes y nacionales empiezan a denun
ciar la violación del derecho a fa tierra, a fa huelga, sindicafización· y fi
nalizan por denunciar la vjofación al· derecho de la vida. La sobreviv.en
cia de la población se constituye en el punto. central de fines del pe
ríodo. Para ello el movimiento campesino desarrolla nuevas formas 'de 
organización para fa ¡:¡utodefensa de sus comunidade.s. . 

. g) La acción represiva del Ejército con sus campañas de exterm i
nio masivo, tierr¡:¡ arrasada y formación de aldeas estratégicas, unifican 
fas. nacionalidades indígenas que plantean una fucha conjunta para -su 
liberación.- · · . , . · 

A. El·pape( de las transnacionales y la organización campesina 

En 1977 el Ministro de .Defensa ~omeo Lucas G~rcía es nombra
, do ejecutivo del desarrollo de fa. "Franja Transvers¡:¡J d~J Norte", consi

derada como·ef "complejo minero-J)etr;olero .más importante d.e Centro
, · arnérica". El proyecto cómprend1'a fa construcción de 348 Kms. de ca

rretera, QUe vincularían a fa cos~a ¡¡tlántica, el puerto Modesto Méndez, 
en _lza~¡:¡J CÓ!l 1¡:¡ frontera mexicana: Neufón en HuehUetenango. · 

La Franj~, con una superficie de 15.750 Kíns. comprende Jos de
partamentos de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz, lzabaf y El 
~etén. . . . ¡ . 

320. 
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Para entonces, el Instituto de Transformación Agraria había cons
truido 42 kilómetros de carretera entre Sebol y Lechúa y el batallón de 
ingenieros del ejército y la Cía. Shenandoah completarían el total de 
91 kilómetros del· tramo, considerado ·inicialmente y determinado por 
la necesidad de dotar de combustible 4.000 barriles de bunker diarios a 
la planta Niquel de Estor, que invertía en el gasto de energéticos el 
30 oto de los costos de operación. La Cía. Explotaciones Mineras-de 
lzabal, EXMIBAL, ocupaba el 10 oto de sus costos de operación en 
700 trabajadores y produc(a 9 millones de libras de niquel, lo cual su
biría a 28 millones, según estimaciones, para 1978; equivalente a una 
cantidad similar en millones de dólares. 30 1 . 

La AID hab(a suscrito un préstamo con el gobierno·de O 13mi
llones como apoyo financiero al proyecto F.T.N. y el INDECA hab{a. 
inaugurado 10 silos. para la compra de granos básicos en el parcelamien
to Fray Bartolomé de las Casas, con una capacidad de almacenaje. de 

.. 2.500 toneladas métricas. , . ' 
En es~a ·misma región, el Municipio• de Santa María ·Cahabóri def 

departamento de Alta Verapaz, en las· márgenes del río Oxec, la C·fa·. 
Tral'lSmetales, S.A. que representaba a una subsidia'ria ~e Basic Resour
ces lnternational Ltd., explotaba las minas de cobre sobte una exten- ' 
sión de 160 Kms.2 y una producción estimada en 28.000 toneladas ... 

Los geólogos habían considerado que el yacimiento podfa consti.-· 
tu irse en el 10 .ó 20 del mundo. 

Las empresas que hab(an obtenido concesiones mineras eran: ·1). 
EXMIBAL S.A. para la explotación de (Ni, Co, Cr; Fe); 2) Transmétales 
de Guatemala S.A. (Co); 3) Explotaciones Mineras Ltda. (Mg) y 4) Mi
nas de Oriente S.A. (Pb, Zn, Ag, Cu. Sb, MnL Las dos primeras son 
subsidiarias de INCO o Canadá y Basic Resoutces lnt.:de USA. :)..as-ex
plotaciones mineras tienen una duración de 40 año!! prorrogables por 20' 
años y cubren áreas· qúe oscilan entre los, 160 Kms.~ ·y ·15 Kms.2 , para 
las minas por contrato.31 . , •. , , 

Además ·de las concesi6nes, él Código de Minería contempla.la ~x;, 
plótación de minas a título y por c9ntrato.32 Minas de Gu_¡1temiila de•· 

. • • ... . • • • • 1( • ·•.' .' ¡ 
Los dos mayores prodlJictores de níquel a m,vel mundial son la 1 NCO, ope-30. 

31. 
32. 

rando ,en Guatemala, que· Jo produce a $ o;9d la li·bra y la Cía.' Nl'quéJ'd'e 
Francia de Baron Guy de Rotchild a$ 1,94 la l•ibra. ' : 
lnforpress 241, 12 de mayo de 1977. 
Las m in as a Htu lo estaban constituidas por pequeños fondós con explo.ta
ción a escala reducida. Estaba integrado por los grupos: Torlón; Esperan
za, La_Me,silla y Santa Rita. Las minas por contrato estaban Integradas por 
4 grupos: Rosario, Chacabal, Luz, lxtahuacán y C¡¡quipech·. Los grupos, 
abarcaban varios lotes equi.valentes a 1 O Has. de .la ~uper'ficie cubierta. 

• 1 
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1 

ne en actividad un grupo de 6 minas localizadas en San fldefonso lxta
hua~án, Huehuetenango y explota la totalidad de la producción nacio
nal de antimonio y tungsteno. Los otros departamentos contemplados 
para la explotación de minas son: Alta Verapaz, Baja Verapaz, lzabal, 
c;:omprendidos en la Franja Transversal del Norte y Chiquimula, Zacapa 
y Jalapa; en ellas se encontraban 63 minas en operación con yacimien
tos bajo su comisión. 

Otro de los proyectos millonarios a establecerse en la Franja 
Tranversal del Norte, la <;onstituía la Hidroeléctrica del Chixoy, que 

. consumiría 163.6 millones de dólares procedentes en un 70 O/o de los· 
préstamos externos. Situada en el Chixoy medio, cubriría parte de los 
departamentos de El Quiché y Alta Verapaz; "previéndose de,. la forma
ción de un lago artificial que significaba la inundación de grandes ex
t!!nsiones del terreno utilizado ·por los campesinos ·indígenas de la re
glón Y.Por ~o tanto su desalojo. 

También dentro de esta área, habían sido concedidas 3 años antes 
las ·áreas de explotación petrolíferas dando lugar al descubrimiento de 
los pozos del Rubelsanto, por·la Cía. Shenandoha en un manto geológi

.c·o·de 100 Kms.2 • Tres compañías más habían invertido en la explota
ción· de: .a) 394.079 Ha~. y 395.375 Has.: Texas Petroleum 1973; b) 
398.251 Has.: Carlsberg Pa.trol~um, 1973 y e) 395.824 Has.: Trans. 
wotld (luatemala Patroleum, 1971.33 

1 
' En los departamentos de El Petén, lzabal y Alta Ver'apaz~ se die; 

. t.on ,las concesiones para la. explotación. de nuevas áreas qué significab~n 
· 1,335.947 Hás.34 .y Guatemala tiene en total 10.8millones de Has. (ver 
map~ 1). 

Las regiones tradicionales de refugio del campesino indJgena mini
fundista guatemalteco habían sid9 rotas por la expansión acelerada de 
'la .explotación capitalista, no sólo relacionada -con los recursos natura
les; sinÓ por los programas ~statales de colonización que permitieron la 

, implantación de nuevos latifundios orientados a actividades que propi
·Ciaban la diversificación de la agricultura para la exportación y a la ga-
nader(a.. . \o 

. . La 'fo-~mación de estas nuevas explotaciones significa· el acapara
miento de tierras más espectacular y·sangrientó durante la década tanto 
p.br parte de la burguesía agraria, los sectores del e]ército, como por las 
empresas transnacionah!s. 

3~. lnforpress 101,24 de julio de.1974. 

lnforpress 296, 1~ de juhio d.e 1978. 
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Surge también un enorme potencial de trabajadores agn'colas en 
los ·colonos asentados en la región trabajando sus propias parcelas no 
mayores de 20 Has. o trabajando en forma cooperativa. Este nuevo sec
tor también se ve expuesto a los desalojos y a la represión, aun cuando 
en menor medida que los minifundistas ubicados en las regiones más ba

. jas. Se acrecienta el número de campesinos sin tierra y Ém las regiones 
más álgidas se inicia la reubicación geográfica que determinará poste

. riormente la creación de grandes zonas con poder popular bajo la in
'fluencia de las organizaciones revolucionarias, las zonas de refug'iados 
· in~ernos y finalmente la creación de aldeas estratégicas por parte del 
ejército. 

B,.. Represión y respuesta popular 

En los meses de febrero y marzo de 1976 miles de soldados del 
ejército fueron lanzados en contra de las fuerzas guerrilleras del Ejército 
Guerrillero de los Pobres, en las montañ¡¡s del norte de El Quiché. 
· · La semilla para la organización popular e11 armas se expande a 
todo· el territorio nacional y los planteamientos de la organización revo
lucionaria se hacen coincidentes con el sentir de la·ma~a campesina. 

La guerra popular era definida ·entonces como "el enfrentamien
to viol.ento gradual y organizado de las masas obreras y campesinas; de 

· \.as capas medias de la población; de los indios y los ladinos pobres coM1-. . . 
tra sus explqtadores y opresores: "los ricos oligarcas del país, los ricos 
m.onopolios extranjeros y sus instrumentos fundamentales el gobierno 
y el ejército .. .''. 35 

Las Ligas Campesinas de Aguacatán, Huehuetenango; surgen in
~e[ltivadas Jior or~anizadores de la costa sur, que también centraron su 

. atención en los problernas laborales de los campesinos pobre.s-indígenas. 
• ··Ello permitió .que para ·1975, las dos ligas existentes contaran con más 

de 200 miembros, entre ladinos e indl'genas pobres.36 . 

·oe esa misma forma, el descenso de los campesinos a la costa sur 
para· trabajar como obreros temporales, com~ proletarios, también tien~ 
que haber influenciado su organización en occidente en donde, se recu-

35. Ejército Guerrillero de los Pobres, La Guerra Popular es el único camino 
Comunidado internacional publicad9 en la prensa Internacional La N;. 
ción, Costa Rica. · · ' 

· 36: Paige, )effery, "Vietnam y Guatemala" Polémica 10-11, julio-octubre 
1983, Costa Rica, ICADlS, pp. 79-80 .. ¡' ' 
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peran las tradiciones históricas transmitidas verbalmente por los ind¡'ge
nas del altiplano. 

Para esa misma época, las transformaciones provocadas por la 
Iglesia Popular, las mismas formas de organización y las medidas de au
todefensa son de~ritas por la actual dirigente del Comité de Unidad 
Campesina, C.U.C. 

Rigoberta Menchú nos dice: 

"Yo recuerdo que mi tarea en la comunidad era discutir con los 
niños de. que nuestra situación, no era una mala suerte que habla 
caklo sobre nuestra comunidad, sino algo que nos habla sido im
puesto¡ enseñaba a los niños a defenderse contra todo eso; 

consideraba como parte de la lucha el hecho de enseñar a los 
niños cómo comportarse cuando llega el. enemigo . .. los niños de
blan saber como fos adultos ... Nosotras las mujeres, debi'amos · 
trabajar como mujeres en la comunidad, unidas a nuestras fami• 
/ias, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos'~ 
"De hecho, nosotros tenlamos nuestra organización, asl: nuestro~ 
pequeños grupos de niños, los grupos de jóvenes, de mujeres, de 
catequistas. Entonces comenzamos a reforzar todos. esos grupos. 
que existlan para ver lo que deb(a hacers6 para que tOdo$ apren-
diéramos a habÍar el español. ' . .1 

A fines de 1977... me decidl a incorporarme a un grupo más 
formal, que era un grupo de campesinos de Ht.Jehuetenango. Eran 
campesinos muy secretos y nosotros.descendimos ~la fi(1c,a:'.P 

Cientos de campesinos empiezan a organizarse para. luchar por sus 
derecho~ económicos y para protesta~ contra la represión: Rápidameni 
te deben implementar otro tipo de organizac.ión que· les permita luchar· 
por su vida, por la vida de. sus dirigentes, 'por 1~ vida. de la .coñ:nmidad. 
Hay de nuevo cpincidencias·con los plimteamientos de las o_rganíZacio-
nes revolucionarias de vanguardia:. . 

''las masas deben crear v desarrollar sus organismos clandestin(Js ' 
dentro de las organizaciones amplias para defenderse v defender 

' a sus organizaciones, a sus dirigen'tf]s ... deben creac sus organis
mos de autodefensa ~rmada. ~ ~ sólo la ·partíd¡iación combativli 
de las masas~. en· la gt!~rra popular puede co(lducimos a construir · 

,. 37. · Burgos, Elizabettr, Moi, Rigoberta Menchú, Uno vie et une volx, Lo Revo/I.J-
tion ou Gi.lotemolo, París, Gallimard, 1983. ,pp-.172-175. · · 

'326. 
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poco a poco el poder económico, social, po/{tico y militar de las 
masas populares". 38 

De nuevo encontramos el testimonio de Rigoberta Menchú en el 
cual nos habla de un período temprano en el cual la población organiza 
trampas, túneles, salidas de emergencia, campamentos secretos y final
mente emboscadas para protegerse del ejército. 

Las trampas 

"Nuestra organización no tenía nombre. .. todos nosotros empeza
mos a recordar las trampas de nuestros ancestros. Se decía que ellos ha
Úar¡ trampas en sus casas ... en los caminos, cuandc;> los conquistadores, 
que eran los españoles, llegaron. Se decía que nuestros ancestros eran 
combativa,s .... y justamente cuando la represión llegó hasta nosotros . 
no's dimos cuenta que 1era necesario acercar nuestras casas, para poder 
afrontar a los soldados . 

. . . Hab1'an masacres en otros pueblos. Por ejemplo, los pueblos 
de Chajul, Nebai, Cotzal, son los que sufrieron primero la represión. Es 
tárnbién en ese momento que nosotros comenzamos a desarrollar la se
er~tividaCJ para las cosas que~ deb¡'amos' hacer en secreto: las trampas. 
t:Jadia deb(a conocer las trampasque instalamos en nuestro pueblo. 

' .Inicialmente lé1s trampas se hacían para Jos ratones que se comían 
las mazorcas, para Jos animales de la montaña que bajaban a comerse 
nuestras milpas. A esas trampas nosotros les dimos otra utilidad: cazar 
~ los sold-ados. Se trata sobre todo de grandes fosas con hilos invisibles 
para que el ejército .o lqs animales no puedan verlas. También consiste 
en objetos metálicos que sirvan para detener el enemigo. . . Nuestras 
trampa~ están en los principales caminos que llevan a la aldea. No se 
'trata de una sola trampa, hay de diferentes clases, porque una sola pue-
~e no funcionar"? 9 · · . 

"Las ialidas de'émergencia" 
- ¡ ·, 

.. ".'. ·. Cambiamos consta~temente para que cada uno de nosotros 
tenga una c,ierta experiencia en tareas diférentes. Organizamos a tos 

11'8, Ejército Guerrillero de los Pobres, op, cit;, p. 2. 

39 •• Burgos, Elizabeth,op. cit., pp. 176 y 18<;1. 
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nrnos, mujeres V hombres. Instalamos nuestras medidas de seguridad, 
por ejemplo, la salida de emergencia. Quiénes son los que salen prime
ro, en segundo lugar, en tercero y los últimos, en el caso en que el ejér
cito ocupara la aldea ... cambiamos constantemente la forma de salir. 
A veces sucedió que las muj_eres con sus niños eran más respetadas por 
el ejército porque a quienes secuestraban más era a los hombres por ser 
los líderes de la comunidad... En este caso los hombres se retiraban 
primero v las mujeres quedaban de retaguardia para afrontar los golpes". 

Los túneles 

" .. Vimos en el momento ·que menos n·os esperábamos, dábamos 
la señal de alarma en la aldea para ver cómo reaccionábamos. Es decir; 
comenzábamos a usar nuestras trampas v las s.alidas de emergencia. Vi
mos que no sería tan eficaz el salir en fila para ocultarnos en la mdnta-

. ña cuando llegara el ejército. Entonces tuvimos que abrir grandes hue
cos o túneles bajo tierra, de manera que a una señal dada por el respon
sable de la aldea pudiésemos salir v llegar al mismo lugar. Fue precisa
mente eso lo que nos hizo· romper con muchos de nuestros. esquemas 
culturales, pero no nos importaba teniendo en cuenta que era una ma
nera de salvarnos". · · 

Los catr~pamentos 

" ... Habíamos construido un campamento para la aldea, para que 
en un.momento dado,. el día que ~o 'pudiéramos vivir más en la.aldeá 
nosotros pudiéramos. irnos al campamento. Y fue justamente ah( qu~ 
empezamos a darle utilidad a .tod.os los .seres de la naturaleza: l'as. pl:an
tas, los árboles y las montañas. ·La aldea 'cómenzó a aélaptars~ a una vi• 
da aún más difícil para el 9aso de .qU!! no pudiéramos descender duraQté ,. ' 
quince o veinte días. Pero eso era preferible para nosotros y no ser m~-
sacrados'' .40 · 

1' 

'Capturas y emboscadas 

" ... E:11tonces nosoÚo$ dijimos lqué vamos a h¡¡cer con el elétéi
to? Estos llegaron a la aldea, gcilpearon a los perros y matarón ¡¡ nUe$-; 

· tros animales, entraron a las casas V robarort todo. Ellps nos buseabali 
como locos. 

¡ • ' 4 1 

40. lbid, pp. lS·l-183. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



Hicimos el plan para darle una buena lección al ejército, para de
mostrarles que nosotros somos un pueblo organizado y que no nos que
daremos pasivos, que no esperaremos simplemente al ejército ... no te
níamos la capacidad de capturar a los 80 soldados que habían llegado a 
la aldea pero a los últimos, sí ... no teníamos armas de fuego, teníamos 
nuestras armas populares ... teníamos hondas que lanzaban piedras muy 
lejos ... teníamos machetes, piedras, palos, chile, sal". 

Sin embargo, los despojos de tierra, los secuestros, la rep~esión 
siguen realizándose tanto en Alta Verapaz como en lzabal, San Marcos, 
Escuintla, Suchitepequez, El Quiché y Huehuetenango.41 500 finnilias 
campesinas toman 500 manzanas sembradas 9~ algodón en Suchitepe
quez .. Después de iniciar las siembras del ma(z, los campesinos son desa
lojados por la Policía Militar Ambulante y es solicitada la intervención 
deiiNTA. 

, El período hasta 1977 se vincula con la lucha desesperada df! los 
campe$inos por la tierra para 1<;> cual realizan tomas e invasiones. La lu- · 
cha de los trabajadores· agrícolas se centra en la mejora de sus salarios 

· utilizando para ello medidas de presión: paros y huelgas. 
La agudización de los conflictos en el campo, implica la participa

ción del ejército en la represión directa, de la Policía Militar Ambulan~ 
, te, Policía! de Hacienda y de grupos paramilitares. Se hace mucho más 

selectiva la represión sobre los dirigentes locales, regionales y naciona
les de todos ios. sectores populares, pero el desarrollo y la organización 
de los distintos sectores fortalece y se presenta co~o la caracten's

1
t,ica 

central. 

' f 

La marcha de los obreros de lxtahuacán 

· • ' En eneró de· ·1~77, .la Confederación Nacional ·de Trabajadores, 
CNT, denuncia que los indígenas del Municipio de San fldefonso lxta

, hyacán, Huehuetenango, han' ~ido obÚgados a vender sus tierras por can
, tidades ·ínfi"}as con e} fin de· que la empresa siga sacando el miner¡:¡l. .. 
tung~teno, antimonio y óxido. 1 

Los obreros ganaban ,salarios entre Q .1 ,75 y 2,50. ;;Siendo la ma
Y.Or parte•de ellos personas il'!dígenas, reciben tratos crueles ... Los tra
baj~dores Y los Campesinos, sufren amenazas de despido,, insUltOS y SU· 
fren :toda clase de· arbitrariedades".42 .. 1 O meses después se realiz,aría la 

41. lnforpress,)37-240. 

' ' 
42·. Central Nacional de Tr;lbajadores,Comunicad.o, 1977, (s.n.t.). 
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gran marcha que unió a obreros, campesinos y al movimiento popular 
en su conjunto, y que abarca todas las regiones en particular la costa . 
sur del· país en donde las movilizaciopes van en aumento. 

El Comité Nacional de Unidad Sindical formado un año antes, 
proclama en el 10 de mayo de 1977, en un desfile de 20.000 personas, 
"que mediante la alianza obrero-campesina defendiendo los intereses de 
la clase obrera y de los trabajadores en general se hará posible el triunfo 
del mun!;lo del. trabajo sobre el mundo del capital". Y en Quezaltenan· 
go (2a. ciudad del país) se realiza también el desfile con la participación 
de trabajadores de Escuintla y Retalhuleu así como de los obreros de las 
minas de San lldefonso lxtahuacán. 

La represión en la costa sur, la rebaja en los salarios por tonelada 
de caña cortada y un relativo desarrollo de las organizaciones revolucio· 
narias armadas, permiten el inicio de los sabotajes hacia los ingenios par~ 
ticularmente en las fincas El Salto, La Unión, Mirandilla, Concepción, 
Magdalena y Turulá. Las fincas La Libertad y San Cristóbal, son afec
tadas po.steriormente por los incendios de cañaverales. 

Las acciones del ejército sin embargo, se generalizan y se amplía 
la intervención.militar en centroamérica. Fuerzas de la CONDECA, de 
300 a 400 soldados nicaragüenses llegan a los parcelamientos deJ norte 
de lxcán "para prepararse y de paso ver si cazan a alglln guerrilléro".43 

También se preparaban para reprimir las protestas de la población. 
Todo el año 77, sirve de marco parla las protestas con mítines y 

marchas de los obreros agrícolas, por despidos como en el cáso del inge• 
nio Pantaleón en noviembre de ese año. Por ello la marcha de los mine- ·. 
ros de lxtahuacán (300 kilómetros recorridos) permitió que se. ini· 
ciara una etapa de alianza entre los obreros ~grícolas, los campesinos y 
los minifundistas del altiplano, con el movimiento obrero y popular en .. 
general. Los fundadores del 'Comité de Unidad Campesina le.dan a. esta 
marcha realiz.ada en noviembre de ese año, una importancia vital para 
el desarr.ollo del movimiento campesino de los años siguientes. 

Desde 1954 era la primera posibilidad de demostración de la .fuer· 
za y movilización del movimiento popular, lo cual se demostró de for· 
ma espontánea, a través del apoyo que durante todo el recorrido tuvie·· 
ron los mineros, a través !;le la movilización de. campesinos, pobladores, 
obreros, que se sumaron a la marcha y culminación junt9s en.el centro' 
del poder político de la burguesía: la ciudad de Guatemala. . 

Se une en importancia para la década .a la·marcha de los trabaja
dores agrícolas y campesinos realizada en lqs primeros días de diciem-

43.' h1for-press, 2·36. 
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bre en Escuintla, en la cual desfilaron más de 3.000 personas de todos 
los sectores para pedir el cese de los despidos, el aumento de salarios Y· 
mejores condiciones de trabajo sin represión. Ello culmina con un nue
vo pacto colectivo de los trabajadorl¡ls de los ingenios Palo Gordo y M a· 
dre Vieja. Y la firma de ~nuevos convenios con los trabajadores del inge
nio Pantaleón. 

C. . ·Organización campesina 

El periódico popular-campesino "De sol a sol", nos permite detec
tar en este per(odo la e>:<istencia de las conocidas "comunidades campe
sinas de Guatemala". En 1977, el No. 17 está dedicado a-la solidaridad 
internacional, a la explicación de los problemas de distribución de la tie· 
rra y de las nuevas formas de organización del campesino salvadoreño. 
El periódico se· detecta hasta 1980, pero entonces aparece ligado al Ca· 

. mité de U~Ídad Campesina, CUC. 

El Comité de la Unidad Campesina: CUC 

La organi.zación campesina que surge en abril de 1978 y que llega 
a sumar para 1980 cerca de 80.000 campesinos en toda la República es 
el Comité de Unidad Campesina (CUC), que se inicia tanto entre los 

· minifuridistas campesinos-ind(genas en los departamentos de El Quiché, 
Chimaltenango y Huehuetenango, como entre los obreros agr(colas,,~n 
la costa sur de Guatemala. El CUC se forma con: "grupos independien· 
tes o grupos informales": Nace como un Comité qué exige de sus 
miembros entregarse con honradez, decisión, sacrificio y constancia a 
hls tareas colectivas en la lucha por los intereses de los trabajadbres dE!I 
~ampo y también estar dispuest~s a pelear por los intereses de otros ex· 
plotados ,de Guatemala''.44 El CUC detecta tres tipos de problemas pa· 
ra ·,el campesinado:. 1. Problemas económicos: los salarios, las condicio· 
nes dé trabajo, el alto precio dé los art(culos de consumo bási~o, falta 
de tierra, pr-ecios bajos para los productos que se venden, el problema . 
. con los prestamistas, la falta de trabajo durante todo. el año, los desalo· 
jos y .la ause.ñcia del agua .. 2. Problemas pollticos: la represión, el asesi· 
nato, la tortura, las amenazas; la falta de organización, las redadas para 
ser\rir en e' ejército, el control en _las aldeas y 3. Otros problemas: sa· 
l"ud, desnu.trición, mortalidad infantil; educación, vivienda. 

, El CUO tiene los siguientes ob!etivos: · 

44, Comité de Unidad Campesina; Corto de Formación, ab~il 1978, (s.l.). 
1 
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"a) Hacer más firmes las organizaciones que tenemos en el campo. 
Ayudar a que más campesinos se organicen. Estrechar relaciones entre 
las organizaciones de diferentes lugares del campo buscando que todos 
nos apoyemos, nos conozcamos y que todos peleemos juntos, por las 
necesidades propias de los trabajadores del campo. ' 

b) Impulsar la lucha en común con los obreros de las ciudades 
que nos permite llegar a un compromiso, es decir, a una alianza obrero
campesina, que sea la· que dirija y oriente todo el movimiento popular 
que está creciendo en Guatemala y que incluye a otros oprimidos co
mo pobladores, empleados, estudiantes, maestros y otros rT)UChos tra
bajadores. 

e) Apoyar los esfuerzos de unidad que hace el CNUS, y colabor'ar 
desde las mas.as del campo para lograr la unidad de todos los sectores 
populares". 

Rigoberta Menchú nos dice a ese respecto: 

"Nosotros hicimos gran manifestación para dar a .conocer al 
C.U.C., hablan hombres, mujeres y niños ind(genas. Pero el 
C.U.C. tiene la convicción que nosotros los indl'gf!nas no somos 
los únicos explotados en Guatemala, no, también nuestros campa- · 
ñeros, los ladinos pobres. 
Como el C.U.C. defiende a los campesinos es por eso que entran 
los ind(genas y los ladinos pobres de Guatemala. .. Entonces po
co a poco tanto ellos como yo hemos discutido, muchas cosas im
portantes, ver que la ra(z de nuestr~s problemas viene de la pose
sión de la tierra, que las grandes riquezas de nuestro pa(s están 
entre las manos de unos pocos". 45 · 

El balance del Comité de Unidad Campesina en el primer año de . 
trabajo, es sellado con ellemé! conocido de: "Cabeza clara, corazón solí- -
daría y puño c;ombativo dé todos los trabajadores del campo': l.a lll 
reunión de la Asamblea General, realizada entre el 19 y el 22 de abril 
define su lema así: 

"El CUC debe ser: 
Cabeza clara pa~a analizar bien la ·situación del trabajado'( é/el 
campo y sus amigos que se unen· en la lucha y para conocer~ $U~ 
enemigos para comb~tirlos. 

45. B~rgos, Elizabeth, o p. ci,t., p.228. 

' 
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Corazón solidario pues nació para unir a todos los trabajadores 
del campo y quiere unirse con todas las organizaciones que hacen 
la misma lucha y buscan las mismas cosas. El CUC es.un paso en 
la alianza obrero-campesina. Alianza que deb~ ser el motor y el 
corazón de la lucha de todo el pueblo guatemalteco por su libe
ración. 

· Puño combativo pues hemos aprendido que los trabajadores ex
plotados conquistan sus derechos con la fuerza de las acciones 
que haga su organización y no humillándose ante las pr9mesas, le-
yes y engaños de quienes nos explotan'~ 46 .. 

Su lucha fundamental es: Por el derecho a la vida, a la tierra, al 
trabajo y los salarios justos, a los precios justos, a condiciones de traba· 
jo jÚstas, a la organización, a la cu1t1:1ra y a la educación, por el respeto a 
la tnujer y a los niños. 

Su consigna "Las luchas del CUC cosecharon vida, trabajo, tie
rra y libertad", resume las aspiraciones de los campesinos guatemalte· 

. cos hasta 1983. 
Desde 1978, hasta 1980, los planteamientos del CUC, se reafir

man año con año. . 
La ratificación de la unidad entre los sectores oprimidos y explota· 

dos se .materializa con la posterior formación del Frente Popular 31 de 
Enero, E1n 1981. 

' Para cumplir con uno de sus objetivos básicos, el de "impulsar, or· 
ganizar e incrementar la lucha réivindicativa, elevando cada vez más los 
objetivos de la misma para acabar definitivamente con la explotación", 
el CUC emite periódicos a nivel nacional y regional. 

A partir de enero de 1979, los números 6, 7'y 8 del periódico 
Voz están dedicados a la formación e información de los problemas re· 
.iacionados con los despido~, los problemas de los cuadrilleros y la lucha 
de los trabajadores de la caña. En agosto de ese mismo año el periódico 
Combativo se funda en la costa sur. Esta es una forma de )'estrechar re
laciones entre las diferentes organizaciones campesinas" . .Por su 1 infor
mación detectamos los despidos en la costa sur, anteriores a la gran 
huelga_dé enero de 1980, realizados en 7 fincas de Escuintla y·suchite
pequez. Se consignan 400 trabajadores despedidos. · 

Al referirse a las luchas de los trabajadores de las bananeras de los 
~indicatos Pamaxán y Chnook, clarifican el caráctér élasista de la repre-

46. Boletín de Prensa, Comité de Unidad Campesina, CUC, En el campo de 
GtJ_atemala, 22 de abril de l979. .. · 
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sión cuando decfan en sus titulares: "La represión va de la mano <!e la 
·explotación, la defensa de los trabajadores debe ir de la mano de sus 
luchas". 

En lo que se refiere a la capacitación campesina, el CUC imple
menta cursos de capacitación para mujeres y niños tanto en la costa sur, 
como en Chimaltenango y El Quiché. Se describe además, las diversas 
formas en que el CUC se relaciona con los otros sectores de la población 
como la visita de los campesinos a los estudiantes en Guatemala, Quezal
tenango, Escuintla, Chimaltenango y El Quiché, que aprovechan para 
brindarles su solidaridad y explicarles sus problemas. 

En cuanto· a la detección de las luch~s campesinas, encontramos 
referencias de: 

, a) Acciones de defensa al derecho de la vida en Chimaltenango, 
San Juan Comalapa y en Jacaltenango, Huehuetenango. En ambas loca-· 
lidades, los vecinos desarmaron a los guardias de Hacienda y sacaron a la 
Policfa Militar Ambulante por los abusos que comet(an en los pueblos. 
En la costa sur, 200 campesinos del Obrero, Escuintla, apedrearon el 
puesto de la polic(a y exigieron la prisión para los asesinos. 

b) Huelgas: de los cuadrilleros de la finca Santa Rita, proceden
tes de Nebaj, Cubulco, Comitancill y Chicastenango, son ·mencionadas 
como un ejemplo de lucha que permitió que la,caja de café les fuera 
pagada a a 2,75. . 

e) Defensa por la tierra de parte de los campesinos de Joya Gran
de, Zaragoza, Chimaltenango, es conocida por las bases del CUC a tra
vés de la Voz y· un periódico del área Cakchiquel del CUC es anuncia
do: su nombre: "la palabra de los trabajadores". Qui ch'abel Ri 'Ai 
Samajela, simboliza el deseo de una mayor· comunicaciórl entre los 
campesinos Cachiqueles y los campesinos del .resto del pafs, Se da ini
cio a la.relación entre nacionalidades que no cesará. 

Para 1979, R.igoberta Menchú nos cuenta de su interrelación con 
las nacionalidades: 

"En 1979, cuancfo yoentréaiCUC, yo estaba encargada de trabajar 
en muchas regioneS, yo comencé a ser dirigente de la or'ganiza- , 
ción. Yo iba a diferentes lugares, fue lo que me permitió vivir. 
con diferentes étnias del Altiplano . .. ·lo más triste pata ml era 
que nosotros no nos 'éomprendlamos. Ellos no sablan hablat el 
español y yo no sabla hablar sus lenguas. AqtJl estaba una bá
rrera que se nos habla impuesto para qu~ no pudiéramos unir~ 
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nos, para que no discutiéramos nuestros problemas. Yo empecé 
entonces a aprender el mam, el cakchiquel V el tzutuhil". 

d) La solidaridad internacional la manifesta el CUC rindiendo ho
menaje a los campesinos y dirigentes poi íticos salvadoreños: Apolinario 
Serrano y Félix García de la Federación de Trabajadores del CamP,.o; Pa
tricia Puertas y José López, del Bloque Popular Revolucionario. El 
CUC decía: 

"Nuestro mejor homenaje es seguir el ejemplo de lucha quti ellos 
nos dieron . .. v conseguir el triunfo paf!l. todos los trabajadores 
de Centro América" . 

D. La unidad obrero-campesina y su alianza 

En 19801 el Comité Nacional de Unidad Sindical, CNUS, denuncia 
que para ser reconocidos los sindicatos y para que sus estatutos sean 
.aprobados "deben apegarse a una ley que prohibe ... participar en mani- -
. fe,staciones, participar en pc;>lltica y, en 'muchos casos,. proh (be _aún el . 
d(lrfi!cho a huelga". 

· E;n la misma entreyista, el dirigente del CNUS decía: "De 1976 en 
adelante, el Movimiento Sindical en Guatemala ha dejado de ser un nio

·v.imiento economicista y pasa a ser un movimiento encaminado a la lu
~1:\a pol(tica y además un movimiento que logra sus reivindicaciones 
con medidas de hecho. Eso no quiere decir que no utilicemos ninguna 

· d.e las pocas formas legales de la lu.cha sindical. .. se utiliza el"emplaza
~ienio le!;Jal: más ta~e empieza.~ las presiones, los desP,idos, los inten
_tos de t¡ompr~r dirigentes Y·~ .. el secuestro y el asesinato de muchos 
'Gompañeros". Esto ha permitido que la clase obrera vaya tomando con
ci~ncia de lo que es la burguesía, de lo que son las ley~s y la represión. 
Se ha logrado que muchos sindicatos que no tienen·recono.cimiento le
gal funcionen' como organización dentro de las fábricas, las plantacio
¡l'fes',. en construcciones, etc. "La I!Jcha directa de los sindicatos cuenta 

· e.bn el ,apoyo del C.N.U.S., de la C.N.T., del C.U.C. Comité. de Unidad 
' ·C~mpesina, es de<;ir, que los trabaj¡;¡dores no están sol~s .. , el reconocí
. mie~nto que tiene el CNUS. se lo. han dado las masas y se lo ha dado la 
t:lni~ad.en la l~ch¡¡". · . 1 

En el manifiesto del 10 de mayo, el CNUS reafirma: "En esta 
'lwcha seg.uiremos partiendo de· las necesidades y, reivindicaciones más 
sen~i~~s de nuestro pueblo y partienclo de esas reNindic~clones,. los des-
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tacamentos avanzados de las masas y las masas populares en general, 
irán canalizando sus esfuerzos en formas más elevadas y avanzadas de 
lucha y, frente a· la represión y al terror reaccionario, nos plantearemos 
la autodefensa de las masas como la única forma efectiva para enfrentar 
la represión ... toda la combatividad demostr.ada por las masas guate
maltecas la canalizaremos a la consolidación de formas de autodefens~:~". 

El grado de represión al cual estaba dispuesto el gobierno de Lu
cas Garc(a, para sofocar el despertar de los obreros ·y lo~ campesinos: 
se demostró con la masacre de la Embajada de España, en donde la 
~angre de los ca(dos selló la unidad de .los sectores populares más cla
ros, combativos y solidarios con los herman~s campesinos . 

. Desde noviembre de 1979, el CNUS hab(a h~cho suya la denun· 
cia de los campesinos de San Juan Cotzal, Chajul y Nebaj, en El Qui- . 
ché, sobre la desaparición de 42 ind (genas y la represión permanente 
del ejército y los finqueros. Desde setiembre, los campesinos recorr(an 
las iglesias, los colegios, las universidades y hasta el Congreso de la Re
pública denunciando la masacre de 400 campesinos de las aldeas 'de El 
Quiché. Hab(an tomado las instalaciones d~ Radio Rumbo y R~dio 
Favorita, 20 campesinos lxiles para denunciar la masacre de ·Chajul. 
Intentan también, hacer una toma pac(fica de la sede de la O.E.A., 
pero la permanente vigilancia y otros factores no lo permiten .. 

El 31 de enero de 1980, los campesinos, estudiantes, popladó· 
res y cristianos, toman pac(ficamente la Embajada de España, con el 
fin de denunciar internacionalmente las matanzas en sus pueblos. Ho
ras después, se hab(a realizado otra ·másacre. 

, Horas antes de quedar completamente calcinados porfósforo t.iti
lizado por los verdugos para asesinarlos, los. campesinos dec(an en su 
comunicado:47 

"Nos.otros, campesinos representantes de las comunidades. lx'iles 
de San Juan .Cotzal, Chajul y Nebaj, y de las comunidades Quichés qe 
San Miguel ~os dirigimos a ustedes porque sabemos que son personas· 
honradas. que sabrán decir la verdad sobre la. represión cr,iminal que'su• 
frimos-los campesinos de Guat.emala ... 

. . . Con gran dolor hem()s comprobado· que los 7 campesinos m a. 
. sacrados en Chajul el 6 de diciembre pasado, son parte del grup·o·.·de 
nueve compañeros que habl'an sido capturados por el Ejército Nacioña'l• 
en el municipio de Uspantán v cuyo secuestro venimos 'a denunciar al 

· Congreso de la. República en setiembre del año pasado.· En esa ocasi611'i ' 

47. Cómanic~do de ~a Embajada di! España. Guatemala, 1980. 

¡' 
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el Presidente del Congreso se comprometió a hablar con los jefes del 
.Ejército Nacional para que soltarijn a nuestros compañeros, pero ahora 
vemos con gran cólera e indignación que nos los han masacrado ... 

. . . Ante todos esos hechos no nos ha quedado otra alternativa 
que acudir y permanecer en la Embajada de España como la única ma
nera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala 
y a los pueblos del mundo. Estamos Hrmemente decididos a permane
cer· dentro .de la Embajada hasta que las peticiones que les hacemos a 
ustedes .sean resueltas favorablemente. Les repetimos una vez más que 
acudimos a ustedes porque sabemos que van. a actuar con honraéiez y 
sinceridad y que van a tener. el valor y la dignidad suficientes para de
cir toda la verdad de las grandes injusticias que padecemo~ los campesi
nos del norte de ~l. Quiché. 

Nuestras peticiones: 

1. Ustedes deberán integrarse en una comisión investigadora de la 
masacre de Chajul, perpetrada por el Ejército Nacional el seis de diciem
bre de 1979. 

2. Como comisión investigadora deberán viajar en pleno, acom
pañados de una delegación d.e quienes permanecemos en la Embajada de 
España y de todos aquellos periodistas' que deseen hacerlo, a la cabecera 
municipal.' de Chajul, para exigir ante las autoridades respectivas la ex
humación de los cadáveres de· nuestros siete compañeros para que pue
dan ser .recor:~ocidos. y entregados a sus familiares. Este viaje deberá 
hacerse lo antes posible. , . 

B. Aprovechando su presencia en Chajul deberán recoger todos 
los testimonios que el pueblo de· Chajul puede dar sobre la represión 
criminal.qU;e contra nosotros ha des~tado el Ejército Nacional. 

4. Al regresar a la capital la comisión investigadora deberá publi
car en la prensa escrita y radial un informe sobre los resultados de la 

. exhum~ción de los cadáveres de nuestros compañeros y un res.umeh de 
los testimonios que haya dado el pueblo de Chajul. ·Copia de estos in
forr,nes deberá ser enviada por~ la comisión investigadora a Amnistl'a 
lntern~cional, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a la 

. Cplllisión .de '.Derechos Hum¡:¡nos.de la OEA, a la Comisión Internacio
nal. q/~. Juri.st!IS, a la. Comisión de Derechos Humanos del Senado de los 
E:stados ~nidos, .a la. Asociación de Abogaclos de los Estados Unidos 

1 ~American Lawyers Guild- y al Consejo Mundial de lgtesias. 
3. Una vez resueltas estas peticiones, la comisión investigadora 
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deberá garantizar nuestra seguridad para que pac(ficamente podamos 
retirarnos de la Embajada de España y dirigirnos a un lugar seguro. 

Estamos seguros que ustedes sabrán ente.nder todo el dolor y la 
indignación que nos obligan a tomar estas medidas, ya que el gobierno 
y las fuerzas represivas no nos han dado otro camino y que también 
comprenderán que nuestra lucha es justa y que, algún d(a con la parti
cipación de todo el pueblo de Guatemala y con el apoyo de todas' las 
personas honradas y dignas como ustedes, ·nuestro pa(s se liberará. para 
siempre de los asesinos y ladrones que ahora nos gobiernan y nos repri
men y· nos mantienen sumidos en la más g_rande explotación y miseria. 

Comunidades campesinas de Chajul, Nebaj; Cotzal y San Miguel 
Uspantán del departamento de 'El Quiché. 

Guatemala, Centro América, 31 de enero de 1980". 

Ninguna de estas peticiones fue cumplida, pero el mundo enteró· 
conoció las dimensiones que alcanza el horror de la represión, en un 
solo suceso. A partir del 31 de enero, las masacres colectivas se hicie
ron oficiales y la resistencia popular, la resistencia campesina a ser ma
sacrada se organizó y creció· incontenible de la mano de. la lucha por las 
reivindicaciones económicas. 

La huelga en la costa sur 

El Comité de Unidad Campesina, en un comunidado dirigido al 
CNUS, a las organizaciones sindicales y a los se(:tores populares y de, 
mocráticos, pedía en enero de 1980, la cantidad de O 5.00 por quintal 
de algodón. y totlelada de caña para todos los trabajadores del pa(s. 

La demanda estaba justificada ya que la explotación máxima de la 
mano de obra, compensaba el atraso técnico de la producciÓn agr(cola. 1 

El café ten(a un rendimiento medio por manzana de 8.5 quintales, el 
más bajo de la región; en la caña de azúcar era de 60 toneladas cortas, 
50 O/o más bajo del normal y únicamente el del algodón con 17.8 quin
tales se comparaba con los más altos del mundo. 

En las fincas grandes, la rentabilidad de los productos para 1976. 
fue del 30 O/ o en el café, 29 :oJo en• la caña y 35 O/ o en el algodón. Sin 
embargo, la participación relativa de los salarios en el valor agregado, 
por cultivo, decrec(a. En e~e mismo año, era ~n el algodón del ,2b O/o; 
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en la caña del 25 ·O/ o y en el café del 41 O/o, en este último descendió al 
12 O/o, en 1977.48 

Era necesario, sin embargo, una movilización generalizada de los 
obreros-proletarios y semiproletarios agn'colas para elevar los salarios. 
Por eso, el CUC propon(a: 

"¿cómo vamos a lograr que se nos paguen los Q 5?. . . Nosotros 
sabemos que la única forma es: pararnos combativamente los ind1'genas 
y los ladinos pobres, los rancheros, los voluntarios c;le la costa y los cua
drilleros de tierra fr(a. Nos une la misma explotación; en el CUC nos 
va reuniendo la misma lucha .. Nuestra única fu~~za es la unión decidida 
y combativa de todos los trabajadores del campo. ·Juntos vamos a pe
dir. Juntos vamos a exigir .. Juntos vamos a combatir. También nues
tras esposas y nuestros hijos parti~ipan activamente en la lucha . 

. . . La represión es la otra cara de la explotación y nos va a seguir 
caye.ndo, sé 'lu.;:ha o no se lucha ... Con nuestra propia inteligencia, con 
nuestras propias fuerzas 'y con los medios que estén a nuestro alcance, 
nos vamos a defendet contra los que amenazan nuestra vida. 

Compañeros, sabemos que también ustedes sufren la misma ex
plotación de parte de los ricachones de nuestro pa(s. Para ustedes tam, 
bién han subido los precios. Ustedes también sufren la represión. Por 
éso obreros y campesinos juntos debemos encabezar la lucha de nuestro 

··'pueblo. 

' Hagan paros ustedes también para defender sus derechos. Sola-
mente as( con luchas' concretas y solidadas vamos construyendo una 
alianza obrero-campesina que tenga un contenido real y una fuerza 
'incontenible ... ".49 , 

El 18 de febrero en Escui.ntla inician el paro ~00' trabajadores 
del ingenio Pantaleón quienes, armados de machetes, toman el inge
nio. Les siguen 1.500 trabajadores agrfcolas de la finca Santa Ana, y 
200 tra~ajadores de la finca Santa Ana·Tikal se suman. Los trabajado
res del ingenio Pilar, 'en Suchitépequez toman el ingenio 5° .Y a lo largo 
de 'toda la costa sur, la más grande movilización campesina, desde 
1954, conmueve, los cimientos del régimen, conmueve lá sobre-explota-. . 

1 

48. .Castellanos, Julio, Porras, Gustavo. "La realidad agrícola rural de Gu~tema-
1 .. ". Poh'tica y Sociedad,.6. julio-diciembre 1978. Guatemala. pp, 48-49. 
• • 1 

:49, CUC, Comun_icado, enero de 1980, (Los subrayados son de !a autora). 

$9. Prensa Libre, 27 de febrero de 1980. 
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ci6n campesina. A los 5 d1'as, 40 mil trabajadores agrícolas se ha!Jfan 
sumado al paro.51 Los trabajadores del campo estaban movilizados: 
juntos para pedir, para exigir, para combatir. 

Las fincas San Juan la Selva en la Gomera, El Alba, Madre Vieja, 
Santa Ana, Tierra Nueva,· Las Vírgenes, San Cristóbal, Madre Tierra, 
Tehuantepeque, Belén, La Unión Santa Ana, entran en paro total a pe• 
sarde la represión. 

Setenta y cinco mil trabajadores en huelga demostraron su fuerza 
y el Ministro de Trabajo llamó a los representantes del regional C.N.U.S. 
para negociar con los representantes de los pequeños productores. .La 
Comisión Nacional de Azúcar que integra a los dueños de los ingenios 
con el 80 O/ o de la producción de caña, no se presentó .. Después de 
5 días los trabajadores se retiraron de las negociaciones y el 3 de marzo 
se fijó un nuevo salario m(nimo de O 3,20l Desde el punto de vista eco
nómico el movimiento hab(a sido un triunfo y desde el punto de vista 
político fue mayor pues se hizo extensivo a los obreros industriales~ · 

En la asamblea siguiente del C.N.U.S. posterior a la. gran huelba· 
de la costa sur, se planteó un plazo al gobierno para incrementar los-sa• 
larios a los obreros industriales. El 10 d~ mayo un nuevo salario míni7-

mo fue establecido antes de que el plazo venciera. · · 
Los campesinos-ind(genas· de las com1-1nidades de Parramos, San 

MarHn Jilotepeque y Comalapa del departamento de Chimaltenango, 
realizan concentraciones para celebrar la conquista de la organización 
popular por el salario m(nimo. "Los oradores se dirigieron á los cieh'
tos de campesinos en su dialecto, haciendp énfasi~ en que la única riiá
nera de lograr las reivindicaciones poi (ticas,· económicas y soci_¡¡les es a 
través de la organización y las medidas de hecho".s2 • ' 1 

Durante todo el año de 1980 el CUC da cuenta pe sus luchas y re: 
· firiéndose a los cortadores de café dice: "En setiembre, 1 O mil cortado• 
res de café en 16 fincas,·levantaron un paro los días 17, 18, 19Y20de 
setiembre eri Colomba, costa sur. Por primera·vez, los·mamés de HCie• 
huetenango y otros pueblos ind(genas hemos levantado nuestro puño 
junto con los ladinos pobres en los cafetales".53 ·. 

"51. 

52. 

53. 

Y realrnente en la historia de Guatemala, fue 1980, la huelga dé . ' 

"Gua~emala: la lucha de los trabajadores por un gobierno.revoluclonario;'. 
Entfevis.ta a dirigente del C.N.U.S. de Guatemala. Junio' de 1980. Cuadet• 
nos de CIDAM~, 3, México. · 

1' 

La Nación, 1 O de marzo de J 980. 

CUC, Comunicado, del 20 de octubre d~ 1980: 
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. \ 

la costa sur, la expresión de organización campesina, en donde se mani
festó la alianza obrero-campesina en la acción misma y en donde el 
campesino-ind¡'gena guatemalteco no sólo participa sino dirige y reafir
ma planteamientos políticos superiores, que trascienden su condición 
de campesino, pero que le da una nueva dimensión a su condición de 
oprimido, explotado y di~criminado. 

A partir de la unidad entre las nacionalidades guatemaltecas, pro
m.ovida por las mismas condiciones infrahumanas en que viven, por la 
represión sangrienta y hoy por el genocidio generalizado, su incorpora-
ción a las organizaciones revolucionarias, fue inevitable. · · 

Los planteamientos sobre el desarrollo de la guerra revoluciona
ria en el campo, los encontramos ya en 1967. "Las fuerzas revolucio
narias y las masas populares de la ciudad juegan un papel de importan
cia estratégica, pero su rol está determinado pór el desarrollo de la gue-
rra revolucionaria en el campo. " · 

"Par·a poder derrotar al enemigo debemos encontrar la parte más 
delgada en la fuerza y el aparato del enemigo y lanzar contra ella nues

·tra guerra. Debemos ver cuáles son nuestras fuerzas y cómo debemos 
hacer para aprovecharlas al máximo y romper así más rápidamente y 

·de manera total, la "pita" del poder del enemigo. Ento.nces estamos se
guros de triunfar, no porque el destino de la revolución sea alcanzar la 

. victo~ia, sino porque nosotros los revolucionarios tendremos una idea 
. concreta de qué hacer y cómo hacerlo para vencer al enemigo".54 

. A partir de los planteamientos políticos de la vanguardia revolu-
cionária55· guatemalteca, durante casi 20 años, con alzas y bajas en su 
organización, cpn fracasos y co.n aciertos, se llega a 1980 y a la unidad 
y a la alianza obrero-campesina, se suma de manera determi'nante la 
consolidación de la unidad de las 4 organizaciones poi (tic~-militares en 
1982. ' . 

. Para entonces, tres de l.as cuatro organizaci~nes que integran la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, U.R.N.G., definían su 
posición frente a la población campesina, pa~ticularmente respecto a la 
población campesina-indígena. 

"La vida capitalista rompe ahora las barreras locales entre comu~ 

54. Fer.nández, Orlando, "Situación y perspectiva del movimiento revoluciona-
' rio guatemalteco", Pensamiento Crítico, 15, abril de 1968, La Habana, Cu-

ba. p. 25. · · 

55. Tomando la concepción de vanguardia revolucionaria como "la organiza-
. ción del-proletariado en la .lucha y no un club de debates, que Lenin plan-

tea en La bancarrota de la 1//nternactona/. . 

. 340 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



nidadas y da lugar al desarrollo de una solidaridad, identificación y afir
mación de su calidad corno indios". 56 

"La discriminación racista ha partido falsamente a nuestro pue
blo. Esto ha beneficiado la supervivencia del sistema que explota ato
dos por igual y de una manera más fácil". 

"Sin embargo ... llega el momento en que encuentra el camino 
y construye sus propios instrumentos de lucha, ya con una visión más 
amplia en la que también se incluye la reivindicación de la otra patte 
del pueblo, no discriminado.· .. los valores culturales del pueblo se van 
entrelazando con las posiciones e ideologfa revolucionarias y van dando 
lugar a una inmensa base social y un inmenso enj~mbre de combatien
tes ... para algunos p!Jede parecer sorprendente que la identidad, la cul
tura, la sobrevivencia y la reivindicación histórica puedan ser armas ex
plosivas en la sociedad guatemalteca ... pero de hecho se han convertido 
en elementos que garantizan el desarrollo de la revolución y de la gue-
rra" .57 . . .. 

En Guatemala, la condición étnica-cultural indfgería es equivalen
te a la condición económica de explotado. 

La opresión cultural y la discriminación como una de sus manifes
taciones prácticas, tiene históricamente origen económico, y contenidq 
de clase, ideología de clase. "El desárrollo del capitalismo agrario y 
dependiente perpetúa, profundiza y agudiza este fenómeno fundiendo 
las contradiccion9s específicas del carácter multinacional del país, en 
el cual la cultura occidental impuesta históricamente por las sucesivas 
clases explotadoras, aparece como cultura dominante". 

Para la construcción de la Nueva Patria multinacional, " .... hay. 
que distinguir la autodeterminación en general, del derecho a la identi
dad étnica y cultural y del derecho a la autonomía política local". , 

Para el.futuro del movimiEmto campesino la resolución. de la .con- ' 
tradicción nacional-étnico será fundamental y ésto no escapa de lo po-

\ 

1 ítico-contrainsurgente implementado en contra de las poblaciones 
campesinas en Guatemala. 

Dentro del plan contrainsurgente de tres fases para este período 
se habían aplicado dos de ellas. La primera de supervivencia ha com
prendido las operaciones de tierra arrasada, el genocidio y la conceh- · 
tración 'de sobrevivientes en aldeas estratégicas o campamentos de 
control militar. Se aplicaron las medidas de P.A.C.C.: Plan de asistencía 

' 1 

56.. ALAI, Servicio Especial S noviembre .. de 1982, Los pueblos indlgenas y /'o 
revolución Guatemaltéca. · 

57. Por el derech~ a la verdad y a la paz, 1979. G~:~atemala. p. 3. 
. ' 
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a las áreas en cónflicto; de F. F. y P.P.: Frijoles y fusiles y "Picos y Pa
las" en sus variantes de acción cívica, alimentos de FAO, formación de 
patrullas civiles y mano de obra barata para abrir caminos vecinales de 
penetración en el altiplano y el oriente del pafs complementado en un 
préstamo de 30 millones de dólares. 

Ríos Montt para entonces habn'a solicitado armamento estado
unidense de desecho para armar a 300 mil indígenas organizados en la 
AÜtodefensa Civil y pertenecientes a 850 poblaciones. 5 8 

Una consecuencia directa de esta política son los campamentos 
de refugiados en México y Honduras y el éxodo de miles de campesi-
nos hacia otras regiones internas del país. · 

La segunda fase de "Predesarrollo Nacional", consiste en el res
sentamiento de los sobrevivientes en sus lugares de origen previas me

.• didas de seguridad.' Es destruido su anterior modo de vida, desintegra
da la familia, la organización sqcial, su cultura, sus bienes materiales y el 
camino es la militarización de la vida de la comunidad. · 

lPodrán implementarlo? lVolverán los pueblos clandestinos·de 
il)d1'genas, como en el tiempo de la Colonia? Lo importante· será la so
btevivencia y la lucha 'proclamada en la declaración de lximché, docu
mento resultado de la reunión de los indígenas de todo el pal's reuni
dos eh 1980. 

"Que todos los trabajadores del mundo, que todos los pueblos li
bres y democráticos del mundo, que todos los cristianos auténticos del 

' mundo, se solidaricen en la.lucha de.l pueblo indl'gena y demás explota
dos de Guatemala". 

1 IQUE, TODOS SE LEVANTEN, QUE SE LLAME A TODOS, QUE NO 
HAYA NI UNO NI DOS GRUPOS.ENTRE NOSOTROS QUE SE QUE-
DE ATRAS DE LOS DEMASJ 59 . 

SS.. lnforpress 522. 

S9. Declaración de .fximché, · 14 de febrero de 1980. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



INTA 
FYDEP 
BANDESA 
SADEP 
F. T. N. 

EXMIBAL 
A. l. O. 
B. l. D. 
CONAPLAN: 

ICTA 
DIGESA 
BANVI 
INDECA 

ABREVIATURAS 

Instituto Nacional de Transformación Agraria. 
Instituto de Fon;~ento y Desarrollo de El Petén. 
Banco de Desarrollo Agr(cola. 
Sociedad Agr(cola de Desarrollo de El Pet~n. 
Franja Transversal del Norte. (1;\rea de 9.140 kilóm~- · 
tros cuadrados. Abarca pequeña parte de Huehuete
nango, pasando por el norte de El Quiché, Alta Vera• 
paz e Izaba!). · · 
Exploraciones y Explotaciones Mineras, lzabal, S.A. 
Agencia 'para el Desarrollo Internacional. 
Banco ·Internacional de·Desarrollo. , 
Secretarfa General del Consejo de Planificación Eco• 
nómica. '. 
1 nstituto de Ciencia y Tecnolog(a Agr(cola. 
Dirección General de Servicios Agr(colas. 

· Banco Nacional de ia V"ivienda. 
Instituto Nacional de ComercializaciónAgr(cola. ,(Or· 
ganismo autónomo, encargado de la estabilizaciÓn y 
mercadeo de productos agr(colas 'especialmente bá· 

· sicos). 
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EL SALVADOR: DE MOVIMIENTO CAMPESINO A 
. REVOLUCION POPULAR 

Carlos R. Cabarrús S. J. 

l. INTRODUCCION 

Dentro de esta colección de estudios sobre los movimientos cam
pesinos en Latinoamérica, se nos ha pedido escribir sobre el proceso sal
vadoreñb desde la perspectivapol(tica campesina. Es un tema tan apa
Sionante como delicado. Y es que El Salvador está en guerra, en medio 
de una batalla de la que seria difícil predecir hoy el balance final. Una 
guerra qué no es más que lalconsecuencia última de la fuerza de ese 'mo
vimiento campesino, y del afán del imperialismo por sofocarlo. 

Además de las dificultades de conseguir objetividad, falta aún 
perspectiva histórica. Se trata casi de una tarea period(stica. El movi
IÍíiento campesi~o salvadore.ño ha llegado en estos dos últimos años a 

'desafiar a un ejército entrenado en los mejores campos de adiestramien
to norteamericanos. Esto, además de ser una realidad conocida ya en 
tódo el mundo, es un (ndice de su madurezy de su complejidad. iHa
blar de ese movimiento campesino exige de nosotros hacer de antropó-

.. logo~·sociólogo, economista, politólogo ... ! iy todo ello con los instru
mentos artesa~ a les de la antropolog(a! 

Hacerle justicia a ese proceso es, a pesar de todo, una tarea ur
gente y ,además, en nosotros, un deber. Acompañamos por mucho 
tiempo casi desde sus comienzos a una de las organizaciones campesi-
~44/ 
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nas más fuerte en El Salvador: FECCAS. 1 Esto supone un l1'mite y eh 
cierto modo tomar partido. El análisis lo haremos desde esta organiza
ción concreta y las alianzas que ésta realizó en el transcurso de su lu
cha. La óptica del análisis necesariamente se parcial iza, pero éste se en
riquece al elaborarse a partir de algo más concreto. 

Sí, es un deber propagar la justeza de la lucha de un pueblo que 
se bate por su liberación, por lograr estructuras más justas, con tal hero
ísmo. Es un ejemplo para otros pueblqs. Es una gesta que reta la capa
cidad de esperanza del hpmbre. Esperanza, que aparentemente, és con

tra toda esperanza. 

iPor qué será que uno sólo piensa en comer? En la comida de/os 
hijos. Si pudiéramos acaso alimentarnos de aire. O será que es 
una 'tristeza de fondo. . . Hay problemas en la vida. Que un cipo~ 
te se enfermó, que se quemaron los frljoles. Que un hijo herido 
o muerto. Siempre estamos perdiendo en este partido de pelota. · 
Y ahora nos toca venir de· atrás. .Llevamos una gran desv,en'taja, 
diflcil de ir/a descontando. Siempre estamos como los jugadores 
que pierden. Y pensar que no nos cansamos .. · iCuánta .sangre 
más perderemos? 
No debemos cansarnos. Por nuestros hijos y por los hijos de nues-
tros hijos. Algún dla la tierra será de nosotros y entonces vamos a 
comenzar a ganar.' Desde· atrás. . . · 
(Manlio Argueta. "Un dl'a en. la vida"~ Biografía colectiva- no-
vela del campesinado de Chalatenango). 

Desde atrás, desde muy atrás, viene la historia del hambre y la in
justicia en El Salvador. Desde hace menos, desde los años 60; la fuerza 
de la organización campesina surge, abriéndose paso aceleradamente, 
Desde hace apenas unos cinco años, la sangre vertida en esa lucha de 
los campesinos organizados -y de todo el pueblo~ comienza a teñir pe
riód.icos y a. sacudir conciencias en todo el mun~o. 

1. Este trabajo re'toma algu~as de las conclusion~s de nuestro libro ~Génesis 
de una Revo/uc/6n~,(1a. edición, México, 1983), que analiza el surgí~ 
miento y desarrollo de la 'o~ganizacidn campesina en .El Salvador. Para· 
la realización de este libr.o se hizo trabajo de campo en varias' regiQne~ 
campesinas de El Salvador, sobre todo en la zona central: AguiJares, duran-
te Jos años 1974 a 1971. El presente trabajo no hubierarsaii'dÓ a Juz,sin la 
revisión que nos ha hecho Mar(a Lópe~Vigil. 
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11. ESCENARIOS Y SUCESOS: UNAS PINCELADAS 

El Salvador es un país muy pequeño, el más pequeño en la "tierra 
firme" 1 latinoamericana. Alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados, 
con una población que sobrepasa ya los 5 millones y que será de 10 mi
llones en el año 2.000. Una de las densidades de población más altas en 
América Latina. 

San Salvador, la capital, tiene un millón de habitantes. Concentra 
lo que pudiéramos llamar el "sector industrial". Las demás ciudades 
importantes son, predominantemente, centros agropecuarios. . · · 

Ei (ndice de natalidad, que es de 3.5 O/ o anual agudiza los proble
mas del capitalismo dependiente y contribuye a que la población, rural 
en su mayoría, sea muy joven. Un 50 O/o son menores de 16 años. 
Desde un punto de vista étnico,la población es básicamente homogénea, 
pues los núcleos indígenas que hubo en la zona de lzalco se han disuelto 
en un total mestizaje. La herencia indígena fue aniquilada, no tanto 

1 
por la conquista o la· colonia española, como por la formación de la olí· 
garquía cafetalera a partir de la Ley de Expropiación de Ejidos y Tierras 
Gomunales en 1881. La población sigue siendo analfabeta en más del 

· 5Q.O/o. 

' El sistema atribuye al alto grado de crecimiento de la población 1 . 

toda la responsabilidad de l,os males sociales. Dando esta fácil explica
ción unicausal se evita el trabajo de examinar y corregir las condiciones 
económicas de· sobreexplotación. · 

1 

EJ Salvador es un país en cierto· modo atípico dentro del .. área 
centroamericana. En Guatemala, Honduras, Costa Riqa y Panamá hari 
existido siempr~ enclaves bananeros.· En El Salvador no los hubo. Y es
to generó una burgu~sía más altanera, más independiente del capital ex
tranjero. Los otros países. centroamericanos han sufrido intervenciones 

~ norteamericanas clandestina~ o c;lirectas -Guatemala en 1954, Panamá 
repetidas veces-· y ocupaciones descaradas del territorio nacional -las 
sufrJdas por Honduras y Nicaragua en el primer tercio de-este siglo-. El 
Salvador ha sido excepción también en esto.· Durante la insurrección de 

. 1932 estuvieron en las costas salvadoreñas el "Vancouver" y el "Skeena", 
6arcos ingleses; y el "Rochester", norteamericano. Pero no entraron en 

' acción. La represión sangrienta del dictador Hernández Ma.rtínez termi
nó con la rebelión r~pida~ente, dejando 30.000 muertos y unpal's ate- , 
.rrorizado. Después de esta ¡nasacre, lps militares salvadorefios rechaza-

; 'l'oh la "ayu(la" extranjera... La matanza del 32 llevada a cabo bajo las 
banderas del anticomunismo;m~rca a sangre y fuego lé! historia contem-
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poránea de El Salvador. No hay en la historia reciente de América Lati
na una represión masiva comparable a ésta. 

La producción agrícola salvadoreña no alcanza a cubrir las necesi
dades del mercado interno. La mayor parte de la tierra productiva está 
dedicada a cultivos de exportación o se encuentra inexplotada, en ma
nos de terratenientes. La importación de granos básicos y de hortalizas 
de Guatemala y otros países se vuelve indispensable. La industria livia
na, no muy desarrollada, comprende industrias textiles, de alimentós, 
de plásticos, muebles y zapatos. No existe industria pesada. 

El café es el "rey" de la economía salvadoreña. El hecho de que 
el café se vendiera desde los comienzos a firmas alemanas contribuyó a 
que la burguesía salvadoreña adquiriera, también por ésto, una fisono" · 
mía más altanera y nacionalista que otras burguesías centroamericanas. 
Encontrándose más· al margen de los intereses económicos directos de 
los Estados Unidos, el Estado también adquirió un cierto carácter de 
"independencia". Esto lo fue configurando como una institución autó
noma dentro del siste'!la, primero con el incremento ·de 1~ burocracia y 
más _adelante, con el de la tecnocracia. Fue esta aparente autonomía la 
que explica la cóyuntura de 1~ Ley de Transformación Agraria (1976), 
propuesta por el Estado y frenada por la-burguesía. 

Esta bu'rguesía salvadoreña no ·ha estado dispuesta nunca a per" 
der nada, a pactar con un proyecto mínimamente modernista o refor
mista. Entonces, en 1976, se puso totalmente de manifiesto su carác- · 
ter. No cedió ni un punto en la dominación :que tenía sobre las rique
zas del país y que le aseguraban unas ganancias desproporcionadas.· 'La 
oligarquía salvadoreña .ha contribuido con-su pertinaz miopía a acelérar 
el-proceso de concientización del pueblo. 1 . , . 

· · Después del intento de Tr.ansformación Agraria, en el que ell:sta- · 
do pierde su legitimidad y su frágil autonomía -aun con respecto a la 
burguesía- ~mpieza, a nuestro entender, una nueva era en el país. En· 
adelante, será -el Gobierno, apoyado por las Fuerzas Armadas y por ll) 
Guardia Nacionál, el que buséará acat_ar dócilmente las insinuaciones y 
políticas que se irán fráguando en la Embajada norteamericana. 

Ef. año 1974 torlo.el radicalismo revolacionario encendido ya en 
las organizaciones magisterial.es y universitari-as, recibj:l un impulso ilil'l· 
portante_ en un grupo de Iglesia que recupera de la cÓnciencia crist:ianQ 
latente su vena más pura: el espíritu de, compromiso con los pobres, 
Trabajan con .decisión con los campesinos cristié!nos de la zona centra't · . · 
del país. Resucita entonces la organización Federación· de CampéslnO$/ 
Cristianos Salvadoreños.(F~CCAS), que sé despoja dé su viejo. cascarón 
y coJt nue_va vitalidad se extiende a~eleradame~te por todas p~rtes. La 
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Universidad fomenta el surgimiento de otra organización campesina: 
la Unión de Trabajadores del Campo (UTC). que se desarrolla en las zo
nas de Chalatenango y Usulután. Las dos organizaciones se unirán 
pronto fundando la Federación de Trabajadores del Campo (FTC). 

También en 1974 se crea el Frente de Acción Popular Unificada 
(FAPU). como un frente de masas. Aunque al comienzo tuvo poca 
membresía, levantando como bandera la movilización popular contra el 
alza del costo de la vida sus filas fueron engrosándose. Hasta el 31 de 
julio de 1975, el FAPU trabajó conjuntamente con FECCAS. Efl. esta 
fecha y a raíz de· la masacre estudiantil ocurrida en el curso de una ma
nifestación (30 julio), varias. organizaciones ocuparon la Catedral de San 
Salvador. De los debates entre ellas durante la ocupación, surgió un 
·nuevo frente de masas: el Bloque Popular Revolucionario (BPR), al aue 
pronto se vincularía FECCAS. 

Ya pára estos años, el proceso de concientización campesina es 
muy fuerte. Y, por tanto, la represión es el pan de cada día. Desde 
finales de los años 60 se había· fundado la Organización Democrática 

. Nacionalista (ORDEN), que bajo una fachada nacionalista y reformista 
encubría su única r¡;¡zón de ser: un cuerpo paramilitar, que salido del 

-mismo seno dél campesinado, pusiera fin a la "subversión". ORDEN, 
que ha enfrentado durante años al campesino colaboracionista (arma
do, delator) contra el.campesino revolucionario, es una realidad de gran 
importanciá a la hora de comprender la evolución de la o~ganización 
campesin¡:¡ Séllvadore~a. 

Desde 1970 sur-gen grupos político-militares, que protagonizan 
la "subversión" que ORDEN y el aparato de seguridad del Estado persi
guen. El primero de estos grupos armados nace en 1970: las Fuerzas 
Populares de Liberación (FPL). Surgen de una escisión dei'Partido Co
munista Salvadoreño, como una forma de repudio a la pol(tica electo
ral del Partido, así como a su política en la concepción del paso al socia
lismo. Poco después nace el Ejército Revolucionario del Pueblo (EHP). 
Sus miembros.provienen en los comienzos de la juventud ~emócratacris
tiana V socialdemócrata. En 1979 el ERP sufirá una escisión, de donde 
riacerán'las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN o RN). 

Hoy .son "de sobra conocidas·las conexiones orgá11icas entr~ las or
ganizaciones populares y·las político-militares. ·Detrás del BPR eStán 
las FPL, detrás del FAPU están las FARN, detrás de las Ligas Populares 
2a de Fébrero está el E RP. ' · 
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111. UN MOVIMIENTO CAMPESINO QUE SE CONVIERTE EN 
REVOLUCION 

En El Salvador, como en cualquier país donde el campesino es 
mayoría sociológica, la revolución que comienza tiene que ver con este 
sector. En El Salvador hay más: la revolución ha nacido del movimien
to campesino. Es un hecho que cuestiona la desconfianza con que E)n 
círculos académicos se valora la participación campesina en la lucha re
volucionaria. (Los argumentos que sostienen la reticencia de numerosos 
grupos de izquierda ante el campesinado y su potencial revolucionario 
nacen de una lectura cerrada de Marx, quien puso en entredicho el pa
pel político-revolucionario del campesinado en el "18 Brumario", mati
zado por la carta a Vera Zazulich). 

La historia salvadoreña demuestra con claridad que el campesino 
-cualquiera sea su condición- se torna potencialmente revolucionario 
precisamente porque las condiciones económicas impiden que el modo 
campesino de producción pueda articularse al sistema imperante. Cuan
do el campesino no puede seguir siendo campesino, se hace revolucio
nario. Esto ha pasado en El Salvador. 

Pero la última razón del movimiento revoludonario salvadoreño 
no está sólo en la maduración de las condiciones objetivas. Se ha dado 
un deterioro fundamental entre el modo campesino de producción y el 
capitalismo dependiente salvadoreño. Esto es evidente. Pero ésto no 
hubiera bastado por sí solo. La oportunidad en la que surgen grupos y 
organizaciones qu'e concientizan y politizan al pueblo, hizo que esta ar
ticulación rota en .el sistema fuera el mejor caldo de. cultivo par·a que el 
.pueblo se organi.zara. Y para que lo hiciera revolucionariamente. Si,n 
una conducción acertada, todo este descontento y la imposibilid~d de 
hallar salidas de supervivencia para el campesinado, hubieran fraguado 
en o~ro tipo de movimientos, más anárquicos, suicidas o "mesiánicos". 

La ·Organización campesina ha sido tan madura que ha posibilita
d á que los campesinos no sólo dieran batallas como campesinos sino 
que establecieran alianzas con otros grupos, en defensa de los oprimidos 
de todo el país. Todo análisis de la revolución salvadoreña debe 'partir 
del surgimiento de la organización campe~ina y desde ahí, del estudio 
de las alianzas de clase que el BPR ha establecido con Qtros sectores, . 
hasta llegar, últimamente, a su vinculación con los grupos armados., II>e 
movimiento campesino ha llegado a convertirse en revolución popular. 
Y hoy, el problema internacional de primer orden¡ en El Salvaaor se 
juega en gr~n parte el destino de Centroamérica frente a los int~reses . 
geopolíticos del imperialismo norteamericano ... 
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Quien lea con alguna profundidad las noticias diarias de lo que 
ocurre en El Salvador se irá dando cuenta de que se trata de la lucha de 
todo un pueblo -encabezado por campesinos y obreros- contra un 
aparato y un sistema de r.ninorías intransigentes. Una lucha a vida o 
muerte. No hay otra salida. Sobran las disquisiciones teóricas sobre el 
sujeto revolucionario o sobre el papel de las alianzas en la confronta
ción política. Está en juego la vida o la muerte de un pueblo, que nun-

. ca como hoy había unido tanto sus fuerzas para ganarse el derecho a vi
vir. La guerra salvadoreña es la guerra del semiproletariado a{l~ícola 
-poseedor de algo de tierra pero obligado a vender su fuerza de traba
jo- que, en alianza con el obrero, se ha armado y conquista heroica
mente zonas de ese pequeño país, zonas que ya no le son arrebatadas 
a pesar del poderío militar desplegado en su contra. E_ste campesíno 
es el protagonista de esta revoluci.ón. Es el campesino que siempre 
pasó hambre, que siempre "perdió" ante el patrón y ante la Guardia. 
lEs el que un día despertó de su conciencia mágica y sumisa para organi
zarse, reclamar, 111orir ametrallado y por fin armarse. Es el que hoy lle
va el fusil en las manos y ve huir a sus padres o a sus hijos más pequeños 
a los refugios de Honduras o Nicaragua. Es el campesino acostumbrado 
a la muerte violenta, a la represión. y a las masacres, el que sabe que su 
;familia, lucha entre el fuego de dos ejércitos repre!\ivos: el hondureño y 
~1 de su propio país. Ese campesino conoce bien lo que es el genocidio 
que· padece este pueblo centroamericano y que con tanto interés trata 
de ocultar el imperio del norte. 

Quien lea las noticias, se dará cuenta también de que la salid<1 para 
El Salvador, el objetivo de esta lucha, es el establecimiento de un socia
lismo, que se vería enriquecido con ·la idiosincrasia de un pueblo muy 
especial. La visión hegemónica es proletaria ("pobretaria", decían los 
los campesirlos cuando comenzaron a organizarse). Pero no hay aquí 
reduccionismo. La lucha de todos los explotados salvadorefjos da peso 
a esta palabra. Peso y perspectiva. 

. . En breves páginas habrá que presclnd_ir de los detalles, de muchas 
cifras y datos que alargarían demasiado el análisis. 1 ntentaremos ex-. 
traér la colu'mn'a vertebral de los fenómenos. A partir de ahí se po
drían .establecer comparaciones con otros movimientos, ~acer traspola
ciones ~n fenómenos de otros tiempos y lugares. Desqri biendo -lo que 
en El Salvador ,ha ocurrido, sentamos nuestra base teórica sobre la rebe
lión salvadorefia, desde la. cual hablar sobre la rebelión campesina en 
general. 
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IV. LA CRISIS ECONOMICO-SOCIAL: RAIZ 
DE LA REVOLUCION 

La revolución salvadoreña no nació de ideologías importadas, ni 
siquiera de ideologías autóctonas. Se ha amasado no con ideas sino con 

... realidades tan duras, que resultan incre(bles. 
La realidad del control de la tierra habla por sí misma. El 1.5 ojo 

de las fincas tiené un promedio de 302.5 Has.'de extensión. Y estas fin
cas equivalen al 49.3 O/o de todas las tierras cultivables. Esas fincas per
tenecen a propietarios o' arrendatarios. Como contrapartida, el 48.9 o¡o 
de las fincas posee el 4.8 O/o de la. superficie cultivable, con extensiones 
de 5 Has. promedio (Cfr. cuadro 1). Este dato señala las posibilidades 
económicas y poi íticas: un 1.5 O/o de los propietarios agrícolas está 
controlando la mitad de todas las tierras cultivables en El Salvador. 

CUADRO 1 

CLASIFICACION DE PARCELAS. SEGUN SUPERFICIE 

Fincas 

NO mero Superficie Tamaño· 

Grupos de tamaño en O/o en miles O/o• prortJedic:; · 
millares Has. Has. 

Microfincas 132.5 / 48.9 70.3 4.8 0.5 
hasta 1 Ha . 

Subfamiliares 
.. 

118.1 43.6 323.5' \22.3 2;7: 
· hasta 9.9 Has. 

Familiares 
hasta 49.9 Has. 

16.2 6.0 342.4 23.6 21, 1· 

Multifamiliares mediana 
50 a 199.9 Has. 

3.3 1.2 306.2 21.1 92.8 

Multifamiliares grande 0.8 0.3 409.5 28.2· '5'11.{~, . 
200 y más Has. 

FUENTE:. SPAG: illlmero 28 (Seétor Público Agropecuariri en El SalvadC)t, Mi" 
nisterio de Agricultura y Ganadet(a) s/d (circo 1979). ,. . . 
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Desde comienzos de los 70 se ha intentado establecer un nuevo 
modelo económico, pues el que ha generado una injusticia estructural 
tan ·grave ya no era viable. Un nuevo modelo implicaba una manera di
ferente de concebir la agricultura en cuanto a la inversión de los capita
les. Y, sobre todo, hac1'a urgente una reforma agraria. Como ya se dijo, 
esta reforma no se dio. Socavaba la seguridad de una burguesía miope, · 
q1,1e hubiera podido comprar, con esa reforma, un seguro de vida que le 
hubiera permitido prolong.ar un tiempo más su existencia ... 

La crisis del sistema se expresa en dos vertientes. Una es la ruptu
ra de la articulación de la economia campesina y el capitalismo depen
diente. Y otra, el deterioro fundamental y progresivo de la economía 
campesina. Estas dos vertientes se ven agravadas por un límite del mis
mo sistema: la proletarización de ese campesino depauperado se hace 
imposible. De all í.que este ejército de reserva pase a ser un ejército de 
liberación. La rebelión se fundamenta en estas realidades. 

1, LA RUPTURA EN LA ARTICULACION 

, Si algo había estado bien afianzado en El Salvador era la articula
ción del modó campesino de producción con el capitalismo dependien
te. Con todo, el momento de ruptura llegó. Y hoy, el estrangulamiento 
del sector' campesino va. ha alcanzado un punto de no retorno. 

En realidad, el café y su acelerado avance, fue el primer responsa
ble del arrinconamiento del campesino. La oligarqu(a se hacía más 
fuerte a medida que se apoderaba de tierras fértiles en valles y llanuras 
para ocuparlas en la siembra del "grano de oro". Al café siguieroh' la ca" 
ña de azúcar y' el algodón. Al paso del avance latifundista, las parcelas 
campesinas fueron disminuyend6·a desapareciendo simplemente. El be
neficio para el capital fue doble (Cfr. cuadros 1 y 2), pues a medida que 
aumentaba su. ganancia 'por cultivos muy rentables, obtenía mayor can
tidad de mano de obra barata y radicada en los alrededores de las fincas. 
Por otra parte, el capital -como sucede en otros pal'ses- ha asumía la 

l obligatori.edad .de un salario anual. 

Para la lógica campesina, tener parcelas de tierra, aunque sean 
.muy pequeñas, es imprescindible. Mientras se es propietario se puede 
gozar de cierta 1 ibertad ante un sistema que siempre. es más poderoso. 
la lucha por la tierra se convierte pronto en una motivación de la orga
nización, En esta carencia de tierra los campesinos irán encontrando la 
continua razón de.su rebeld 1'<;1 •. En un pa(s como. El SalvadQr, donde la 
tierra es poca, donde la población,es tan numerosa, la tendencia ambi-
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ciosa del capital a despojar al campesino, aumentará. Y esta tendencia 
fomentará irremediablemente la crisis. 

La ruptura también se ahonda por el tipo de cultivos que se da 
en estas escasas tierra. Los campesinos cultivan granos básicos única- · 
mente para asegurar su subsistencia al precio más bajo posible. El sis
tema se ve trastornado progresivamente cuando la producción campe
sina de granos no basta ya para satisfacer la demanda nacional. 

CUADRO 2 

TAMAÑO DE FINCA POR FAMILIA 

Familias 1961 · Familias 1975 
Estratos Miles oto Miles oto 

Sin tierra 56.1 19.8 185.6 41.1 
Micro finca· 107.1 37.8 125.2 27.8' 
Subfamiliar 100.3 35.4 120.0 .. 26.6 
Familiar 15.2 5.4 16.2 3.6 
Multifamiliar mediana 3.3 1.2 3.4 0.7 
Multifamiliar grande 1.0 0.4 0.7 0.2 
Totales 283.0 100.0 451.1 1oo.o:¡ 

FUENTE: SPAG: 32 y 33 (Sector Público Agropecuario en EJ Salvador, Ministe
rio de Agricultura y Ganader(a) s/d (c,irca 1979) .. 

Respecto a. 1¡:¡ calidad tfe las tierras, el desequilibrio salta a la vis
tá. El capital guarda las mejores tierras y además,·no las emplea racio-· 
nalmente. Por ejemplo, los valles . -que représéntan el 20 O/o del terri
torio salvadoreño- están subi.Jtilizados ·en un 37 O/o de su capacidad. 
Sólo el 26 oto de la tierra es 'usada con eficacia. (Cfr. cuadro 3). El 
despojo de tierras a los campesinos -en 1975, basi la mitad de las fami
lias rurales carecían de parcela (Cfr. cuadro 2)-, los obliga a situarse. en 
zonas ·pedregosas, que apenas producen. El sistema genera así oleádás 

1 

de subempleo.; Sólo en la región central del departamento de San Sal-
vador, el 72 0/o de 1¡¡ población agrícola está subempleada. 

Por todo esto y durante años, ha sido urgente la reforma agráriá. 
Pero la burguesía siempre se negó a que se le tocara ~n el símbolo de to
do su poder: la tierra. El momento crucial 'Se dio en 19?6, como hemos 
dicho. Más recientemente, una de las mayores contradicciones al inte-
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rior del gobierno salvadoreño se ha dado por el rechazo de la ligarquía 
al proyecto de "reforma agraria" impuesto por los Estados Unidos a la 
Junta militar democristiana en 1980. También rechazaron esta refor
ma "importada" los campesinos. Principalmente, porque se impuso 
militarizando el campo y sembrando la represión. En su última homi-
1 ía en la Catedral de San Salvador, la víspera de su asesinato, Mons. Ro
mero recogería el sentir del pueblo así: "Queremos que el gobierno to
me en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta · 
sangre ... ". 

1 

l. 

11. 

. 111. 

IV. 

' 
V. 

VI. 

CUADRO 3 

CUADRO GENERAL DE POTENCIALIDAD DE LA 
TIERRA Y USO ACTUAL 

Intensidad 
Por ciento 

Zonas de uso Area Has. de áreas 
de zona 

Valles y llanuras Eficiente 106.200 26 O/o 
para· uso intensivo Deficiente 100.000 25 o¡o 
mecanizado Mal uso 150.000 37 o¡o 

' 
Sin utilizar 44.000 12 oto 

' .. Total zona 400.200 100 oto 

Tasa central para Eficiente 225.400 55 O/o 
uso intensivo Mal uso 180.000 45 O/o 
mecaniLado Sin utilizar 

Total zona' 405.400 1000/o 
Peniplanos erosiona- Mal uso 407.000 95 O/o 
dos para uso en cul- Sin utilizar 10.400 S oto 
tivos permanentes 

Total zona 417.400 100 O/o. 
S erran (as para uso Mal uso 67.000 13 o¡o 
forestal Sin utilizar 433.000 87 o¡o 

Total zona 500.000 100 O/o 
Reservas (volcanes 
lavas, lagos, represas, 
bosques, salados y 
pinares) Total,zona 1'39.400 100 o¡o 
Urbanas (ciudades, ' 
caminos, carrete~as 
y ferrocarriles) Total zona 107.000 100 ofo 

.Total del pa(s 2.000.000 

' ' 

Por ciento 
de terrl· 

torio nal. 

20 O/o 

20 o¡o 

21 O/o 

25 O/o 

9 o¡o 

5 o¡o 
100 O/o 

FUENTE: "Zonificación agr(cola, pecuaria y forestal", publicado en Ei Crédito, 
San Salvador, 1968 .. Memoria del Primer Congreso Nacional de Refor· 
ma Agraria, p. 159. 

"3.54 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



El modelo agrícola salvadoreño ha hecho crisis, en ·gran parte, 
porque al capitalismo le faltó imaginación en la búsqueda de nuevas 
formas de acumulación. La oligarqu(a ha basado sus beneficios en el 
acaparamiento de la tierra y en la superexplotación de la fuerza de tra
bajo, en su exclusiva dedicación a productos exportables .y a la gana
dería extensiva. 

Un hecho que sirvió como abono 'a todo este proceso de ruptura 
de la articulación económica fue la llamada "guerra del fútbol". Como 
consecuencia de esta guerra entre Honduras y El Salvador, en 1969, 
cruzaron la frontera 100.000 campesinos salvadoreños que vivían· en 
Hondur~s. Allí habían practicado mejores sistemas de cultivo y habían 
alcanzado un bienestar económico más alto. El sistema agrícola salva
doreño no tenía literalmente espacio para esta masa de población. Esto 
ayudaría a precipitar la crisis, en una situación ya para entonces de gran 
efervescencia. ; . 

El modelo del capitalismo agrícola dependiente de El Salvador 
-como el del resto de América Latina- exige, por lo menos, una condi· 
ción: que el campesino pueda seguir existiendo como campesino .. Cuan-
do por falta de tierra y falta de posibilidades de trabajo está condenado 
a morir, la insurrección surge como la única salida pbsiblé. 

2. DETERIORO PR.OFUNDO DE LA ECOMONIA 
CAMPESINA ' 

El campesino salvadoreño r:JO sól~ \no tiene tierras> sino que lás 
que tiene están ya rt:lÜY empobrecida~. Cada vez se ha hecho más t'lece
sario el uso de abonos para que produzcan algo .. Las compañías tr¡ms
~acionales de fertilizantes exigen que éstos sean pagados al contado,. 
El neéesario abono se convierte así en una nu.eva esclavitud •P,ara e.l 
campesino. Además, ~iene que pagar la .renta de la tierra con el diMro 
que obtiene trabajando en las zafras. A diferencia del de otros lugares, 
el campesino salvadoreño no puede pagar en especie ei alqu.iler de sus 
par~elas. Se le exige el pago en dine·ro. Hay una ventaja para el··cam
pesino: si t\JViera que p~~élr con grano~ tendr(a que quitarlos de la .co
.mida de su familia. Peró may,or es el ben~ficio para el capital, quien 
JllUitipl'ica la oferta de mano de obra por todos los. medios .posibl~s. 
abaratando así su precio.' ; · . 

E;l téner una parcela de tierra es,un gran alivio para ef catn.pesi
no. Como tad~s estas parcelas.son muy p,equeña~ (Cfr. cuadro.1), .té• 
nerlas. no es ni privilegio (;li$Criminatorio ni motivó de estfatifiéaCiór:i 

1 
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social. La ventaja es que produce en el campesino la sensación de li
bertad de acción. A estos pequeños propietarios los une el desconten
to general por el alza de los precios de los insumas y por la falta de cré
ditos. Al reivindicar créditos y precios más bajos, los campesinos es
tán defendiendo el sistema que el mismo capitalismo 'ha ido aniquilan
do en El Salvador. Esta es la contradicción de la estructura económica 
salvadoreña. La inconformidad general que esta contradicción genera 
hace que la rebelión pueda propagarse y encontrar apoyo, a la corta o 
a la larga, entre todos los campesinos, aun entre los mismos campesi
nos medios. 

El campesino salvadoreño consume su jornal en mantener la uni
dad de producción campesina: la familia. Anualmente, carga con los 
gastos de reposición de toda la fuerza de trabajo familiar. Los "sin 
tierra", que 'son muchos; encuentran cobijo en el sistema de comunidad 
campesina, .. en el que sobreviven pero con dificultad. Sin embargo, la 
economra campesina que, en otra dinámica económica, pudo ser el 
"asilo de la proletarización temporal" ha ido transformándose -pre
cisament~ por lo cerrado del ~istema- en trinchera de rebelión. 

Esta deteriorada economía campesina podría haberse manteni
do. En teoría, .v con una correcta articulación, el sistema lograba que el 
sector campesino se dedi!:ara a producir su propio abastecimiento a la 
mane.ra campesina. Con esto se solucionaba un problema. No alcan
zándole para vivir, se vería obligado a vender su .fuerza de trabajo aba
i9 precio .. Y con esto se mantenía el sistema. Pero en la práctica, en 
E;l Salvador ésto ya ni siquiera pudo darse por la falta de tierras. Los 
campesinos han producido sus medios de subsistencia, pero año tras 
año. han obtenido menor volumen, tanto absoluto como relativo, si. s~ 
tiene en cuenta el aumento de población. Lá guerra ha venido a agra-

_var hasta extremos increíbles esta situación. ' . 

Hubo un tiempo en El Salvador en el que los campesinos, ade
más de trabajar su tierra podfan contratarse como obreros agrícolas de 
l~s grandes fincas. La escasez, todavía no crítica de tierras, permitía 
una absorción parcial de esta abundante mano de obra y así la sqbrepo
blación abarataba los costos de los ~alarios sin generar aún condiciones 
prérrevolucionarias. Se comía poco, pero se comía algo. Stl trabajaba 
algunos meses, pero se hallaba trabajo en algún lugar. Este desequili
brado equilibrio era lo que pretendía el sistema. Pero la fórmula era 

. demasiado, inestable y el deterioro de la economía campesina llegó a 
ser tan profundo que el esquema se resquebrajó. Las condiciones esta
ban dadas para que la insurgencia campesina naciera y creciera. 

/ . L,.a puntilla de' éste deterioro es él deber de la economía campesi-
' . ' 
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na de cargar con los gastos de la familia entera, que es la unidad de pro
ducción. Así, dentro de los costos, es necesario tener en cuenta los gas
tos reales o al menos los declarados de toda la familia. Según los datos 
oficiales, los gastos "reconocidos" para una familia ascienden a unos 
1.100 dólares anuales. En esas cifras se incluye el gasto necesario de 
carne y leche. Pero ésta es una cifra artificial, porque en la dieta cam
pesina no entran estos productos. Prescindiendo de estos rubros irrea
les, tendr(amos que los gastos anuale~ de una familia campesina sajva
doreña suman unos 200 dólares. 1200 dólares!. .Es una cantidad irri
soria. Pues bien, nunca el campesino llega a cubrirla. En todos los ca
sos analizados en El Salvador tenemos economías campesinas que fun
cionan con saldos negativos. (Cfr. cuadro 4). 

CUADRO 4 

BALANCE DE LA UNIDAD CAMPESINA 

' Gastos 
Saldo de = 
produc.· Declarados 

Prod. 
consumida 

Subto~al Saldo 

' 11 
1 696.79 1.365.00 477.00 888.00 -191.21 
2 -3.11 1.536.00 . 217.50 131.85 -194.96 13 

3 680.26 1.300.00 330.00 970.00 -289.74 10 

4 741.16 1.200.00 321.00 ,· 879.00 -137.84 12 

5 279.98 2.448.00 534.00 1.914'.00 -1.634.02 1 

'6 -20.75 682.00 166.20 515.80 -536.55 7 
1 3 

7 16.01 '1.190.00 348.00 842.00 -825,99 
8 144.88 1.250.00 216.00 1.034.00 -889.12 - 2 

9 372.99 1.030.00 270.00 760.00 -387.01 9 

·;o 58.85 875.00 225.00 .650.00 -591.15 6 

11 136:52 925.00 384.00 541.00 -404.48 's 

12 100.35 900.00 172.50 727.50 -627.l5 4 

13 74.45· 834.00 165.00 669.00 -594.55 S 

\ . 
FUENTE: Archivo de investigaci'ón. 

Si todo este dramático. deterioro no hubiera sil!lo acorilp~ñado 
de un procéSo creciente de concientiz~ción, la lucha campesina no hth 
biera nunca sobrepasado planteamientos reformistas. El capitálisrno 

' . 
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salvadoreño hizo inviable esta salida. La ambición sin medida de esta 
oligarquía contribuyó a radicalizar al campesino. Y de esta poderosa 
raíz de la conciencia rebelde y comunitaria nació la revolución. 

3. . iPROLETARIZACION O REBELION? 

La prbletarización del campesinado , supone algo esencial: que 
haya .capacidad para .proletarizar y que los campesinos pu.edan ser 
efectivamente contratados como asalariados. . . 

1La familia· campesina salvadoreña tiene an promedio de 7 miem
bros. La tasa de crecimiento es una de las más altas de América Latina. 
Esto crea un creciente potencial de mano de obra. La familia campesi
na salvadoreña no es extensa. Es difícil la vida para el campesino y es 
mejor defenderse con PO!=a gente. 

, Naturalmente, el potencial de fuerza de trabajo depende mucho 
de la edad. No es lo mismo el trabajo de un joven -hasta los 2'5- que 
el de un trabajador más maduro. Los que con más facilidad obtienen 
trabajo son los más jóvenes, quienes lógicamente desplazan a la mano 
de obra más cansada. Sin embargo, se ha ido dando una Gompensación 
política a este 'fenómeno: los más jóvenes son desplazados por ser más 
belicosos. Esto ha engrosado las filas de las organizaciones campesinas 
revolucionarias. 

· j:l destino más obvio de este torrente de fuerza de tr~bajo serían 
las emprl¡!sas agrícolas capitalistas. Sin embargo, del cuadro 5 obtene
rnos datos contundentes: la población económicament~ activa rural por 
departamento y la tasa de desempleo. (Hay que notar que en este cua
dro de estadísticas oficiales sólo está considerado el PEAR y no apare-

. ce el dato de la' población económicamente inac;tiva1. En el departa
mento de San Salvador resalta la alta tasa de un 72.28 OJo de desempleo. 
'·, Cuando introducimos la variable poi ítica, el cuadr.o se hace más 
c::o!T!plé)o .. ·En 1975 los campesinos que eran reconocidos como miem
'brqs d~ los grupos de Delegados d.e la Palabra! éran sistemáticamente 
;ex,cluJdós del trabajo en las haciendas. Lo pblítico se fue convirtiendo 
én un cernidor del "~jército de reserva". y esta discriminación laboral 

·por razones políticás hizo que la contientización del ejército de reserva 
crecíera Y que en él encontraran las organizaciones revolucionarias un 
humus- muy abonado. Ser miembro de ORDEN ·-el grupo fascistoide 
J1E!ramilitar-, por el contrario, facilitaba la contratación laboral., En cir-
~.nstancias como éstas la proletarizaci(_)n agn'cola no es más que ·una· 
fie~i(ln con la que se.guirá autoengaf.iándose el sistema. 

: ' \ 1 
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Este ejército de reserva agrícola tampoco encuentra trabajo en la 
seudoindustria salvadoreña. La industria nacional, en vez de promover 
empresas con alta utilización de fuerza humana, ha servido únicamente 
para canalizar fuertes financiamientos públicos para la instalación de 
empresas extranjeras con alta composición orgánica de capital. Son fir· 
mas dedicadas a la exportación y apenas son empresas de ensamblaje y 
de procesos de terminado. 

Otra dificultad profunda que encuentra la mano de obra agrícola 
desocupada es que esta limitada industria genera un ejército de reserva 
en las ciudades, por una parte. Y por otra, provoca la destrucción de las 

__.formas tradicionales -artesanales, que ofrecían fuentes de trabajo a mu
chos. El crecimiento de la sobrepoblación, tanto en el campo como en 
la ciudad -aumento al que obliga el sistema-, es también factor por el 
que irán madurando y consolidándose !os resortes nacionales de la in-

, surgeñcia. Desde sus comienzos el BP R vio engrosar sus cuadros con los 
pobladores de los tugurios de San Salvador, zonas en las que se aglome
ran desempleados y artesanos. La Unión de Pobladores de Tugurios 
(UPT) los vinculó al BPR. 

A pesar de tantas contradicciones, la salida revolucionaria no ha 
sido la "única'~ _salida ·para el campesino. Un colaboracionismo con el 
gobierno, con los militares, que produzca prebendas, puede ser tam
bién u~ aliciente para las masas depauperadas. Además, un gobierno 
como el salvadoreño ha 'ido necesitando de "bases" dentro del pueblo 
para sostenerse.· Estas realidades han configurado cada vez más el ca-

. rácter fascistoide del gobierno, ~,Jno de cuyos rasgos lo dibuja la organi
. ¡;aCión paramilitar ORDEN, a la que tanto impulso han dado el aparato 
estatál y la burguesl'a. 

'.Y. EL INGREDIENTE DE CONCIENTIZACION Y 
POLITIZACION 

Por muy apremiantes que hayan sido las condiciones de vida del 
campesino, no explican por sí solas la génesis de la revolución. Previa
mente, y a la par de este deterioro socioeconómico, es necesario un tra
bajo de transformaciól"! qe la conciencia colectiva. Esto,también se fue 
dando en· El Salvador: . 

. En el área de nuestra investigación -Aguilares fue la zona princi
pal del estudio- el desbloqueo de la conciencia ~e produjo en' dos eta-

1 • pas .. -Lo que llamamos ·"conversión religiosa" (una forma nueva de com
prender la_ religión c?mo una fe en la historia y para·el compromiso)' 
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desembocó y preparó la "conversión política". Esa fue la secuencia 
cronológica. 

En las reg~ones en donde no se dio un trabajo cristiano misional, 
fue importante el papel que jugó el Partido Demócrata Cristiano ·(el 
de aquel entonces y '"!O el más reciente, vi.nculado a la represión mili
tar). Este trabajó consistió en politizar y generar organización sobre 
las estructuras religiosas tradicionales: adoradores del Santísimo. 

Fue muy importante para el proCeso revolucionario el fenóme
no de desbloqueo de la religiosidad tradicional, la superación de la 
conciencia· mágica y la transformación del sentimiento religioso en una 
conciencia colectiva para el compromiso histórico. . 

Pasar de la conversión. religiosa a la conversión poi ítica no fue, 
en todos los casos, un salto obligatorio. ·Pero este esquema tenía tan
to éxito que los miembros de las orga'nizaciones campesinas revolu
cionarias principiaban siempre su labor política con sus propias "mi
siones" de carácter religioso, por· más que fueran dirigidas por laicos. 

Todo este trabajo en el que lo religioso y lo político crecían a la 
vez, 'dando conciencia a la comunidad, encontró una fuerza enorme 
con el arzobispo Monseñor Romero. El, en su mismo proceso de radi
calización, era como el .espejo en el que se reflejó durante tres años el 
proceso de concientización colectiva 'del campesinado y de todo él pue
blo salvadoreño. 

Este fenómeno de cambio religioso se apoyó en la estructura de 
la Iglesia Católica. 61 fenómeno de corwersión poll'tica nació.de·fuer~ 
zas que, si bien en un principie;> no estaban separadas de la pastor,al ecle
sial, tampoco bro.taban de su seno. Hay que destacar el·papel de mu
chos universitarios (cristianos algunos de ellos) ·que se insertaron en es
tas fuerzas y en .las zonas rurales para dar su aporte a un movimiento. 
que, los superaba y los dejaba admirado$. j:stos colaborad.ores dan . 
siempre testimonio del acelerado crecimiento de los campesinos, quie
nes iban exigiénddh~s siempre más. El crecimiento fue interrelacrona
.do y permitió también ál movimiento cam'pesino dar saltos de cBlidad. 

. · En la órganización revoluciona7ia campesina salvadoreiia es·pec!J
Iiar la presencia evidente o latente de lo religioso-revolúcibnar'io. Esto 
la distingue de los movimir;mtos campesinos de antañ·o. La exigené·ia 
cristiana y la· exigencia política se perciben como algo muy entrelaza-
do y pptencializador. · · 

la proliferación de denomin~iones protestarhes, que tienden a 
alienar a los fieLes sirvió siempre de contraste. El trabajo de 1¡¡ .pas:t,Qral 
católica so~avó la pasividad dE!I pueblo· y habituó a los campesinos b. UFJ 

análisis más estriJ:ctural de la· realidad, contrapuesto al estilo individua' . . ' ; ' 
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lista de los protestantes. La religiosidad nueva se depuró continuamen
te frente a esta otra forma de religiosidad más reaccionaria y apolítica. 

El apremio campesino y el deterioro del sistema económico pre
pararon las condiciones para desbloquear la conciencia campesina ale
targada. Por otra parte, el enriquecimiento que aportó la tradición mar

. xista en la interpretación de la opresión y en las formas de supararla, 
fundamentó la naciente ideología revolucionaria y la vinculó a las fuer

. zas del pensamiento revolucionario universal. 
Toda ideología necesita de encarnación y de institucionalización. 

El primer paso de encarnación se dio en El Salvador en la recuperación 
de una religiosidad no sólo desalienante sino impulsadora del cambio: 
ésto enraizaba la ideologfa en la idiosincrasia campesina. · 

La ideología revolucionaria se internaliza o se institucionalizaba
jo dos posibilidades: como base o como dirigencia. La tensión entre 
estos dos polos impide a la ideología acartonarse. Esta tensión tiene un . 
riesgo: -y así se ha comprobado en muchos lugares- desembocar en 
úna masificación de las bases. En el caso salvadoreño, la confronta
ción dirigencia-base se ha venido dando en un·contexto de guerra. Esto 
ha;permi'tido que se supérara'n las limitaciones propias de estas dos mo
dalidades de i·nternalizar la ideoiÓgía .. La clandestinidad. exigida por el 
movimiento ha hecho siempre urgente la compartimentación de las ta-' 

· reas y las 'estrategias, haciendo difícil -sociológicamente hé!blando- el 
choque o' fricciÓn entre base y dirigencias .. El modo de proi:eder por 

·consigna ha evitado la confrontación y canaliza todos los impulsos con
tra el enemigo, que ataca sin descanso. Todo esto potencial iza la ideo
log.ía revolucionaria en ve'i de hacerla flaquear. Además, permite 'con
tagiar a amplias bases que todav(a no militan y conquistar su participa

. tión poi ítica de· forma escalonada: simpatizantes, colaboradores, mili-
, tan tes plenos. 

. ' ' 
·A ,todos l_os niveles,. comen,zando ppr el cantonal, se lucha contra 

· el ene.migo. ORDEN existe en todos los c~ntones. ·Es referencia conti
nU.!! y cercana para todos absolutamente. Por eso se convierte en una 
f!Spuéla local, que provoca continuamente la identificación con la ideo-
logla revoludonaria. · · 

1 
Es,ta ideología -especialmente en los comienzos. de la ·organiza-

ción- encontró en el ar~e. sobre todo en lél mús.ica de tipo ·"corrido", 
~r espacio privilegiado para expresaise, para narrár su esperanza y las 
!i)ésta·s de los hérpes, La crueldad de. la guerra ha frenado mucho de es
ta a'le,grfa inicial y had'ado'un.rostro adusto al movimi,ento revoluciona. 
río. Sin ·embargo, tanto· en las zónas bajo control pdpula~;·cómo entre 

! .. . 

. ' . 
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los ·refugiados í:le México, de Honduras, de Nicaragua, se recupera esta 
dimensión artística. 

VI. EL ~EMIPROLETARIO, PUNTAL DE LA REBELION 

Siempre ha sido un tema· apasionante ~n los estudios sobre rebe
liones campesinas, el poder detectar en qué estrato está.el mayor arsenal 
revolucionario. A Pé!rtir de nuestro estudio, hemos podido establecer 
tendencias muy marcadas, que nos permiten concluir que el puntal de 
la rebelión salvadoreña es el semiproletario. 

Cuando decimos· semiproletario hacemos alusión al campesino 
que tiene. una extensión promedio de tierra de 1 Mz. (0.43 Ha.) y que, 
además, tiene que vender su fuerza de trabajo. Cuando hablamos del 
campesino medio nos referimos al que posee una extensión de tierra 
que varía entre 3 y 5 Mz. y que -y esto es clave- no necesi:ta vender sU 
mano de obra. Jornalero es qúi~n no tiene tierra propia ni alquilada y 

'· vende su fuerza de trabajo. 
Si tomamos en cuenta la relaci"ón entre estratificación .social y fi

liación política podemos encontrar que hay una tende"ncia en nue$tro 
estudio clara e __ importante: ' 

Afiliados Camp. medio 

FECCAS-ORDEN 25 oto 
Apolíticos 29 O/o 

"tUtNTE: Archivo l~vestigac:ión. 

Semiprolet~rio 

42 .ofo 
27 O/o 

Jornal.eto 

34·0/o 
4.4 9/o 

·El cuadro .ll-evé! a conctuir que el ~emiprqletario es e_l más cap¡;¡~ 
de afiliaci,ón política, sea cual tuerd el signo de la .org~nizaciqri. FEC• 
CAS-ORDEN cuentan con un. 42 O/o de ellos, mientras q~:,~e sóh). e·l 
27 O/o de los semi proletarios son apol (ticos. Y e.s QUe en una SOCieda~ 
como la salvadoreña el semiproletariado es q1.1ien experimehta con mar 
yor graveda~ l.as cOntradicciones entre las -dos lógicas de .produooió•m 
en'deterioro. .Organiza'rse e;;' eh, pritner lugar, la forma de bu$Car re.fo;li> 
ver esa contradiccióil. \ 

·El alto poréentaj~ de jornaleros .entre los ·ápol ítÚ:os (44 0/lj)l.· póJil.(i· , 
en evidencia que éste es un secte>r duro,para la politlta'ción .. 1Ser •!\lilli•l,ir 

. tante ·de FECCAS ·es, ,poner·~n riesgo la· vida . .Pert~necer a .Qflp;~~ -~'S· 
ganarse la animadversLón de 1¡;¡ c;omuni~ad, ·.Ar:nbas cosas alej¡:¡n. ª.l,_Jfi)Ji· 

3ct31 
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nalero de una opción y por esto elige la neutralidad. 
Al comienzo de la lucha el campesino medio manifestó una acti

tud similar de. apoliticidad. Pero en la medida en que el deterioro eco
nómico se ha hecho más hondo, salió en defensa de sus intereses pro
pios de tierra. Sus reclamos cuestionaban radicalmente ·el sistema Y le 
exigían una continuidad que ya era imposible. Esto le obligó a irse 
definiendo. · 

El semiproletario es el elemento más apto para la militancia po
lítica, sea ésta reaccionaria o revolucionaria:· Sin embargo, al desglosar 
el esquema anterior los datos muestran una diferencia sustancial~ 

Afiliados 

FECCAS 
ORDEN 

Camp. medio . 

19 O/o 
31 oto 

FUENTL: Archivo Investigación. 

Semiproletario 

_52 O/o 
31 O/o 

Jornalero 

29 O/o 
38 o;o 

Según nuestra investigación, es notorio que en FECCAS haya 
porcentaje más alto de semiproletarios que en ORDEN (52 O/o contra 
'31 O/o). 'De aquí podemos concluir que el semiproletario no es sólo el 
terreno más fértil ·para la militancia poi ítica sino que también lo es para 
la orgánización revolucionaria. · 

Es asimismo evidente que en ORDEN hay más campesinos me
dio~ ·que en FECCAS (31 ofo contra 19 O/ o). La ideología de corte 
reaccionario tiene su base de anclaje en· este estrato. 

Aunque los jornaleros parecen más reticentes a afiliarse poi ítica
mente, el porcentaje de éstos es un poco más elevado en ORDEN, que 
en FECCAS (38 O/o contra'29 O/o). Esta opción puede explicarse por 
la c.arencia de tierras y por la necesidad de trabajar. Como es una mano 
de obra políticamente "limpia" es contratada, pertenecer a ORDEN 
ayuda a conseguir trabajo, a la par que es una carta de seguridad per
sonal. 

El nllmero de los apolíticos c~mo dec'íamos es notoriamenté ele
vado y prueba que dentro de los procesos sociales, también intervienen 
ótra serie de factores, que ordinariamente son olvidados o descuidados 
~por ·la sociología 'o la poi ítica. También ~s claro que no se puede espe
. rar que toda la masa eampesina participe o milite en una organizáción o 

tome partido. El número de los apol!'ticos ha sido elevado en El Salva-
dor por. el riesgo que implica militar tanto en la organización revolucio-
naria corno en la fascistoide. . · 

364 
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Es claro que en la medida e_n que las condiciones económicas y 
sociales se desarrollan en el marco de una guerra populár nacional, el 
número de los apolíticos ha ido decreciendo. La nitidez de la lucha de 
clases urge a todos a tomar partido, a definirse en uno u otro bando. 

VIl. APORTES ORGANIZATIVOS 

En nuestra investigación observamos que la comunidad campesi.-
na debe ser estudiada desde el ángulo del" poder, sobre todo porque la 
organiz~ción popular que ha ido surgiendo tiene como objetivo. lograr 
el poder en la comunidad campesina. Se verifica que el poder en las di
versas comunidades analizadas es el poder amasado a través del paren
tesco. El éxito que ha tenido la organización 'revoluc.ionaria se basa en 
el aprovechamiento de esos flujos los que tienen su origen en la parentela. 

Ahora bien, en El Salvador hemos detectado que todo poder en 
los diversos cantones por el parentesco no hace otra cosa que ocultar la 
verdade-ra fuente del poder, que es la tierra. Bajo léi apariencia de uri ti
po de discriminación basado en la parentela, que se panice más. a ~na' 
confrontación étnica que a una abierta lucha de clases, está en juego el 

· poder sobre la tierra, 'En la medida en que disminuye o-desaparece el 
factor 'de posesión de la tierra o que decrece ~1 número de manzanas 
surge el sen'liproletario. y el surgimiento de este estrato. en las zonas 
analizadas es pa~alelo a la pérdida de una estructura comunitaria fuer• 
te'. Es entonces cuando los problemas más profundos brotan a flor 
de piel. ' , 

. Un elemento que condiciona a la parentela es la ubicacion de la 
. 'comunidad. La organización nace como una.platafonna para la· defensa.' ' 

''\ ' 
de los intereses de los campesinos. 1 ntereses mediatos e inmediatoS'. 'Si ,. · 
la comunidad -sedé de la parentela- se encuentra en las inmediaciones ' 
de una población urbana, el interés por la organización tiende a deér.é
cer, eed iendo el.lugar a atracéiones más' ir:npactantes, y nb poi íticas. Si. 
la comunidad se halla niuy aisladá; por lo general está formada· dl:l ·carñ· 
pesinos medios y 'reviste caraéterísticas .más cerradas, impermeabl~s a, 
la organi:tación. Según hemos observado, lo más propicio para que bro• 
te l!n rriov,imiento insurgente campesino es la ubicación de la_ comul'ii
dad ·en un punto intermedio entre la cercanía a lo urbano y el·dif.fcil' 
acceso a la cornunicació~. . ' 

OtrO" fáctor que altera la vida de las comunidades éampesin~s 
es el mercado de trabajo. Los movimientos revolucionarios ven'·eñ!Ji'Cj); · 
sar SUS filas primero étltre los Ciimpesili'OS provenientes de entlaVe$ ágré-

• ~ 1 • • • • 

. / 
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industriales. Sólo en un segundo momento el obrero industrial es cap
tado y los habitantes de los barrios urbanos entran también a protagoni
zar la rebelión. Así sucedió en El Salvador. 

De esta forma, se pueden establecer como dos terminales de aná
lisis. Por una parte, ter,~dríamos las comunidades eh donde tiene fuerza 
la parentela, pero encubriendo los problemas más de fondo (la tierra). 
La otra terminal seria la de los puros jornaleros sin parcela. Entre am
bos extremos tenemos al semiproletario, y la realidad sociológica de 
que las comunidades de se~iproletarios necesitan de un intermediario. 

El intermediario es quien controla un recurso estratégico·y esca-. 
so (agua, c_amino, tierra) y quien a través de gestiones y contactos pue
d~ obtenerlo en beneficio de la. comunidad. En algunos cantones el in
termediario se convierte en algo así como un cacique o. un Robín 
Hocíd. Hay casos -como lo .hemos comprobado- en que se dan dos _1 í
d~res rivale~_que 'manipulan cada uno un recurso vital. Triunfará quien· 
tenga los contactos más fuertes con el exterior. 
. . Para la organización es muy importante congraciarse con el inter
mediario, ya que.para tener éxito· en una comunidad tiene que utilizar
le o convertirse a sí mismo en algo que sea sociológicamente muy seme
jante al in~ermediario. 

En El Salvado.r se comprueba una y otra vez que allí donde hay 
semipr.oletarios, la comunidad no Üene tant~ fue.rza y hay espacio para 
:un intermediario. Cuando en una comunidad surge Un 'intermediario, 

·todo el control ejercido por la par~ntéla ppsa a él. Asimismo, se hace 
patente cuál\es el. recurso b~~ico que esa parentela controlaba y ~ue or
dinariamentl;! es la tierra. ' 

En muchos, casos, la organización se conv.irtió en una especie de 
intermediario colectivo. de carácter poi ltico. ~ero rio es difícil imaginar . 

·a. la organización ejerciend-o intermediaciones de carácter más económi
co .. En. un principio la-organización peleaba por conseguir parcelas para 
cultivar y por la rebaja de -lós precios .del abono. Con la escasez de tie
rra y <;le trabajo, l~s reivindicaciones económicas se transforman ;por sí 
mismas, en dem.andas poi íticas. El rriisiÍ10 m~do de ser de la organiza-

.· ción·:abé!nderó los intereses. tanto económicos como poi íticos del cam
pesjnado. He' ah~~ la razón de su éxito. Ahora, en condiciones de gue

. rra, su carác~er. se hace esencialmente poi ítico-militar. ·Su tarea es en 
eS:tos momentos ~er intermediario colectivo é!rmado. Y guardar la vida 
se,hace'lé! principal consigna. 

En el caos eco¡;¡ómicoqt,Je es el é!Qro en El Sé!lvador, las'c.orn~nida
des ewucturadas por ,1;:~ parentela han lachado por la tierra. Los p~de~ 
.r.es o e afuera h'an. Utjlizado a l0s 1 ídere_s de .·la comunidad para tener 
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éxito en sus objetivos •. Cuando .no hay ni tierra ni trabajo ni libertad 
sólo queda luchar. Un mismo interés unifica y empuja a todas las co
munidades campesinas, por diferente que fuera su estructuración en 
el inicio del proceso. De ahí que cada día que pasa el proceso de incor
poración de los ~ampesinos a la lucha es más masivo. El capitalismo ha 
hecho nacer a sus sepultureros en su mismo seno. 

Creemos, en base al estudio realizado, que los resortes qlie impul
san la organización dentro de una comunidad y los frenos que 1¡;¡ obsta- . 
culizan son muy variados. 

· Si en la comunidad: 
existe lina parentela a la cual sabe ligarse la organización, 
la población en crecimiento necesita de nuevos cal')ales para su a~~ 
censo social, · · 
se ha detectad~ ~1 enemigo comCJn, 

- '~xisten posibi!!S infiltraciones de instituciones enemigas qu~ pusc~n' 
. "benefic'ios" económicos o pol(ticos para los miembros, . 
- se ha vivido l.a experiencia de que lo religioso y .lo ideológico- abafl. 

deran los sentimientos de oposición <.!) si~tema, · 

la organización tendrá éxito, pues los resortes para su nacimiento están 
favorecidos por estas real idádes. ·' . \ 

En cambio, sl la organización: .·' 
no puj:!de satisfacer los intereses inmediatos de la comunidad, 
obstaculiza la contratación laboral de los. miembros de· ,la conilll.• 
nidad, , . , 
surge en las zonas de colonato (peones encasillados), en donde se: ha•· 
ce difl'cil el desbloqueo de la con~ien'cia por el CO!Jtrol existente y. él 
miedo a perder los beneficios comunitarios, 
favorece la_ represión fa~iliar y griJ~al como un fruto de la.afiliac,lóm 

· · de los miembros, · 
• 1 ' • 

se verá fre~ada en su n·acimiento y en su ·desarrollo, a ~o ser que· super~ 
rápidamente estos graves obstáculos. · · 

' . i' 
. .¡ 

VIII. LOS RASGQS PE l,A OR~ANIZACION 
' . 

. 1 • ' 
La organizació!) camp~$ina salvadoreña ~ fUe· ~onvirtiendQ, :cad·a . · 

vez más en \Jflli. ver~a~era fuer~a. popular V engr~;>~ó-d~!ide 197•!5. '.las fil~ 
· de. un frente de masas más artl•plii;>, el BPR. ,Sin em~a~go, alite~ de fi., 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



jarnos en ese momento de su historia, conviene esbozar los rasgos carac
terísticos de esa organización revolucionaria. 

Queda claro que la organización brota de la ruptura estructural de 
la.articulación del sistema capitalista con el modo de producción cam
p~sino. Es esta situación la que convierte al campesino en un revolucio· 
nario en potencia. 

La organización surge después de haber desbloqueado ideológica
mente -a través de instancias y motivaci'ones religiosas- la conciencia 
colectiva de los campesinos. Se rescata una religiosidad "subversiva". 
Esta ideología religiosa revolucionaria ha acompañado todo el jl'roceso 
y ha ayudado a una apertura teórica desde la cual comprender de forma 
diferente el papel del cristiano en los procesos 'revolucionarios. · 

La organización se injertó en una· red organizativa de carácter 
religioso previa a ella. Esto le permitió una fácil entrada en la comuni· 
dad y la captación de cuadros ya trabajados y con liderazgo proba;lo. 

' Todo ello posibilitó un crecimilmto incre1blemente acelerado. Se pue
de decir que la organización nace por 1974. Ya ~n 1975 se funda el 
BPR. Tres años después, ya es parte de una organización armada. , 

La organización se alimenta de un tipo específicb de campesi· 
no: el semiproletario. De alguna manera, es. éste quien experimentó 
con más fuerza la contradicción del sistema.· La mayoría de los militan· 
tes provie'n.e de este sector. Sus cuadros, y luego los cuadros del BPR, 
p'rovienen principal.mente también de éste tipo de campesino. 

El éxito de la organización consistió en mostrar en la práctica que 
era posible luchar por cambiar la situación, ·ya que en las marchas, las 
tomas de tierra y las movilizaciones se fueron conquistando las metas 
traZadas por los mismos campesinos. 

· . La .ideología de la organización es esencialmente contestataria. 
Estq genera una mayor indentificación colectiva, ·pero crea una rigidez 
y, rigor excesivos que ha. marginado a otros grupos de izquierd.a revbly
Cionaria, sembrando la semilla de la desunión. 

La organización, pese a todo lo que se diga, brotó del campesina
do. Sus miemQros, cuadros y dirigentes fueron campesinos. Los cola· 
bo~adores (maestros, estudiantes) bríndal:>an el recipiente teórico a la 

, experiencia que iba siendo acumulada por los campesinos. La teoría es 
\ marxista-leninista· y fue estudiada por los colaboradores fuera .de lós 

marcos partidarios de la izquierda tr¡3dicional. El papé!. de estos cola
botadores ~sobre todo en los inicias·- fue de servicio, pero no de direc

. ciÓh.· Más aún, los campesinos siempre se ,mostraron cautelosos frente 
a· los "intelectuales". Sólo dab~n crédito al colaborador qué arriésgaba 

,su condición social, sus estudios, su mism·a vida: · 
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El eje de la actuación dé la organización, desde sus albores, fue el 
"centralismo democrático". Así se llamó a la fórmula que resolvía la 
tensión entre bases y dirigencia. -En el carácter de la dirección, el pa
pel que jugó el líder campesino Apolinario Serrano, "Polín", (asesinado 
en '1979), fue clave. Supo imponer siempre una líneá pero nunca dejó 
de consultar con las bases. De ahí que el caminar tendía a ser muy len
to, sobre todo en el comienzo. El proceso de toma de decisiones se 
revestía de una paciencia que "desesperaba" a los colaboradores. 

Los diversos cuadros de la organización -todós de ·extracción 
netamente campesina- se fueron preparando con mucha rapidez en' el· 
calor de la lucha. Ciertamente, 1~ praxis de lucha política se convirtió 
en una verdadera escuela de formación. Esto los hizo crecer cu~litati
vamente. Los cuadros se desplazaron a .zonas lejanas, en donde no ha• 
bía todavía tanta experiencia, así como también ascendieron a niveles 
más altos, ya en clara vinculación con otras organizaciones que milita~ 
ban también en el BPR. ' 

Desde, sus mismos comienzos, la organización ladeó a los partidos 
políticos de izquierda. También éstos velan mal a una organización ' 

·marcadamente campesina e independiente d.e las directrices emanadas 
de esos partidos. Esto favoreció el surgimiento de frentes· de !'Tlasas más' 
amplios, que ten(an una niayc;>r flexibilidad y poder de captación. 

El criterio de juicio. polltico en la búsqueda de los aliados.fue la 
práctica política desarrollada. Así se unieron FECCAS y UTC;. '.Es la 
convergencia en la lucha y la común clarificación de objetivos y medios 
para alcanzarlos las que los unen. · · · 

El poder que f1,1e. conquistando la organización atrajo una répre- .. 
sión. que se incrementó rápidamente. · Lo subversivo y lo .clandestino 
·son como pos pilares de la organización. Por lo clandestino, la acCión· 
se realiza 'más por consignas que por programación democrática. Cada
vez -se hace menos posible el\tener asambleas de discusión. Por otfá 
parte, crece la cpmpartimentación a grados muy sutiles. Todo el aire· 
es de guerra y se .prevé que será .prolongada. No atender a la linea que · 
marca la consigna se· considera comb una deserción. Todo este am¡ 
biente lleva ·a una simplificación de los análtsis, con evidentes peligros. 

• Tamb'ién esto provocq otro hecho n~ga~ivo :. el que. se clasificar¡;¡ con e$-. 
tereotipos a otros ~rupos Y. per~onas y también las mismas c.oyuntur!,ls 
del proceso. 

· El criterio de avance de la organización fue el éxito .que se canse• · 
gu (a en las marchas, tomas d.e tietra y, sobre todo, en .las movilizaoiO· 
nes. Otro criterio fue .la conquista de 'nl.levas bases en regiones cada vez 
más extendidas. 

,1 
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La práctica y no la teoría de ORDEN permitió que el pueblo or
ganizado descubriera a ·los que estaban detrás de esta organización 
reaccionaria: la. burguesía y el imperialismo. El gobierno salvadoreño, 
con el ejército, es hoy más qu.e nunca el lugarteniente del imperialismo 
norteamericano. Pronto los campesinos organizados comprendieron la 
magnitud de su enemigo y, por eso, las dificultades de su lucha. Con tal 
enem·igo, sólo la alianza con otros grupos sociales, sobre todo con los 
obreros~ apareció como condición sin la cual era imposible el triunfo. 

Es así como surgió el BPR. De las alianzas establecidas en el esce
nario de la Catedral de San Salvador, tomada por tod¡¡s las orgari'izacio
nes,. sale una fue~za pujante y av.asallaéfora. Pronto se dejó sentir el in
flujo de la unión. Se obtiene un lenguaje menos campesino. El lenguaje 
nuevo se convierte, en sí mismo, en una formad~ ir .aumentando cono
cimientQs. Es en sí un arma de didáctica política. 

Tanto por la extracción de la mayoría de los miembros del BPR 
comd por los marcos teóricos manejados·, se descuidaron -desde siem- . 
pre-• las clases medias y las zonas urbanas. Por .otra parte, se hizo poco 
trabajo_ -lucha ideológica- con los grupos de la izquierda revoluciona
ria-que también estaban emprendiendo la batalla eontra el mismo ene-· 
migo desde posturas teóricas y extracciones de. clase diferentes, acu
i'Sando lenguajes y análisis también diversos. Esta falta de trabajo inter
relacionado ha sido una constante. Y hoy se ve·n las fallas de haber des-

. atendido esta tarea, aunque no se minimi:zan las dificultades r.eales. . 
· . ~a organización ha maduraélo-a marchas forzadas. Los .aconte-. 

~imientos se sucedían con gran velocidad y presión. Esto logró madurar 
pronto algunos aspectos· de· una organización todavía tierna. Nunca se. 
~:~tlliza como posibilidal:l prá~tica el "repliegue táctico''. Ante cualquier 
áCt>ritecir'niento que• la sitia, fa organizac·ión reacciona con mayor agresi
yidacL Est~ actitud. se basa en la confianza de que la agudización de las 
contradicciones es el motor de la actúación histórica. 

Poco a poco, y ante el' crecimiento de la represión, que no ceja 
:pa¡ra frenar· huelgas; paros o marchas, la organización entra en eldilema 

. -dé ·arrn,arse o perecer; La vinculación a grupos armados se transforma 
dé tentación individual <te los cuadros en •imperativo colectivo.· Cuando 
se -~·a·~~~ta vinculación, s~ d~ c?n facilidad, porque hawuna conve~gencia 

, f<undamental con uno tle los grupos arm'ados) que había nac1d0 en 
· 1·910: las FP!-. · '. . . . 

; ••• , , • 1 \ • 

T.octo e'llo provoca U ha simpatía cada vez mayor con los planteas · 
~;$ las (!)rganizaciones y grupos político-milita-res de los países· vecinos, 

. ·especialm-ente en Nicar-agua y Guatemala. La simpat(a'y conv~rgencia 
·. l¡''t11odt:áS:, la necesidad de:. una revolución' en toda Ceritro.am~rica,' Qei,a 

11 • • .\ ' • 1 • ~ .. d . ~ 1 
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entrever posibilidades mayores para cada reyohJción nacional. 
Ante todo esto, el imperialismo ha ido siguiendo cada ve?: con 

más atención lo que está sucediendo en su "patio trasero". ·No mueven 
a' este poderoso adversario los intereses económicos -que en el caso de. 
El Salvador son de poca monta- sino intereses geopolíticos. Por eso,· 
la regionalización del conflicto -intervención, apoyo á los gobiernos y .. 
ejércitos de El Salvador, Guatemala y Honduras, desestabilización de la ,, 
revolución nicaragüense- es un proyecto que nunca ha desaparecido de 
los escritorios del Pentágono y que de hecho está siendo llevado a cabo., 
todavía de forma parcial, por ta CIA. 

IX. CRECIMIENTO Y ALIANZAS 

Se dice con frecuencia que el crecimiento de la organización revo
lucionari~··es directamente proporcional a las manifestaciones externas 
que ésta tiene. En El Salvador se ha dado un proceso' gradual. E'n un. 
primer momento, se tienen únicame!:lt~ manifestaciones a nivel l·oeal, 
Pronto se ·supera esta tendencia. Luego se reálizan de forma simUltánea 
manifestacioneq)úblicas. Y esto trae un· reconocimiento del poder de 
la organización a escala naciohal. 

Las manifestaciones callejeras empiezan por ser pacífic¡¡s. Pero 
pronto se llega a expresiones más violejltas. Los organi:liaclos transfor
man en arma'S lo. que llevan en las m.anos. Poto a poco se hace más fre
cuente el llevar a las manifestaciones armas de pequeño calibre. 

Es la violencia que provocan las manifestaciones-la que hace'que 
la organización salga del anon'imato y aparezca a plena luz. La i)·Jigar•

· · qu (a dara la voz de alerta· ante "la ola de·viól'encia" desatada -aun deh• 
tro de sus fincas y hatiendás. ' ' . . r 

· Los conflictos· entre ORDEN y -la organización, ·que tenían al 
·cantón .comb escenario, dejan pronto de tener tanta' telév.ancia·. Y :dé$• 
plazan et'in'terés hacia los enfrent~mi~ntos nacionales. lli·Ífiojéheiá·t~'
présiva del gobierno y el -ejército encuentra cada vez más una violenc:i'a 
de respuesta en los organizados. . . 

· En· este moroentó, tanto la represión como la depresióA ec~.n6- ' 
mica homqgenizan los procesos cantonales. Las diversimades de ~da· .' ' ' 
pequeña.;comunidad campesina se relativizan. Y~ el poder de la-orgar.~ir 
zación no sé mide por lo que se va· conquistando en él seno de cad.a ét!l· ·, · ' .; 
munidad éampesir:ta, sino por el: póder que se transmitEin las comuAic;la· 
des entre sí a tr¡;¡vés .dé la org'anización. Oe la. misma tnaneta, el .pé!>det 
va crecie.ndo por lá' relación co.n los jóve_nés revo,uc:;ion¡;¡rios de s~~r!\1· 

.' 
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'· 

daría (MERS), con los maestros radicalizados (ANDES) y con la fuerza 
de los ·pobladores de tugurios (UPT). 

Por todas partes crece la transmisión de un poder hor.izontal que 
se sigue expresando, con todo, hasta cierto momento, en manifestacio
nes y marchas, cada vez más combativas y reprimidas. 

Puesto que la Constitución de El Salvador prohibe las organiza
ciones campesinas, la posibilidad de sobrevivir que éstas tuvieron fue su 
cobertura con una serie de "pantallas", que utilizaron desde los co
mienzos. 

La 1 glesia -sobre todo la de la Arquidiócesi~ de San Sahíador
cobijó .a las organizaéiones y les dio ánimo, sobre todo al declarar el 
derecho y el deber que tenía el campesino a organizarse. 

La obligada clandestinidad favorecía los mecanismos de espiona
je de ORDEN, lo cual hizo cada vez más odioso a este grupo paramili
tar. Con la .clandestinidad, también la organiz~ción aprende una disci

. ·plina y un orden muy importante. De alguna maner.a esta clandestini
dad favoreció sicológicamente las alianzas, y los v1'nculos con el movi
miento político-militar. 

Dentro del proc~so dei movimiento revolucionario salvadoreño, 
que .Íiá muy acelerado, la vinculación con el obrero llega un poco tarde, 
·aunque teóricamente. esta articulación con los ºbreros se había visto 
siempre como .un imperativo. El mov[miento campesinq -por decirlo 

·así- se Cfimquista ·al obrero. ·Los campesinos ·comienzan apoyando las 
huelg¡¡s obreras: Colocan sus fuerzas en las puertas de las fábricas, y 
allí brindan su apoyo logístico y humano. Es en la 'práctica también 
en donde se estáblece la necesidad de la alianza obrero-campesina, pre
t:Ónizada deSde siempre. "Cortejando'.' as( a !os obteros, los campesi-· 
nos lqgran penetrar los sindicato~ •. cooptados P,or el Partido Comunista, 
quien lograba imprimir .en ellos sus típicas' y tradicionilles deficienciás. 

· De está manera el BPR alcanza un ámbito nacional y engloba en 
sus filas a los sectores más expio·tados del país. 'No se postula con. es-

,.tructura pa(tidaria, sino que utiliza el esql,lema frimtista. ' . . 
' ' . 

i' 
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EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN HONDURAS 

l. INTRODUCCION 

Rafael Menjlvar 
Sui Moy Li Kam. 

Vir:ginla Portuguez 

. . . 
El movimiento campesino h~ndureño es el primero en irr~mpir en 

el espacio histórico reciente de Centroamérica .. Teniendo como antece.
dénte inmediato la huelga bananera de 1954, cobra impulso y o.rganici- , 
dad en los primeros años de la década de los sesenta, con el.surgimiento 
de centrales campesinas de diferente orie.ntación.i_deolt>gica y con el ip-1· 
pulso de formas de lucha propias de su clase: toma de tierras, marchas 
y luchas por· la promulgación ·Y ejecu~ión .de .un procesq dé ref.orrria 

•• • . 1 
agrana. ; , · · 

· El· origen del movimiento puede local izarse en el litoral norte, e.n · 
íntima rela¡;:ión con las luchas de los obreros bananero~. Estos, sujeto$ · 
a períodos cícl·icos de carnpesin,.ización, en función, de la política y tác•' 
ticas de lí.ls compañías banari~ras norteamericanas, inciden no sÓip en~~~· 
creación mismél de los agrupamientos campesinos,- sino en sus formas d~ 
organizaCión y lucha. Como un proceso más reciente y con sus propi¡:¡s 
características, el movimiento se extiende en el sur, coma consecuencia 
directa de la expansión capitalista en la.agricultora, para luego ir atticu· 
lándose en sus luchas. y agrupándose en torno a or,ganizaclones QóffiU• · 

nes. Ambas, en el transcurso de la década de los años.setenta confluy·!!.l'l 
tanto orgánie<amente, como eri.'la coordinación de sus .demandas. 

A lo largO¡ del proceso y. en un·ah'lplio juego de alianzas táctica$' 
o estratégicas, sus demandas han caminádo de las propias de su cJa!ie· . . . . .. ' . 
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hasta las luchas de solidaridad con otros sectores y, final y especialmen~ 
· te a partir de 1979, en planteamientos que trascendiendo lo propiamen

te clasista o gremial llega a lo político. A ello no es ajena la actual crisis . . . 
política .centroamericana. . 

La presente síntesis sobre el movimiento campesino· hondureño se 
basa en fuentes secundarias. Siendo el movimiento del proletariado ba
·nanero y el del campesinado los que han nucleado las luchas populares 
del período, los trabajos realizados son los más completos de la región 
lo QUe permitirá -integrado a los del resto de países- un acercamiento 
a una interp·retación global sobre las perspectivas. 

Este resumen se inicia con un acápite dedicado a los antecedentes 
hi~tóricos, haciendo referencia a tres momentos coyunturales. El pri-

·mero, corr~spcinde a los años 20 y 50 del presente siglo, en que surgen 
lé!S primeras Ligas Agrarias, íntimamente vinculadas a la vida dé la· Fede
ración' Sindical Hondureña impulsada por el Partido Comunista de Han- . 
duras. El.segundo, el período de posguerra y concr-etamente la huelga 
de '1954, y sus efectos sobre el movimiento camp~sino; el tercero, la 
década de los años sesenta. Este último es un antecedente indispensa
ble para comprender el desarrollo del movimiento campesino en el pe
·r(qdó de estudio que n9s hemos propuesto. En él surgen -y una de 
ellas concluye.!.. las· centrales campesinas que más han incidido en las lu
chas y, en él se configuran los eiementos que constituirán el marco para 

· el nacimiento de otrá's, con nuevas 'Orientacic:mes ideológicas. 
En lo que se ~éfiere al .lapso escogido para el estudio -1970-

1'983- y en función de los ritmos del objeto, se han establecido cuatro 
"p!!f(odos. ·El primero se inicia a principiÓs d~l año de 1971 y c;:oncluye 
en 1972,. que cubre á nivel de gobierno ·y fuerzas sociales el llamado · 

1 "pacto de la unidad"; del que e! .movimiento campesino -por lo menos 
en un sector- ha sido i!llpulsbr, en alianza con otras fuerzas. Su final 
es~á marcado por,·el anuncio, de parte de la Asociación' Nacional de 
Ct:lrnpésinos Hondureños (ANACH) de una "Marcha de Hambre" para 
el 4·de d'iciemore de 1972, en demanda de la aplicación de, la ley de re
fortna.ltgraria, fecha exacta en que se da el golpe de Estado contra el 
presidente Ra.món Cruz.-· . 1 • 

/ · .El segundo~ cubre, un largo ·período, lleno de \riunfos y represio
nes;, avances -y retrocesos, que· arranca· con la promulgación dei Decreto 
L:ey NQ, B que btorga el !JSUfructo de las tierras nacionalds y ejidales al 
tl!mpesi·no y obliga al arrendamiento forzoso de his tierras privadas 

1 
• ~oci.Qsas; pasa por las represiones niás fuertes contra el movimiento: las 
- ef:e. Santa Cl;.ra y los Horcones; nuevas mar6has, hoy la de la "desespe-' 

t·a'ii.2:a" promovida por 1!1 Unión Nacional de Campesinos (UNC) por la 
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Reforma Agraria y concluye con la prolulgación de ésta el día 10 de 
enero de 1975. 

El tercer período se inicia con la instauración de una Junta enca
bezada· por el Grai.Policarpo.Paz Garcfa, ya en el marco de lo que algu
nos autores han llamado de "crisis y agotamiento del reformismo mili
tar" (Posas Del Cid: 1 ,205), y en íntima relación con el desarrollo del 
movimiento popular. 

El cuarto· período corresponde a una temporal desmovilizaci«;m: 
no sólo del movimiento campesino, sino del obrero y popular en gene
ral, como consecuencia, en parte, de la represión y, por otra, .de 1~ cri
sis y reacomodo·al interior mismo de la organización obrera y campesi~ 
na y en el cual el dirigente oritero pierde fuerza en favor de un ·movi
miento popular de orientación más clasista, para desembocar en una 
oleada de tomas de tierra en "operativos conjuntos" de las organiza.
Ciones c:ampesinas. 

A esta etap-a corresponde -lo que implica un cambio importan~ · 
te_:. la creación del Frente Nacional Campesino Hondureño (FUNA
CAMH), en coincidencia con la formación enel nivel político del Freri· · 
te Patriótico Hondureño. ~ste es un momento m~rcado el") lo interno . 
por las perspectivas de un proceso electoral para el nombramiento de 
una Asamblea Constituyente y, en 'lo externo, por ·los efectos dél 
triunfo de la Revolución Sandinista y la agudi?atiór.t de 1~ guerr~ en El 
Salvador. En el seno del Frehtf'!, surgen ~laramente, pari pasu 111 impul
so a las demárídas clasistas, otras que hacen rel~ción no sólo ... a la con· 
ducción nacional y al proéeso electoral mismo, sino en tomo a la pólí- · 
ti.ca exterior del gobierno hondureño en relación a las luchas populares. 
centroamericanas.· Pasando por el período transitorio, una vez celebra
das las elecciones ¡;ara la Constituyénte, se finaliza en la toma del pod'ét . ' ' ' . 

· de parte del Partid0 Liberal. · . .·. · 
' . 

Las acciones realizadas ya· en el marco· del gobierno· liberal' presic;H· 
do por· el Dr. Roberto Suazo Córdova, forman, nuestro último perl'odo. 
Mientras éste señala el irnpulso a los programas de reforma agraria co• 
m o u•na de sus métas prioritarias, P,IÍralelamente continl!tan de !:J'Iia par
te las tomas de tierra y, de .otra, se desata de parte de 'los :militares wn 
proeeso dé desqabezamiento selectivo de organiz!!ciones po¡mla'r'és que 
abarcan el movimiento campesino., especiálmente a partir del af.ío de 
198'2; encuadr~ndolo denrro de una clara doctrihá de .contrainsurgeneJ~;~, .. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



11. · ANTECEDENTES HISTORICOS 

El surgimiento del movimiento campesino hondureño tiene como 
marco general el desarrollo de los enclaves bananeros y las luchas impul
sadas por el proletariado en los mismos. El hecho de desarrollarse du
rante las déc¡:¡das de los años veinte y treinta, bajo la influencia primero 
de los grupos y luego del Partido Comunista -una vez constituido éste 
en 1927-, imprime a un sector del movimiento campesino característi
cas propias de una práctica organizacional eminentemente prol~taria. 

Hay dos hechos -como lo han señalado diferentes autores- 1 que 
permiten comprender el desarrollo de los conflictos y organización, 
una l(ez lnstaladas las empresas bananeras (Cuyamel Fruit Co., Vacca
ro Brothers & Co., Standard Fruit Co.) en la costa norte: 

1) t. a expansión de la frontera agdcola y, dentro de ella los cons-· 
tantes abandonos -sin perder ·las concesiones- y reaperturas de planta
ciones. tilo lleva en primer lugar a la toJ11a de tierras por los obreros 
bananeros desocupados y, en segundo lugar, a una destrucción paulatina, 
no sólo de la economía campesina de subsistencia local, sino también de 
léi pequeña y medi.ana burguesía productora inicialmente.de bananos. 

2) La migración hacia la zona de campesinos pobres que buscan 
ocupación temporal o permanente y que se van ubicando en arrenda
miento o precario en las tierras .que la bananera mantiene ociosas, lo 
que da lugar al résurgimiento temporal de economías de subsistencia 
y cuya vida ·depende de ·los desalojos de las compañías bananeras, 
ctla:nd(? vu.elven a la explotación de las mismas. 

Las primera,s organizaciones campesinas surgen. a finales de la dé-
.. cada de los veint~ y. principios de 1~ del treinta·e.n el niarco de la Fede

ración Sindical Hondúreña (FSH), creada el_1o de mayo de 1929, bajo 
la ihfluencia¡ como ya se ha señalado, del PCH, que busca la construc
ción de lá alianza obrero-campesina? Un documento de la época reza: 

~. Entre otros ver: Posas, M.,. El mo1•imiento campesino hondureño. Edit. 
G~aymuras, l~gucigalpa, 198 i, p. 7. Instituto Hondureño. de Desarrollo 
.Rural (IHDR), 84 meses de r(!torma agraria'del gobierno de las fueuasar
madas de Honduras, Tegúcigalpa, mar;o de 1980, p. 56 y CSikA, Progra-

' ma -Centroamericano de Ciencias Sociales,'Poblaé/6n, i:Jesarrol/o rural y mi-
graciones internas en C.A. Tomo 11, San.-josé, Costa Rica, 1976. · 

1 

2. Cf. Mei:á, V., Historia del mo~·imiento obrero hondureño. Editorial Guay-
, muras, segunda teir1;1presióri, julio de 198,1 ·y Posas, M., Luchas del moví

, miento ohrero.hqndur'eiio. EDUCA, San j'osé, Costa Rica, 1981. 
• ' 1 1 
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"La Federación Sindical Hondureña es un organismo integrado por las 
cla·ses ~rabajadoras de la ciudad y del campo·, y lleva por finalidad la lu- · 
cha contra la clase opresora, nacional y extranjera. La Federación se 
compone de sindicatos de oficio, de industrias y ligas campesinas".3 · 

Esta organización, sin embargo -y nos referimos en especial a las 
Ligas Campesinas- es el resultado de toda, una práctica de lucha, que 
usa como principal forma la huelga, que se inicia en la década pe los 
diez. La primera huelga detectada corresponde a 1916 en las pla,_nta
ciones de la Cuyamel y que busca terminar con los abusos de la com
pañía en cuanto a salarios y el" manejo del tipo de cambio en los comí~ 
sariatos. Le siguen·la de 1920, en la Vaccaro Brothers &.Co.; la de mar
zo de 1925 que se inic,ia en el ingenio "La Lima", de la Cuyamel, y se 
extiende por toda la costa norte y a todas las compañías; las de 1930, 
en la Standard Fruit Co. y las de 1932, que cobra·n mayor envergadura 
tanto. en su· intensidad como en su extensión: a) la del 3 d.e enero de 
1932 que se inicia con los muelleros de la Tela Railroad Co., a la que 
se sUman los 'ferrocarrileros con el apoyo de pobladores y comercio lo
cal; b) .la de marzo de 1932 en la Truxillo Railroad Co. y e) la del 17, de 
enero-, en las fincas de la Standard Fruit Co. que se extiende en todo él 
Valle de Aguan, Papaloteca y Tonalá y que movilizando' 1200 trabaja" 

' dores logra, igualmente, el apoyo del campesinado y comercio local.4 

En este contexto y como ·consecuencia de las huelgas de 1;925,. 
surge la "Liga Sindical del Norte"; cuyos dirigente¡; actú¡m en la clan
destinidad por la persecUción ·clel gobierno y de los grupos para¡n.ili~a-. 
res de las compañías y que pu~de ser considerado como el ger.men de la 
Federación Sindical Hondureña, fundada el' 10 de mayo de 1929. 

Para 1930 y funcionando en el litoral norte había ya 15 ligas. cam--
· pesinas, '"la mayoría de las cuales funcionan regularmente y son de he•. 
cho, los más prometP.Ctores grupos de todos". 5 · 

A partir de la instalaaión de· la dictadura cariista en 1933 ~en 
coincidencia· con las de El Sal-vador, Guatemala y ·Nicaragua- el moví" 
miento campesino, igu·ál que· el movimiento obrero y en general· e·l po
pular, es desarticulado y reprimido y su funcionamienio sólo pudo 
darse en1 las condiciones de precaria c'landestinidad. Este, sin embargo e 

3. Posas, M., E/movif!1imto campesino, op. cit., p. 9·. 
. . 

4. Ver Posas, M., Luchas del mo1·imiento obrero y el mm·imh:nto cáirrpesi-
no; Me¡ a, V. e IHDER, op. cit. · 

' 

5. Report on the Honduras (Comunist) mo1•ement betll'et•n. furie 1950, and 
decerriber 1930. Record and State Department, USA, Citado p,or Posas, 
M., El movimiento campesinó, op. cit. · 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



igual .que en el resto de países, continuó su trabajo, para resurgir --en 
dife~entes' condiciones- en el período de posguerra. 

· Visto históricamente, 1954 marca el segundo momento coyuntu
ral más importante desde el punto de vista de nuestro tema. Tal año co
rresponde a la llamada gran huelga bananera, que durando 69 días, abar
cando a todos los trabajádores de la UFCO y de la Stanqard Fruit Co. y 
con el apoyo de los diferentes sectores populares, señala -como están 
de acuerdo en resaltar los investigadores de la realidad hondureña- una 
nueva ,etapa, no sólo para el movimiento obrero y popular, sino para 
tqdo el paí.s en general. 

No es nuestra intención entrar en detalles de la huelga, ya amplia
mente estudiada; su signifcación puede ser recogid~ en las frases de Po
sas: "Se trata de un conflicto social que permite articulé!r en torno a rei• 
vindicaciones de gran significación para el movimiento obrero hondure
ño· (mejoras.salariales, mejores condiciones de trabajo y vida, la aspira-

. ~ión. explfcita o implfcita, de lograr el reconocimiento. 'legal de sus or-
\ 'ganizaci9nes sil)dicales y la emisión de una legislación social que regule 

las relaciones obrero-patronales) al conjunto de la clase obrera liondure
ña· vinculada a las principales empresas ca'pítalistas que operan en el 
p_aís. Aunque en un primer momento se trata de 'una húelga lo~alizac;la 

} en .un centro de p~oducción: las plantaciones ·bananeras de hi empresa 
. capitalis.ta más importante de Honduras, la Tela Railroad Co., subsidia

ria dE!. la Unit.ed Fruit Co., en ese país es donde la huelga a.lcanza suma
yor duración; posteriormente se habrá extendido a los principales cen- . 
:trbs de trabajo del litoral Atlántico y del sector centro-occidental del 
pafs':.6 · · 

Podría, en resumen, señalarse que la conquista de mayor alcance 
.fue e·l·reconócimie'nto del derecho a l.a sinpicalización en Honduras y la 
cápacidad' del movimiento obrero para, en efecto, impulsar la organiza-. 

. c.ión. Como inmediato resultado de l·a huerga se emit~ 1;¡ Ley'de Orga
nizac·iones Sindicales en 1Q55; la ~reaelón del Ministerio de Trabajo en 
19!)4 y sobrltal base la emisión de uMa ~¡erie de leyes de trabajo que 

.. cul.minan ~n la promulgación del Código de Trabajo ,eh 1959,7 

1 
• Sobre Aues_tro tema hay un aspecto importante derivado de las di

Hcilés condiciones de represión en que hubo de .firmarse el acuerdo que 
diotérmi\ho a la huelga .. Nos referimos concretamente a l.a "'vál~ula de 

' • ! • • 

6. Po~s,·M., Luchas del fn01•ifniento obrero hondureño¡ op. cit. ' 
\ ' ' \ . . 

'7, Cf. Posas, M. y Cid, Rafáel Del, Lu ccm$trucción del sector público y-del 
Estod·o nuciimol en Honduras, EDUCA-ICAP, Sa(l José, Costa ··Rica, 
1983. pp. 781 76, 79, 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1 .¡, 
'1 

1 

i¡. 

escape" dejada por la Tela Railroad Co., con efecto de gran ti'ascenden· 
cia, al establecerse en una de las cláusulas del convenio "la empresa con" · 
tinuará con la plena administración de su!¡ operaciones y con el dere_chó 
de hacer los traslados y reducción de personal por terminación de obra 

. y actividades, así como por motivos de orden económico en general, 
previa comprobación y por fuerza mayor y caso fortuito''. 8 . 

Inmediatamente después, la compañía comienza el despido de· tra· 
bajadores. Según datos de CEPAL se consideraba que en 1953 las dos 
compañías (Tela y Standard) empleaban ·un total i:le 35.000 obreros; en· 
1955 -después de la huelga- éste se redujo a· 27.800 para terminar en ' 
1959 en 19.000. Es decir, un total de 16.000 obreros desplazados en el ' 
término de seis años.9 

Esta situación, mezclada con experiencias anteriores -cor:no la~ 
organizaciones campesinas locales surgidas en Guaymas y Guanchías 
(1949)- dan lugar en octubre de 1961 a la creación del Comité Central · · 
de Unificación Campesina, cbn influencia del Partido Comunista' 10 y 
qué que en agosto de 1962 se convertiría en la Federación Naci0nal de' 
Cámpesinos Hondureños (FENACH), una de las más grandes organ•i2á~ 
clones campesinas que lucharía _hasta un poco'después'del 3 dé octubte 
de 1963, fecha del· golpe de Estado de López Arellano, en que es des
truida Hsicamente y en que la may,óría de su dirección, entre ellos. Lo· 
renzo Zelaya, se incorpora~á a la guerrilla de autodefensa intel:¡rada 

· por ellos v miembros del ,Partido Liberal, que serán; en su mayorta, pos• 
1 • • 

teriormente muertos. . . 
La FENACH se compone d~ obreros agrícolas· expul'sados y •otrQs 

ocupa~tes y precaristas de tier~as de la Té~~ Railrqad C~. S7~'stima ~1;¡, i 
aproximadamente 15.000'el numero de af1llados y su d1recc1on está 'l'r:l'•. 

"tegtada por 1 íderes obreros :Obligados a campes in izarse. · ' 
Sus. demandas sé ubidn en aquellas propias del campE;!sinadc;,·fu·~· 

damentalmente la de 'la tierr·a·; igual sus formas de fuchá: ocupasió'A'•de , . 
tierras,'de inst:alaciones de organismos gubernamentales, P¡ara lás(lual:a~ .· 
lbgran el apoyo de amplios ·sectores de la población. 'Podríamos-geh~t~· 
lizarlas·en tres categorías'.: 

. \. 1 

1)' Conquista de la tierra detentada en forma ilegat p.or lás Ciollii.Pi!• 
ñías bananeras, los .llamados "lotes alte'rnos". 

8. Citado por Posas, M.; Luchas ... , op. dt., P.· 164. 
. 1. 

9. IHDE.R,op, cit., pp, 58 y substgu.ient~s. · ¡ 

, tO. Meza, V., op. cit.! p.·12.0 y Posas, M,, E/ md11imlt1nto compeSillo,•P.·· 12·,· ,, . 

~-))'. ;, 
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2) Operacic;mes de ocupación de tierras nacionales y ejidales. 
3) Lucha en coordinación con obreros, estudiantes, intelectuales 

y otros sectores de la población para obtener la proniulgaci'ón de una 
ley de reforma agraria que t_erminara con el latifundio y concediera sus 
beneficios a los trabajadores sin tierra. 

La forma de obtener las demandas referidas en 1 y 2 es mediante 
la ocupación, de hecho, de las tierras de .fas bananeras y de aquéllas na
cionales y ejidales, éspecialmente en el litoral del Atlántico. Ello se 
produéé en condiciones de represión brutales (ver periódicos de la fe
cha), que se expresan más claramente ,en el desalojo de los campesinos 
participantes en las tomas de Urraca, El Progreso (sede de la FENACH), 
Y oro, pero que -a la vez- lograron despertar el apoyo de sectores po
pulares, incluyendo las mismas organizaciones municipales de Honduras 
(AMHON),.en su mayoría en manos de los liberales. 
. La lucha de la FENACH, apoyada por sectores populares, llevó 

· igualmen~e a la promulgación de la ley Agraria en diciembre de 1962, 
cu.yos lentos ritmos de aplicación (1962-72) pueden verse en el cuadro 
3, en comparación a (a aplicación del decreto 8 y la ley de. 1975. 

Con evidentes propósitos de mediatizació_n de la actividad de la 
FENACH el gobierno, presidido•por Villeda Morales, con el apoyo de 

'ORIT y AFL-CIO, .-igual que sucede con el movimiento obrero y cam, 
pesino de otros países de la región- inicia la preparación de cuadros 
que i::ulmina con la fundación de la otra gran federación, la Asociación 

·Nacional de Campesinos de Ho!lduras (ANACH) el 29 de septiembre de 
i962, inscrita legalmente en diciembre del mismo é!ño, en contraposi
c.ión a l'a situación de la FENACH, que nunca pudo ,lograrlo. 

· · Su relación y patrocinio e$tuvo ligado igualmente a la FederaCión 
Sindical de Tral;>ajadorés Hondureños (FESITRANH),.tambiéri influen
ciadá por ORIT y AFL-CIO., 

· Operando al inicio en la zona norte, área de influencia de la 
FENAGH, posteriormente se extiende a la mayoría del 'pSI's, especial
mentll en la ola 9e toma de tierra que .. se desarrolla a finales de la déca-
da de los años sesenta. · · 

, 'El apoyo del gobierno, su registro legal y el ·financiamiento le 
permite ampliar rápidamente f!l número de afiliados. Entre 1975 y 
1976, hay· :diferentes 'estimaciones que se mueven entre IQs 70 y los 
85 mi1 .. 11 · · . · ·· 

11. Ver': Sánche1., M. y Morris,. J., "Factores de P9.der en la evolución poi ítica 
~el campesinado hondureño", Estudios Social('s CenXroamericanos, 16, ene
ro--abril 1977, p. 93¡ _Santos .de Morals: El papel del St•ctor campesino .... 

3$0 . 

,. ·f 

·, 

,1 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



,,.....,,..,..._~~-~-------- -----~~=~====--=-=--=--=-=-==-=--:-.========== 

Igual que la FENACH, intensifica las invasiones de tierra, carac
. terísticas del período, especialmente en aquéllas de tipo estatal y las 
consideradas ilegalmente ocupadas por los terratenientes. 

Siendo considerada por Villeda Morales como punto de apoyo 
a su régimen e .instrumento para· la ejecución· de la Ley de Reforma 
Agraria, al ser ésta aprobada en acto simbólico hace 'entrega de la mis-. 
ma al Presidente de la FENACH, en la ciudad de La Lima. 12 El régi
men de Villeda Morales a la vez que apoya a la FENACH, reprime a 
la ANACH. 

El golpe de Estado de octubre de 1965, de carácter eminente• 
mente anticomunista -como reza la misma proclama militar~ se en
camina, a parar los intentos de Villeda Morales de "impulsar la am- . 
pliación de las bases sociales del poder, que de cuestionar seriamente · 
la dominación oligárquica... Debe entenderse como una reacción con
servadora y brutal de la burguesía imperialista bananera y de sus alia
dos políticos, los terratenientes tradicionales, que ven con suma preo
cupación la presión político-transformadora que genera el ascénso de 
las luchas populares, especialmente campesinas; que marcaron los úiW ' 
mos años de la gestión presidencial de Villeda Morales ... ", como han 
señalado. Posas y del Cid. 13 . 

El golpe, com'o se h·a señalado, significó la ·liquidación de,la FE· 
NACH. Destruidas sus oficinas centrales en Progreso y perseguidos sus 
cuadros, algunos de ellos se integran a los grupos de'autodefensa masa-
crados en El Jute en abril de 1965. . ·' 

La ANACH, no obstante su ligazón con la ORIT, es' iguqlmente 
inmovilizada, aunque no destruida. Lo mismó ·ocurre con el _recién 
creado 1 nstituto Nacional Agrario, con qase a la ley de Reforma Agra
ria de 1962, cuyas actividades se paralizan. 

En tal marco, en agosto de .1964 surge una Asóciac_ión que a par-. . . ' . ' . ' . . 
tir de 1970 devendtía en la Unión Nacional de Campesinos (UNO). En. 
efecto, patrocinada por la prim_era. Federación Obrera Sindical Catól,i.ca 
de Honduras ( FASH), muy ligada .a la Iglesia y posteriormente, y por 
un tiempo, al Partido pemócrata Cristiano Hondureño (1968) apan~ce. 
la Asociación Campesina Social Cristiana de Honduras (ACASCH), 'una 
organización formada por asociaciones de desarrollo comunal (patrona
tos y juntas comunales} .y cooperativas agrícolas en formación. Como 

\ f . ' •• 

·p. 4; Posas: Movimiento campesino y Menjivar, "El mundo rural". Varios, 
Centroomérico Hoy. Edit. Siglo XXI. México. p. 269. ' · 

12. -Posas, M.' y Del Cid, Rafael_, La construcción del sector púbfico ... p. 126.' 
. ,, \. 

13. lbid., p. 13. 
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señala Posas "La reivindicación de tierras se haya oscurecida por la ideo
logía del desarrollo de la comunidad, propugnada por los círculos refor
mistas -ligados o no a la Iglesia- durante buena parte del 60;.. 14 

En 1965, camina hacia.una posición más clasista con la funaación 
de Ligas Campesinas, como ·organismos de base. Las tomas de tierra de 
~'uanchías (Ü)67) van delineando un carácter más clasista de la organi
zación, que se. va ampliando con la participación de sacerdotes de la 
Iglesia Popular, especialmente en el sur del pa1's. La experiencia de 
Guanchías y su conversión en Guanch1'as Ltd., en lucha contra varios 
desalojos y contra personas a quienes. la Compañía vendía lás tierras 
ocupadas como forma de deriv·ar el conflicto, a la vez ·que creaba un .. ·:, 
cerco en torno a sus tierras, será de suma importancia al variar la políti-
ca. del 1 nstituto Nacional Agrario (1 NA). 

·En 1968 se produce una coyuntura política en la que el gobier-
no de López Arelláno es debilitado por la confluencia de fuerzas de di-. 
fe.rente orientación, incluido el movimiento popular y ca~pesino mis-

,. . mo .. Después de fuertes represiones y como una forri_'la de sortear la 
erisi•s poh:tica impulsa cambios en la dirección y política1 del INA. La 

• . lentitud del proceso de reforma agraria a esa fecha se comprueba con 
·los ·datos que el BID registra en la labor del Instituto: 2.000 parcela
ciones que cubría,n una sup·erfit:ie totaLde 58.344 manzanas. 15 Otros 
autores· recogen d.atos menores. Posas y del Cid, por ejemplo, registran 
Ull tótal de 35.961 Has. entre ·1964 y 1972. · 

' Ante las acciones del movimiento campesino, impulsadas espe
cialmente ppr la·, a la·sazón (1968), Federación Nacional de Trabajado-
res, éJel 'Campo Hondureño' (FENTCH), anteriormente ACASH y luego 
(1970) UNC,·y de la ÁNACH, eiiNA adopta una política que P.llede en- · j 
globarse.·en'dos puntos: 

, · 1.) Impulso, a partir de la experiencia de Guanchias Ltd. de la's 
unid~des trabajadas en formá coleptiva, quE! derivan en cooper_ativismo, 
1E!I'i base a las tierras ocupadas. · . ' . • 
· 2) U11a, 'política ~e legalización de léls tierras ocupadas-por el mo
l(imiento.cal'npesino, especialmente nadonaies, "ejldales y aquellas par-

\ Hculares. . ·' t · ' 

, Antes de referirnos a las modalidades de. tal políticá que culmina 
~n· 1971 al implementarse el. "Pacto d.e la Unidad'~ que lle~~ a la pre_si-

14. Posas, M., t./ mol'imiento.'campésino, op. cit., p. ·16. 

15,., ·Cf. Menjlvar; R.,,, E/ /'(!Lif7do rural, Siglo XXI,.Qp. ci.t, 
. 1 

:3Sl , .. 
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dencia por breves meses al señor Ramón Cruz, es importante centrarnos 
en el movimiento campesino. · 

Es evidente que el cambio de política gubernamental es resultado 
del movimiento campesino que, por medio de sus centrales, presionan 
en tal dirección.· En efecto, la ANACH desde 1965 ha trazado toda una 
estrategia, con apoyo de SITRATERCO para producir cambios en lapo-
I ítica agraria y de dirección del 1 NA; lo que se refleja en tomas de tie
rra, anteriormente descritas, en tocio el período. Logrado tal cambib · 
en la coyuntura señalada anteriormente, la UNC comienza un intenso · · 
proceso de toma de tierra, de instalaciones del mismo 1 NA a fin de ace
lerar el proceso y legalizar las primeras. Este proceso alcanza altos pun
tos en 1969 con las. tomas que 'esta organización inicia en Namasigue y 
El Triunfo en el sureño departamento de Choluteca. Estas acciol")es,
como ha señalado Posas multiplican viejas disputas agrarias del sur y es~ 
timulan la organización y tomas campesinas. Es a partir de tal momen
to que !a UNe· deviene en una organización ·~ás radical que la ANACH. 
Esta última participa, igualmente, en el inicio en 1969, de lo que.se ha 
denominado la "ola de toma de· tierras", con'solidando en este.momen-
tc;> el carácter nacional de sus acciones. · 

Es importante, para ver las formas que adopta la lucha en e~te 
período, intentar detectar los pasos condúcentes a las ocupacion.es d~ 
tierra: 

1) Ant~s de r~alizar 1¡¡ toma,.lo~ campesinos sé organizan y Pl;l$-
c.an·el apoyo: de organizaciones campesinas existentes. . , 

2) Usualmente, tratan de averiguar el e!!tatuto legal de las'tiE!rras 
qlle se proponen invadir, prE!firiendo aquellas (lúe consideran nacion~-
les, ejidales o claramente ociosas. · 

3). Las tomas se concentran en .los meses previos al iniéio d$ las 
' ' . ' 

lluvias. . , 
. ~) Como una .nueva forma de esta fase, la tomt:J se produce no· 

sólo p~r los trab!liadores, sino que los acompañan sus familias. Ella. se 
hace.en las primeras horasdel·dl'a.. · · · 

'' 5). lnm~iatamenie instalan chozas, cartefés qu~ explican .la :t:Qr't1á 

y 1~ bandera n~cional. 
6) El grupo recibe el inmediato apoyo solidario de otros grúiJQs 

populares y organizaciones locales. . ' 
1) Se avisa de la toma al Instituto Nacional Agrario UNA). 
S) Sigue un¡¡ fase en la que se presentan. tr~s alternativas: recoñQ,. 

cimiéhto !de parte deiiNA, desal'~jo. de ~arrte del ejércitp •O enfrent¡¡miefil.• 

.as~: 
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con Jos grupos armados de Jos terratenientes. 16 

Aun con la poi ítica de apoyo del 1 NA, se producen confrontacio
nes importantes tanto con el ejército como con los grupos paramilita
res privados. 

La política del 1 NA, como se ha señalado anteriormente, se enca
mina a legalizar parte de las tomas y orientarlas, con base a fa experien
cia de Guanchfas, hacia una explotación colectiva, de tipo cooperativo, 
con la asesorfa técnica de PROCCARA. Esta lfnea se manifiesta en lo 
que constituyó el Complejo Gu·ancp ías, con base a fas tomas 'éfe. tierra 
ocurridás entre 1967 y 1969. Entre 1968 y 1970 se forman por lo me
nos 5 cooperativas, con las mismas características organizativas y de 
produeción cooperativa de Guanch1'as Ltd. (Buenos Aires, Agua Blan
.ca-Sur, Lourdes, Nacional Alianza, Cabañas) y que develidrá.n en el lla
mado Complejo de Guanchías. Posteriormente, a elfas se sumarán otras· 
dos cóoperativas, Buenos Amigos y El Triunfo Ltd ., hasta cubrÍr un 
total de 3.115 hectáreas y 450 asociados, dedicadas a la producción de 
banano, caña de azúcar, granos básicos y 9anadería, cuya comercializa-
ción se.da especialmente en el mercado intern-acional. . 

Este' complejo ha recorrido un largo camino y diferentes :tases. 
Como señala Salgado de: "proletarización, lucha agraria y cooperati
vismo; y la conv.ersión actual de Uf1a· parte· de los asociados en .una 
'capa· de. campesinos acomodados que sirven también de mediadores 
para que el capital internacional se beneficie de la explotación de la 
fuerza de trabajo de lós no cooperativistas, todo esto reforzado por la 

__ política agraria estatal en la zona". 17 En efecto, uno de Jos problemas 
en su desarrollo, 'especialmente ai partir de 1971, ha sido el conflicto 
entre ~ocios y no socios (11 0/o·y 89 0/o), respectivamente para 1973) . 

. . ' \ . . . . 

111. EL MOVIMIENTO CAMPESINO ENTRE 1971 Y 1983 
• 1 

1. 1971-1972: DEL ;,PACTO DE LA UNIDAD" A LA MAJ:iCHA 
~~~M . . . . 

A, pesar 'de trata~:_se de un corto períodá, que ,dUra aproximad~-
. ·mente ·18 meses,· corstituye ~desde el punto de vista del movimiento 

éampesinp- una. etapa que marca el rumbo .. futuro del proceso de retor-
¡ .... '· .•. ' • . . \ • \" 

16. Cf. Posas, M., L/ mm·imi('nto campesino~ pp, 27-29 y Meza,· V., op. cit.,e 
IHD.ER, op. cit. . . 

17., · Salgad1o Peña, R:, 'cóopl'fatiliismó _/poHticu ugraria en Honduras,,C:aso di'( . 
Complejó Guunchlas., CSUCA, Costa· Ril:¡¡, 1979. p. 1 O. · · · · 

\ . 
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ma agraria del país. En el marco de una política represiva contra el mo
vimiento, que marca las masacres mayores, se van definiendo las direc
ciones, que recogerán, después del golpe de 1972, el decreto No. 8, de 
arrendamiento forzoso de tierras, y· posteriormente la Ley Agraria. · 

El llamado. ~'Pacto de lá Unidad" deriva en la elección el· 28 de 
marzo de 1971 del Dr. Ramón Ernesto Cruz y termina con el golpe de 
diciembre de 1972. Sus antecedentes sin embargo, se pueden ubicar . 
en el período de posguerra de Honduras-El Salvador, que conducen a 
la unidad de fuerzas muy heterogéneas que aprovechando la coyuntura 
pretenden dar un viraje no sólo a la forma de conducción política del 
país, sino al contenido mismb de los programas reformistas. El primer 
antecedente puede encontrarse en Jos acuerdos derivados de la segunda 
Asamblea d.e la Confederación de Trabajadores Hondureños (GTH) de 
marzo de. 1969 y de la cual es parte la ANACH, en ~1 que se plantean 
las bases del próximo pacto de unidad nacional entre las diferentes fuer· 
zas y partidos poi íticos hondureños y una base programática para el go
bierno que ,de él se derive. En el documento respectivo hay dos'puntos 
centrales para nuestro tema:,,el 60, que exigl! "el respete a. la l.ibertad 
de organiza<?ión sindical, la. contratación colec¡tiva y el derecho de huel.
ga en todo el Pélr's" y el 70 qUE~ plantea. "el impulso efectivo a la refor
ma agraria con participación directa del campesinado organizado legal
mente". Aúf'! cuando tales planteamientos son dejados de lado por el 
gobierno de López Arellano, éste se constituye· en el ·programa quemo-
vilizará al call"lpesinado y,áJ prol~tariado rurál en el p~r(odo. . 

, En diciem.bre. de 1970, ante las posibilidades ·de una reelección. , 
de; López Are. llano o ·la de continuar cc,>rycualquiera de Jos parti~os tr':a· 
dicionales (Liberal y Nacional). a Jos sectores obreros' de la CTH se su
ma la Corporación Hondureña de la Empresa Priv,¡¡da1 (COJ-:IEP). que, 

.J;>usca, c0 mo han señalade Pos¡:¡s .y Del Ci.d,' irr:tplementar reformas pQJ(c 
ticas' de esencia burguesa, para presionar una salida a 1¡:¡ ihestabiÍid,ad y 
crisis.18 Es importante señal¡:¡r Q.Úe los partidos trad:icionales. men~iO
naqos.se oponen a una salida de tal tipÓ,.que car:nbi;a.latradicional for
ma . de acceso al poder y que los compromete' con los movimiento¡¡ 

' popuÍares:· . · . · ' · . ' · . 
, En enero de 1911, LópezArellano, ya.sumados los partidos l.ib.éra~ ' 

. y Nacional, anuncia el Pac.to de Unrdad Nacional, que contiene unasecie, 
' de puntos b.IJsados claramente en los planteamientos he.chos .por •J·á 

CTH en 1969 y ,que se expre$a en e·l llamado Plan Político 'd~ U:nifdlllil• 
1 

Nacional, aceptado por- los' partidos ·tra<;licionales .para conourr·k ,a 1líás 

18. lb id:, p; 168·. 
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elecciones de marzo· de 1971. Al margen del pacto, lo que tendría 
efectos posteriores, los dos partidos acuerdan un pacto ("el pactito" , 
como le llamó el pueblo hondureño) para repartirse el gobierno en fun
ción de los resultados. 

Las elecciones las gana, sorpresivamente, el candidato del Partido 
Nacional, el más conservador del país, que comienza a seguir su propia 
poi ítica, incluso fuera del pacto con el otro partido. 

·Rápidamente y fuera del pacto, va quedando clara la política del 
gobierno del Dr. Ramón Cruz. En lo que se refiere a la cuestión agraria, 

-· 'se producen los siguien.tes hechos: 

1) Renuncia del anterior director deiiNA, que habJ'avenido apo
yando el impulso de la reforma agraria mediante la legalización de las 
tomas de tierra. , · 

2) Abandono, como consecuencia de lo anterior, de la promo
ción del desarrollo de tierras nacionales y ejidales, incluyendo las ya le
galizadas. 

· . 3) El uso indiscriminado y permanente de la fuerza represiva pa
ra'el desalojo de los campesinos que ocupaban tierras. 

··. ~) El retorno a la política, lenta y sin efectos, de colo~ización. 

Ello lleva a una n.ueva ·movilización del campesinado y a los en
frentamient6s cori las fuerzas de segÚridad. El caso más grave y conoci
do de la época és el caso de La Talanquera, en Olancho, ocurrido el 29 
de febrero de 1972; ~n 'que terratenif'!ntes ligados a las fuerzas armadas 
locale's, asesinan a un sacerdote. y a· sus acompañantes después del desa
lojo de los campesinos.' 

Marginadas las fuerzas que habían' avalado y conducido al Pacto 
dfl.la Unidad, en noviembre de 1971 'hacen ya críticas y nuevos plantea
mientos. al gobierno del Dr. Cruz. La COHEP, por ejemplo, el 1l de. 
'ese tnes, 'planteaba, además de sus demandas, la necesidad de impulsar 

'la 'refl:mn~a agraria· "como una hemlmiEmta indispensable para 'incorpo
. rara los carrip~sinos.al desarrollo· integral del .pa(s". La CTH, por otro 

lado;, planteaba, entre :otros puntos, la realización de una ref()rma agra
.ria integral. 

.. 
A !'lmbos, que formaron parte.· del Pacto de Unidad, junto a, los 

fnldici0nales partidos, se ·sumaron en forma más crítica aquellas fuer
~s qué· se hab(éih m!'lnténido ~1 margen de su• conformación :ja Cen
tr!'ll Géneral de Tr~bajadpre~ (CGT) -de la que la UNC formaba .par
te~ 'las Or~anizac(ones. estudiantiles, la Democracia Cristiana y los par-
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tidos comunistas que claramente proclamaron el "fracaso de la estrate 
gia oligárquica" .19 . . 

· El 31 de abril de 1972, la CTH, vuelve a pronunciarse pública
mente en un documento evaluativo de los resultados del gobierno de la 
unidad, planteando enérgicamente una serie de demandas, entre ellas 
"5. Darle plena vigencia a la Ley de Reforma Agraria, reestructurando 
la dirección y~ administración del.l nstituto Nacional Agrario (1 NA); 6. 
Asignar en el ~resupuestó Nacional una partida para el lNA en propor
ción al porcentaje que representa el campesinado en el total de la na
ción". 

El 23 de 'mayo siguiente a la convocatoria del Jefe de las Fuerzas 
Armadas, s·e reúnen las fuerzas anteriores y los dos· partidos para proce
der a una evaluación del Pacto de Unidad. l,.a CTH, vuelve·a producir 
documentos en que, entre otros aspectos, se refiere,a la ·implementa
ción de la Reforma Ag~aria y_que -en tanto demandas del movimien
to campesino!!! interior de la CTH (ANACH) y por la •que.hanveryido 
luchando, aunque con diferente ideología y estrategia, otras organ·iza
ciones- es importante insertar: 

A. Reforma Agraria 
a) Abolición de la propiedad latifundista y,minifundista; 
b). recuperación dé las tierras 'nacronale~ -Y ejidal,e_s ilega·lm~nte 

acaparadas; 
e) revisión inmediata de los controles de arrendamiento y. concEh 

siones de tierra.s nacionales o ejidales;. 
d) aplicación del. régimen impositivo sobre las tierras incultas ll 

ociosas; · l 

e) revisión del régimen c¡le concesiones otorgadas. a las cc¡¡m¡ja• 
ñía~ b~naneras y a btras que exploten .los rec~;~.rsos natural~s í 
del país; . . . . · . 

f) prohibición para subJrrendar tierras nacion~les o ejidales¡ 
g) dotación gratuita de ti.err~s y con toda Ja 'asis,Emcia del case a 
' 'lo~ campesinos que no la posean; ' . 
h) erea'c'ión de un organismo de coordinación de toda~ las depen·· 

dencias públicas q!Je se relacionen con el agro; , 
, i-) eliminación de .todas ·las interfe,_rencias de ~ipo ·¡ur(dico, polí'tli

co ó de .. intereses creados q'ue han impedido' E:l· normal futu::io· 
namiento y efectividad del Consejo Nacional Agrario. "La ·re· 
presentación mayoritaria .Y el. po~er de de~isiór¡i (11!1 .Cqnséll!! 

19. Posas,_M .. y Del Cid, R!, op. dt .. p. 1 ~4; 

,, 
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Nacional Agrario deberá reservarse a los sectores campesinos"; 
n creación de los tribunales agrarios; 

·k) dotac·ión de recursos suficientes al INA; 
1) implementación de una estrategia a corto plazo de los progra

mas de reforma agraria, siguiendo los siguientes· lineamientos: 

1. en-trega ·inmediata al campesinado de tierras cultivables en 
las zonas más conflictivas; . 

2. desarrollo de la reforma agraria integral por regiones; 
3. establecimiento del salario mlnimo para los campesinos 

asalariados; 
4 .. seguridad social para los trabajadores del campo; 
5. continuación del catastro nacional con prioridad en las zo

nas destinadas a programas de reforma agraria.20 

. En medio de fracasada,s pláticas para corregir el rumbo del gobier-
no de la .UQidad y de tomas de tierras impulsadas. por las organizaciones 
campesinas, la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras 
(ANACH), anuncia la llamada "Marcha de Hambre", que movilizarla 
hacia Tegucigalpa a sus afiliados. Elia no se realiz;:~, en tanto, se convier

.te en el catalizador del golpe de Estado que se produce,un día antes, 
enet;~b'ezado por lópez Areflano. · Como han sefialado Posas y del Cid, 

'"el final del fugaz régimen- de 'unidad nacional' marca .el inicio de un 
nlievd. desafl'o él las formas oligárquicas de d.ominación social, al adveni
miento del reformismo militar como solución poi ítica \¡ señála, final
.mente, la crisis de los partidos politices tradicionales como vehículos 

· 'de expresión· poi ítiéa de los sectores populares e incluso de núcleos bur
, gueses, qu.e han de pasar a expresarse, sobre todo, luego del fracaso del 

paéto de 'unidad nacional' , a través de sus.propias organizaciones cor
porativas". 2) · 

2. DEL DECRETO No. 8 A LA LEY DE REFORMA AGRARIA 
(1972-1975) . . , 

ta coyuntura producida por la guerra hondura-salvadoreña, el re
tiro de Honduras del MCCA, y que en parte da lugar al inicio 'y te~mi
nación ·del .gobierno dé Íá unidad, determina una rearticulación de fuer-

• ' ' • j • • •• • ' • ' 

20; PÓsas; M. y Del Cid, R., o p. ci( ., pp. 168•169. 

Posas, M. y Del Cid, R., Op. 'Cit., pp. 172-173 • 

. . ' 
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zas, sumamente heterogéneas, que se expresa claramente con motivo 
del golpe de Estado de López Arellano y que, en.el transcurso de su 
gobierno, se irá modificanc;lo. . 

Como base inicial de apo,yo, de diferente grado, se encuentran 
sectores de .la clase obr.era, los campesinos de la ANACH, sectores de la 
empresa privada modernizante que encontraban limitantes en el MCCA 
y, con un apoyo claramente crítico, el sindicalismo y campesinado agru• 
pados en los movimientos socialcristiano, comunista y sectores libera
les que se distanciaban del Partido Nacional o en su propio seno, más 
asociaciones estudiantiles e intelectuales. 

Los sectores que se. pretendía desplazar en el marco de un ·pro
yecto modernizante estaban constituidos por los terratenientes absen
tistas, grandes casatenientes, comerciantes importaclores, poi ít~cos pro
fesionales de Jos tradicionales· partidos y los empresarios ligados al capi~ 
tal extranjero.22 

López Arellano puntualiza las líneas generales del pr~yecto nio
dernizante en enero de 1973 que, como medidas centrales, incluye la 
reforma agraria, la nacionalización de los recursos forestales, como for
ma de capitallzación campesina; y el impulso a la industrialización y el 
sector servicios. Ello, ·según anunció, sería recogido, junto a otras' me~ 
didas, en el Pla·n Nac,ional de Desarrollo que, en medio de va~ilaciones, 
no aparece hasta el io de enero de 1974.· ' ' · 

Por el papel jugado por el movimiento campe,sino y el proletaria
do rural en la fase inmediata·anterior,.por su constante pr.esión.sobr.e la· 
tierra, decide -en tanto ~ emite una Ley de Reforma Agraria e¡;¡ el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo- tomar medidas de emergencia. 
Ello se concreta en la emisión, ef.26 de dibie,r:nbre de ese mismo año, del 
'óe~reto No .. s; uno de cuyos objetivos como1 ha. señ~lado 1 HDE.R era· 
"atemperar ·o paliar el clima .de alta tensión ~acial que prevalecía en el 
sector agrícola a la fecha de emisión def decreto". Ef decreto ~compá• 
rado con la.ley de 1962~ "consta apenas de 14artlculos; :;u interpreta• 
ción no ofrece mayores márg·enes de dul;la, su implementación resulta 
expedita y no ofrece asideros a los terratenientes al.grild9 de que cohtr.éi 
las,résoluciones que adoptara.ellNA durante S!J aplicación, sólo. cabía 

1 la interposición del re.curso constituciana( de amparo ante la Go.rte· Su-. 
prema de Justiciél, pero su .ejercición (sic) no i!Tlplicaba la 1suspensión 
del acto reclamado".23 ' ... 

' .. , 
22. · Posas, M. y Del Cid, R., op; cit., P,· 184-, . 

. 1 

23; IHPER, op. cit., pp. 78-80. ' 
1 . . 

\ ,. 
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1 ~ 

De acuerdo·al decreto, el INA estaba facultado par~: 

1) conceder temporalmente al campesinado el uso' de las tierras 
nacionales y ejidales disponibles bajo la juri'sdicción del 1 NA; 

2) solicitar a propietarios de tierras poner volúntariamente a su 
disposición, en forma temporal, tierras aptas para la agricultura; 

3) obligar a los propietarios cuyas tierras estuviesen ociosas o mal 
ut).li:Zadas a cederlas en. arrend_amiento al 1 NA para ser entregadas a los 
campesinos. 

Hasta el 14 de-enero de 1975.en que termina la vigencia del decre
'to .. por la aprobación de la Ley de Reforma Agraria, eiiHDER registra la 
constituCión de 623 asentamientos campesinos, para un total de 23.627 
familias (aproximadamente 1 ;40.000 personas) en un área· afectada de 
108.469 manzanas.24 . • . 

Duran'te todo el período de aplicación del decreto No. 8 hay coin
cidéncia en el hecho de producirse una reducción en la toma de tierras. 
Posas y del Cid '(196) lo explican de la siguiente manera: "Otro logro 
import¡mte del· Decreto fue el haber reducido casi a ~ero las tomas de 
tierra de parte del campesinado durante el período de su ~igencia., En. 
efecto, l.a amenaza de dejar excluidos de los' beneficios del prpce·so de 
re·tornia a quienes 'promovieran este tipo de acciones y los enredos jurí
dicos que el decreto significó, mantuvieron al campesinado dentro de 
lóS canales legales estatuidos 'por el gobierno, Sin embargo, la explica
ción úÚ:ima radica en la confianza qué, de hecho, depositó el campesi
na<:fo organizado en las p.romesas del gobierno de realizar a corto plazo 
una· verdadera transformación de las injustas relaciones agrarias". (196)' 

. . . ' ' 
. Es evidente, no· obstante, el difícil equilibrio mantenido· por Ló-' . . ' . 

,pe~ Arellano para impulsar el proceso reforrf1i5ta ante el 'fortalecimien-
to de las fuérzas contrarias al mismo; es~cialmente en lo qu~ a la re
fo.rmá agraria se refiere. Ello se hizo evidente ton la catástrofe del 
h~;~·ratán •¡;:¡tí que afectó el litoral l}orte. Los sectores privados, ubica• 
dos contra el proceso, lucharon por desviar· los fondos como subsidios 
para ellos; la compañía bananera usó· una serie de maniobras para anu
'l'ar 'lós acuerdos de la ÚPES, mien'tras Somoza hacía públlcaJ1lente evi
denté.su desacuerdo con la política seguida por:lópez A'rellano .. Esto·, 
·e')':l fbrrna coordinada, rnientn3s las tuertas quedo apoyaban no lograban 
org~nici~ad. · · · 

~4. l'tfDER, op, cit., p. 80. Posas' y Del Cid, registran una ~ifra 'distin,ta en' la . 
· .. ,ex\ensión, con base a d,ocumentós del 1 NA ('Resumen de datos .generctlcs 

óel sector refofmaoJo,l. En efecto-, ¡;amputan un. total de 79.55'',2 hc~tárcas. · 
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El primero de enero de 1975 es emitida la Ley de Reforma Agra· 
ria, que tendrJa vigencia a partir del siguiente día catorce. El d1'a pri· · 
mero de abril siguiente López Arellano es sustituido .en la jefatura dé 
las Fuerzas Armadas por Melgar Castro, mientras mantenía la dirección 
del gobierno. 

El día 21 de abril, como reacción a la actitud de las bananeras, 
expropia a la Standard Fruit Co. 22.000 hectáreas en el departamento 
de Colón, que luego se constituye en la Empresa Asociat.iva Campesina 
de .Isletas, tierras que venía detentando tal compañía desde 1922 y·que 
abandonaba -con la p,ropuesta de' ponerla a producir en cooperación 
con el gobierno y la empresa privada- alegando los efectos del Fifí y , 
del impuesto de $ 0.50 por racimo, de acuerdo con convenio de la 
UPEB.25 

El día siguiente, 22 de abri.l, en el marc·o del escándalo de sobo,r
no, se da el golpe de Estado contra Lopez Arellano, encabezándo el 
gobierno y la jefatura de la~ fuerzas armadas, Melgar Castro. · 

3. DESACTIVACIÓN DEL PROCESO AGRARIO .Y LOS 
"OPERATIVOS CAMPESINOS" CONJUNTOS. (1975-1978) 

' · El-golpe contr:a López ·Arellano. -aun cuaodo se conociera como·. 
"renuncia"- se da en un compli<;ado marco de apoyos y expeptati~ils'. 
La Corporación Hondureña de·, la Empresa Privada (CÓHEP), pdr un 

'lado,' le brinda a Melgar su apoyo bajo tres condi.ciones: 1 )"la tr,ansitd· 
ril!dad del gobierno; para llégár a un Estado de derecho; 2) ·el respeto'ál 
régimen de libre empresa y 3) la modificación de la ·L:ey dé Reforrtni· 

· .A:gr¡¡ria. ~ 6 · ' · · . . · ' , 

El movimiento obrero y .(!specialrnente el campesihado .orgar:iizi!r 
do, en plena ebullicióft por la re~ién promulgada I!!Y de reforma, exitgé 
su inmediata aplicación . .Ambas fu~rzas ~campesinos y teitatenientes:... 
se preparan para l,lna lucha a otros niveles: aqUéllos para· impu:lsar 'l'i~!r 

• tomas de tier.ta, .. ahma privilegiando la~ de propiedad privad¡i. ·Y ~stms 
preparando sus cuerpos paramilitares. , 

Ef 19 de marzo, ante ·el retardo burocrático para lá ~asignación.(!~ 
tierras, la UNC -con el ¡¡poyo moral_, en esta primera _fase, de la·ANCH....; 

~ . 25. Ver para. caso de Isletas, Sh.Jt1ky, D. ·y Alons;o, E., 'l::~presos (rq'ñ~noc;lqiii't!• 
les y .agricultura: t•l coso del enclql'e bananero en Montluros. 

26. P~riódico "El Tlem.p0 "; citado 'jlcilr Posas, M. y Oei•Cid, Rafa~l1 qp, (it., 
p. 206. i . 
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promueve en forma sincronizada 108 tomas.de tierra en diez departa· 
mentos. La'justificación: "como respuesta a la pasividad del INA para 

. atender los problemas que afectan al campesinado en el sector agrario". 
' Simultáneamente y como reacción, noventa hombres armados 
· de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Olancho, se toman 

las oficinas deiiNA como una protesta por las tomas de la UNC. 
En las tomas campesinas se produce un elemento que cambia 

cualitativamente la forma de tomas. En la etapa anterior las tierras 
eran primordialmente nacionale~ y ejidales, ahora son las de propie
dad priv.ada .• 

Ante la actitud del gobierno de señalar un plazo de 48 horas co
mo ultimatum para abandonar las tierras ocupadas, la UNC se retira. 
En tal momento la ANCH -que hab(a permanecido al margen de las 
tomas- señala a su vez al gobierno un ultimatum hasta el 31 de mayo 
para atender las demandas campesinas. 

· La ÚÍ\JC, a su vez, prepara una "marcha de hambre" hacia Teguci- · 
galpa, la cual no logra culminarse por las acciones combinadas de terra· · 
tenientes y militares en Olancho y la represión en Tegucigalpa contra la 
CGT y la UNC. A ello siguió la expulsión de religiosos y la muerte en 
Olancho de dos sacerdotes y dos jóvenes; junto con 9 dirigentes campe
sinos por terratenientes y militares locales. 

En octubre las principales organizacióoes1 campesinas: ANACH, 
UNC y FE.CORAH integran L¡na alianza: el. Frente de Unidad Campesi-

. na CFÚNC), entregando inmediatamente. una demanda al gobierno para 
dar tierras a un total de·30.000 familias en un plazo q!le vence el 30 de 
octubre. Ante la respuesta del gobierno pidiendo tiempo, la UNC y la 
ANACH se lanzan en una oleada de tomas que cubrió casi todos los de· 
partamentos del país. Ante ello el gobierno procede a distribuir unto· 
ta,l de .12.871 hectáreas de tierras ejidales y nacionales que beneficia
ron. a 3.660 familias. 

. Se. produce un cambio en la dirección del 1 NA, retornand~· San
'd,oval "quien hab!'a impulsado en la época de Lóp,ez Arellano el proceso. 
lgval que en el pasado éste tiende a afectar tierras privadas ociosas. Dos 
.casos "merecen mención: la expropiación de 3.170 manzanas a la Com
pañía Azucarera ,Hondureña S.A. y 35.000 hectáreas a la Tel~ Railroad 
CQ. Ambas recl!rrieron .a presion~s y amparos que reduje1\on, especial-

. mente en el último caso, la cantidad afectada (sólo 2.000 para el c~so 
de la Té'ía Railroad Co.). Ello determina la caída, nuevamente, de San
doval y su sustitución en el 1 NA; etapa que marca lo que Posas y del 
Cid han llamado la "fase devirtual estancamiento". · 

En este ,marco se a~uncia el Plan Operativo Agrario (POA), de 
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parte del gobierno, que desplaza la prioridad en la reforma de los pun
tos o regiones conflictivos hacia programas de colonización y a la con
solidación de aquellas empresas autogestionarias ubicadas en las cerca
nías de los complejos agroindustriales bananeros o de su propiedad. 
Tal es el caso del Bajo Aguán. . 

Para fines de 1978; después de un reflujo, vuelven nuevamente 
las tomas masivas de tierra, hasta concluir en el golpe de Estado de agos
to de 1978 en que Melgar es sustituido por una junta· militar. 

Es importante, a esta altura, hacer una evaluación cuantitativa de 
la ejecución de la reforma agraria, incluyendo el año subsiguiente de 
1979, y que aparecen en los cuadros 1 y 2. 

Es importante señalar en el período el surgimiento de otra nueva 
organización campesina, la Unión Nacional de Campesinos Auténticos 
de Honduras (UNCAH). en septiembre de 1977, auspiciada e impulsada 
por el Movimiento al Socialismo (MAS). -fracción radicalizada del Par-

. tido Demócrata Cristiano Hondureño, algunos de cuyos miembros for-' 
marían luego el Partido Socialista-, sumado a desprendimientos de gru
pos campesinos de la UNC y de ANACH. Esta organización nace con ' 
72 agrupaciones de base, 3.096 afiliados, la mayor(a en el litoral nórte 
y con una platadorma de izquierda, como ella misma proclama? 7 

Para diciembre de 1978 el IHDER registra para las diferen~es or
ganizaciones campesinas: 

ANACH :518 organismos de base y 
UNC : 319 ligas campesinas y 
FECORAH : 150 cooperativas y 
UNCAH : 100 unidades de base y 

13.695 jefes de familia 
7.359 afiliados 
5.251 socios 
3.000 familias.28 

4. DE LA REPRESION Y LA MOVILIZACION A LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1978- ,1981 
El momento delgolpe por.un triunvirato encabezado por.el Ge

ne-ral Policarpo Paz García ha sido calificado por numerosós poi íticos 
y autores como "el golpe de muerte al refor,mismo militar inicial y el 
cambio hacia una forma de gobierno, inspirada en la Doctrina de Segu• 
ridad Nacional".29 . 

. . 
7,7. Posas, M., El mm·imiento campesino, o p. cit., p. 19. 

28. IHDER, op. cit., p. 115 para el caso dt; UNCAH. Posas registr¡¡ pa~a la mis-
. ma fecha un total de 1,96 organi,aciones de base, con 9782 afiliados. Po

sas, M., MovimiC'nto campesino, op: cit., p. 19. 

29. Posas, M. y Del Cid, R., op. cit., p. 223. 
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En efecto, un documento aparecido posteriormente a la caída de 
Melgar Castro .-aunque no reconocido por la Junta-, recoge los plan
teamientos que éste se negó a aceptar como condición para continuar 
en el gobierno. Entre tales condiciones se encuentra la "adopción de 
una política más enérgica en el sentido de prevenir y mantener el orden 
público y robustecer las organizaciones democráticas (campesinas, obre
ras, estudiantiles, profesionales) afines al gobierno de las fuerzas ar
madas".30 

Hasta un poco antes de lograrse una apertura temporal que permi-
.1 tiera la celebración de elecCiones constituyentes en abril de 1980, el 

movimiento campesino -al igual que el movimiento obrero- es golpea':. 
do y desactivado. En relación al movimiento campesino, la política de 
la Junta fue: 

a. Fortalecimiento del poder terrateniente y sus dispositivos ju-
diciales. 

b. Desalojos violentos de campesinos "invasores". 
c. No tramitación de peticiones de adjudicaci9n de tierras. 
d. Represión del movimiento obrero, lo que repercute en la des

movilización del movimiento campesino. 

Las perspectivas de un proceso electoral, el triunfo de la Revolu
cit'~n Sandinista producen a fines de 1979. un estímulo a las luchas cam
pesinas. En efecto, en noviembre de 1979 se crea el Frente Nacional 
Campesino Hondureño (FUNACAMH), integrado por UNC, ANACH, 
en una fracción mayoritaria y la UNCAH, posteriormente FECORAH, 
FECOAGROH, FEREACANH, UNACCOP., FRENACAIN, organiza
ciones estas últimas que jugaron un papel marginal en la lucha por la 
reforma agraria en períodos anteriores. 

"En un planteamiento del 26 de noviembre de 1979 -señala P.o
!¡as- el FUNACAMH puntualiza· las demandas en pos de las cuales 
ha de movilizarse: 

a) Destitución inmediata del actual Director Ejecutivo del !'ns
tituto Nacional Agrario, lng. Fabio Salgado. -

b) Entrega 'a lo$ campesinos .de todas las tierras afectables por lá 
reforma agrariá . y solicitadas por las diversas· organizaciones 
campesinas. •¡ 

30. -Periódico.Tiempo, 26 de septiembre 1978. 

.397 
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e) Libertad inmediata de todos los compañeros campesinos V 
obreros presos o procesados por supuestos delitos comunes, 
pero qu_e tiene su origen en problemas agrarios y laborales; 

d) Cese de la represión y persecución de dirigentes, campesinos, 
obreros, estudiantes; profesionales v sacerdotes; 

e) Otorgar la personalidad jur(dica de la Unión Nacional de Cam
pesinos (UNC) y a la UNCAH. 

f) Retomar los postulados de la proclama de las Fuerzas Armadas 
del 4 de diciembre de 1972, especialmente en lo que respecta a 
la reforma agraria". 

Otras demandas planteadas por el FUNACAMH, que lo adhieren 
a las posturas programáticas del Frente Patriótico Hondureño,* 
del cual formará parte, están referidas a la reformulación de la 
"actual po/(tica económica v social" del pa(s, la exigencia de 
amp!Íar el número de las fuerzas pollticas contendientes en el 

' proceso electoral y la adopción por parte del gobierno de "una 
polltica exterior consecuente con los cambios que hoy en dla se 
realizan en el continente americano v especialmente en el área 
centroamericana". Como se evidencia, las demandas campesinas 
aqu( planteadas rebasan aspiraciones puramente reivindicativas y 
expresan una clara identificacióñ pol(tica con la problemáti
ca que atañe a los sectores populares v a sus organizaciones que 
mantienen aún -en muchos casos- 'sus acciones y aspiraciones 
dentro de los marcos de un cierto gradualismo reformista". 31 

Las anteriores demandas son seguidas en marzo de 1980 -a un 
mes de las elecciones- p'or tomas dirigidas por la· FUNACAMH, en Cor
tés, Choluteca, Yoro y Olancho que cubren un total de 6.000 hectáreas. 
Algunos de los ocupant_es son desalojados, mientras la mayoría se queda 
en ·los lu·gares. 

· .• Los r-esultéldos son la destitución del Director del 1 NA, aunque 
ello no significara un cambio en la política agraria, y la libertad de algu-
nos presos poi íticos. · , 

El 20. de abril de 1980 se produce el triunfo del Partido Liberal 
para la elección de una Asamblea Consti~uyente que desembocaría en 
la elee<:ión presiden.cial; En éstas y por·la vja,del Partido· de Innovación . . 

* ~J Frente Patr.iótico Hondureño, desaparece pas<!das las eleciiones. 

Posas, M., él movimiento campesino, op. cit., pp. 38-39. 
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y Unidad (PINU), sale electo como diputado uno de los viejos dirigen
tes de la ANACH. Entretanto se nombra un gobierno transitorio que 
continúa en manos del General Policarpo Paz García y que desemboca 
en una especie de distribución del gobierno entre los dos partidos tra-. 
dicionales y el ejército. Paradójicamente, en tanto el voto campesino 
ha sido decisivo para el triunfo del Partido Liberal, un miembro del 
Partido Nacional es.llevado a la dirección del INA, con lo que se ratifi
ca la política seguida antes de las elecciones. Como señala Posas: 

"la inestabilidad en el agro se verá alimentada por el papel represi- . 
vo que en el campo y en la ciudad adopta el ejército hondureño, 
cumpliendo una función de retaguardia contrarrevo/ucionaria á 
la actual situación revolucionaria que priva en otros pa(ses 'del 
área centroamericana". 32 

Se producen, entre otros conflictos, dos que él considera de suma 
importancia y que, en efecto, muestran un viraje en la política agraria 
estatal y reacciones en el movimiento ca!Tipesino. Se trata de los casos 
del Bajo Aguán y el de la Empresa Asociativa Campesina "Isletas". 

La primera se produce en el mes de agosto de 1980, en que' más 
de tres mil campesinos se lanzan a la huelga por la derogatoria del de
creto que creó la Cooperativa lndustrial.de la Reforma Agraria de Pal
ma Africana (COAPALMA). mediante el cual el Estado se encarga -qui
tando tal actividad a los campesinos- del procesamiento y comercializa
ción de la palma africana, una vez que éstos, durante cinco años han trá• 
bajado en el ciclo reproductivo y en el cual únicamente han percibido 
como adelanto de crédito el equivalente al salario. Es muy expresiva en 
·este sentido la frase recogida por Posas de un campesino del Bajo Aguán: · 

"nos de/an criar la vaca, y. una vez que está lista el Estado la quie-· 
re ordeñar para s(". 

1 

Por los efectos que podría tener el precedente, la huelga 1~corno 
ha señalado Posas- se convierte en un evento p~lftico de dimensión 
nacional. 

"La FECORAH y la ANACH apoyan.la lucha de los campesinos 
del Bajo Aguán. Los campeSino~ de Guaymas, en acción solidaritJ,. 
se toman las oficinas del/NA y del Ministerfo de RecursosNat;u-

--------+'~ ' 
32. Posas, M., El mol'imfento campesino, op. cit., pp. 40-42. 
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rafes -asentados en la zona. El FUNACAMH apoya solidariamente 
la lucha de los campesinos del Bajo Aguán. Lo propio hacen la 
FESINTRANH v la CTH. La huelga tendrá una duración de 17 
d(as, consiguen reformar el decreto en referencia y retener casi 
completamente la dirección de CQAPALMA. .. 
Es mérito de esta huelga campesina haber planteado en una di
mensión nacional las contradicciones que existen entre los cam
pesinos organizados y el Estado, asf como ofrecer una muestra 
efectiva del potencial polltico de la lucha campesina organizada'~ 33 

El caso de las Isletas, se da en septiembre de 1980 como resultado 
de todo un proceso que se inicia en febrero de 1977 en que soldados 
del ejército, 

"con el apoyo de la Standard Fruit Ca., se toman las instalacio
nes dé la .empresa asociativa campesina de Isletas, detienen a los 
miembros del Comité Directivo y los env(an a la cárcel. Estos 
permanecerán en prisión por casi dos años, acusados injustamen
te de ser comunistas y dP. malversación de fondos, .acusaciones 
que nunca fueron probadas". 34 

Continúa el nombramiento de directivos impuesto's a los campesi
nos, y luego.la muerte de otro~ 1 íderes nombrados' por éstos; 

. El problema es similar al que produjo el de Bajo Aguán. Mieri~ras 
los campesinos obtienen cada vez mayores índices de productividad y 

'producc;iÓn, la empresa se descapitaliza como consecuencia de la retro
traslación que la 'standard Fruit Co. hace de los impuestos de exporta· 
ción' a la Empresa Asociativa y de las crecientes sumas que por servicios 
técnicos e intereses crediticio~· obti.ene crecientes excedentes, sin una 
contraparte clara. 

33, 

34 •. 

400 

#El Estado -coma ha señalada Pasas- a través de COHBANA 
deviene en una suerte de "patrón" .inoficioso de los campesinos 
de Isletas y en una fuente de extracción del valar generado par 
fas productores directas~'. ' . 

' 
. Posasf Mario, Op. cit., pp,.40-42 .. 

\ . 
Cf, Slutzky y ,Alo-nso, op. cit., Posas, U mo1:imiento campesino, op. 
cit., IHDER, op. cit. y periódico El Pueblo, de Alipo, Epoca 11, 2, fe· 
brero 1981. 
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El largo proceso de represiones termina con una división, no ya 
como empresa asociativa, sino como dos cooperativas, modelo contra 
el cual ha venido siguiendo una clara poll'tica del 1 NA. 

"De toda suerte, dice el mismo autor citado, ha muerto (con. todo 
el problema) la Empresa Asociativa Campesina de Isletas. En su 
lugar surgirán dos cooperativas agrarias ... ". 

En el mismo año de 1980 surge una nueva organización campesi• 
na como resultado de la expulsión del dirigente de la UNACH Reyes 
Rodr(guez (1967-80), a quien los campesinos acusan de enriquecimien· 
to, y cuya dirección se viene cuestionando por largo tiempo. Este crea, 
con algunos de sus allegados, una muy débil organización, la Alianza 
Campesina de Organizaciones Nacionales de Honduras (ALCONH). que, 
en todo caso, y ya en el gobierno de Suazo Córdova será beneficiada en 
las adjudicaciones de tierra.35 

5. DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL Y MOVIMIENTO 
CAMPESIN9: 1982-1983 

Es obvio que en el marco de la crisis poi (ti ca regional y en el'pa· 
pel que en ella juega el·gobierno hondureño, se confirman las aprecia
ciones de diferentes analistas sobre un viraje de una poi (tica reformista, 
hacia una pol(tica de contrainsurgencia y de seguridad nacional a partir 
del golpe del Gral. Melgar Castro. En el marco regional las elecciones 
forman parte de la concepción de las llamadas democracias restringidas. 

Siendo los movimientos campesino y del proletariado bananero 
los que han nucleado los movimientos populares en el per(odo estudia
do, resulta explicable que el Dr. Roberto Suazo Córdova haya declara· 1 
do desde el inicio de su per(odo.la prioridad de los programas de refor• 
ma agraria. En el tiempo transcurrido desde en.tonces, el movimiento 
campesino se ha enfrentado, no obstante, en una represión ·-especial
mente selectiva- y en el caso de las organizaciones más alineadas con la 
pol(tica oficial a un control más estricto de sus cuadros de direcci9n; lós 
ritmos del proceso agrario y su mismo contenido han venido acentuan· 
do su tendencia a decrecer y a consolidar aquel tipo de unidades distin
tas a las asociativas. No obstante; los p~ocesos de tomas de tierra· han 

35. Para una mejor ubicación de las organizaciones ver el cuadro 4. (Un pri· 
mer esquema de las organinciones populares en Honduras). 

4.01. 
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CUADRO 4 

• UN PRIMER ESQUEMA DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES EN HONDURAS 

1. ORGANIZACIONES SINDICALES 

(ORIT) 

C.T.H. 
. 1964 

(CLAT) 

C.G.T, 

F.A.S.H. 

F~.l. 

FESITRANH 

FECESITLIH 

ANACH 

FESISUR 

FE~TRAL 

UNC 

ISUTRASFCO 
SOEM 
SITRAREFTEXA 
SITRACEHSA 
Otros 

ISITRAÚNAH 
STENNE 

CUS STIBYS 
SITECDHDEFOR 

SITRAHONDUTE L 
SITRAINA 
SITRAMEDYS . 
SITRABANADESA 
SITRAINFOP 
Otros 

1 

I
SITIAMASH 
SITRATAH 
SITRACOAGS 
SITRAAl.US 
Otros 

SI TI AMA, SITRAPOL YMER, STINCAH, 
STEIHSA, SITRAFAYAD, SITIPCVA, 
SIN. MUN. S.P.S., SIN. TAPAS lnd. 
SIN. MOLINOS HAR. SU~A. Otros. 

' APLANCHADURTAS. Otrospequeñqs ... 

SIN UNCAH 1 
SITRATE RCO 

AFILIACION FENACAINH 

2. ORGANIZACIONES EN LA EDUCACION 

UNIVER· 
-SI DAD 

IFES . 

1 

FEUH FRU ¡; .. ~ ... M.U.P 

M.L. 
FUUD 

ISITRAUNAHI 

IOLPROSUMAH 
MAGISTERIO PRICPMAH 

SINEPUDER 
COPE M 

IFESE 
SECUNDARIA FEO 

CLES 

3. ORGANIZACIONES DE PATRONATOS 

FENAPACOMH 
FECOPANH 

· FEPAIN 

4. ORGANIZACIONES POLITICAS 

P.N. (Partido Nacional) 
P. L. (Partido Llboral) 
PINU (Partido Innovación v Unidad) 
D.C. (Democracia Cristiana) 

PARTIDOS P.C.H. {Partido Comunista Hondurefto) 
P.C.m.l.H. (Partido Comunista m.l . Hon· 
PASO (Partido Socialista) /durefk 
P~A.H. (Partido Rev!llucionarlo Ho.ndureftol 

. ·F .M.L.H. (Frente Morazanista de Liberacitin 
/Hondureft:~) 

FRENTE DE M.R.P. {Movimiento Revolucionario Popu· 
MASAS /laol 

M.U.P. (Movimiento de Unidad Popular) 
F .P.H. (Frente Patriótico Honduref'lo) 

rUI:'NTL': Alal. (Aifn¡::c l,.,.tino•Amcrlwin; d'lnrormallon} Canadli, Afio 4; Bolell'n No, )4. 29 a~Mo 1980, 

\ 
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continuado como expresión de la lucha campesina y de las presiones 
P.Or la tierra. 

En su primer- informe de gobierno 36 el Dr. Roberto Suazo Cór· 
dova anunciaba que durante el año de 1982, se habl'an distribuido cer· 
ca de 40.000 manzanas a un tot~l de 150 grupos con cerca de 4.000 fa· 
milias, lo· que -según sus palabras- significaría una duplicación de las 
cifras del bienio 1980-1981. No obstante, como la misma fuente seña
la; los datos registrados por el INA, encargado del proceso, no coinci
den con tales declaraciones. En ef!)cto, ·según los cuadros 5 y 6, el to~ 
tal de manzanas distribuidas son casi la mitad de lo señalado, 24.148.5, 
para un total, en efecto de 150 grupos y con un total de 3.506 socios o 
miembros. · , .. 

De tal total han sido tituladas únicamente 3.637.9 manzanas para 
37 grupos y 747.6 manzanas para 76 parcelas individuales. 

El tipo de financiamiento exterior obtenido indica una orienta· 
ción de "fincas modelos que ocuparán mano de obra campesina", po.lí· 
tica contra la que la FUNACAMH se ha declarado, señalando que ello 
y la orientación de 1~ asistencia 'financiera "vendrá a beneficiar más a los 
terrateh ientes que a los campesinos". Como ejemplo indica que 32\mi
llones de lempiras concedidos por la CEE serán utilizados para ·la coin· 
pra de tierras que pueden ser afectadas según la ley y que la mayor(a 
de terratenientes van a quere,r vender sus propiedades antes de que sean 
"recuperadas" por los campesinos.37 

Según fuentes del gobierno la demanda por tierras reconocidas 
por el Estado ascienden a 113.412 manzana.s. Sobre tal estimación en· 
tregarían 58.388 manzanas en 1983 a 507 'grupos, hasta completar.la 
demanda total en 1985. 

Estas estimaciones son totalmente. distintas a las hechas por' las. 
propias, organizacioh~¡s campesinas y especialistas. .Según las primeras,, 
"en Honduras sobre~asan ·las 200 mil el número de familias ql.!e e,n e.l' 
área rural•carecen de tierra para poder cultivar, en tanto. no más de 200· 
familias con~ntran el· 67 'o/o del total de tierras con vocaci~n agtí· 
cola".38 . 

Np ~bstante el clima represivo, las ocupaciones han conti,huad.ó! 
-aunque a ritmos menorés- como puede verse en el cuadro 6 en Ci!Ue 'SI!' 
registran las correspondientes al período ~o de febrero-S de marzo· de' 

. . 
36. Ver /nf'orpress Centroamericana, S 34, 16/3/83. 

1 

37 lnt'orpress Centroamericano, 534, 17/3/83. 

38. /nforptess Centroamericana, 534, 17/3/83. 
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CUADRO 5 

HONDURAS: ADJUDICACION DE TIERRAS A GRUPOS 
CAMPESINOS ENERO-NOVIEMBRE 1982 

(en manzanas) 

Región 
No. de No. de Socios Area adjudicada 
grupos o miembros 

Norte 36 1.096 5.372,1 
Litoral Atlántico 18 429 2.660,7 
Copán 25 407 1.388,0 
Comayagua 19 469 4.955,9 
Centro Oriental 12 371 3.317,9 ' 
Nororiental 15 180 1.195,1 
Sur 20 458 4.259,5 
'Oficina Central 5 96 999,3 

Total 150 3.506 24.148,5 

,FUENTE: INA. 

CUADRO 6 

HONDURAS: RESUMEN TOTAL DE TIERRA ADJUDICADA 
A LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

FEBRERO_:NOVIEMBRE, 1982 
(en manzanas) 

Organización Area adjudicada No. de beneficiarios 

ANACH 7.112 1.190 
UNC 1 4.650 1.000 
FECORAH 1.848 216 
ALCONH 2.166 245 

' ·FRENAIH 1.347 . 273 
· ACAN '1.543 54 

1 ndependientes 4.765 .· 540 
Escuela Agrícola 225 .. - -- .. 

'Total 23.656 3.518 
' 

FUENTE: INA. 

464 
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1983. A muchas de ellas ha seguido la represión hecha directamente 
por los terratenientes o del ejército mismo. La ANCH, por ejemplo de
nunció que el 27 de febrero de 1983, en Y oro, "pistoleros bajo el man
do de un terrateniente desalojaron violentamente a un grupo de campe
sinos del terreno. que tres días antes habían ocupado". La UNC denun
ció que el 19 de febrero fueron encarcelados después de un desalojo vio
lento del ejército los dirigentes campesinos que habían tomado la pro
piedad que aparece en primer lugar en el cuadro 7. Un caso extremo, 
que muestra el clima y las mismas contradicciones, fue la expulsión 
en Azacualpa, Catacamas, de un grupo asentado por el mismo INA en 
104.5 manzanas, por el mismo ejército. Ello, además de la política de 
seguridad misma del gobierno, hace relación a la actitud de los miem
bro.s de las Federaciones patronales que a su juicio aplican "la ley del 
más fuerte", cor:no han sostenido en varios desalojos ocurridos en 
1983.39 

IV. SINTESIS PE LA DECADA Y PERSPECTIVAS 

' 
1. El movimiento campesino que desde sus orígenes ha e.stado ínti-
mamente ligado a la evolución del proletariado bananero, ha venido am
pliando sus alianzas hacia otros sectores··populares, lo que especi~lmen
te a partir de 1981 le ha dado una perspectiva que trasciende lo pura
mente económico o gremial. En efecto y en el marco de la coyuntura, 
centroameric;:ana hay demandas claramente pol.íticas que no se presen
taban en períodos anteriores ·en que la lucha se concentró en la r~ivin
dicación de la tierra: exigencia de nacionalizar las empresas transnacio
'riales, protestas contra despidos, apresamiento de dirigentes, pronuncia
mientos antiimperialistas, oposición al apoyo del gobi·erno a los 1ex guar· 
di as somocistas, solidaridad con las luchas del pueblo salvadoreño, entre 
oíras.~0 . . . · 

2. Aunque -igual que sucede en otros países centroamericano$
pueden detectarse las diferentes corrientes sindicales que cruzan el i'no· 
vimiento campesino -ORIT,CLAT- a las que s~ sumó en la década la 
socialista expresada/ en UNCH, es riesgoso establecer compartimientos 
estancos. Ello se debe, por una parte, a los cambios y .readecuaciones 
que viene·n sufriendo las bases en .relación a las direcciones tradiciona
les y, por otro, al hecho de que al interior de las Federaciones sindic;:alés . 

39. lnforpress Centroamericana, 534, 17/3/83. 

40. Cf. In forpress Centroamericana, Centromérica, 1981, pp,' H-16/17 .. 
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CUADRO 7 

HONDURAS: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES 
OCUPACIONES DE TIERRA POR GRUPOS CAMPESINOS 

10 FEBRERO-S MARZO DE 1983 

Are a 
Grupo Lugar 

\ 
ocupada Propietario 

campesino (manzanas) 

Santa Rosa, Copán 200 Arturo Castillo Florida 7 
Villa Nueva, Copán 200 Guillermo Coleman Panamá y José 

Trinidad Caba-
ñas 

Villa Nueva, Copán 100 Wenceslao Lara Begas de Medi-
na 

La Lima 200 Tela Railroad co_a La Democracia San Manuel Cortés 126 Tela Railroad Co. El Renolios 
Mecuelizo, Santa 

Bárbara 100 Gilberto Castro 28 de Abril 
Protección, Santa 

Bárbara 150 Manuel Urrea y Triunfo de 
Hnos. López Unidad 

Azacualpa, Santa 500 Jorge Handooyala Brisas de Gua-Bárbara 
mal y Flor de 
Oriente Ouimistán 200 Neftal í Aya la Brisas de Cu-
m ay el Mecuelizo, Santa 30 Azucarera La Flecha Bárbara Chambagua 

.Comayagua 143 Oswaldo López 22.de Junio 
Arellano ' El Progreso, Y oro 300 Empacadora Alusb 11 de Junio Y oró 1000 Fredy Murillo 14 de Abril. El 

Esfuerzo Aya-
pa, Amor y 

' ' Paz Valle Talanga 859. Julio Eiroa Palmira 
(cubano) 

FUENTE: Diarios hondureños: El Tiempo, La Prensa, El Heraldo, y La Tribuna, 
correspondientes al per{odo que cOmprende el cuadro. 

a. '"La Ley de Reforma Agtarla no representa un enfrentamiento con las tompa
iHas bananeras en tanto sus explotaciones reúnen las condiciones de eficiencia 
que exige la racionalidad Capitalista. Peros( las afecta en lo que se refiere a la 
gran cantidad de tierras. que mantienen ociosas'' (Posas, Mario: ''Pol(tlca Esta
ial y Estructura -"ararla en Honduras, 1950-78"), La Tela R,allroad Co. posee 
un total de 77.697 ,8· mclhzanas, de las cuales 46.275,6 son privadas: 8.416,0 · 

. manzanas son tierras nacionales o ejldales en conc:estdn y 23.006,2 son tierras 
ocupadas por terrenos, De este total la superficie explotada es de 23.734,8 
,manz.anas; la tierra en pástos 27 .. 5~2,7 manzanas; el

1 
área de.descanso 6.9,0,3 

manzanas; el área bajo riego .4.710,2 manzanas; el área en aliviadero de lnun~ 
daciones·8.316,1 'manzanas; área bajo u.so·indlrecto 11.026,2 manzanas; y 
otras 70,3 manzanas (iNA). 

b. Propiedad de Mario Belot,"preside~te de 1~ Cámara de Comercio e lndustrl~s 
de Cort~s- . 
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y campesinas se establezcan -como ha señalado· ALAI- alianzas tácti
cas con grupos·.de militantes, especialmente los que pertenecen a orga
nizaciones sin reconocimiento legal, que buscan la protección legal y el 
contacto con bases más amplias de la Federación a que están afiliados. 41 

Ello hace, en consecuencia, que la situ·ación al respecto se presente cam
biante, alimentada tanto por la coyuntura interna como internacional. 
3. 1 gual que en el resto de países centroamericanos, el movimiento 
campesino, como otros movimientos populares, ha tenido el importan
te aporte de los movimientos de base cristianos, con los correspondien
tes efectos a nivel de impulso en el movimiento mismo, en el seno de la 
Iglesia Católica y de ~la represión contra la iglesia popular. Es importan
te señalar, igualmente, que tal participación se dio fuera del seno de 
los partidos demócratas cristianos y de la cúpula misma de la Iglesia. · 
4. El movimiento campesino se vio reforzado e integrado en sus di
ferentes capas, modalidades y regiones, con la formación del F=rente 
Nacional Campesino Hondureño, en septiembre de 1979, que abarcó 
todas las corrientes del ·movimiento campesino, incluyendo aquéllas 
que habían estado al margen de la lucha por la reforma agraria, bien 
bajo la dirección del gobierno (INA). bien, en sectores, bajo la ORIT. 
5. A los aspectos estructurales del ·sector agrario, especialmente el 
relacionado con las formas de tenencia de la tierra y su alta concentra-

11· ción y a las poi íticas de las compañías bananeras que han impulsado la' 
lucha por la tierra, vienen a sumarse en la coyuntura dos elementos que 
actúan como impulsores del movimiento _campesino': el impacto de la 
actual crisis económica en el campesinado y los sectores populares y 
las frustradas perspectivas que depositaron en las pasadas elecciones en 
cuantó a la poi ítica agraria y la conducción misr'na del país. . 
·s. Un factor negativo que se ha eJ:<presado especialmente en .. los Clos 
últimos años es la política de contrainsurgencia adoptada por el go• 
bierno de acue_rdo a las 1 íneas norteamericanas en relación a la (egiÓrt. 
En este sentido es notorio el aparec,imiento, a partir de 1981, de grUR9S 
paramilitares que actúan en contra de las organizaciones populares 
(partidós, sindicatos, asociaciones gremiales), incluyendo las campesi
nas. Tales los casos del Movimiento anticomunista hondureflo 
(MACHO) y el del Ejército de Liberación Anticomunista que iniciaron · 
sus operaciones antes de las elec<;iones para la Asamblea Constituyente: 
A ello se suma las ,acéiones y actitud gubernamentales ante lo qlle $E!' 

ha calificado por algunas fuentes como "incipiente politización" del 

41. Cf. ALAI, 19, '10-5-7_9. 
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contenido de las demandas del movimiento popular organizado y'que 
son calificadas como "ingerencia del comunismo internacional" en 
Hónduras.42 

7. Desde sus or{genes es evidente lá correlación entre el movimiento 
campesino y el del proletariado rural. Uno y otro se retroalímentan, 
aunque el segundo haya estado en el origen del primero. Puede decir· 
se que son los que nuclean, en la década, las luchas de otros movimien
tos: maestros, estudiantes, empleados públicos. 
8. Las condiciones estructurales y coyunturales del pa{s, la expe
riencia de lucha lograda indica que continuarán los movimientos en el 
futuro inmediato con fuertes limitaciones: la debilidad de los partidos 
nq tradicionales y de los frentes populares, que permiten al ejército, en 
coprdinación con la estrategia norteamericana en la región golpear más 
fácilmente al movimiento popular. La larga experiencia del movimien
to campesino no significa una contradicción con lo anterior. El propio 
desarrollo poi l'tico y social de la formación hondureña permitió, aun 
con gobiernos militaristas, cierto margen de juego abierto y legal al 
campesinado, distinto a otros casos centroamericanos. La situación 
parece haber cambiado y por lo tanto deberán cambiar las condiciones 
en que. tal lucha deberá darse en el futuro. A ello se adelanta la poi íti
ca norteamericana y gubernamental. 

42. Cf.lnfor~ress Centroamericqna, 1981, p. H-16. 
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EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN NICA.RAGUA 

l. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Rafael Menj{var1 

Sui Moy Li Kam ' 
Virginia Porru,guez 

Con una reforma liberal interrumpida por la expulsión de Zelaya 
y ·la invasión de los "marines" norteamericanos, la econom1'a nicaragüen
se se fue articulando en torno a tre!i productos de agro-exportación: \!!1 
café, a partir de 1870; el algodón, después de 1945 y ,·más t!!rde, lamo
dernización de la explotaciÓn'ganadera.: La expansión y funcionaliza
ción de estas actividades llevó a Un alto coeficiente de concentración de 
la tierra, con la consiguiente expulsión del campesinado o a su conver: 
sión en un semiproletariado, asalariado durante una época del año y 
elémento de expansión del territorio agrícol!!, por medio de formas pre-

. (¡arias de ocupación o campesino pauperlzado; en la otra. Articul~da .a 
las anteriores actividades se mantiene o subsume una de producción 
extensiva y parcelaria, integrada por terratenientes y' campesihós me
dios y p·obres: encargados de la reproducción de la fuerza de trabajo y 
de .la constitución de un' ejército de reserva para los productos estacio
nales de exportación. Ello explica, como ha señalado un espl[!cialist!! 
nicaragüense al referirse al 01odelo somoc•ista, "lo difícil para.efettos 
de análisis de tra~ar· separadamente al obrero agrícqla y al campesina• 
do, pues en gran parte coinciden tales actividades en las mismas perso· · 
nas, dife.ren'ciándose apenas en el .momento que le dedica a una y otra 

actividad ... " 1 

l. Núñez Soto, orlando, Los ca,:,peslnos; la f?Oiítlca en Nicaragua; Man~a, 
abril de 1981, p. 10, mimeo. Para el desarrollo de la formación ver isual· 
mente Wheelock, J., Imperialismo y dictadura! Siglo XXI, México, 
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,. 

Este desarrollo determinó una composición de clases en la que el 
peso del campesinado y del proletariado agn'cola fue decisivo. Visto 
en un primer momento, aquel objetivo ligado a la estructura econó
mica, podemos acercarnos a tal significación por la vía de la distribu
ción porcentual de familias agrícolas según la tenencia de la tierra. 
Para 1963, año censal, del total de familias agrícolas, 100 O/o, sola-

. mente el 26.4 O/o eran propietarias, descompuestas así: minifundistas 
10.7 O/o, pequeños propietarios 8.7 O/o, medianos propietarios 6.2 O/o 
y grandes propietarios el 0.8 O/o, eSitos últimos controlando el 41.2 O/o 
de la superficie en fincas. En términos absolutos, ello significaba úni
Camente 39.445 familias propietarias de un total de 148.901 estimadas 
y. dentro de las primeras únicamente 1.145 grandes propietarios. En 
consecuencia, el 73.6 O/o de familias no eran propietarias, con un 
12.2 O/o de trabajadores sin tierra y el resto en formas precarias (arren
damiento, usufructo, ocupación), ejidales y de otro tipo. 2 

Datos ínás recientes referidos a la clase campesina y su composi.
.ción confirman lo anterior, expresado en miemoros y porcentaje de la 
población económicamente activa.3 

CUADRO 1 

ESTRATIFICAC.ION.DEL CAMPESINADO 

• 1 ' Miles de miembros 0/o PEA .Fracción del campesinado 
económicamente activos agr'?pe~uaria .. por cada fracción 

Campes,inado rico 21,0. 8 Campesinado medio 80,5 22 Campesinado pobre 157,6 36 TOTAL 259,1 660/o 

.No es raro, en consecuencia, q'ue -pasando por todos los ciclos. 
de· campeslnización"descampesinización, p'or todas las fases d'e formación, 
deSde el fenómeno económico al político, este último más evidente a 
partirde 1975......:, el campesinado, -,-especíalm.ente el pobre y el medio-

, ' Y .lOS' trabajadores sin tierra constituyan la más amplia base social de 
~~--~·--- . 

·' :z. . D.atos tomados de Menjl'var, R., Probl~mas del mundo.rural, en Torres Ri
vas, E. et al Centroamérica hoy, Siglo XXI, México, 1976. 

·MJDINRA, Dirección General de Reforma Agraria, Estrategia de desarrollo 
cboperativo (proyecto), Managua, diciembre de 1982, mimeo, p:l. 

1 

\. 

' ,.; 
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· apoyo del proceso revolucionario nicaragüe'nse y hayan estado presen
tes -aún con débiles formas de organización- en diferentes momentos 
de la lucha popular, comenzando con la gesta antiimperialista de Augus-
to César Sandino. · 

En efecto, uno de los dos ejes de incorporación campesina a la lu
cha del FSLN -el norte de Las Segovias, Matagalpa y Jinotega- será la 
base para la lucha de Augusto C. Sandino. Su relación, como clase, al. 
interior del ~artido del Trabajadc:1r Nicaragüense (PTN). es más que pre
sumible. Este partido, nacido el 31 de marzo de 1931, surge identifica
do con las posiciones de Sandino y es posteriormente destruido por el , 
gobierno somocista.4 

Antes de finales de la década de los cincuenta en que además de 
intensificarse la lucha por la tierra el movimiento campesino pasa elan;¡
mente a un tránsito de las luchas· reivindicativas a las políticas, el movi
miento popular y entre ellos el movimiento campesino se encuentra me
diatizado por los viejos partidos trad!cionales·-Liberal y Conservador
Y por una errada estrategia del Partido Socialista Nicaragüer'lse, creadc,· 
en julio de 1944. A esta mediatización en el terreno ideológico se arti
culaba toda una política represiva dei aparato somocista expresadá en 
los jueces de mesta, capitanes de cañada y la guardia nacional. 

La expansión del cultivo algodo~ero· es uno. de los elementds 
que impulsan la lacha campesina en los años cincuenta. Refiriéndose 
a este -prqceso, Humberto Ortega ha señalado: · 

" ... miles de campesinos medianqs y pobres que son violentameñ
te desalojados de sus tierras por los grandes IQtifundistas .algod()• 
neros en la zona occidt¡mtal del pat's. Esta importante masacéim• ' 

. pesina inconforme., que de la noche a la maflana es transfQrtrlfJ.(/~ 
en. asalariada agrícola y queda sumida_en la miseria, constituye a 
su vez un importante, aunque im;ipiente, ejército proletario sin 
conciencia de clase, pero yp con el germen irreversible de su sen.• 
tido clasista . .. ". 5 · · · · · 

Esta situación estructural ·acompañada de una·modificacióA eñ .e'l 
aspectó· subjetivo ~especialmente a. partir de septiembre de 19$6- •ex
presa la pérdida de controt del movimiento conservador.:sobre el mp(i"
miento de masas. El autor antes cit~do señala el año de 1~58 collii·Qdle 
ascenso en el movimiento P.OPUiélr~ ,, 
4. l;>atos de Central Sandinista de Trabajadores. 

' s. · .Ortega .Saavedra, Humberto, SO añós de luthtl sondlnista. · Mirl'ist~ÍQ ·d~li 
Interior, Colección l,.as Segovias, Managua, 1918. 
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"Los trabajadores de la ciudad se enfrentaban entonces al régi
men reclamando el cumplimiento del Código de Trabajo y otras 
reformas de beneficio para los obreros. Desde los trabajadores 
del transporte hasta los de sectores como el de los rastros públi
cos, que nunca habt'an manifeStado abiertamente sus inconfor
midades, se lanzaron a la lucha por reivindicaciones populares bá
sicas. Ferrocarrileros, zapateros, picapedreros, maestros, mine
ros, peones de hacienda, hospitalarios, ·estudiantes y campesinos, 
se manifestaron espontáneamente v se organizaron de manera in
cipiente en la lucha contra la dictadura ( .. .)el sector de'inaestros 
y trabajadores de la radio y la prensa, se movilizan en busca de la 
organización. La' cifra de conflictos que el campesinado pobre en
frentó en esta fase se eleva a miles, relacionados con problemas de 
la tierra y trabajo en áreas rurales ... ". 6 

La lucha por la tierra crece permanentemente en toda la década 
de los años sesenta, particularmente en los departamentos de León y 
Chinandega. "Tonalá, el Obraje, Rancherlas, Sirama, SOl"! entre otros 
-señala un autor- nombres de regiones en que se identifican desde ha
ce mucho problemas de tierra con conflictos politices campesinos";7 

en efecto, Cario~ Fonseca al estudiar el proceso de lucha a partir de 
1956, hace relación a los mismos resaltando el choque de campesinos 
con autoridades locales que tuvo lugar en 1965, en la comarca de Ulu-
se, Matagalpa.8 · 

Es importante reflexionar sobre el carácter d~ manifestación es
pontánea que1 para el período, otorga Ortega al conjunto de movimien
tos populares, entre ellos el campesino .. · Es claro que dentro de la estra
tegia de los movimientos guerrilleros surgidos desde 1956 hasta la fun
dación del Frente Nacional de Liberación, 1962, luego Frente Sandi
nista de Liberación Nacional,· 1963, la, integración de campesinos, en 
tanto individuos, fue fuerte, pero sin ningu.na consideración en tanto 
movimiento como tal. A ello, desde luego, se sumaban otros elemen
tos V¡a·mencit>nados como la represión y la mediatización . 

. Carlos Fonseca al analizar la experiencia de Pancasán evalúa los 

6. Ortega Saavedra, H., op. cit., p. 82 (subrayado nuestro). J , 
7. Núñez Soto, 0., op. cit., p. 14. 

8.· 
1 

Fonseca, Carlos, Nicaragua hora cero (escrito a finales de 1969) en Obras, 
Tomo 1: Bajo las banderas del sandinismo. Editarial Nueva Nicaragua, oc
tubre de 1982, p. 85; 
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resultados, en gran parte negativos, de la experiencia con el campesina
do, pero para obtener lecciones hacia el futuro y señalar: 

"la importancia del trabajo entre los campesinos, (que) podemos 
medirla mejor actualmente gracias a nuestra propia experiencia, 
y no sólo apoyamos en la que suministran otros movimientos . 
guerrilleros de América Latina". 

Señala, igualmente, que 

"no se vinculó el trabajo insurrecciona/ a la lucha popular gene,ral, 
especialmente a la lucha campesina, estudiantil, obrera . .. ". 9 

Humberto Ortega, sobre .cuya caracterización iniciamos estas re
flexiones, sintetiza: 

"hasta 1970 la organización de masas del Frente Sandinista no 
será la deseada debido en alguna medida a que estaba enfrascado 
en la organización de las estructuras clandestinas-que peimitieran, 
por un lado, subsistir a la bru~l represión, y por otro alcanzara 
través de la actividad guerrillera e(l la montaña y en la ciudad la. 
autoridad necqsa.ria entre el pueblo, con el objetivo de poderlo 
motivar, organizar y moviliz~r verdaderamente" ( . . . ). "Aunque 
desáe 1956 hasta la actualidad nuestro pueblo trabajador ha veni
do demostrando su superación constante· en las formas de orga,ni
zación económicas, soCiales y polfticas a través de la lucha sindi
cal, comunitaria, de barrios, estudiantil, etc., éstas se vinieron ge
nerando, sobre todo hasta la década de 1970, de manera espor1tá-
nea .. . '~ 10 1 

\ 

En un trabajo. posterior señala: 

" .. .la verdad es que siempre se pensó en las masas, pero se pensó 
en ellas mds bien como un apoyo a la guerrilla, para que ésta co· 
mo tal pudiera quebrar a la G.N. y no como se dio en la práctica:• 
fue la guerrilla la·que s{rvió de apoyo a las masas para que éstas, a 
través de la insurrécción devastaran al enemigo (. · . . ). Nuestta · 

9. · Fonseca, Carlos, op. cit., pp. 90-91. · 

10. OrtegaSaavedra,H.,op. cit., p. T02. 
., 
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principal fuerza estaba en ser capaces de mantener una situación 
de movilización total: social, económica v polltica que dispersara 
la capacidad técnica v militar que el enemigo sl tenla organi
zada ... ". 11 

En estas condiciones en que el campesinado fue nutriendo, en for
ma creciente el ejército revolucionario y en que fue modificándose la 
relación de fuerzas y hasta el surgimiento orgánico de los Comités de 

·Trabajadores del Campo, germen de la posterior Asociación. de Traba
jadores del Campo, el 25 de marzo de 1978, el movimiento se expresa
ba bien al interior de los partidos políticos existentes o bien en forma 
totalmente espontánea. Una aproximación no de los afiliados, pues 

· hubo desplazamientos a medida que se desarrollaba la lucha, pero sí 
~e I&S organizaciones y afiliaciones políticas puede lograrse al estudiar 
los cuadros que aparecen en el estudio "El Movimiento Popular en · 
Centroamérica" d.e Camacho y Menjívar que da inicio a este l.ibro. En
tre las organizaciones que integraron posteriormente la Coordinado
ra Democrática "Ramiro Sacasa", está la Unión Nacional de Campe
sinos {UNC), ~dscritqs a la.UniÓn Demócrata Cristiana de Centroamé
rica .. Los organismos campesinos del Partido Conservador Demócrata 

,. {PCD), ·formado meses antes .del triunfo sandinista; el Frente· Obrero· 
del Movimiento .de Acción Popular Marxista Le.ninista y la Centr.al de 
A~ción .Y Unidad Sindical (CAUS) del Partido Comunista d~ l\licaragua, 
entr!! los partidos que en, la actualidad no están integrados a ninguna 
alianza y, en el seno del Frente Patriótico Revolucionario, la CGT (i) 
del Partido Socialista Nicaragüense (PSN); grupos de pequeños propie
tarios y asalariados en el Partido Popular Social Cristiano y los ~rganis
mos que se conformaton en torno al Frente Sandinista, especialmente 
~ partir de 1970, y que luego integrarían la Asociación de Trabaiac!ores 
del Campo (ATC) y que llegó a aglutinar e19Q·O/o de los obreros y cam-
jlesin'os or~anizado~. · 

Frente a la lucha creciente del campesinado a partir de finales de 
\ la década del sesenta Somoza implementa, simultánea a una creciente 

1 represión y en el marco de la Alianza para el Progreso, una política 
agrijria fundamentada en dqs ejes: la reforma, para la .cual se crea el 
lnstitl,ito Agrario de Nicaragua (IAN) y una política cr~diticia hacia los 
s.e~tor~s. medios .y ricos del campesinado, con lo. que lograba no sólo 

11. Ortega, H. Entrevista de Marta Harnec·ker, en 50 años de lucha sandinista. 

1 
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Edi~ión Cubana, Edit. Ciencias Sociales,. La Hab~na, 1980. Está· public~
do igualmente en Hirnecker, M., Pueblos en armas, Edit. Universidad Au· 
tónoma de ~uerrero; 1983, p, 24, de la pr.imera citada;· 
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una disminución del valor de la fuerza de trabajo sino neutralizar lacre
ciente presión sobre la tierra. 

Es importante, para efectos de estudiar las reacciones del movi
miento campesino, resumir los objetivos y amplitud de ¡esta política, 
para lo cual nos.basaremos fundéJmentalmente en el trabajo sobre el te-
ma de Orlando Núñez. 12 ' 

Visto· desde el punto de vista del desarrollo nicaragüense el pro- · 
ceso somocista de reforma agraria se implementa a partir de 1964 en 
que se funda el IAN, una época en que la introducción del cultivo algo
donero acelera las relaciones capitalistas de producción, creando no s9-
lo una desarticulación que se expresa.en el conflicto social, sino ·en el 
funcionamiento del modelo de acumulación de capital. , 

.. En tal marco, los objetivos de la reforma no sólo ten.ian cama 
obje¡ivo mediatizar la presión sobre ,la tierra ampliando la frontera 
agrícola, especialmente hacia la zona atlántica, mediante procesos. de 

... co'lonización, sino refuncionalizar la economía para evitar los proble- ' 
mas de reproducción de la fuerza de trabajo en general, .recreando in• · . 
cluso las formas p.recapitalistas de tenencia para articularlas al nuevo · 
desarrollo. · 1 • 

Los programas que impulsa el IAN se encuentran articulados po
I ítica y económicamente y ubicados en las zonas conflictivas. Tales 
programas eran: eJ de titulac;ión, colonización, precarismo, incorpora• 
ción de nuevas áreas y el de capacitación y organizaci6ñ campesina. 

Como señala el autor que mencionamos, el proyecto comienza , 
en el pacífico -zona de IT!ayores conflictos por la presión sobre la tie- . • 
rra- para extenderse luego o articulados a las zonas central y atlántica~ 

Resumamos los principales proyectos entre 1964 y 1973 con d.~~. 
tos que el autor toma de fu antes oficiales o de organismos internacio-
nales involucrados o de estudiosos del proceso. · 

· El programa de precarismo y statu quo se, implementa fu.ndarnen· 
talmente en la zona I:Jsl pacífico, la zona .como se ha señalado de ,liia• 
yores conflictos. Su ·objetivo ·central es prevenir y evitar· las ocupaci(l• 
nes Gfe tierra. En el período se tramitó UIJ total de expedientes pa·ra 
27.287 familias, mientras se intentaba o hacía ·-va dentro de! plan ilf~ 
colonización- el traslado de. los campesi.nos a las zonas que se desa.rr.o• 
liaban en el atlántico .. Grén parte dé los conflictos mencionados ant~ 
riormente para el período se producen por tales medicJas; el autor cifá· 
concretamente el de las •r¡lnéherías y con base a declaraciones del I'AI\11 

1' . 

12. Núiiez Soto, 0'., El somoé/smo y el modelo (:opltallsfo· qgroex.portoi$9fí,. 
Depto. de Ci·eneias Sociales, J,JNAN, Managua, 1978, pp. 76-92. ,. 

\ . . 
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deja claros los propósitos de tal poi ítica: "El traslado masivo de 1631 
familias al proyecto Rigoberto Cabezas, damnificadas por el terremoto 
y la sequ1'a, conjuró a tiempo el desempleo en el campo, por lo tanto, 
los actos de invasiones y desalojos en las fincas ocupadas en precario, 
evitando así posibles conflictos de graves consecuencias para la paz del 
agro nicaragüense y para la producción nacional". 13 Igual se trataba de 
trasladar campesinos mediante el proyecto de incorporación de nuevas 
áreas. 

El proyecto de colonización, organizado tanto en forma parcela· 
ria como en las llamadas colonias, se desarrolla fundamentalmente en la 
costa atlántica. A 1973 se hab1'a establecido un total de 63 colonias y 
asentamientos que cubrían un total de 2651 familias y una extensión de 
41.052 manzanas. El gr-ueso del proyecto -como señala el autor-- se 
ubicaba en el departamento de Zelaya. 

. Los· programas de titulación -muy corrientes en toda la región · 
centroamericana en tal período con financiamiento de Al 0- "que busca~ 
ban estabilidad política y producción se concentraron en los departa· 
mentas de Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, Chontales, Río San 
Juan y Zelaya. Encaminados, como en toda la región, a desarrollar e 
inc.rementar la relación entre conciencia y propiedad, cubrió un total 
de 16.500 familias. 

El programa de desarrollo de nuevas áreas se orientaba al área 
atlántica, donde se encuentra la mayor parte de la frontera agrícola y 
para el que se contaba con 3 millones de-mahzanas. 

Se privilegió la producción de maíz, arroz ·y frijol que se mercan· 
tilizó mediante el Instituto Nicaragüense de Comercio Exterior e lnte· 
rior, suministrand.o insumas a través de los Centros Agríc9las Cantonales. 

- El sentido de la reforrriá y sus objetivos antipopulares, lejos de 
disminuir la tensión del campesinado lo aumentaron .. El autor comen· 
tado registra, de datos oficiales, un total de 240 invasiones y desalojos 
entre 1964 y 1973 únicamente·en la región del pacífico. · 

· A .Partir de 1975, como se ha venido señalando, las luchas campe
sinas, en el marco de un ascenso de la lucha popular, aumentan en su 
r.ltmo y calidad. 

"En el marco ~e una ágll,dizada crisis económica, la represión 
brutal de la G.N .. en el norte -señala un documento-favorece la 
incorporación de los campesinos que dejan sus ranc/1os y sus pe· 

. 13. IAN, La reforma agraria en Nicaragua, 9 años de labor, 7964-7973, Nicara· 
¡:ua, p., 12. · 
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• queñas parcelas !Jara combatir a la dictadura incorporándose a la 
guerrilla. En el paclfico, crece la agitación v las luchas reivindica
tivas por salarios o por la tierra, las cuales asumen cada vez más 
un carácter de enfrentamiento violento cóntra la dictadura mili-· 
tar somocista". 14 

Son, como se menciona en el documento citado, dos los polos de 
incorporación· campesina que se incorporan y nuclean a la clase en la .. 
lucha revohlcionaria: 

1) El eje norte de Las Segovias, Matagalpa y Jinotega, dónde sur
gen los primeros gérmenes de organ.ización y lucha por: la tierra, las ·aso
ciaciones campesinas de Yaos, Bijao, Bocay·, Rancho Grande y la Tron~ ... 
ca en que las luchas reivindicativas se ligan a la ·lucha poi ítica. Región 
de tradición revolucionaria, ligada a las luchas de Augusto e: Sandino, 
se incorpora con el campesinado, en todas sus fracciones, a la lucha del: 
Frente. 

2) El eje occidental, integrado en .el. Pacífico, especialmente en 
Chinandega y León en que los campesinos enfrentan los, efectos. de la 
expansión algodonera Y. la política de reforma. 

''En las zrmas rursles -señala un informe' presentado por el Se
cretario General de la A TC v refiriéndose a los años 1970-79-la 

' lucha tuvo múltiples manifestaciones, que van desde las acciones 
aisladas por reivindicaciones económicas hasta la más amplia or-

, ganización de clase. Asl guiados por(!/ aliento de los combatien
tes sandinistas, el proceso organizl)tivo de los trabajadores del 
campo· transitó desde el '~Movimiento de los Celebradores de ia 
Palabra", que aglutinaba én su seno a los campesinos que junto·¡¡ 
la organizac_ión religiosa lu.chabaá por derrocar a la tiranla v que 
tuvo en el padre Gaspar Garcia Laviana su más alto exponente, 
hasta la constitución de una organización netamente clasista que 
agrupaba en su seno a todos los trabajadores del campo". 15 

14. M ID IN RA, Estrategia de de~arroao cooperativo, o p. cit., pp. 14-15. 

15. Informe central, presentado a la Asamblea Nacional Co~stitutlva de la Aso" 
elación de Trabajadores del Campo, presentado por el Secretario Gener'~l 
Edgardo García el d{a 20 de diCiembre de 1-979,·publ-icado en Memorlas 
de Asamblea Nacional Constitutiva. Para el proceso del movimiento de los 
celebradores de la Palabra ver e·l trabajo de Andrés OpazoMovimlento:¡ re
ligiosos populares en Centroamérka, préparado e·specialmente para el Se• 
mina:rio Movimlentos.sotiales en,Amérlca Latina. PAL-FLACSO, mimeo, 
Casó Nicar:agua. ' · · 
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En efecto, en el marco de la lucha poi ítica la organización campe
sina fue cristalizando en los llamados-Comités de Trabajadores del Cam
po que, integrando campe~inos asalariados, van surgiendo en los d-iferen
tes departamentos del país, especialmente en las comunidades de LaSa
banita, Las Parcelas, El Arenal, San Gregario, Pío XII, Vista Alegre, San 
José de Monterredondo y el Cacao. A. partir de 1975, especialmente, la 
alianza amplia con los otros movimientos populares que integraron el 
Movimiento Pueblo Unido (MPU) y el Frente Patriótico Nacional 
(FPN) se hace clara y se expresa especialmente en la manifestación del 
24 de diciembre de 1977 en Managua. . . 

. El 25 de marzo de 1978 tales comités se integran -alcanzando un 
nivel superior de organización- ¡j la Asociación d~ Trabajadores del 
Campo (ATC) que incluía proletariado urbano, campesinos y pequeños 
productores organizad.os en cooperativas. Se define como una organiza-
ción de masas del FSLN. 16 · 

La organización alcanzada por el campesinado al fundar ATC, que 
·concentraría el grueso del proletariado y campesinado organizado ·y su 
amplia alianza con los movimientos populares dan más claridad a sus 
objetivos. Se trata de luchas, como señala un trabajo de la época que: 

. "tienen las caracter/sticas de una lucha que es a la vez rural y ur-. · 
· bana, pr¿letaria y cqmpesina, una lucha del trabajo contra el capi
tal, una lucha que anuncia las futuras y próximas luchas de clases 
obreras contra la represión y su causa, la explotación capitalista 
( ... }. Las denuncias hechas por el A TC, de las condiciones de tra~ 
bajo y las condiciones 'de vida de los trabajadores ha desnudado la 
realidad subyacente de la burguesla opositora: quejarse de la do
minación somocista pero sin alterar en lo más mlnimo la explota
C.iórl y sobre-tJxplotación·de los trabajadores del campo'~ 17 

·. En efecto, .la participación de ATC entre su constitución y 'la to
ma ,del poder fueron decisivas. Una visión global se obtiene del 1 nforme 
del Secretario G'eneral, al que antes· hemos hecho referencia. 
1 El 9 de abril de' 1978 destaca la Marcha del Hambre realizada si
multáneamente en Diriamba y ~ivas; las ocupaciones de tierra en Tona-

• 1 

16; Cf. ATC, Historio de lo A. T. C., Managua, marzo de 1980. Folleto. 

· 17. Lo pez, Núiiez, Chamorro y Serres, Lo caído del somocismo y lo lucho son
dinlsto en N_lcoroguo, EDUCA! San Jo~é, ~egunda edición, 1980, pp. 102-
103. (Escntos entre 1977 y 1979 y publicados en la Revista Pensamiento 
C.r~tíé:o. Nicaragua). · 

··-
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lá y Sirama, Chinandega, acción que se extendió en mayo de 1978 ato
do el departamento, combinada con tomas de iglesias y edificios de la 
Cruz Roja; la formación de columnas campesinas de combate y autode
fensa para enfrentar la represión de la G.N. Ello tomó mayor intensi
dad en la insurrección de septiembre del mismo año en que tales colum
nas, con los comités, apoyaron las tomas-en Carazo y Chinandega. A 
ello se sumó el trabajo de aprovisionamiento de las fuerzas que tomaron 
diferentes ciudades, hasta culminar en la toma de Managua. 

Pero hay algo más importante para la experiencia del campesina~ 
do en este período y es la constitución de organismos que podríamos 
llamar de base que configuraron el germen no sólo de nuevas unidades 
productivas, sino de organismos que articulados al nuevo Estado'que 
surgiría podrían marcar nuevas· formas y un nuevo· contenido· a la"de·-· 
mocracia, una democracia popular. En efecto en la toma de León y. 
ante los problemas de· abastecimiento que se perfilaban hasta la libera
ción del territorio total, surgen sobre la marcha las Comunas Agrícolas 
Sandinistas (CAS), como parte del poder popular en perspectiva. Estos 
organismos realizaron las primeras expropiaciones tle tierras de somo
cistas, organizaron colectivamente la producción y distribución. Ellas 

. serían la base de las Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS) que sur
gieron· al ·Crearse posteriormente el Area de Própiedad del Pueblo 
(APP). En este momento se da, asimismo, una interesante experiencia 
que otros países centroamericanos -en especial ~uatemélla-, han teni
do: la incorporación de la población indígena, especialmente Q.e Subtia
va, que aporta toda su tradición comunitaria sintetizándola con la te-
volución.18 ' 

Con una experiencia relativamente corta en comparac'iqn con 
otros movimientos campesinos del área, pero con ritmos acelerados en 
el tiempo político, el ·movimiento campesino nicaragüense alcanza sÚ" 
mayor desarrollo como objeto de estudio al irrumpir con su acCión co
mo l)ase social, importante de un nuevo Estado que se construye ·despla
zando las bases tradicionales ·de las estructuras de poder que han carac•· 
terizado a la mayoría de formaciones del áréa. 

Ha quedado fuera de este breve resumen de· aritecedentes la pro
blemática propia de la región .atl'ántica qtJe cubriendo el 56.2' O/o del te• 
rritorio total cuenta con uno.s 280.000 habitante~, o sea ·él lO O/o de la 
-'------~· .• 

18. · Núñez S., 0., Los campesinos-y lo' político en Nicaragua, op. cit., pp. 18. y 
subsig., quien ademtís vivió tal experiencia. Para la experiencia indígena ver 

·trabajos de Arias, A. y López, G., Movimientos étnicos en Cefittoom,érico; 
· preparado especialmente para el Semioa'rlo sobré Movimientos Soci_ales eh 

América Latina. Mitneo. ' · 
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población, formada en un 63 O/o.por mestizos, 24 O/o miskitos, 10 O/o 
criollos de descendencia africana, 2 O/o de sumos y menos del 1 O/o por 
ramas. Esta zona desarticulada de la economía y la sociedad creada en 
las otras regiones de Nicaragua por 400 años, 200 de los cuales fue un 
protectorado inglés, ha mantenido sus.propias características culturales 

· como resultado de la existencia de diferer;¡tes grupos étnicos y sus rela
ciones se han orientado más hacia afuera que. al interior del país. Sólo 
recientemente con los procesos de colonización espontáneos del campe
sinado de las zonas central y pacífica y las organizadas por eliAN en la 
época somocista se han ido abriendo las relaciones mutuas. Es más, en 
su gran 'mayoría, la población atlántic~ no participó en el proceso de lu
éha antisomocista, lo que llevó a la const!tución de la organización MI
SURASATA como medio de integrar la población al proceso, con re
presentación en el Consejo de'Estado. 19 

Es indudable,, como señalan diferentes observadores, la importan
cia no sólo cultural, social y política de la incorporación de tal zona al 
resto de la nación; en el corto plazo, significa la posibilidad de restar 
fuerza a la contrarrevolución que aprovecha las diferencias culturales 
y el espíritu separatista para establecer una base de apoyo a sus acciones 
militares. ' 

La particular problemática de la ·región ha llevado a considerar 
necesafio un trabajo especial, cuyo avance recoge no sólo el campo del 
movimiento campesino, 'sino de la problemática global y que antes ha 
sido mencionado. Cabe igualmente estudiarla teniendo como paráme
tro la experiencia, aunque con especificidades muy marcadas, del movi
miento indígena guatemalteco. 

11. · . EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN NICARAGUA: 1979-1983 

Con el triunfo de la revolución el 19 de julio de 197"9, a la vezque 
se acelera el proceso de organización popular se produce un cambio 
completo en el mapa y fuerza de. las existent~s: aquéllas, reales o ficti
cias, implementadas. y manejadas por la dictadura, no sobrevivieron; 
otras, surgidas ·Sin una b'ase social real o que no lograron un fuerte gra
do de organiz~ción, desaparecieron, mientras otras fueron ampliándose 
y consolidándose mediante proceso.s de integración o expansión del tra- · 

' . . 

19. Cen~r~ de _lnves~ig~ciones y Documenta~ión ~e la Co~ta Atlántica (CIDCA), 
Demograf1a costena. _Notas. sobre. la h1stona demográfica y población ac
~~~1 de los grupos étnicos de la costa atlántica nicaragüense, Nicaragua, 
JQho de 1982, e lnforpress Centroamericana, o p. cit., pp. 28-29. 

, 1 •• 
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bajo. Posteriormente surgirían algunas nuevas, de acuerdo al desarro
llo del proceso y de las mismas contradicciones que éste generaba. 

En tal momento, y con el riesgo de esquematizar, podría estable
cerse tres grupos en las organizaciones de masas: 

1) 

2) 

3) 

Aquéllas orientadas por organizaciones de tendencias progresistas 
o de izquierda: , . 
a. Confederación Nacional de Trabajadores 1 ndependientes 

(CGTI). 
b. Central de Acción y Unificación Sindical (CAUS). 
c. Frente Obrero (FO). . 
Aquéllas orientadas por organizaciones de tendencia conservadora: 
a. Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN). ··· 
b. Confederación de Unificación Sindical (CUS). 
Aquéllas que se declaran como organizaciones de masas -de clase 
o pluriclasistas- del FSLN, independientes del gobierno y del par
·tido mismo: 
a. Central Sandinista de Trabajadores (CST), resultado de la in.te

gración de CL T, MORE y MSPT y a la que posteriormente se 
integrarían los educadores (ANDEN), la Unión de Periodistas 
de Nicaragua (UPN) y los trabajadores de la salud (FETSALUD). 

b. Comités de Defensa Sandinista (CDS). 
c. Asociación de Mujeres Nicaragüenses, Luisa Amanda Espino~a, 

antes AMPRONAC. · 
d. Juventud Sandinista 19 de Julio (.JS-19), resultado· de la unión · 

de MES, JAN, AES y FER. 
e. Asociaélón de Niños Sandinistas, Luis A. Velásquez (ANS). 
f. Asociación de Trabajador!!S del Campo (ATC). , . 

. Su variación a 1983, con sus definiciones pro~ramáticas, rel.acio-' 
nes . internacionales y sus representaciones ante organis~os. estatales¡ 
pueden observarse en el trabajo de Camacho y Menjívar. 

El análisis del período se centrará fundamentalmente en el. desa-
. r~oJio. de la ATC y en la' Unión Nacional de ,Agricultores y Ganaderos 

(UNAG), que se d~sprende de la ATC a principios de~ año de 1~81 co
mo organización de pequeños y medianos productores, mientras la pri
mera se concentraba en jornaleros y asalariados agr(colas ... El éhfélSÍS 
en el estudio de tales asociaciones encuentra base en su cobeiiura en el 
total de trabajadores y campesinos organizados y en sus perspectivas. · 

Como se indicó ·anteriormente la ATC se constituye en Oitiainba, 
en plena ,guerra popular, en marzo de 1978... La Asamblea General 

421 
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Constitutiva en la. cual se aprueban.la Declaración de Principios y el Re
glamento Generai 1 nterno tiene lugar el 20 de diciembre d~ 1979, cinco 
meses después del triunfo. En el ínterin la ATC había extendido su tra
bajo a 14 d~partamentos, excluido Zelaya. Se habían organizado 1.184 
organismos de base, que comprende 392 unidades de producción colec
tivas con 13.202 integrantes; 208 Comités Sindicales en Haciendás Esta
tales, que agrupaban a 18.257 trabajadores;A23 Comités Sindicales de 
Haciendas Privadas con 27.341 trabajadores; 131 Comités de Base en 
las Comunas con 7.079 trabajadores, y 18 Cooperativas.de <;;rédito y 
Servicio con 629 campesinos. En total un número de 58.303 asocia
dos.20 

Todo lo anterior con base a la experiencia de la asociación y en el 
marco de los decretos especiales emitidos por el Gobierno de Recons-

- trucción Nacional, como el No. 3, relativo a confiscación de bienes de la 
familia Somoza, militares y funcionarios; el No. 38, relativo a las fami
lias ~llegadas a aquél y el 230, que regulaba arrendamjentos y que vere
mos posteriormente. 

Es importante resumir el carácter, objetivos y tipo de organiza
ción de la asociación, tomando como base su reglamento interno. 21 

. Se define como una "organización sandinista de masas de los tra-
\ bai;adores d~l campo", creada por libre voluntad. Como independient~ 

del gobierno en los planos organizativos,• financiero y poi ítico y del par
tido (FSLN) "porque la afiliación en la ATC no exige la afiliación parti
da~ia L . .Í al interior de la ATC tendrán los mismos derechos y obliga
ciones quienes estén y quienes no estén en el partido". Establ~ce, igual
me·nte, su difer~ncia con la administración de la reform.a agraria 
(M !DI N RA), en tanto "la ·administración de la reforma agraria ejecuta 
su ·políÜca revolucionaria·desde su posición de entidad gubernamental", 
mientras ''la ATC lo hace como organización de masas en la que e~tán 
representados directamente los intereses de los trabajadores del campo". 

· . Agrupa en su seno tanto a los trabajadores agrícolas propi·amente 
· dichos, como a los pequeños productores, teniendo en cuenta sus parti
.. cularidades especificas. Estas especificidades se reflejan en la organiza
. c.ión, en tailto,aquéllos adoptan la forma sindical·y los segundos las coo-

perativas, pero "ámbas tendrán como centro, de dirección a la Asocia-
ción de Tr~bajadorés del Campo". . ¡ 

:?rO.' Informe Central por el Secretario G.eneral, op~ cit., Pr 19. 

21:- Reglamento Gene,ral Interno de la· ATC, publicado en Memori~s. de la A;am
blea Natlo'nal Constitutiva, Secretaria Nacional de Propaganda y Educación 
Polítitadel FSLN,enerode1980. 
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Orgánicamente se estructura en: asamblea general de los miem
bros de base, comité sindical o junta directiva de los organismos deba
se; asambleas y comités municipales, asamblea y comités departamenta
les, asamblea nacional, que es la máxima instancia y su Comité Ejecuti
vo Nacional. · 

Establece ·claramente su coordinación a todos los niveles naciona
les con las direcciones respectivas del FSLN y sus relaciones de trabajo, 
en todos los niveles de dirección, con las otras organizaciones que se· de
finen como miembros del FSLN y que antes han sido mencionadas. 

Se establecen 11 objetivos principales, entre los cuales cabe mEm-' 
cionar el de "ahondar el desarrollo de la reforma agraria para la consoli
dación y profundización del proceso revoJucionario dirigido por el 1 

FSLN"; "desar(ollar la alianza obrero-campesina"; "el levantamiento de 
la producción agríéola"; ,;la profundización de la conciencia de clase de 
los trabajadores del campo que permita la comprensión de los objetivos 
estratégicos de la Revolución Sandinista"; "la cooperación con organis
mos estatales a fin de llevar a efecto las tareas de beneficio social y la 
elevación !;!el nivel ct.~ltural"; "el aplastamiento de la contrarrevolu
ción en el campo desde las posibilidades propias de la ATC". 

En efecto y dentro de tal marco y el de las .medidas de poi ítica 
agraria antes señalada, la ATC además de impulsar, como se indicó, su 
trabajo organizativo, participa en la Cruzada Nacional de· Alfabeti,za~ 
ción, en la Campaña Nadonal de Emergencia Alimentaria y en las de 
defensa. · . 

En lo que se refiere a su participación en los diferentes órganos 
de' poder, participa en el Consejo de Esta~o. máximo 'organismo a nivel, 
legislativo que se inicia i::ori una representación de 23 organizacidnes V 
un tótal de 33 representantes, ahora aumentados· respectivame~te a 29 
y 47. En ·este organismo la ATC part!cipa con 3 representantes. Comó 
marc~ de referencia se incluye en el cuadro 1 las organizac,iones qué 'in-
tegran el Consejo, con el nt:lmero respectivo de representaciones. · . · 

Participa, ~n el nivel ejecutiv6, en la Comisión Nacional de 'lá ·Pe
queña y Mediana Producción y en el Consejo Nacional dé la Reforma 
Agraria, asf c9rt10 en comisiones programáticas coordinadot~;~s, instal:l
cias consultivas para la formulación de la poi rtica estatal en diferentes 
áreas. · 1 

En noviembre dé 1980, finalmente, se integra a la llamada Coordi
nadora Sindical de Nicaragua que se: forma· adern~s con !a OSf, QÁUS: •. 
ANDEN, FETSALUO, CUSFO, UPN,'CGil constituida en torno a Ctlílt. 

tro ¡¡cuerdos centra'les: elevar la producCión y él nivel de producti\iidat.Jt; 
mejorar las condiciones de trabajo, los servici.os sociales, los salattQJ tp• 

~~~~ 
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mando en cuenta las condiciones económicas'del p::tís; impulsar una dis
ciplina laboral y, por último, resolver todo conflicto sin paralización de 
la. producción. Posteriormente la CAUS se retira de la Coordinadora. 

Conviene revisar el movimiento campesino y de asalariados agrí
colas en el marco de la poi ítica agraria, de la cual son actores y autores, 
en gran medida. 

CUADRO 1 

ORGAN.IZACIONES INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ESTADO 
Y SUS RESPECTIVAS REPRESENTACIONES* -

1. Consejo Nacionaf de la Educación Superior (CN ES) 
2. Partido Socialista Nicaragüense (PSN) . 
.3. Central de Acción y Unif[cación Sindical (CAUS) 
4. Partido Social Cristiano (PSC) 
5. Asociación de Mujeres Nicaragüenses "Luisa Amanda 

EspinÓza" (AMLAE) -, 
6. Asocración de Miskitos, Sumos y Ramas (MISURASATA) 
7. ·,Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN) 

· B: Partido Liberal Independiente (PLI) 
9. Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-19 Julio) 

10. : Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
11. Fuerzas Armadas. 
12. Asociación Nacional del Clero (ANCLEN) 
13. Central Sandinista de Trabajadores (CST) 
14. · Confederacióh Nacional de .Profesionales (CONAPRO). 
15. Comités de Defensa Sandinista (CDS) 
16. Ce!ltral de Trabajadora~ de Nicaragua (CTN) 

· , 17. Asociación Nacion~l de. Educadores de Nicaragua (ANDEN) 
18. Partido Popular Social Cristiano (PPSC) ' 
19. ~sociación d!!.Trabajadores'del Campo (ATC) 
20: 'Confederación_de Unificación Sindical (CUS) 

· 21. · Gámara de la Construcción , 
22. Confed.eración General (Jel Trabajo (CGT) 
23; Federación de Trabajadores de la Salud'(FETSALUD) 
24. lnsthuto. Nicaragüense de Desarrollo (IN. DE) .. 
25. Cámara de Industrias de Nicaragua (CADÍ N) , 
26. Confederación de Cámaras de Comercio (CCC) 
27,. · UniÓh de'Productores A~Jrícoi~s de Nicaragua (UPANIC) 
2~. Partido Conservador Democrático (PCD) : ~ -· 
29., PaFtidp Movimiento Dempcrá.tico Ni'caragüense (MDN) 

* Tomado de re-vista: iotrio Lib~e No. 4; mayo de 1980. p. 23. 
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1. LOS DECRETOS ESPECIALES 

Los cuatro principios centrales del Plan de Gobierno de Recons
trucción Nacional impul·sados a partir del 19 de julio de 1979 fueron 
definidos como:. pluralismo político; defensa nacional y no alineamien
to; economía mixta y la participación y movilización popular. Dentro 
de ellos, se fija como metas en el cortó plazo la recuperación económi
ca, el avance de la reforma agraria y el impulso a la agroindustria como 
nuevo eje de acumulación de capital. 

En el campo que nos ocupa, la construcción de una economía 
mixta significaba crear un sector estatal y un sector cooperativo, apoyar 
el sector campesino mediéjnte el impulso de una reforma abraria y una 
reorientación general de la política agraria. · 

Como ha señalado Jaime Wheel~ck, ministro del MIDINRA, des
de julio de 1979 hasta la actualidad, pueden distinguirse perfectamente 
tres Jases del proceso de reforma: una primera, que él denomina antiso-
mocista, previa a la promulgación de ia Ley de Reforma Agraria, decre• ·' 
to 782, de julio de 1981; una segunda, que llama antilatifundiaria que 
se inicia con la ley anterior y una tercera, correspondiente a 1983, "que 
se orienta hacia la consolidación y racionalización de lo logrado, con uh 
énfasis particular en el desarrollo cooperativo, y a dar respuestas a las 
demandas de tierra de comunidades campesinas en distinto·s pun'tos del 
país". Como él mismo señala, ;'hay un momento entre la primera y lá 
segunda en que efectivamente quedamos un tanto descubiertos respecto 
a la velocidad en la entrega de tierras a los campesinos". Pensa!mos 
que este interregno se produce sdbre· todo por condicionantes políticos, 

La primer fase se concreta en la implementación de cuatro decre-. 
tos-centrales: ' 

el No. 3, del 20 de julio de.19J9, un día después del triunfo, median
te· el cual se confisca·n los bienes de la familia So moza y la de aqUe
llos militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a par- -'" 
tir de diciembre de 1"977, 1 

el No. 38, complementario del anterior, en el que se'confiscan los 
bienes a las familias allegadas a Somoza, ' 

-. el No. 230,_ que regula el canon de arrendamientos de tierra para'el 
cultivo del algodón, · , 
el 293, de arrendamiento forzoso de tierras a todos aquellos campe• 
sinos "O pequeños prodÜctores que l~boraron ·la. ti,erra en los ciclos . 

ant~riores .. 

La aplicación de los dos pri'meros si_gnifi~ó un total de 1.4 millo· 

/ ' 
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nes de manzanas ( 1 millón de hectáreas aproximadamente), lo que re
presentaba más o menos un 20 O/o del territorio bajo explotación. 

Estas tierras quedan bajo control estatal y conforman la llamada 
Area de Propiedad del Pueblo (APP) en cuyo interior se conforman las 
Unidades de Producción Estatal (UPE)." 

A junio de 1981, cifras que se seguían manejando para agosto de 
1982, el APP estaba formado por 76 empresas: 20 de servicios a la pro
ducción, 22 agroindustriales y 34 agropecuarias. En estas últimas exis
tían 1.146 UPE que conformaban 172 complejos, todas funcionando 
bajo el cálculo económico. . · · 

Su participación en los diferentes rubros agropecuarios a nivel na
cional y la distribución porcentual por productos al interior mismo del 
.área pueden observarse en la gráfica l. 22 

GRAFICA 1 

i' 
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·- NICARAGUA: PARTICIPACION DEL APP EN LOS PRINCIPALES . 1 
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Wheelock en el trabajo antes citado. señala la necesidad de organi
zar en forma de empresas estatales, 

"puesto que la gran mayorla de fincas eran en realidad plantacio
nes agroindustriales, como ingenios azucareros, plantaciones cafe
taleras y arroceras modernas, no susceptibles de ser distribuidas 
entre pequeños productores, o bien cedidas a cooperativas ( . . . ). 
" ... tuvo como particularidad (el APP) comenzar un proceso de 
incorporación de los obreros agrlcolas en la administración de las 
empreSfJS y que le confirió al Estado un control importante sobre 
el área estratégica de la economt'a ... ". 23 

Al referir anteriormente el trabajo de organización de la ATC en· 
tre asalariados agrícolas, con sindicatos, y campesinos, en cooperativas, 
entre julio de 1979 y el 20 de diciembre del mismo año, dimos datos so
bre los organismos de base impulsados. El tipo de unidades afectadas 
indica claramente el papel que tendría que jugar el proletariado agríco.
la en el APP. A noviembre de 1981 la ATC -que en esta fecha ya sólo 
agrupa. a jornaleros y asaláriados-, cuenta en todo el país con un ;total 
de 34.941 afiliadós (np en Zelaya). distribuidos según rubro en que tra. 
bajan, así: 19 oJo en al.godóh; 36 0/o, café; 13 oJo, pecuario y 4 O/o, 
granos básicos. Lo bajo del porcentaje en el último caso se explica por. 
ser un rubro de producción aún eminentemente campesina. Del 'total 
de afiliados, un 59 O/o se ubicaba precisamente en el APP y el 41 O/o 

en la privada.24 

En ambas áreas, los obreros agrícolas han luchado no sólo por me• 
jorar sus condiciones de 'vida y trabajo, sino por el cumplimiento de me• 
tas de producción, la utilización del crédito y en evitar las maniobras .de 
descapitalización en el sector privado.25 .' , ' . 

A niveles de las Unidades· de Producción Económica (UPE) parti,
cipan en el Consejo. de Prodl!cción u'n trabajador de .~ada UPE, y •no 

22. Todos los datos han sido tomados de MIDINRA, 3 años de reformo .agro. 
río, op. cit., pp. 42-43 y que.son coincidentes con los public.ados·en UNAG, · 
ATC y ti ERA: Producción y organización en el agro nicaragüense, primera 
edición; agosto de 1981. · 

23. W~eelock Román, J., El gran des.af(q. (E;ntrevista por Marta. Hatnecker,)• •. 
Edrtorial Nueva ~icaragua, Managua,_iulio de 1983. ·. 

24. UNAG,ATC,CIERA,op. cit:,pp.51-55. 

25. M ID IN RA, 3 años de reforma agraria, op; 'cit., .p. 46. 
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de ATC en el Consejo de Producción del Complejo, y con dos delegados 
y uno de ATC en el Consejo de Producción de la empresa. 

Aparte la participación en los niveles del ejecutivo, legislativo Y 
comisiones ya antes señalado, en el gobierno. 

"nos dimos cuenta tempranamente -señala Whee/ock- que lo re
cuperado del somocismo, por su naturaleza tecnológica y su 
magnitud territorial nos dejaba limitados en resolver el problema 
de los campesinos sin tierra. Es cierto que hab(amos e,l"(litido le
yes de arrendamiento forzoso y de rebaja del alquiler de la tierra, 
que beneficiaron a miles de campesinos, colonos precaristas, par
ce/eros arrendatarios y, por otra parte, hab(amos impulsado una 
polftica crediticia tan amplia que multiplicó por diez el monto de 
·crédito agropecuario otorgado a los campesinos en relación al últi
mo áño del somocismo . .. ". 

La ATC que como hemos señalado cubría no sólo a asalariados si
no también a campesinos habl'a venido trabajando, con base a la expe
riencia anterior al triunfo, en la constitución de tres tipos de cooperati
vas: las cooperativas agrarias sandinistas (CAS), en tierras adjudicadas 
por la· reforma agraria o arrendadas a privadas y cuya base social era el 
c~mpesinado pobre, ex arrendatarios y próletarios agrícolas y los que , 
en mayor grado se incorporan a las milicias populares y organizaciones ' 
de masas; las Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS), integradas fun-

. damentalmente por campesinos pobres y medios y posteriormente con 
sectores importantes de campesinos ricos. Mientras en las primeras se 
mantiene un manejo colectivo de la tierra, en las segundas se produce 

· un manejo indiyidual. Posteriormente surgirán las Cooperativas de 
"cerco muerto", en que c<;mservando la propiedad individual se colec
tivizan en ciertas fases de la producción. Actualmente se desarrolla 
otra experiencia interesante, el de los Colectivos de Producción forma
dos por trabajadores estacionales que en forma gestionaría cultivan tie
rras·estatale$ ~n productos de consumo interno.26 

En ·efectp y volviendo a las reflexiones de Wheelock, a principios 
de 1980 se aprueba el decreto 293 que establece el arrendamiento for
zoso a productores que las tuvieran en tal condición en ciclos agrícolas 
anteriores y además se establece la reducción del canon de arrendamien
to de 100 córdobas la manzana para .granos. En el caso del.alt)odón se . . . 
26. Sobre esta última experiencia ver Núñez Soto., 0., Los campesinos y lapo

lítica en Nicaragua, op. cit., pp. 24 y subsiguientes.· 
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reduce a 300, basado en el decreto 230. No obstante, como ha señl'!la
do Wheelock, la distribución de tierras al campesinado es lenta en el 
período, hasta llegar a la aplicación de la Ley de· Reforma Agraria. Un 
análisis de lnforpress para tal período s.eñala: 

"La afectación de tierras cultivables y la consecuente repartición 
entre· el campesinado organizado asociativamente, sipuió un ritmo 
gradual y lento en relación con las experiencias de la población 
campesina que esperaba beneficios inmediatos después del triunfo · 
del movimiento revolucionario y en reit~.ción con la presión demo
gráfica sobre la tierra. Duninte los dos primeros aflos de gobier
no la afectación de tierras fue moderada y muy selectiva ... ". 27 

En abril de 1981 se crea la Unión Nacion.al de Agricultores y Ga'
naderos (UNAG) en la región de Matagalpa y Jinotega, lo que expr.esa 
una rápida definición de intereses al interior de la ATC. Como se seña~ ' 
16, la UNAG surge como una organización específica del campesinado; 
en sus tres frl:\cciones. Igual que ATC --q'ue queda como organización 
de asalariados agrícolas y jornaleros- obtiene representación en el Con
sejo de Estado, en la Cor;nisión de la Pequeña y Medianil Propiedad y en 1 

el Consejo Nacional de la. Reforma Agraria. A partir de tal momento 
la UNAG toma a su cargo la organización cooperativa. 

Para fines de tal ¡¡ño la UNAG registraba un total de 45.498 afi-' 
liados distribuidos en todo el territorio, con excepción de los departa
mentos de Zelaya y Río San Juan en los que.no hab(an estructuras or-· 
ganizativas. De ese' total, el 51 O/o de afiliados se concentraba e~ liare
gión de Matagalpa y Jinotega, una región donde el-peso del campesina
do médio es importante en las producciones de café y ganader.íá; don
de se establecieron. lazos estrechos entre el campesinado y el FSLN en la 
época de la lucha popul·ar y dondé, COfT)d se indicó, nace' UNAG. 

Del total de cooperativas, el 71 O/o correspondía a las de OrécUto 
y Servicios con el82 ,0/o del número de miembros; el 15 0/o corre$on
día a Cooperativas Agrícolas Sandinistas, con el 1 r·o¡o del total de 
miembros; el 9 ofo a colectivos de trabajo, con el 5 O/ o de miembros ·Y 
un 5 O/b eran· precooper~tivas, con un 2 0/o del total de mi~mi:)tos. 

27. 

"La ~nteriar -seflala UNA G- pone en evidencia que las CCS, fo~
ma organizativa donde la propiedad privada individual ti~?ne ma-

• > 

lnforpress C~ntroamericana, Análisis económicos y po/(ticos sobre J(J te• 
gión, Centroainérica 1982. Nicarag1,1a, p. 7. . ' 
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'l 

1. 

yor repres~ntación, poseen mayor número de socios y constitu
yen la forma organizativa que hasta el momento atrae mds a lapo
blación campesina". 

Ante los problemas que el parcelamientc presenta a la organiza
ción de la producción, se hacen esfuerzos por introducir la cooperativa 
de "c;:erco muerto", antes mencionado, "donde se conserva la propiedad 
individual de' la parcela, el uso individual de la fuerza de trabajo y la dis
tribución individ!Jal del producto, pero se elimina el cerco que divide 
las parcelas y que impide la comunicación entre ellas, facilitando el uso 

" colectiv.o de la asistencia téqnica, así como el uso colectivo de tractores 
y otras maquinarias, logrando algunas de las principales ventajas de la 
técnica moderna en la producción agropecuaria, y contribuyendo as( 
a promover la vida y el trabajo colectivo entre los campesinos".2 8 

CUADR03 

NICARAGUA: NUMERO V TIPO DE ORGANIZACIONES COOPERATIVAS V 
SOCIOS A NIVEL NACIONAL, 1982 

. .- DepaHamento CAS ces Total •· Total 
Organismos Socios Org_anismos Socios Organización Socios 

· Pacfflco 
1 

Chinandega 84 1.065 . 130 3.656 214 4.721 
León .50 1?94 114 3.71!Í' 164 4.413 
Managda ' 85 1.265 26 624 111 1.889 

. M'asava· 49 569 60 1.099 109 1.868 
Granada 21 181 20 224 41 411 
Carazo: 30 345 41 922 71 1.207 
~ivas 59 . 601 30 807 89 1.408 
Sub-Total 37.8 4.726 421 11.051 799 15.777 

l.nterlor 
Chontales 13 . 113 - - 13 113 
.Boaco 12 102 122 . 1.602 134 2.704 Matilgalpá 181 2.033 508 8.081 689 10.114 Jinotega 16 273 344 9.151 36o. 9.421 
Estj!lf 58 506 193 4.189 251 4.775 Madrlz 9 104 10h 1 2.420 117 2.524 
Nue~a Segoviá .56 606 187 5.802 243 6.408 ' ' 
Total 1.4 depar· 1 

tamentos 723 8.463 1.883 42.296 2.606 50.836 

FUENTE: D.G.R.A. 

28. · ,UNAG, ATC, CIERA, op. cit., p. 44. Para datos, gráficos ·17.1 y 17 .2. 
1 •. • ' 1 

Jt~ao• 
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En el cuadro 2 se registra para 1982 el número y tipo d.e coopera• 
tivas· y socios en los diferentes departam~ntos, que ascendió a 50.836. 

Lo anterior tiene relación con la emisión en julio de 1981 de la 
Ley de Reforma Agraria (Decreto 782) y la Í..ey de Cooperativas (De~ 
creto No. 826), i9entificada antes como el inicio de la segunda fase. 

A la vez que garantiza la propiedad a quien la trabaja produ~i
va y eficientemente, su objetivo fundamental es afectar tierras en las 
siguientes condiciones: 

a. las ociosas o deficientemente explotadas en manás de personas que 
sean propietarias. de más de 500 manzanas ó 1.000 según zonas defi· 
nidas. 

b. Las tierras en arriendo p cedidas bajo cualquier otra modalidacl, cu~ 
yos propietarios .posean más de 500 ó 1.000 manzanas; según la 
zona. 

c. Las tierras que no. están siendo trabajadas directamente por sus due
ños, sino por campes.inos en diferentes formas de subtenencia, as( 
como en cooperativas o formas asociativas distintas. · Acj se exeep• 
t(Jan aquellos propietarios que posean menos ·de 50.6 100 man~¡¡¡-
nas en las zonas que all( se definen. · 

d. Las abandonadas. 

Tales tierras se asignarán a: 

a. campesinos medieros, aparceros, colonos o precaristas o bi.en a e~o:. 
perativas u otras formas asociativas que se encontraran trabaján!:lo .... 
las al momen~o de su vigencia; · · · 

b. a otros campesinos sin tierra, con tierra insufici~nte o de mala ta'l<l• 
dad que vivan predominantem~nte de labores agr(co.ll¡s y qúe se q'F· 
ganjcen en cooperativas agropecuarias; 

c. a productores individuales. o. unidades familiares: que garantícei':l su '· 
uso eficiente .. En este caso~ como en b, se da prioridad a combatief,i. 
tes y. familiates áe héroes y .. mártires, procurando el éstl!blecimien'ftQ¡_ , 
de forma:; asOciativa~; y · 

~- ~i~~f::~~as de_ reforma agraria ya· constituidas o ~n procé!IO de.eonJI~ •.• ·! '; .. 

" 
El art(culo 3o, hace refer!!néia e!¡pecial a la .zona atlántica al·s~'a.• 

lar que "El Estadq podrá disponer de 1!1 cahtidad de tierras· neeésarl~s· 
para que las comunidades Miskjtas, S~-tmos y Ramas ·P\J~íin· tn!bahtrl~s 

· individual o colectivamente y para que se b~netieiende· sw¡ r:et~-tf$05 'f!!~· ' 

-~1t: 
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turales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel 
. de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicara· 
güense".29 

A julio de 1982 se habl'a afectado en el marco de la ley anterior 
un total de aproximadamente 231.000 manzanas correspondientes 
a, 242 propiedades· pertenecientes a 173 terratenientes. La afectación 

·según regiones, sería: 

Región No. Fincas Superficie en 
propietarios manzanas 

1 (Chinandega) 26 18 24.820,3 
11 (León) 19 32 13.884,3 

fll (Managua) 11 12 19.439,4 
IV (Rivas, Granada, 

Masáya, Carazo) 15 12 ' 15.667,5 
V (Estelí, Madriz, 

Nueva Segovia) 27 74. 14.059,0 
VI (Matagalpa, Jinotega) 48 53 43.555,7 

VIl (Boaco, Chontales) 27 38 ' 99~869,0 

Las causales de afectación eran: 62,50 bfo por ociosidad o explo· 
tación deficiente; 24,27 ofo por abandono; 7,4 oto por rentismo y el 
5,84 O/o por precarismo colonato.30 · 

A diciembre del mismo año se habl'an entregaao tít'ulos de· refor
ma· agrluia a un total de ·6.254 familias, por un total de 102.652,8 mán· 

, zanas, de acuerdo a la distribución Q!=!Ográfica que aparece en el cuadro 3. 
A diciembre del mismo año el total de manzanas afectadas había 

subido a 261.000, aproximadamente.31 Su distribución, expre~da en 
heétár~as, aparece en la gráfica 11.32 · 

29. 

.,. 
30. 

31. 

32. 

Ver Ley de Reforma Agraria, FSLN., departamento de Propaganda y Edu· 
cadón Pol(tica, Managua 1 O de sept. de 1981. Para una interpretación, 
Wheelock, J., Marco estratégico de la refiorma agraria, Igual editorial, 18 
de octufire de, 1981. ' 

'' 
lnforpress Centroamericana, 499,1 de julio de 1982. 

lnforpress éentroamericana, 525, 13 dé enero de 1983. 
. ' . ' • 1 • \ ' 

Wheelock; en la 'entrevista con M. Harnecker ya citada~ sei'Íala una cifra de 
600,000 hectáreas para julio de 1983. 
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CUADR04 

NICARAGUA: AREA ENTREGADACON TITULO DE REFORMA 
AGRARIA Y FAMILIAS' BENEFICIADAS POR REGION 

(8 diciembre 1982) 

Región. Extensión O/o 
Area asignada Familias 

por familia beneficiadas 

1 11.998,5 12 17,18 698 

11 19.258,3 19 11,99 1.605 

111 9.406,5 9 15,60 603. 

IV 9.790,3 . 10 8,08 1.211 

V 16.014,1 16 30,04 522 

VI 17.021,5 16 15,77 1.079 

Z.E.I 12.053,0 12 42_.14 286 

Z.E.ll 1.749,4 1 13,25 132 

Z.E.III . 5.361,2 5 24,50 118 

Total 102.652,8 100 18,41 6.254 

FUENTE: D.G.R.A. MJDINRA. 

·-
Cabe, fi'nalmente, hacer unas breves c9mparaciones entre las ci

fras que arrojan tres y medio años después del triunfo de la revolución, 
éon el período somocista. En 1975 existía un total de 13 cooperativas 
con 3.141 socios las que ascienden a 22 en 1978, sin registrar socios. 33 

En el régimen somocista solamente el 6,5 O/ o de los úabaié!OOt~~ 
ocupados estaban sindicalizados en 173 sindicatos y se firmaron 160 
convenios colectivos; <1 junio de· 1982 -tres años después del triunfo~ 
se habían inscrito 1087 sindicatos con 82.186 afiliados yque han fir
mado 6H3 convenios colectivos. Incluyendo los no afiliados, pero.qu~ 
son beneficiados, la cifra llega a 150.446 trabajadores, de los cuales el 
58 O/o eran del APP, 32 ofo del sector privado y 10 O/o dé empresas . . ~ 

mixtas.34 · ' · 

33. Datos tomados de M ID IN RA, Informe de Nicaragua a la Conferer¡cla M un• 

dial de FA O, op. cit., p. 127. 

34. ibid., p .. 132. 
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"Antes del triunfo de la revolución -dice Wheelock.:.... dos mil pro-. 
pietarios eran duefios del 50 ojo de las tierras, mientras ciento 
veinte mil campesinos posefan apenas el 3 ojo de la propiedad te
rritorial. Como quiera que nosotros hemos actuado fundamental
mente en contra de los somocistas y· de Jos terratenientes ociosos, 
estos dos mil propietado$. de hecho se han reduciqo drásticamente· 
y en la actualidad la propiedad terrateniente sólo posee el13 ojo .. 
de la tierra, mientras que el Estado por su parte controla e/23 ojo 
'de .la tierra y las cooperativas y los pequefios productores un 
200/o". 35 

Las anteriores declaraciones se comprueban con la gráfica 11 y 
cuadro 4 sobre estructura actual, incluidos en este estudio y los datos 
que constan· en el informe a la Conferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria, ya citado, en lo qu·e se refiere a índices de precios, índices de 
ingresos por estrato campesino, mejoramiento de vivienda y servicios. 
que sirven para tener idea s_obre las condiciones de vida, aun en medio 
de la crisis, de los sabotaje~ y boicots impuestos a la econom(a nicara-

• güense. 

CUADR04 
NICARAGUA: ESTRUCTURA ACTUAL. DE TENENCIA DE LA 

TIERRA POR SECTOR DE PROPIEDAD 
(en porcentaje) 

Regiones Total: A.P.P.· COOP. (1 ). 

1 100 19,83 2,77 3,96 

11. 100 27,61 2,39 20,32 1 

111 100 42,89 '6, 11 ' 10,57 -
IV 100 38,69 2,33 7,21 
V 100 27,32 (65 44,21 

VI 100 8,27 0,90 '11,21 
'\ 

Z.E; 1 
i:.E!2' ·· 
Z.E.3 100 46,09' 1,17 0,00 

FUENTE: Direecióo General <!e Reform~ Agraria (DGRA) M.IDINRA, 

(1) Propietarios privados con más de 500 manzanas. 
(2) Propietarios privados con menos de 50'0 manzanas. 

· 35. Wheelock, J., El gran r;Jesoffo, op. cit., P.P. 87•88. . \ 

..... 

(2) 
....... 1 

73;44, 
49~68 1

, 

.41;44 
51,,77: 
26;(32'' 
7962i , .. L 

' J " 
5~.1~:: 

- .. ,, 

' '' 

1¡ 
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1 \ 

El campesinado y el proletariado rural, sector mayoritario de la 
sociedad que se transforma, ha sido un elemento determinante no sólo 
en el triunfo revolucionario, sino en la transformación que, en todos los 
niveles, expedmenta la sociedad. En una praxis acelerada ha pasado en 
los diferentes· estratos de la defensa de sus intereses particulares a un 
proyecto poi (tico resultante de su inte·gración con los otros movimien
tos populares y su articulación a un partido. Ha sido elemento central 
no sólo en sus unidades productivas, gran parte asociativas, sino en las 
tareas que al pueblo plantea el avance y la defensa de su revolución.· 

,, 
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EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN COSTA RICA 

1 

l. INTRODUCCION 

Rafael MenjlVar 
Sui Moy Li Kam 

VirginiltPortuguez 

En el marco de la región centroamericana, la formación social_ cos
tarricense adopta un desarrollo particular que tiende a relevarv a tornar 
complejo el surgimiento y características del campesinado y del proleta
riado agrícola. Es el país en donde las relaciones capitalistas de produc
ción se inician más temprano, articuladas a la producción cafetera pe- \ 
ro -distinto al resto de países y sin pretender dar una visión esquemá
tica- en lo que podría denominarse una vi' a farmer de desarrollo. Ello, 
sumado a una amplia frontera agrícola, hace que el campesinado como 
Clase, con sus diferentes categorl'as, se diferencie muy temprano~ no so
lamente desde el punto de vista objetivo sino en su comportamiento 
mismo. 

El temprano asentamiento de los enclaves bananeros con una .ar• 
· ticulación al eje de la ·economía, entonces configurado, y que difieré de 
los. otros países bananeros de la región, conduce al surgimiento de un 
campesin-ado sjn tierra y a ciclos de proletarizaci6n-cafT!pesinización 
que adoptan formas de lucha propias del proletariado. . 

· Ambos I'TlOVimientos, el del campesinado, y el del proletaria'ldo rU·• 
ral, se convierten durante mucho tiempo en ejes del movimiento pop~<A· 
lar y en la base de apoyo de partidos políticos. 

Esta especificidad y complejidad del movimiento se expresa clára
mente en las diferentes demandas, tipos de organización, formas dé ·lu• 
cha y alianzas. · 
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Existen muchos y excelentes trabajos, especialmente para el pe
rí~do anterior al de nuestro interés ·central. Sin embargo, son estudios 
de caso, regionales o referidos a una determinada capa del campesinado, 
además de abundantes fuentes de datos aún no ordenados o tabulados. 
Ello obligó a irlos integrando -en la medida en quf.l el tiempo lo permi
te- en el marco de nuestro enfoque. Áún así quedarán importantes va
cíos -que, por lo menos para los momentos coyuntúrales se ha procu
rado llenar-, tal el caso de la diferencia necesaria que, a nivel de datos, 
hay entre las invasiones de tierra y las ocupaciones en precario. La ge
neralidad de trabajos se basa totalmente en las últimas, para efectos de 
análisis; una visión general exige, sin embargo, enmarcar éstas en ·el total 
de invasiones. De las primeras se han obtenido datos directos -con ma
nejo de expedientes- de ITC0-1 DA y otros trabajos publicados. Para 
lo segundo hubo de recurrirse a las entrevistas con dirigentes de organi
zaciones campesinas y a fichas sobre periódicos preparadas por el Insti
tuto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, aun
que no pudieron ser objeto de una tabulación, por los criterios con los 
cuales fueron ordenados: 

Las manifestaciones del movimiento campesino costarricense filO 
la década de los setenta y principios de la del ochenta, si bien son el re
sultado de una serie de elementos que se configuran especialmente a 
partir qEl 1968, aproximadar:nente, parecen adquirir un alto desarrollo 
como objeto· de estúdio. En el caso del.c.ampesinado sin tierra y de los 
proletarios bananeros, el período se inicia (1972) y concluye (1983), 
con masiVé!S tomas de tierra en Coto Sur, que lu;go se extienden a dife
rentes regiones del país. Las modalidades de-organización y lucha mar-

. can ~n el primer año el inicio de un claro período y, en el último, lí
neas que sin duda inciden en las perspectivas inmediatas. 

' En ·el. marco de la crisis económica, cobran fuerza y se expresan 
ten organizaciones fuertes los campesinos pequeños y medianos, en de-

, . ' 
mandas propias de' .su condición: crédito, garantías de precio, asesoría 
técnica, etc;. y con· formas de lucha que llegan a las marchas y cierres de 
caminos. .Tal el caso, para ·citar el ejemplo más importante, a nuestro 

· juicio,•oe la Unión de Pequeños Agricultores. Nacionales (UPA). · 
No ~s arbitrario, en consecuencia, que, las federaG.i~nes más impor

·tantes de las diferentes tendencias hayao surgido y se 'consoliden en el 
perfodo; sólo a· manera de ejemplo, la Federación Nacional Campesina, 
1~ Federación Agraria Nacionaf y la UPA Nacional. 

Los ritmos del movimiento·campesino han tenido como.fondo la 
p(;llítica agraria del gobierl')o y, su· enfoque en función de la forma de 

' 1 • . 

. ~preciar la crisis económica y la acción misma del campesinado y el he-
'1 

~.38' 
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cho -evidente ya en la década de los setenta- de la práctica termina
ción de la frontera ag~:íco.la, hecho que había tenido mucha influencia 
en el tipo de desarrollo costarricense, como lo han señalado diferentes 

• 1 

autores. 
La periodización se ha hecho en función de los cambios de ·ritmo, 

formas de" mediación y de expresión del objeto de estudio. Es claro que 
ésto hace relación a la historia misma del movimiento campesino costa- . 
rricense, íntimamente ligaqo al del proletariado rural.· Lo anterior no 
niega las grandes diferencias que, a nivel regional, se presentan ál inte
rior del mismo, como consecuencia del desarrollo desigual del país y 
a las formas que adopta el avance del capitalismo y la poi ítica guberna-
mental misma. 1 

Se detectaron cuatro grandes períodos: el primero, entre 1972 y 
1974 en que se produce una oleada masiva de toma de tierras en .Coto 
Sur, en que se marca no sólo un cambio en la forma de lucha sino en hl$ 

formas de organización para la producción. El segundo, entre .1975 y 
·1978 (mayb) en que se produ~e una disminución -en gran parte- de 
· la forma en ·que, vía política agraria, es manejada la política anticrisis. 
Un tercero, que se considera como un interregno en que la dir:~árrlica 
anterior se conjuga con la preparación de condiciones que marcarán 
el siguiente período y q~e. del lado de la política agraria, indi«;:a un cla~ 

. ro agotamiento del modelo para manejar' la crisis, ya profundizada. itl 
cuarto, c1aramente marcado a partir de 1980, se inicia con un m.arca
do incremento de las ocupaciones, por un lado, y,del impu'lso aUPA 
Nacional, eón sus particulares formas de lucha y que en 1983, en el 
marco del impulso d~ otros movimientos populares (pobladores; sindi
cales y de empleados pllblicos) cierra el ciclo con invasiones de tietras: 
en Coto Sur, que se extienden a otras regiones en forma casi simultlñe:~ ' 
y que marca, sin du'da alguna, las perspectivas futuras del movim.ientp 
campesino. Ella,· en medio de la crisis del fllan Nacional de Desarrollo 
1982-1986 "Volvamos a la Tierra", que se. expresa a nivel de gablñete.1 · 

J 

11. ANTECEDENTES H.ISTOR'ICO~ 

Dos. son los elementos centrales que, como·antecedehtes,.nos per
miten comprender 1él movimiento campe~ino· de tos últimos años. ··En· 
primer lugar, la especificidad de sü'S luchas, su ex~riencia organizativa 

1. Cf. Ministerio de· PlanJ.ficación Nacional y Pol(tlca Eeonómlc;a,.P/(Jn Nfic/():
nol de Desarrollo 7982~ 7986 "Volvomm o lo tlerrq'~ Diagnóstico y Estra·~!i-
gia Global, Sah Jos~; Costa iUca, dic. 1982·. · 

¡·, 
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·y sus alianzas con la clase obrera y, en segundo, las condiciones estruc
turales y poi íticas que imponen parámetros objetivos para su movili
zación. 

Las primeras manifestaciones campesinas se producen entre los 
años finales del siglo pasado y primeros del presente en las que, como 
consecuencia de procesos de concentración de tierras, aparecen, por un 
lado, uniones y cooperativas de pequeños productores y, por otro verda
derasjacqueries, en las que se llega al incendiarismo. 

En el período comprendido entre 1870 y 1910 se registran nu
merosos intentos de organización de los peones y trabajadores en las 
fincas cafetaleras, así como de parte de los pequeños productores que 
se enfrentaban a las expansión cafetalera. Estas luchas, como han mos
trado· algunos investigadores, se ubicaron localmente sin llegar a consti
tuir un movimiento realmente organizado. Al respecto, Vladimir de la 

·cruz h'a señalado· que "este tipo de lucha fue impulsado por aquellos 
pequeños productores que ~ucumbieron en el desarrollo de la propiedaq 
ha~endaria del par's ( ... ) . Desde este punto de vista ésta fue üna lucha 
de pequeños propietarios arruinados". 2 

En 1920 la Confederación General de Trabajadores, fundada en 
1913, incorpora a su programa un capitulo sobre el problema agrario 
nacional, lo que amplía su membresía con trabajadores del campo y da 

r unidad a la lucha obrero-campesina. Esto ocurre hasta 1923 en que es 
disuelta. 3 r ... 

Durante toda la década del veinte las luchas campesinas se orien
tan contra las acciones de desalojo. Un ejemplo de gran incidencia es 

' ' el d!l lqs pobladores de Colorad"o cuya lucha no sólo mueve a la Confe
deraéión General de Trabajadores, sino la lleva a establecer textualmen
te en su programa "la oposición a todo intento de·desalojo contra los 
pequeños trabajadores que ya han creado un derecho de propie.dad des-

' de el momento en que, entrando a la montaña, creyéndola libre han lu
chado contra todas las ·condicciones adversas y las han vencido forman
do sus fincas. La CGT sostiene que es más légítimo propietario quien 
cultiva la tierra que aquél que la posee por lujo o especÚÍacióri" .4 

Otro hecho que indirectamente tendría efectos futuros sobre el· 

2. · De la Cruz, Vladimir, Las luchas soCiales en Costa Rica, Edit. Costa Rica, 
·San José, 1981, p. 74. 

3. Fernández, R.", Organización y luchas campesinas en Guanacaste 7950-
1979, Tesis, p. 108. 

4. De la Cruz~ Vladimir, op. cit., p. 118. 
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carácter de la lUcha campesina, como !!n posteriores oportunidades, 
fue la huelga de enero y febrero de 1921 dirigida contra la United 
Fruit Co. por despido masivo de trabajadores e impusada con el apoyo 
de la Federación de Trabajadores de Limón. Aunque la huelga fue de
puesta ante un Hamado de la CGT por el conflicto de la época con Pa
namá, ella permitió acumular experiencias de lucha. 

La lucha de los ~ampesinos y del proletariado rural se recrudece 
en el marco de la crisis de los años treinta, no solamente por la caída 
de los precios de los productos de exportación, sino por la polftica mis
ma de la Compañía Bananera que intenta trasladar los riesgos y costo 
de la crisis quedándose con la actividad dé comercialización del pro
ducto y traspasando el 75 oto de sus propiedades a_ productores naciq
nales: Simultáneamente se reduce el volumen de exportaciones y por lo 
tanto los niveles de ocupación. Los efectos de tal crisis en el caso costa
rricense han sido resumidos en' los siguientes. términos por Manuel Ro-

. jas: "El efecto sobre las clases populares -proletariado, campesinos y 
, sectores pequeño-burgueses- fue inmediato. El desempleo se hizo pre
sente y el nivel de vida descendió. En 1932 había 8.863 desocupados 
en el país ... es decir, aproximadamente el 6 oto de la población econó
micamente activa, y dada la estructura económica del país, el desem·
pleo golpeó con mayor intensidad a ·los. asalariados agdcolas; del total 
de desocupados 6.503 pertenec(an a este sector. Tanto éstos como los 
obreros urbanos empezaron. a ejercer. una fuerte presión sobre el·gobler
nó, obligándolo a responder par~ial'mente a sus demandas ... ". 5 

Es en tal coyuntura que, correspondiendo con otros países de la 
región, es fundado el ~artido Comunista-, con _lo que se inicia un cambio 
significativo en el carácter de las luchas sociales. Distinto al caso del· 
résto de países centroamericanos ..:.e$pecialmente el salvadoreño- el go
bierno estableció una serie de medidas que permitieran palear los .efé~· 
tos de la crisis: jornadas de trabajo en algunas ranias económicas; crea
ción.del Consejo de Obreros v. Patronos; salarios mínimos para los tra
bajadores del campo; registro de agrupaciones obreras y gremiales; etc.6 

Todo el período de los años treinta se caracteriza por una· suée- · 
sión de 'hÍJelg,as de diferentes sectores. En 193;3,' los barreteros én Li~ 
món; 1934, los zapateros' de San José, Grecia y Limón, l9s panificado.~ 

S. -Rojas, Manpel, Notas para la historia del movimiento obrero en Costa Ri-
ca, mimeo, p. •11. . . ' 

6. Cif. Rojas, M., op. cit0 y Vega, )osé Luis, La crisis en los años treinta en 
Costa Rica. En González Casanova, P., La crisis de los años treinta en 
Arri'érica Latina, UNAM; México, 1973. 
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res de Cartago y los trabajadores gráficos. Huelgas de los trabajadores 
agrícolas de Turrialba por aumentos salariales y que se extiende porto
da la región. 7 

Ante los efectos de la crisis en las condicio11es de vida de los pe
queños productores y los jornaleros, el Partido Comunista hace llama
dos a la organización, lo que determfna el inicio en el año de 193.4 de 
la formación de. las llamadas Ligas Campesinas, integr-adas por peque
ños propietarios que llevan al plano político sus demandas específicas: 
rebaja de impuestos, facilidades bancarias para el pago de deudas pen
dientes, establecimiento de beneficios de café por parte del ~anco 1 n
ternacional, etc. Estas Ligas se extienden por _todo el país bajo la coor
dinación de un Comité Unico. 

En el caso de los jornaleros aparecen sindicatos organizados por 
unidad agrícola y tipo de cultivo, también coordinados por un Comité 
Unico. En el marco de la crisis sus demandas principales se encaminan 
a: aumentos salariales, casas higiénicas, establecimiento de escuelas y 
hospitales por cuenta del patrón, abolición de los sistemas de fichas y 
cupones, nivelación de precios en los comisariatos, pago de salarios en 
los días perdidos sin responsabilidad del trabajador. Todo este movl
miento desembocó en la aspiración por la creación de una Federación 
de Trabajadores del Campo.8 

El acontecimiento más importante del período, sin embargo, es el 
de la huelga bananera ~e 1934, que se extiende' .durante los meses de 
agosto y septi~mbre. Sus antecedentes inmediatos, la organización de 
los. trabajadores bananeros en sus propios lugares de trabajo, .que ya se . 
encuentra consolidada y dirigida por ei_Partido Comunista, des~e abril 
del año anterior. 

Las causas inmediatas del movimiento fueron, no so,lamente las 
pésima~ condicio_nes ?e vida en las plantaciones bananeras,9 si'lo el ace
lerado deter,ioro de las· mismas que repercutían no sólo en los trabajado
res. mismos sin~ en otros sectores del país .. Sólo· a_ manera de ejemplo 
qe esto último citamos un dato de de la Cruz: "A los trabajadores de 

- lpS chapias y de la deshija -señala- les rebajabap, sus salarios de 18 y 20 
c;olones a 8 y 7, respectivamente( ... ) la jornada en las chapias era de 10 
horas a un ritmo de trabajo de una hectárea por tres días". 10 

7. De la Cruz, V•., Historia dei movimiento campesino costarricense . . San 
José, p. 30 . 

. 8. .Cf. 'De la Cruz, V., Historia del movimiento campesino ... pp.30.-31 .. 

9. yer la Importante novela de Carlos Luis Fallas, Mamita Yunai, Edit. Cos-
ta Rica y varias édiciones en otros países. · 

l'O. De la Cruz, V., Historia ... op. cit., p. 24. 
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Una larga cita de un trabajo de Rojas, ampliamente documenta
do, nos permitirá abreviar la descripción del desarrollo y ,efeqtos de la 
huelga bananera de 1934: 

"El 4 de agosto de 7934 se celebró un Congreso Clandestinq de 
trabajadores bananeros, en donde se redactó un pliego de peticio
nes dirigido al gerente de la Compañt'a, con copia para e/ Presi
dente de la República. En el pliego los obreros pedt'an la elimina
ción del trabajo a destajo, jornada de trabajo de seis horas diarias, 
salario mensual no menor de ciento cincuenta 'colones para los 
trabajadores del muelle, pagos quincenales, prohibición del pago 
por medio de cupones, herramientas de trabajo, viviendas costea-, 
das por los finqueros y la Compañt'a, extensión de los beneficios 
de la ley de accidentes de trabajo, establecimiento de dispensarios 
médicos en las fincas con personal mayor de diez trabajadores, 
control de precios en los comisariatos de la Compañt'a y reconoci
miento del Sindicato de Trabajadores1de/Atlántico. La huelga en.. 
la Cf!al participaron cerca de diez mil trabajadores se inició et 9 de 
agosto de 1934 y se desarrolló en dos fases. La primera terminó 
el 28 de agosto, cuan(io los empresarios nacionales, con la media
ción del gobierno, aceptaron las demandas obreras. La Compañía· 
no aceptó el arregl(} a que habt'an llegado los obreros y empresa
rios nacionales. Es ast: que el 10 de setiembre los_ trabajadores 
volvieron a la huelga, esta vez solamente en las plantaciones de la 
United Frúit Co. Esta y el gobierno llegaron a afirmar que la 
huelga tomaba el carácter de insurreccióf!. La represión se ejerció 
con mayor intensidad que en el perfodo anterior. · , -
El 7o'de setiembre el Comité deHuelga cayó en manos de1s pólí· 
cfa y la huelg_a se extinguió. . 1 ·• • . . .. 

. Pese a este fmallos obreros salteron wctoflosos, pues en el CQ.nt~:
to ley No. 30 del 1 O. de setiembre de 1934, se incorporaron la ,ma~ , 
yorfa de sus peticiones, además de que se recoQoció oficialm(!t:J.te 
la existencia de la Federa.ción de Trabajadores B.ananeros ttel' 
A tlántfco. Pero lo más importan te fue el aprendizaje alcantadtl 
en el campo de la lucha de cl~ses por ese sector del proletar{ac(q · 
costarricense, desde entonces el de mayor conciencia de clase y 
pó; tanto tJI más combativo~. La .pqsfcián del Partido ConJt.mista,, 

' como dirigente y portavoz,de.la.clase obrera; indudablementé.qU~ 
. se fortaleció. Por otrá parte., frente a la rosceión de /()S seC,to'fté$ 
mds conservadores delpals, los trabajadores urbanos V rora/es ~s~ 

· pondieton con acciones solidarias.~ cerca pe treintiJ sindicaros- ¡y· 

4'4~! '. 
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asociaciones gremiales dieron muestras de apoyo hacia los obreros 
en huelga". 11 

La· experiencia de la huelga de 1934 fue, en efecto, un aconteci
miento que marca un avance de la historia del movimiento popular en 
Costa Rica. El tendrá repercusiones, no sólo en la conciencia de los tra
bajadores del banano, sino en las clases obreras y campesinas. Las ca-

: racterísticas que asume la lucha en un sector importante de esta última 
encuentran su explicación en tal lucha. Ello está determinado, en gran 
medida, por la modalidad de contratación de la fuerza de· trabajo de las 
empresas bananeras, consistente en la "renovación" de su fuerza de tra
bajo para que ésta sea cada vez más rentable para la producción y res
ponda a los requerimientos de una máxima ganancia para la empresa. 
Los obreros desplazados, 'por no contar con otros mercados de trabajo, 

. se sien~en obligados, en la mayoría de las veces, a retbrnar a su situa
ción de campesinos sin tierra. Ello convierte la lucha por la tierra en 
l!na de las demandas prioritarias de un gran sector de ·obreros banane
ros, fenómeno que se agudiza, por supuesto, al irse.agotando la fronte
ra agrícola. 

Después de la huelga de 1934, tenderá a senti~~.e con mayor fuer
za las diferencias regionales en el seno del movimiento campesino. Con 
ello estamos aludiendo a sus formas de lucha, tipos de demandas, for-
mas d_e organización y de dirección política. ' 

'Aqu( señalaremos algunos aspectos muy generales, ya que no es 
nuestrp propósito explicar en detalle las form~s desiguales y partícula-

~ res de las organizaciones y de las luchas campesinas en este momento. 
lJn pr.imer aspecto, se relaciona con la capacidad de luchade los camp'e
sino~ de ·l¡¡s zonas bananeras. Estos, localizados en Limón y la parte. 
sur de P!Jntarenas, son más combativos y tienen mayor capacidad'de 
organizáción que los del resto del pa(s; muestra de ellp son las luchas 

, · de los primeros años del setenta (Vaca-Vaquita) y las recientes tomas de 
tierras de la bananera, en Coto Sur. · · 

Durante la década del treinta, por otro !adó, se dier~n importan
tes mc¡lVilizaci'ones de pequeños productores. 

. \ 

. , "En la región de Bania de Heredia el Movimiento Campesino ha-
• 1 

. bla 'Cobrado fuerza. Aqul directamente impulsado por el Par-
~ . . 
t1d0 Comunista. · La. organización creciente del campesinado de 
esta región (levó al ase$in'ato del 'principal dirigente de alll, Hermi-

11.. Rojas, M., Lucha social y guerra civil en Costa Rica 1940-7948, pp. 67-68. 
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nio Alfara. Su entierro fue un verdadero. acto de masas: 10 auto-
.. buses de San José, 1 de Cartago y 2 de Alajue/a llegaron para el 

entierro. En San José se desfiló en protesta del asesinado ejecu
tado por Antonio Vi/legas. Cerca de 3.000personasdesfilaronal 
cementerio, constituyéndose un Comité Pro-ayuda a los huérfa
nos de Herminio Alfara, semejante al que se habfa constituido 

·con la esposa de Adolfo Braña . •. ". 
" ... En julio de 1936 se formó la Federación de Trabajadores de 
San Rafael de Heredia, todos sus fundadores trabajadores agrlco
/as en número de 150. Entre sus primeras medidas propusieron 
formar una caja de resistencia mediante la cotización obligatoria 
de sus miembros. En Turrialba un sacerdote impulsa otra Fede
ración semejante. ·oe 1935 a 1!142 el movimiento campesino va a 
sufrir un acelerado desarrollo de sus organizaciones gremiales 
( .. ) en 1936 se fundan Ligas Campesinas en /pis y en Pqrral'~ 12 

Si bien se dieron durante este período importantes luchas, en la .. 
región central, éstas no alcanzaron a estructurar una organización com
bativa y popular de grandes repercusiones a nivel n'aciohaL Esto se. de
be, a nuestro parecer, a ·la políti~;:a de cooptación del Estado mediante 1a 
organización de cooperativas dirigidas por organisrjlos gubernamentales 
y, por otra parte, al impulso de una poi ítica de colonización destinada a , 
aflojar la presión sobre el territorio agrícola. 

La creación de la Confederación de Trabajadores Agríc~las de 
Costa Rica, marca el inicio de una nueva fase de las luchas campesinas ., 
en la década de los cuarentas. Su creación fue el resultado en upá con
ferencia en que participaron delegados campesinos de 53 lugares dél 
país. En la práctica, sin embargo, ya existía un orga¡;¡ismo ~e coordi: 
nación, ligado al Partido Comunista, el Consejo Nacional de la Unión. · 
Campesina. · · · · 

12. 

"Transitoriamente funcionaba el llamado Consejo Nacional de 
la Unión Campesina de lucha por tierras y créditos,' constitilyén
dóse de hecho la Unión Campesina en la principal organiza(:iQn 
de lucha' de estos primeros años de la década del 40. N~ sólo 
levantaron las luchas propias del campesinado, sino también que 
se constitt.¡yeron en el princ{pal puntal de apoyo para la reform~ 
soci(IJ.que se impu(saba en .el afio 42 y 43, lo mismo q'ue el Códigó· 
de Trabajo. Las principales movilizaciones en este sentido fue~on 

De la Cruz V. Historia del movimiento campesino costarricense, pp. 34-3$. 
' ' , • 1 • ' • ' ' 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1 ' 

hechas por el campesinado costarricense, jefeadrJ por la Unión 
Nacional Campesina, por el Comité Nacional Sindical de Enlace, 
que impulsó el Partido Comunista en 1942, por el propio Partido 
Comunista en la nueva situación polltica que vive el pals, el de 
alianza de los comunistas con elgobierno y la Iglesia Católica'~ 13 

Hasta· 1948, el movimiento campesino logró llevar a cabo im-
portantes luchas y movimientos populares. Después de la Guerra Civil 

· del 48 con la proscripción del Partido Comunista, la disolución de los 
sindicatos clasistas y la represión a los movimientos populares; el movi
miento campesino pierde fuerza. 

Ante la poi ítica estatal y la situación imperante en ese' momento, 
las clases populares lucharon para que se incluyera las Garantías Socia
les en la Constitución Poi ítica, no contempladas en el Proyecto de 
Constitución de la Junta de Gobierno. . . 

El· movimiento clasista reivindicativo, sin embargo, resúrge en las 
zonas bananeras en 1949, cuando se impulsa una huelga por mejoras sa
lariales a los trabajadores. Ya en 1952 se constituye la Federación 
Óbn:lra Bananera (FOBA) en la zona del Pacífico 14 y, en 1953, la Con
fec!eráción General de Trabajadores Costarricenses, una de cuyas pri-

, meras tareas fue la de promover Convencionés Colectivas de Trabajo, en 
sus.' respectivos sindicatos. Al fundarse la CGT se afilió a ella la FOBA. 

A partir de esta fecha el movimiento obrero sindical implantó su 
.,Política de acciór;¡ u~itaria en sus luchas. Con la C.G.,T.C. y la FOBA,·'el 

movimiento· obrero, logra realizar huelgas bananeras para presionar por 
mejorés co~diciones de trabajo y de vida. En 1959: "Ante .la negativa 
de la1 Compañl'a Frutera a pagar a los trabajadores el décimo tercer 
.mes, 'también 'llamado "aguinaido", se lev.antó una huelga general uni
taria i¡ combativa.· Las dos 'federaciones rivales ( FOB y FETRABA) s~ 
die'ron la mano y se mantuvieron firmes en el timón de la lucha. Esta 

!ha sido sin dud¡~ una de las huelgas más grandes y mejor organizadas en 
la,historia del movimiento obrero de Costa Rica. ,:-La unidad en la ac
cH6n, practicaaa sin reservas por afiliados y dirigentes de ambas federa
cio'n~s, créó l,as condiciones propicias para que luego se sellara la unidad 
·orgáJ;lica de loslsin~icatos bananeros. As't s'urgi6 la Federación Unica de 
Trallajadorés Banan'eros (FUTRA)'' 15 · . · · . 

13 .. De la Cruz; Vladimir, Historio del movimiento campesino costarricense p: 41. . ' .. . . .· . . ~ 

14; .Informe del Comité Central al IX Congreso del Partido, 10 años de lucho 
del Partido. Vanguardia Popu(or, San José, 14-1.5-16 abril 1962, p. 35. 

15. ~ Informe del Comité Central al IX Congreso del Partido, 70 años de lucho 
re/ Portido Vonguo,rd.fa Popular, San José, 1 '\"1.5-16 abril 1962,·p •. 37. 

1~ 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



La capacidad orgánica y de lucha de los trabajadores bananeros 
repercute en el movimiento campesino a lo largo de la década del se
senta. En este período las organizaciones obreras además de sus luchas 
por sus propias reivindicaciones, apoyan algunas reivindicaciones del 
campesinado: ayuda financiera, orientación organizativa, etc., con lo 
que se crean condiciones para la reorganización campesina, particular
mente en las zonas bananeras del país. 

En el transcurso mismo de ·la huelga bananera del 59, se constitu
yó un Comité de Solidaridad Nacional con representación del Partido. 
Comunista. Finalizada la huelga, este Comité siguió manteniéndose y 
ampliando sus objetivos de acción, entre ellos una campaña im contra 
del entonces proyecto de Ley de Tierra~ y Colonización promovido por 
el P~rtido Liberación Nacional y e~ apoyo al presentado por el diput~ 
do Obregón, un proyecto de Reforma Agraria Radical. Además, este 
mismo Comité realiza denuncias de los atropellos, despojos y explota
ciones a que son sómetidos los campesinos en las diferentes .regiones 
del país, y en 1960 llamó a los grupos campesinos a celebr.ar yna Cdtl.
ferencia Nacional Campesina. En esta Conferencia se conocieron las ' 
experiencias de lucha de los campesinos sin tierra y de los problemas de 
los ocupantes de tierras.16 .• 

En el mismo año, 1960, se funda la Federación de. Trabajadores 
Agrícolas, que en 1965 pasará a formar,parte de la FederaCió¡;~ Unitaria 
Nacional de Trabajadores Agrícolas y c;:ampesinos.17 ·. , , 

A mediados de la década del sesenta, el Partido Vanguardia.Po-
pular evalúa su política en relación al campesinado: ·· 

· "El Partido ha realizado considerables esfuerzos, casi todo$ éllos 
esporádicos~ pór levantar un movimiento campksino de masá$, pe- · 
ro aúnque tales esfuerzos h.an dado buenos resultados; el'ttábájo 
'ha decafdo después o sencillamente se ha abandonado, unas Ve• 
ces por fafta' de cuadros especializados con capacidad.SlJficierl,te 
para mantener; y desarrollar lo que' se ha ido logrando, pero pos/~ 
blemente también porque 'no se ha· centrado-/a atf]nción'sobM ttl 
problema (; . . ). La Dirección del Partido 'no logró estabilizar Lthá 
Comisión Campesina de mant¡Jra que acumulara bastante expeden-: 
cía y diera continuidad al trabajo y a la lucha en el frente ~áíhp~ 

• 1 ' \ 

16. Informe del Comité al IX Congres·o del ,Partido, 1 O años de lur;:ha del P.at~l" 
do Vanguardia Popular, abril 1962 .. 

' ' . 
17. Fernández, Rodolfo, •C)tgailizacióñ y lucfJas campesinás 'en GtJqrláca$·te 

195,()., 19-70, tesis'de Gráde, Universidad de Cósta Rica. · 
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sino. Por otra parte, y ésto por supuesto se relaciona con lo ante· 
rior, hasta el momento no se ha logrado seleccionar un cuadro 
que se especialice en el trabajo campesino. Se ha tratado infruc· 
tuosamente de hacer dicha selección. De manera que este proble· 
ma sigue planteado con la misma o mayor urgencia que hace cua-
tro años". 18 · · 

En estos años la preocupación del Partido Vanguardia Popular no 
se centró en el análisis del problema de organización de sus cuadros, 
sino profundizó sus estudios sobre la situación agraria del país, particu
larmente ·sobre la distribución de la tierra y de los conflictos gener'ados 

'por las ocupacion~s. Entre los estudios realizados, se encuenúa uno so· 
bre los núcleos de precaristas a 1964, en donde da cuenta de 31 núcleos 
de precaristas, distripuidos en las diferentes provincias: 11 en Limón, 
10 en Guanacaste, 4 en Puntarenas, 5 en Alajuela, 4 en Cartago y 1 en 
Heredia. 19 ··En marzo de 19641a Comisión Nacional Campesina organi
zó un seminario con el propósito de discutir la labor del ITCO y trazar 
l.ineas 'de acción con respecto al problema de tierra. · 

' Para este seminario los dirigentes presentaron informes sobre la 
situación de los campesinos, de las organizaciones y luchas de los cam· 
pesinos sin tierras; y de las acciones del ITC.O. De los informes presen
tados cabe destacar el presentado por lndalecio Ayala sobre "Problemas 
de los campesinos del pacífico sur". Nos interesa destacar este in,forme 
p9r tres razones. La primera, por ser particularmente interesante en 
cua'nto a la experiencia de los campesinos de esta zona, ya que en com· 
paración ,con los otros informes presentados, constituye el .caso más 
avanzado en cuanto a organización y experiencia de lucha. La segunda, 
porque en ·esta zona los campesinos no sólo están limitados en e! acceso 
a las tierras, sino sometidos a presiones y efectos del desarrollo capita· 
lista. La tercera, porque serán estos campesinos los que iniciarán los 

· 'movimientos más intensos no sólo en los primeros .áños del setenta, si-
.no en los recientes de 1983. " 

Pasemos ahora a conocer algunos aspectos p.resentados por este 
dirigente: 

"Se plantea para los campesinos de la regió"n sur del paclfico la 

18.. Informe Y Resolu~iól') General, X Cong,reso Partido Vanguardia Popu/a.r 
San José, Costa Rica, junio de 1~66. ' 

19. • Correo Seman.al, 3, del 11 de ma\ofO de 1964, Material para el X Congreso 
del Partido Vanguardia Popular. , . ' · . 

• 1 i 
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lucha contra los latifundios, especialmente los de la United Fruit 
Company, y contra el minifundio. Alfado de las. grandes exten
siones de tierras acaparadas por United ( ... ) vegetan gran núme
ro de campesinos pobres en posesión de pequeñas parcelas a la 
orilla de la llnea férrea, de los rlos o de los linderos del gran fati· 
fundio ( ... ). El minifundio es la causa principal de la extrema po
breza ae los campesinos en esté! región, aunque hay otros proble
mas que influyen en ese fenómenp, como la falta de mercado cer
cano, el transporte y la ayuda financiera. La mayorla de estos 
campesinos han estado a expensas de vender sus pobres produc
tos (yuca, mafz, arroz, frijoles, algunos frutos, los huevos del 
dla y hasta algunas botellas de leche) a los joma/eros de las plan
taciones bananeras. De esta situación surge la tremenda calami
dad para estos campesinos cuando la United abandona sus culti· 
vos en alguna región, como ha ocurrido siempre en otras zonas 
del pafs, porque su único mercado son las fincas bana~eras . .. '' 

El otro problema señalado por este dirigente es que hay disponi
bilidad dé tierras aptas para el cultivo, pero acaparadas por la United y 
algunos pocos terratenieptes. 

En cuanto a organización, en 1965 se contaba en la zona con cua
tro ligas. campesinas: la de Puerto Cortés, L,iga Campesina del Valle, 
Puerto Jiménez y la de San Vito de Java. Anota el dirigente: 

1. 

"E/-funcionamiento orgánico de las Ligas ha sido muy deficien
te, sus directivas se imcuenttan desintegradas y só/q algunos ele
mentos de las mismas se mantienen activos, •actuando 'cuándo se 
presenta la ocasión~ celebrando asambleas, especialmente part~ 
tratar de los problemas que les afectan en el momento'~ 

Agrega algunas consideraciones ~obre los problemas entonces la• 
tentes en la zona: 

, "Eil'tre las luchas que actualmente se (!gitan efl nuestras zÓnas, es• 
til en primer ll!gar la lucha por la adquisición de las tierras abando
nadas por la Compañla Bananera y contrá un terrateniente ( . . . ). 
En Puerto Jiménez existe una lucha sorda contra una corripaflft~ 
maderera (Osa· Productos Forestales) ·a la que el gobiernó le ha 
otorgado grandes consecion~s para explott~r la madera. Los cam• 
pesinos hah sufrido· enormes daños en sus plantaciones por parte 
de esa compañla; lá, .que ha acaparado grandes extensionesp"anJ la 

·'. 
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explotación de las maderas, y pretende constituirse en duefla tam
bién de esas tierras'~ 20 

1 . 

Todo lo que se acaba de describir sobre la situación de la zona 
sur del Pacífico, da cuenta de la situación a que están sometidos los 
campesinos. 

Como se ha mencionado anteriormente, en 1965 se funda la Fe
deración Unitaria Nacional de Trabajadores Agrícolas y Campesinos 
(FUNTAC), afiliada a la CGTC. En esta Federación se integran dos or
ganismos que venían funcionando desde 1960, la Federación de Traba
jadores Agn'colas y 'el Consejo Nacional Campesino. " ... La acción 
de la· FUNTAC va dirigida hacia los núcleos en conflictos, y es en ese 
campo donde desarrolla sus programas de organización. Tiene como 
met~s qefinidas·las de lograr reivindicaci~nes salariales y de bienestar 
del obrero. agrícola por un lado y la de~ provocar una reforma agraria 
masiva bajo conceptos colectivistas, utilizando sus organizaciones afi
liadas como puntas de lanza y presión para el logro de ese obje~ivo".21 

La FUNT AC se disuelve· para constuir la Federación Nacio.nal 
• Campesina. Sobre el respecto: 

i . 

"Del Consejo Na.cional pasamos a estructurar la Federación N,a
cionai ·de Trabajadores Agrlcolas y Campesinos. En esta Fede
ración se aunaron sindicatos agrlcolas y organizaciones campesi
nas; ·Pero la práctica no$ demostró que· era indispensable des/in- . 

. , dar las.dos actividades. Entonces nos abocamos (en 1971-1972) 
a 1a .creación de este nuevo organismo. Fundamos la Federación 
Nát;ional Campesina que es la· que actualmenté agrupa a los cam
pesinos a nivel nacional'~ 22 

1 • 
. • ·1 ·.,. • 

. En esta época, año de 1972, surge una nueva Federación, la Sin-
. dical Agraria Nacional,_adscrita a· AFL-CIO y ORIT, que sin embargo 

no cobra irt:Jportancia sino hasta el año 1982.23 

1 • '· 

EIJTCO •.. Lo Ley de Tierras y Cotonizoción y el problema agrario nocio-
nal, materiales dél Sell)inario organ.izado bajo los auspicios del. Centro Obre·· 
r0 de Estudios SoGiales, San José, 1965. · · 

2'0. 

·21. S~las,dscary.Ba~élhoría, Rodrtgo;Derechoogrodb, U"CR.;C.R.,19~'0,p. 123. 

2:Z •.. Entrevista al dirig,ente campesi~o. José Meléndez, julio 1983 • 
• ' • ~ 1 

l;o;trevi~ta al ~!rigente campesino E~rique Chávez, agosto '1983. 

'·' • 1 
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111. EL MOVIMIENTO CAMPESINO ENTRE 1972 Y 1983 

1. TOMAS MASIVAS DE TIERRA Y EMPRESAS 
COMUNITARIAS: 1972~1974 

_En los últimos años de la décad;;~ de los sesenta .Y especialmente 
a. partir de 1968, el movimiento campesino comienza a tomar organici- . 
dad y a crear ciertas estructuras que no aparecían desde el período de 
posguerra civil de 1948. Parí pasu al desplazamiento de obreros agríco
las y al surgimiento de conflictos en diferentes regiones -Guápiles, M~
tina, Pococí, Cariari, Pacuarito y en diferentes cantones de Limón- ~a 
tomando cuerpo, bajo la influencia de los comunistas, el llamado. Con• 
sejo Nacional Campesino que desembocaría en 1972 en la con.stitu
ción de la Federación Nacional Campesina ( FENAC) 24 que, en la ac
tualid!id, integra onos diez sindicatos y agrupaciones en l~s diferentes 
regiones del país, como puede verse en el cuadro anexo. ·· 

. El impulso que el movimiento campesino ha tomado en ese mó· 
mento y 'la presión sobre la tierra se evidencia claramente en un dcScu:
mento oficial de finales de 1972 y el cual citaremos in exténsb como 
marco para comprender e( p~ríodo:· "Las perspectivas hacia el ·futuro 
-señala-, de mantenerse las tendencias históricas de nuestro tipo de 
desarrollo, son desgraciadamente menos halagadoras. E"n 1985, 'de 
acl!erdo con dicho. estudio el déficit de, puestos productivos podría 
.llegar a 230.000 o sea .el 24 0/o de· los necesarios para nuestra 'econo-' 
m(a en ese entonces. De producirse esto traería una serie de consé· 
cuencias sociales y económicas ·de grandes repercusiones para todo el 
país: aumentará considerable~T:~ente ·la ·miseria' extrema, el delito, 'la· 
prostitución y el' desempleo absoluto. Se pondría en ·serio peligro Ir~;~ 
tradición civilista y democrática del país. Alguhas de las cau!lás qu"e 
producen el desempleo en el país tielifiln su origen en la mód.emización 
y mecanización de la agricultura nacional, as.( bomtf•en la fhializá"Ción 

. progresiva de las áreas. dE! expansión agrícola. Por pna. parte; el des.a• 
·rrollo de . .la gran empresa agr(cola moderna. en el camPo que se sirvll de· 
,los méjores recursos técnicos desplaza grandes cantidades de obrero$ 
agrícolas" ( .. .) "Por otra, debi~o al acaparamiento y ~a cololi·i?!aciOn' 
agrícola se ha ido reduciendo cada vez más l.as tierras báldl'as· ap"ti:J$ 
para ·fa explotación agHco:!!l·· Estós terreno~ consti.~ían tradicional'• 
mente una ·válvula de escápe importahtll para el1 crecimiento derñógrá• 

24. Entrevistas de julio y agosto de 1?83 a don J~sé Melénllez, aliii4uo ·.aitl• · 
gerited!l FENAC., ., . . . ' . 
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fico y para los parceleros arruinados. De esta forma se van sumando 
los obreros agrícolas desplazados, que encuentran cada vez menos opor
tunidades en las regiones rurales", para concluir en que "todo parece 
indicar que los conflictos agrarios tomarán auge en los años venideros y 
que cuando se definan los linderos en las zonas de expansión agrícola y 
se proletarice el ca[Tlpesino tradicional, las migraciones se producirán 

· masivamente hacia las ciudades, las cuales no podrán ofrecer alternati
vas adecuadas: .. ,·. 25 

Sobre tal base o apreciación y teniendo como fondo ·el movi
miento campesino 'se implementa el Plan de Asentamientos Campesi
nos. 

Las tomas de tierras y las luchas por tierra que se han venido dan
do desde 1968 encuentran su más firme expresión el 3 de diciembre de 
1972 con la ocupación de las fincas "La Vaca y "La Vaquita", ocupa
ción que se extenderá por toda la región Brunca (abarca San Isidro de 
El General, Osa, Coto Brus, Río Claro y Coto Sur, con un total de 
100.946 Has.},26 con la toma de tierras de la United Fruit Co., hasta 
completar una cifra de 40.000 Has.27 y cuyos aspectos conflictivos se 
arrastrarían por varios años. 

Las tierra de La Vaca y La Vaquita eran reclamadas por la com
pañl'a norteamericana-cubana Federal. Beef Ltd. quien, decía, las ha
bía obtenido de la United Fruit Co. y ésta, a su vez, de la Chiriqui 
Land· Co. Esta y las siguientes t.omas en tierras abandonadas por la 

· United Fruit Co: ·tuvleron ciertas .características que nos permiten 
indicar el inicio de. una nueva fase en el movimiento campesino: 

l. Cuantitativamente las ocupaciones no ·tienen precedente en la his
toria de Costa Rica; 

2. Afectan propiedad privada; 

3. Hay enfrel'}tamiento a fuertes .represiones, no obstante lo cual la 
mayoría de campesinos quedan asentados; 

25. · Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Plan nocional de asentamientos 
campesinos.. Proyet"to de polftica ínter-institucional, San José, nov. de 
1972. Versión inicial. 

26. Guevara, M.G., et al, Instituto de Tierras y Colonización, Univ. de Costa 
Rica, Ese. de Sociología. Trabajo' de Introducción a la Sociología, Prof. 
Sui·Moy Li Kam,sept. 1981 (manuscrito). ' 

27 • Rojas, Alvaro, "Aig1,1nas experiencias en la lucha de los campesinos preca
ristas", Trabajo, 17, julio de 1983 •. 
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ASENTAMIENTOS CAMPESINOS 
(Explicación del mapa-gráfica 1) 

1. San Dimas 42 .. La Maravilla 
2. Las Lilas 43. La Peligrosa 
3. Gil Tablada 44. Waghope 
4. Juan Santa María 45. Guayabo 
5. Curubandé 46. La Fuente 
6. CoopeBelén . 47. Las Virtudes 
7. Cooperío Cañas 48. Las Meneses 
8. Coopebernabela 49. Buenos Aires 
9. CoopeEspavelar 50. Santa Clara 

10, La Esperanza 51. !.:os Comunes 
11. Llanos del Cortés 52. Parrúas 
12. San Luis 53. Pasquí 
13. Paso Hondo 54. El Descanso 
14. Hacienda Corobicí 55. Mata de Mora 
15. Quebrada Azul 56. Las Vueltas 
16. La Libertad 57. Altos de Tucurrique 
17. Las Armenias 58. El Humo 
18. Llano Azul 59. Pejiballe 
19. El Charco 60. Rosemonth 
20. Buena Vista 61. Sta. Teresita 
21. San Jorge 62. Las Nuevas 
22. Aguifa 63. Al coa 
23. Llano Verde 64.' Liberación 

... 24. La Lucha 65. Utrapez 
25. Trinidad 66. Colinas 
26. Los Criques 67. El Trébol 
27. _ CoopezaiJlo'ra 68. Coto Brus 
28. La Fama 69. Paso Danta 
29. 'Isabel (Al 70. Coope Sierra Cantillo 
~0. Thesalia 71. El Control 
31. Hernán Avendaño 72. Coto Sur 
32. Coopetulga 73. Cañaza 
33'. La Cureña 74. Coope Cortés 
3.4. 75. Coope Silencio 
;35. El Toro 76. Cerritos 
36. Río Fríb · '77. Paso Agres 
37. Cariari 78. Coro lar 
38. Golden Grove 79. Cu,rú 
39. !-a Florida 80. Tambor 
40. Bataán . 81. La Trinchera -41. ·La Flor 

1·. 
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4. Se produce un viraje hacia la explotación de tipo colectivo, sentan• 
do las bases para las Empresas Comunitarias. · 

Tanto los perfodicos como lo~ propios expedientes del JTCO con-
tienen información sobre las represiones.28 Según las mismas a media• 
dos del mes de julio del siguiente año, el gobierno había declarado en la 
zona una emergencia y enviado un fuerte destacamento armado. Según 
las actas del ITCO, además de encarcelamiento de ~ampesinos, se produ-
jo agravios de parte de la Guardia Rural, demolición y quema de ran· 
chos y robo de pertenencias. Todo lo anterior fue justificado, .según 
las mismas fuentes, "por cuanto los precaristas aparecían armados y 
desafiaban a la autoridad". 

1' 

CUADRO 1 
.. 

COSTA RICA: OCUPACION EN PRECARIO 
' 1 

Año Hectáreas O/o O/o Famili~ ' O/o 0/0 
Acumul. Acu~ul .• 

1971 19.912 8,30 8,30 38.9 3,73 3,72 
1972 25.102 10,46 18,76 68.7- 6,58 10,3.1 
1973. 16.085 6,70 25,46 34.5 3,31 13,62 , 

'12,58 ·38,04 81.9 21,47 1974 30.1.70 7,85 
1975 ·, 14.336. 5,98 44,02 52.9 '5,06 26,53 
1976 12.865 5,36 49,38 45.9 '4,40 .30,93 
1977 17.907- 7,46 56,84 48.5 4.,65 35.,58 
1978 26.32.0 -10,97 67,81 45.5 4,36 3$~9~ 
1979 4.917 2,05 69,86 28.0 2,68 42,82 
1980 26.522 11,06 80,92 108 .. 7 10,42 53.,04 
1981 11:445 7,2,7. 88,19 63.5 6,08 59,12 

'1982 17.166 7,16 93,35 237.3 ,22,74 81,861 

1983 11.144 4,65 100,00 189.3 '18;14 100,,QO 
Total 239.891- 100,00 1.043.6 100,00 

' Los expedientes del JTCO sólo registran un total d~ 2;600 heetá•. 
reas en el caso de ambas propiedades y ün total de .205 familias,2 9 •posi~ 
~~~·~~ . ' . ' 

28. Datos. tomadQs de Gue~ara, M.~., ~tal, op: cit.,. PP: 53~.5'1. 1 
29. Ver datos• de expedientes y apéndlc~ sobre oeupaclqnes en :precario •seg¡j,¡¡¡· 

ITCO., • ' 

. ' 
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blemente la extensión en que el ITCO entró a negociar con la Federal 
Beef. No obstante ello, puede verse en los cuadros 1, 2 y 3 la cantidad 
de hectáreas ocupadas en precario, que para 1972 ascienden. a 25.102 
y que significan el 10,46 O/o del total de ocupaciones entre 1971 y 
1983 (a julio). 

En lo que se refiere a la tendencia hacia Empresas Comunitarias, 
el hecho parece tener varias ve~tientes que confluyen. En cuanto a los 
ocupantes, por un lado su origen o mejor dicho el componente de ex 
trabajadores bananeros que, aunque en minoría, se sumó a una roayoría 
de campesinos que habían perdido sus·propiedadesy a jornaleros.30 Por 
otro, la necesidad de trabajar conjuntamente para defenderse en igual 
forma ante lo prolongado del conflicto. . · 

Lo anterior coincide, no obstante, con una política definida en 
igual sentid,q a nivel de gobierno que tiene como eje las cooperativas 
comunitarias, que entre otras características se le señala el no parcela
miento y la operación con una empresa basada en la división social del 
trabajo y en la utilización de las técnicas modernas.31 A este período 
corresponde la crl;!ación del IMAS y de DINADECO, como .instrumen
tos de apoyo a la creación de empresas comunitarias y una clara políti
ca de apoyÓ del ITCO y, en el nivel legal, la Ley de Asociaciones Coo
perativas (1973) y la. Ley y Reglamento de Empresas Comunitarias de 

_Auto-gestión Campesina.32 · 

. ' . · A nivel de orgar;¡ismos inter11acionales ello se manifiesta con el 
apoyo dado por.eiiCCA.33 . . 

.En el caso campesino la tenctencia es claramente el res~ltado de · 
las modificaciones en la composición del campesinado y de la experien
cia misma de la lucha. En las otras vertientes, posiblemente lo sean los 
v¡.rajes en los modelos de acumulación de capital. · · 

. Llama la atei)Ción, por otra parte; que en la misma década el ·fe
nóm~no se pr~duzca· igua\m.ente en el caso hondureño y que·, igual qu'e · 

30. Rojas, A., op. cit. 

, 31. Cf. IMAS, op. cit., pp. 3 y subs. donde se diseña el Plan de Asentamientos 
Campesinos. : . . 

32 •.. Ver Instituto ,de Investigaciones. Sociales,. Univ. de. Costa Rica, Alguna .in
formación básica sobre asentamientos campesinos de Costo Rica, San Jo• 
sé, d~c. de 1980 (manuscrito) e Instituto de lnvestigaciónes Sociales, mis
mo titulo, J?sé Luis Vega Carballo y Mugo Roldán G., abril d!l1981. 

33: .. É~trevista con Miguei·Sobrado. Agosto. de 1983. 
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en ese país, se efectúe posteriormente un viraje hacia el parcelamiento 
y un ataque o falta de apoyo a las empresas comunitarias. 

Como puede verse en el cuadro 1, anexo, los ritmos de ocupacio
ne~ tanto en hectáreas como en número de familias, ·crece a 16.085 
Ha;. para 1973 y 30.170 Has. para 1974. Este último año significa un 
12,58 0/o del total del período (1971-julio-1983), el punto mayor al
canzado al momento según los datos ITCO-IDA. Igual sucede con el, 
número de familias. 

Los mayores porcentajes de ocupaciones tienden a concentrarse 
en el perfodo .en las provincias de Limón, ~lajuela y Puntarenas",'darido 
un salto en e! último año,-1974, en Guanacaste. 

2. VIRAJE EN LA POL/TICA AGRARIA Y DISMINUCION DE 
LUCHAS CAMPESINAS: 1975-1978 · 

InCluso observado a nivel simplemente fenomenológico se ~ace 
evidente un descenso 'de la actividad campesina en el período que se 
estudia. Lo anterior puede comprobarse con el análisis de las cifras del 
cuadro .antes citado; de 30.170 Has. registradas como tomas en preca
rió. en 1974, se desciende· a 14.336, 12.865 y 17.907 en los tres años 
subsiguientes, para subir abruptamente en el año de 1978 a 26.320. · 
Igual sucede en relacióh al número de familias ocupantes. Los analis- , 
tas del problema· coinciden en tal hecho. Manuel Rojas Bolaños señala: 
"La poi ítica de asentamientos campesinos seguida por el 1 nstituto de 
Tierras y Colonización aparentemente redujo .el nivel de lucha entre 
1975 y 1976. Sin embargo, en !os años 1977 y 1978 el problema nue
v~mente comenzó á agudizarse".34 Hernán Alvarado U. y otros, son 
coi~cidentes al' .estudiar el períódb presidencial de Odubet (mayo de 

· 1975 - mayó de. 1978):. ~· ... los conflictos se redujeron a menos de la 
mitad entre el primero y' segundo períodos que analizamos. Suponien
dc{ 100 en el primer perfodo sólo alcanza 48 en el segundo ... ". 35 Es
tán comparando 1974-78 con 1962~73. A similares conclusiones llega 
Beatriz Villarreal Montoya.36 

34. Rojas Bolaños, M.-, Movlmient~s populares en Costa Rica, 1975-78, julio 
de 1980 (mimeografiado). Po11encia al IV Congreso Centroamericano de 

' Sociología .. p. 44. . · 

:3.5, Álvarado U., H.,_ et ill, De los empresarios pofíticos a los políticos empresa
rios, Taller de Coyuntura, UCID, Universidad Nacional, San josé, setiem-
bre de.1981; p. 84. · ' 

~6. VUiarreal M.,· B.,·Precarism~ rural ~n Costa Rica: 1990-1980, .V Congreso 
Centroamerici!no de Sociqlog(a; San José, nov. 1982. · 

., 
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Sin la menor duda y como coinciden numerosos investigadores 
costarricenses, este fenómeno de disminución en el ritmo de ocupa· 
ción de tierras y de otras manifestaciones del movimiento campesino 

·hacen relación a una modificación en la pol(tica anticrisis adoptada 
en el perfodo Qduber en el que se privilegia la poi (tica antidepresiva 
en relación a la anti·inflac-ionaria, por un lado, y en ef que hay un vira· 
je én el modelo de acumulaciqn de capital, en·el que resalta la transfe
rencia de excedente hacia el sector agrario y a la agro-industria. La ex
periencia posterior muestra, en todo .caso, que los efectos de la crisis 
fueron paleados y atrasados hasta. agotar sus márgenes. Ello explica 
el nivel alcanzado en momentos posteriores. 

Se inteñtará, en lo que hace relación a nuestro objeto de est1,1did, 
de sintetizar tal pol(tica y sus efectos sobre el movimiento campesin'o.37 

Tres fueron los ejes del nuevo modelo y que encontrarfan expre· 
sión a nivel instituéiona·l: · 

1. La utilización de la inversión póblica no como un complemen~ 
to ·a las disminu~iones de la inversión privada, sino como han -señalado ' 
los investigadores de UCI D ya citados, "del inicio de la consolidación 

-de un proceso espeCI'fico. de acum~;~lación pública de capital, q'ue resul~ • 
ta de la ,gestión productiva· de medios de producción én mános d~l 
Estado" .38 · 

. Su expresión a nivel institucio'nal-legal fue CODESA', Córpor.a• 
ción ·cqstarricense de Desarrollo S.A., que aun cuando •fues~ creada en, 
1972 sólo en-este per(odo tor;n~:~ un carácter claramente estatal. 

El sentido y orientación de la misma nos· los da· el mismo pr~Si~" 
dente Oquber en la· introducción al libro mencionado: ·~ya cono~a·· 
·m os l'a. NaciQnal Financiera en México y .la .Co.rporación de Fome~:~iiJ~J 
de Chile y hab(arnos o(do hablar ·sobre.el· Instituto 'Nacional de l:n~\.lt• 
tria en España ... ". . . 

. Para nuestro téma, la lista de proyectos .impuls.ados -o las ·píir.ti!:lii'• · 
pélciones en sus subsidiarias nos indica el impulso a 1¡:¡ agro-indU$:tti,s:t 
Central Azucarera tempisque· S.A.,. bestilerfa de. Aléohoi,C.entt:al A~Ai!·· 

37. Aparte de dóc1.1mentos que se c>ltarán expresamente, iabase· pa:ra tal s.C.n~ji¡.. 
sis serán el trabajo de Hernán Al varado· y otros del. UCI O, de la Un•ivli'r$.1• 
dad. Nacioilál ya mencioliad¡c;l y que expresamente estudia el perfoda O'Q~I· 
bel' con exclusividad y: otro, más general ·Y menas d·etállad!ll .Selrs, M~ '11 
Esqulvel,' F., Uis perspectivas del refOrmismo en Costa Rica, O·ti·H~:Pl~J. 
~.sw}~~ · 

38. Alvarado, H., et al, o p. tit ., p. 51. ·' 
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carera Boruca, Subproductos de Café, Algodones de Costa Rica S.A., 
etc.39 . 

2. El ordenamiento del sector agropecuario dentro del mismo es
p(ritu. Esto se concretó en varios aspectos: 

a. Cambios en la orientación y estructura del ITCO, que el 
USID lo ha sintetizado en: 
"-Convertir el ITCO en un gran propietario de tierra, 
-hacerlo al mismo tiempo un empresario que impulsa 
proy~ctos de "desarrollo" rural con un criterio. de ren
tabíl idad "capitalista" :~o 

b. Congruente con lo anterior la creación de las llamádas "Re- . 
· · giones de Desarrollo", en un total de 12 en todo el país. 

3. Una marcada tendencia a terminar con las empresas comunita-
rias y retornár a las parcelaciones, pero integradas en DEFEAGRO, co
mo una federación cooperativa que no solamente coordinara los pro

. yecto's en su parte económica, sind proporcionara mano de obra a los 
proyectos contemplados por CODESA en el sector y en las Regiones de 
Desarrollo. 

Es obvio, por otro lado, que la ·poi ítica anterior tenía igualmente 
como objetivo expreso parar o ·mediatizar et movimiento campesino y 

· la influencia en él adquirida por la Federación Nacional Campesina ' · .. 
. {FENAC). Sobre ello, el trabajo de Al varado y otros, tantas vece~ ci~ 
~ado, señala: "q~s eran· los objetivos básicos que contemplaba esa estra
¡tegia. Por una parte era necesario eliminar cualquier posibilidad que 'pu
dieran tener los "partidos de izquierda" de aprovecharse poi (ticamente , 
del movimiento 'precarista, suprimiendo las posibilidades de presentarlo ' 
como problema polftico nacional. .. ".41 · ,- ~ 

En este perfodo, por otra parte y como el mismo presidente Odu-
. ber señala en .la introducción citada, el ITCO estabiliza las situat.iones · 

conflictivas, -''Se acabó -qice- cpn el gran latifundio nacional,. incorp'o- · 
rand.o al patrimonio del ITCO las grandes haci~ndas recientemente habi
litadas por carreteras. Las fincas de los señores Stewart en Guanacaste, 
Coyolar, La Vaca, Lá Vátruita, Sarapiqu~ y San Carlos,. fueron adquiri-

39. 

40. 

41. 

Pa~a mayor detalle~ ver op. cit., upr~, cuadros 3 a 8. 

lbid, p. 85. 

Jbid, p.'80. 

\ 
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das y se dio comienzo al proceso de asentamientos, haciendo· un gran 
esfuerzo nacional para llegar con todos los servicios necesarios para for
mar un agricultor moderno. :.".42 

No obstante la disminución del ritmo de ocupaciones, éstas -sin 
duda como consecuencia del nuevo modelo- fueron sufriendo variacio
nes en términos de regiones. Fueron siendo crecientes -aunque sin 
configurar una clara tendencia en el mom~nto- en Heredia, San José y . 
Alajuela. (Ver cuadro 2, anexo). En cuanto al nómero de hectáre¡¡s , 
afectadas, bajó del 12,58 oto al 5,9, 5,3 y 7,4 de 1974 a 1977, como 
porcentaje del período total est!Jdiado (1971-1983). 

3. HACIA UN NUEVO IMPULSO DEL MOVIMIENTO. 
CAMPES./NO: 1978-1979 . 

El año de 1978, que coincide con el cambio presidencial en el mes' 
de mayo, muestra claramente 1-1n salto cuantitativo en lo que se refiere a. 
las ocupaciones en precario. y a las invasiones mismas. De un total ae 
17.907 hectáreas ocupadas en 1977, se pasa a 26.320, afectando im un 
32 oto a Limón, 18 O/o Alajuela, 13 O/o Puntarenas,.15 O/o Herediá y 
presentándose por primera vez desde hacía años en el caso de .Cartago. 

Aun cuando la nueva administración da un viraje hacia la p.rodué
ción autogestionaria y en el otorgamiento de títulos, no pareeería -por 
lo menos en los áños que se estudian- que haya una variación substa'n
cial.en la poi ític;.a económica. Lo que sí es manifiesto es el agotamiento ,· 
de los márgenes de juego que deja.la crisis ecc;mó111ica, a la que se une · 
la crisis política que se inicia en la región centroamericana, y·los efec-
tos de la inflación. · · 

Estudiando el comportamiento de las federaciones cámpQsinas se 
nota un proceso de acumulación de' fuerzas que harían explosión .,....en-
medio del agravamiento de la crisis- a parti.r de 1980. · ' 

La difícil situación que se na acumulado -eón un carácter exp!o~ 
sivo- está recogido en un memorando del IT.CO de fecha 5 de julio 
de 1978;43 

Al examinar la presión sobre la tierra ·en el momento, se .señala: 
"El total de familias que en estos mom~ntos están desarrQllalldQ uná· 
no.toria pres.ión sobre la tierra se estima en 10.'140 y, el área que se né~ 

·' 
42. lbid, p. 8. 

43. Memorandq de fa Dirección Administrativa del m;:o al ~eñor José J,. 
Muñoz Bustos, Presidente Ejecutivo del ITCO (f¡otocopia), · 
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'\. 

cesitaría para cubrir la expectativa de su acomodo, asciende a 165.251 
Has. Por otro lado, el ·Instituto de Tierras y Colonización tiene disponi
bles en distintos lugares del país ( ... ) un total de 14.703 Has. con lo 
que el déficit en superficie sería de 1!:~3.748 Has. ( ... ) . El total en di· 
nero de lo que costaría adquirir este faltante de tierras se ha estimado 
en f/J 1.126.862.000.00, más un 1 O oto como margen de previsión por 
incrementos en necesidades de tierra o aumento en su valor, lo cual 
hace que el to~al final estimado sea del orden de los f/J 1.239.548.200.00". 

· El documento para efectos de análisis divide el país en zonas, sub· , 
zonas y se'ctores, para medir la presión y las condiciones conflictivas 
m~R . 

En el caso de San Carlos, por ejemplo, se señala qu«;! aunque es la 
segunda en importancia en cuanto a presión sobre la tierra, "sin lugar 
a dudas es la primera en importancia de esta zona norte debido a la in· 
'tensidad y -~fervescencia de los conflictos y actiWd activa de los gru
pos". Iguales condiciones se hacen para otras regiones como Coto Sur 
y la Península de Osa. · 

Esta presión es coincidente con 'el evidente deterioro de la eco
nomía a n'ivel nac.ional y en el marco de la crisis. 

\ 

4. IRRUPGION DE LAS DIFERENTES CAPAS DEL 
CAMPESINADO Y· TOMAS MASIVAS DE TIERRA: 

1 1980- agosto- 1983 
·,· 

A. Anál_i_sis global 

.. Una serie de índices, muestran el grado de profUndi:zacióo de la 
Crisis, e9onómic~, son suficientes corrtb mareo ·de ubicación d~l movl· 
mientq:campesino en el período.44 • •· ·· . , '· 

Lá tasa de Crf;!Cimiento del ·PIB ha·venido· experimen11ando un 
constante descenso .desde 1.978, hasta alcanzar en 1981 una tasa negati· 

·va éie- 3,60/o y·, pór 'primera· vez -según ·la ruent~ citada-'- u11a tasa ne
gativa-de crecimiento del PI B indus~rial de -1 ,2.- Una tasa de de~empleo 

· (lJe ·9,5 O/o para 1982 y una ta~a global de desocupación -inclUido el 
subempleo'- de 21,3 oto; una .irlflaéi6n que de 8,1 oJo en 1978 había 
alcanzado el 65,1 O/o en T981 y'Un\decremento de 30;2 0/o en el sala-
.rlo:reál en'los últimos tres años. . 

·44.' To¡nados' en ·su tqt¡ílidad de Rojas B., Mariuel, Costo Rico: ei fin de uno 
ero .• ,, V .congre_so ~entroamerlcano de Sótiologfa, San José,_ nov, 1982. 

\ 
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1 
1' 

i 

A lo anterior se suma un déficit en balanza comercial, un fuerte 
déficit fiscal y un¡¡ deuda externa que a 1981 alcanzaba arriba de los 

· 4.000 millones de dólares. · 
La resistencia de los sectore.s populares comienza a manifestar

se. En agosto de 1982 se producen los paros de los trabajadores de 
BANDECO y la.Standard Fruit Co. y :se inicia una h1,1elga de los traba
jadores de FECOSA; en septiembre, se produce una marcha de los tra- . 
bajadores en la ciudad de San José, convocada por la FDT y la CUT "1 
se inicia una huelga en BANDECO, en la cual se producen enfrenta
mientos con la Guardia Civil. En octubre, se inician m(tines en el Par· . 
que Central de San José como protesta de las familias ante el IMAS 
por el mal funcionamiento de la distribución de alimentos;45 · no ob~
tante lo anterior, Rojas Bolaños señala a finales de 1982: "La continua-

. ción del proceso de deterioro de las condiciones de vida ha provocad\) 
acciones de protesta y movimientos huelgul'sticos importantes, sobre to· 
do durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, estas manifesta
ciones no han podido articularse dentro de un esquema unitario, con 
una concepción que rebase ~1 plano de las reivindicaciones ecbnómi-' 
cas ... ".46 • . • . . . 

La intensidad de los mo~timientos populares y su grado de cohe
rencia parecen darse unos meses después. en el transcurso del . año de 
1983. En la primera mitad del año, en medio de un· movimiento .sJn 
precedentes de los pobladores de las más importantes ciudades y can- · 
tones del pafs, se da una lucha en contra del aumento de. las tari:f¡~.s 
eléctricas, con el. uso incluso de barrica(fas y el cierre de caminqs; eh 
medio de las luchas sindicales. por el. aumento de salarios, irrumpe,.1!1'), 
forma acelerada el movimiento de invasionJ!S del campesinado que Yá 
en 1980 J'la registrado ocupaciones eh precario de ·26.522 hectáreas 
en comparación a 4.917 del áño anterior, para mantenerse en ·los añQ's 
de 1981·V 19~2en 17.166y 17'.144hectáreás. 1 

A partir especialmente· de.julio de ÜJ83 sé producen ol:ás masi· 
vas de, tomas ¡¡ partir de Coto Sur y 'JUé luego ·se extienden a di fe ten,· 
tes partes del pa(s. El tiPo de organización adoptada, i.a. forma de IY• · 
cha y eJ grado de organización y coordinación indican'que son, por u1h• 
lado, la pcmcreción de toda una e,xperiel1cia y. el· resultado del mov;i,• 
miento ascendente a partir de 1980 y, por otro, el inicio deuna i:t:íJelt.a. 
fase, en cuanto a calidad del mov~mifmto campesino. Por~1,1 iJ:nportafi• · 

45. A·portes, nov • ..dic •. de 1982. 

46: Rojas ,B., M., Costa Rica ... , op. cft,, PP• 24-26. 
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cia, y por el tipo de fuente a que ha debido recurrirse agregamos a con
tinuación un análisis de contenido de las publicaciones. 

Pero en el perfodo se da otro fenómeno a nuestro juicio de gran 
importancia y trascendencia: la organización y lucha con nuevas for
mas de otro sector del campesinado, los medios y pequeños. El 7 de 
julio de 1981. se 'inscribe legalmente UPA Nacional, una organización 
independiente de campesinos inscrita en· la Confederación Auténtica 
de Trabajadores Democráticos (CATO). En los años siguientes se ex
tiende a diferentes puntos del pa(s: Valle Central, San Carlos, Coto 
Brus, Cartago y que cuenta con aproximadamente 1.2.000 afifiádos. En 
el marco de la crisis sus luchas se dan por demandas tales como finan
ciamiento, precios de productos e insumas. En función de las mismas 
en marzo (je 1983 organizan una marcha, tom~ de carreteras, huelgas 
de no distribución de productos, que constituyen formas inéditas de 
lucha y de ·gran impacto en la población. Parecer(a ser ésta la expe
riencia recogida por el movimiento poblacional en contra de las nuevas 
tarifas de luz y agua. La acumulación de una experiencia. 

No es aleatorio, en tal marco, que otra importante Federación, la 
Sindical Agraria Nacional -adscrita a AFL-CIO y ORIT-:- a pesar de ha
ber sipo fundada en 1972, no fuera sino "a partir de 1982 que da un 
giro Órganizativo y en el aspecto de lucha". tal como ha señalado un di
·rectiVo: "Empezamos a inyectarle más dinamismo a nuestra federación, 
no solamente en las organizaciones ya constituidas, Sino que nos aboca
mos a. organizar más compañeros ,campesinos, a pe~etrar en regiones 

'donde notehfamos ninguna acción ... ".47 · 

. Las invasiones de tierra que se producen en julio-agosto -de 
_1983 'i ,que se inician en CotO· Sur, reflejan, a nivel de· una primera . 
observación, cambios importantes en la forma y contenido. Aun
q'ue aún no puede intentarse una interpretación completa' se· consi
dera necesario' intentar obtener una visión, de algunos elementos cen-

' trales ·de las mismas: zonas en que se· producen, las formas de lucha, 
la' poi ítica del Estado y el respaldo obtenido de, otras organizacio
nes populares. Ello obliga, no obstante, a recurrir· a fuentes aún no 
depuradás ...:periódicos- y a una .técnica que permita conclusiones 
provisionales: el análisis dé ·contenido. · 

47'. Entrevista al señor Enriqlle Chávez de la Confederación Costarricense de 
Trabajadores Democráticos (CCTD). 
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B. Invasiones de tierra: julio- agosto de 1983 

Al momento de terminar la redacción del trabajo en la etapa an
terior y ante los acontecimientos que se producen en el seno de los mo
vimientos popu.lares, entre ellos el campesino, se estimó necesario dar 
cuenta de la toma de tierras ocurrida en los meses de julio y agosto de 
1983 en diferentes regiones del pa(s. 

Esto motivó un cambio me,todológico en el tratamiento del pro
blema, en base a ciertos criterios de ordenamiento. El análisis de con
tenido de las fuentes period i'sticas, insuficientes por s( mismas, da una 
idea de las tendencias del tipo de lucha, de la posición del Estado en sus 
diferentes instancias, de las presiones de la clase dominante, de las for
mas de desalojo, del respaldo y solidaridad recibidos por el movimiento 
campesino y de la intensidad en la invasión de tierra por precaristas. 

La coyuntura puede traer en s( modificaciones en la orientación 
del movimiento y, posiblemente, la apertura de un nuevo per(odo en el 

objeto de estudio. 

Toma de tierras en el sur 

,1. La toma de tierras de varias fincas de la Compañía Banane
ra se inicia en la tarde y durante las primeras horas de la noche del d(a 
8 de julio de 1983. Estas fin,cas se encuentran ubicadas en ta región dé· 
Coto. · No hubo acción de la guardia, por lo que el apoderado legal de 
la Compañi'a Bananera de Costa Rica. (Miguel Valle Guzmán), solicit¿¡ 
al Presidente de la Repdblica el desalojo, de estos campesinos; el repre
sentante de la Compañ(a responsabiliza a los dirigentes de la Unión de 
Trabajadores de Golfito (U.T.G.) por las invasiones. El dirigente lsa(as 
Marchena expresó: "Ese negocio no es nuestro y se deriva de una situá~ 
ción especial que hay en la zona". (La Nació,n,. 10 de julio .de 1983, 
pág. 4-A). , . . . 

2. El lugar exacto de las invasiones: fincas 43, 44, 46, 48 y 63 
(di'a 8 dé julio). ·· 

3. Tipos de lucha: segdn Richard ,Johnson personero de. la Com·· 
pañ(¡¡ Bananera de Costa Rica "La invasión masiva y organizada de sus 
tierras, la destrucción que están realizando grupos organizados de •l•as 
pl~ntaciones dé palma. africana, el· levantar:niento de los tablones de l()S 
puentes, la remoción de los clavos que sostienen las líneas del ferroeél• 
rr.il y los daños que realizan piquetes de .invasóres en actitud' desafia{ii¡• 

. te y agresiva". ··, 
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"Al Presidente de Costa Rica se le denunció que grupos organiza
dos están destruyendo pequeñas pl¡mtas de palma recién sembradas, le
vantan el piso de madera de numerosos puentes para impedir la movili
zación del personal de la empresa, colocan con el mismo fin todo tipo 

. de obstáculos en la red de caminos de las fincas y hasta han quitado los 
clavos que aseguran la vía férrea lo que ha obligado a la Compañía a 
suspender temporalmente el servicio de trenes a Coto y a Laurel, tanto 
para pasajeros como para carga". (La República, 12 de juliq de 1983, 

"pág.2). . . 
· 4: Según informaciones del dl'a 11 de julio, el número de precaris

tas .aumentó de 400 a 1.000 ;'elementos", aprovechando el fin de sema
na, en que las autoridades judiciales no trabajan. 

5. Posición del Estado: 

a) En "La' Prensa Libre" del 13 de julio de 1983, pág. 2 apare-
ce la siguiente información: ' 

"Juez ordena d,esalojo de precaristas en el sur y que las autorida
des detengan a los princip:::les cabecillas del movimi~tnto, quienes ten
drán que responder. por sus actos ante los tribunales de justicia". 

' ' Incluye .en esta misma información que el "Gobierno designó' una 
comisión oficial para que analice la situación que se está presentando 
en las fincas de la Bananera". t. 

Div.ergencia gubernamental: 

' ' . 
a) Ministro de Gobernación estudia solicitud de desalojo de ··los 

precarista~ y ac4sa á Íos comunistas dé haber.organizado y p.ropicjado . 
la invasión tle las fincas. (La Prensa Libre, 12 de julio de 1983~ pág. 1). 

b) El Ministro de ·Segutid~d Pública, Angel Edmundo Solano Cal
derón, afirmó "que no te·ngo vela en este entierro, al ser consultado so- , 
bl'-~ la posible intervención de la Guardia Civil para desalojar a los pará- 1 11 

sitos''.· Y agregó que el asunto· es· de. co'mpetencia del 1 nstituto de .Desa-
rrollo Agrario: UDA). "A su juicío la t9ma de tierras no constitUye un 
afán ·de é(es~sta.bilizat al g~bier'no ni alterar la paz social, sino ·más' bieh 
e.s Uf.i problema laboral". (La Pr~nsa ,Libre;· 12 de julio 1983, pág. 8). 

· Ademá.s, ·afirmó "cjue el· pro.blema es meramente social y se debe 
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procurar una salida pacífica". (La Nación, 13 de julio, pág. 4-A) .. 
e) En "La Nación" aparecé (12 de julio ~983, pág. 5,A) una aseve., 

ración de Carro de que no hace falta una' orden judici~l para desalojar 
a los precaristas porque "tenemos potestad administrativa para actuar; 
previa presentación por parte dé los afectados de los requerimientos 
mínimos como son las pruebas de que son dueños de las tierras invadi· 
das" . 

. "Ministro de Gobernación, Alfonso Carro, advirtió que la Guardia 
de Asistencia Rural procedería al desalojo de los precaristas en las fin· 
cas de la Bananera". (la Nación, 13 de julio de 1983, pág. 4-A). . . 

d) Se mantiene una serie de opiniones diversas entre los persone-
ros del gobierno: ' 

Monge: reconoció que su admhiistración no tomó las acciones 
preventivas adecuadas para evitar toma de tierras. ·Que a las personas 
que están en el movimiento precarista no se puede acusar de acciones 
desestabilizadoras contra el gobierno. Monge. dijo ;'que por el rilome~
to no actuará la Fuerza Pública para desalojar a los precaristas, y que la 
comisión nombrada por el Consejo de Seguridad deberáprocu~ar las so
luciones pára la salida pacífica ·al problema:'. (La Nación, 13 de julio ' · 
1983; pág. 4-A). . . 

Berrocal: "Aseguró que hay varios puntos del país que podrían, si 
nd se toman las .medidas preventivas, ser foco de conflicto en C~Jalquiér 
momento debido a la mala distribución de la tierra. 'Entre ellos mencio
nó ·ras regiones de Coto Brus1 .el norte de la provincia de Limón, Sar~pi~ 
quí, San Carlos, Chomes, en Puntarenas,ly otras zonas". (La Nac,l6n,. 
13 de julio 1983, pág. 4-A). . · .. 

Er gobierno ofrece cpmprar l~s tierras invadidas, a 1~ Compaftía Bananera 
(United. Brands). · · · · 

"Comprarle 1.000 deJas 2.000 hectáreas. donde uno$ 60~ .¡,r;~a- · 
ristas están desde hace tres días". "Se hizo un análisis c;le la situación en 
la región bananera donde la United Brands tiene 7.710 hectárea.$ elii, · 
.Golfito y Cc>'rredores, de ellas hay 4.410 hectáreas cultivadas de p;!!ll:fia 
africana adulta. 1.100 hectáreas de nuevos cultivos ·y 2.~00 .hectát:é.ll.& ' , 
las tienen en su poder los precar)stas". · : · · · 

P,or .su parté, la Compañía no entra a negociar con e'l gobie.rno r$i'l''l 
la autori~adón de .las dficit1as m11tr\ces, loca litadas en Nuev~ Y Qfk, f.L.a~ 
República, 15 d~ julio de· 1~83, pág .. 2). . . , 

En. "La Pt;ensa Libre" del15de juHo,aparece la informaCi(mq:u' •Ira. 
1 • • 1 . 
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Compañía "no venderá tierras al Gobierno". El 141e fue entregada una 
carta a.l Gobierno, en la cual le explica las razones por las cuales la em·· 
presa nó está de acuerdo en vender las tierras invadidas: "Existiendo 
una invasión de tierra, una situación ilegal, existiendo órdenes adminis
trativas y judiciales de desalojo, existiendo la situación de fuerza, la 
Compañía no puede hacer ninguna concesión en este particular". (La 
Prensa Libre, 15 de julio de 1983, pág. 9). · . 

En La ·Nación aparece la siguiente información: "Bananera no 
acepta vender sus tierras". 16 de julio de 1983, pág. 6-A. 

GRAFJCA 2 

.SITIO DEL CONFLICTO 
BANANERO 

FUENTE: La Nación, jueves 21 de julio de 19S3. Página 4·A. 

Nuevas acciones del gobierno 

Por una·, parte se informa que no habrá acción contra invasores. 
"j:·J gobierno pesé a que tiene un mandato·judi~ial desde hace tres días, 
.no actuará para desalojar a los ·629 invasores de tier'réís. Ayer y hoy se 
Je{éntr~gará una petición o~icial del gobierno. para que ~e acojiu; a un· 

· 4sá· 
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plan de desalojo voluntario (la propuesta textual en La RepúbliCa, 16 
de julio 1983, p. 2.), resumida: Dotación de tierras a 300 agricultores, 
presentarse a llenar· las fórmulas de solic:;itud... · 

En La Prensa Libre del mismo d(a aparece: "Refuerzo policial 
a la zona sur".· ''El gobierno reforzó el dfJstacamento policial en la zo
na sur del pa(s y se presume que actuará en cualquier 'momento eli caso 
de que los precaristas no atiendan el llamado que se les hizo para,desa- . 
lojar voluntariamente las tierras ocupadas". 

Durante el d(a 16 de julio, por medio de las avionetas del Mi'1is
terio de Seguridad P~blica se estuvo lar:'zando miles de volantes en don
de se dio a conocer a los habitantes de la zona sur "la posición del. go
bierno para resolver el problema". (La Prensa Libre, 16 de ·julio de 
1983, pág. 4). - . . 

Con el propósito "de solucionar el ·problema median~e la dota
ción de tierras que son reservas del IDA, a las familias que económica
mente IQ necesiten", el MAG y el IDA habitaron dos oficinas en ias 
fincas 46 y 63, "en las que distribuirán programas y solícitudes me
diante los cuales se estudiará la situación económica de dichas perso
nas". (La Naci6n, 17 de julio 1983, pág. 14-A). 

Desalojó 
a) En La Nación del d(a 20 de julio de 1983, pág. 6, apa~ce un. 

titular "sólo 70 personas han salido de fincas ocupadas del Sur''. ·"La 
ocupación·de tierras de la Compañ(a en la región·de Coto Sur permane
ce sin cambios importantes, y hasta anoche sólo 10 personas hab(an 
abandonado esos predios ante petición de las autoridades gubernamer.~~ 
tales". Estos. precaristas se dirigieron a Ciudad -Neily, \donde los a'tien· 
den funcionarios del .IDA. 

b) Desalojo a la fuerza ... control y vigilancia por parte de ra ' 
Guardia Rural: . / · · , . 

"La Guardia de Asistencia Rural, en· númer~ dé 55() efectivos; 
permanece vigi.lando las v(as de acceso ,a la zona. t:l centro de oper¡¡_.· 
ciones pQiiciales está'ubicado en el hangar del aeropuerto de Coto 41". 
(La Nación, 20 de julio de 1983, pág. 6-A). 

Más de 500 policfas mantienen cercadas las fincas invadidas de lá 
Compañ(a Bananera, comenzarán a desalojar a varios cientos de .Prééa
ristas que se han resistido a abandonar las plantaciones .. (La R~p6bUca:, 

' 20 de julio de 1983; pág. 3). ! · • , 

No se produjeron detenciones de campesinos. La labor de' déSIJ[e" 

jp por parte de la polic(a se prolongó por tres horas. · . 
. Cinco dirigentes de la U·nión de Trabajadores de Golfito ·(Ult~)\ 
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y de la Federación Nacional Campesina (FENAC) fueron detenidos en 
la Ciudad Neily. 

"Cerca de 450 oficiales de la Guardia de Asistencia Rural y 40 
guardias civiles, provistos de equipos antimotines, ocuparon los siti.os 

·de mayor concentración dé invasores ... ". Ismael Guillén, representan
te de la UTG denunció " supuesta intimidación a los ocupantes en pre
cario, mediante disparos al aire y amenazas de agresión física por parte 
de la Guardia Rural. (La Nación, 21 de julio de 1983, pág. 4-A). 

so: CA$0S LATENT.ES 
EN EL ULTIMO At\10 

REPORTADOS AL 
MINISTERIO DE 
GOBERNACION 

GRAFICA 3 

Én todo el país hay aproximadamente'217 casos de precarismo. Limón· 
, . concentra el mayor nóm~ro. · Al!nque se ejecutan Jos desalojos, la situa-
. · Ci6n continóa latente, porque se vuelven a producir las ocupaciones. 

Fl#N1',E; Periódico "La Naci~n", miércoles 27.de J.ullo de 1983, Página 10-A . 
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6. Respaldo organizativo de las tomas de tierras 

Dos organizacio·nes se encuentran respaldando la toma de tierras 
en el sur: UTG y la FENAC. 

El d(a 1.6, aparece una declaración de Marielos Giralt en nombre 
de la Confederación Unitária de Trabajadores (CUT), de la posibilidad · 
de un desalojo por la fuerza. "La dirigente de esa organización Dr. Ma-.· 
rielas Giralt, expresó que trabajadores ~espedidos por. la empresa frute
ra no tuvieron más remedio para subsistir que invadir terrenos dé la 
Compañ (a en la .cual trabajaron par· muchos años y que el gobierno ac
tuará mejor si inicia una negociación con el "Comité C(vico Patriótico'" 
que dirige a los invasores".· "En otra información de' la CUT SEt dijo 
qÚe· más cantidad de precaristas se sumarán entre hoy y mañana ·(16 y 
17 de julio) a los mi!' que yá existen". (La Repllblica, 16 de julio de · 
1983, pág. 4).. . 

Según información de La Nación, hasta la noche del 19 se man
ten(a el diálogo entre delegados del gobierno, y dirigentes de la Fedét:a• 
ciÓn Nacional Campesina (FENAC) "sin que se hubiese llegado a algút1. 
acuerdo sobre la solución del problema. Durante un recorrido por la 
zona invadida, los ocu'pantes insistieron en que no saldrán dé ella". 

Según La Nación "Antes de ~.ecidir el desalojo, el gobierno man
tuvo una comisión pata dialogar con los ·precaristas, integrada por Fran
cisco Cordero Gené, Delegado Presidencial para la zona bananera, 'lván 
Marfn Chinchilla, Ditectc,>r Regional dei Instituto de Desarrollb Agrario 
(I.ÓA) en la regiqn. Por la parte sindical participaron el Lic. José Picad(!)} 

· y don Jorge Conejo. Después de una semana c;le cqnver$at:ionés, el vi~r· 
nes de 1~ semana pasada ( 15 de julio)· se produjo la ruptura de 'é'stá$; alii• 

·' te la diferencia de las propuestas presentadas. El gobierno plari:t,é(lla · 
desocupación total de· las fincas de la Compañ(a a cambio de ·éfe~W~Jt 
estudios para la adjudicación de tierras en ~ cásos qlie sé cc)mproba• 
ran condiciones leg(timas dé los-agricultores para pretender'lii5. Lél'is si:f.t• · 
dicalistas condicionaron éualquier "solución a la continuación éle lá.i!tVá• 
sión y la asignaci6n de tierras de manera inmediata". (La NaeióA 1 1:tt· 
de julio de 1983, pág. 4-Al. 

7. Movirhientos de solidaridad 

"La ,Confederación Unitaria de .irabaJad()tes (CUt)., se soil.iCitari~P' 
cM la torlia cle tierra!i !m el Valle de Coto, bajo él argumento· c!Je ,ql!l!l l'a· · 
Compañía BanaiÍera generó una grán desécupaQión ¡¡1 extreníP •dtt' 't!ill!l 

. ., . . ' ' .. 
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de. 3 mil trabajadores, ahora se quedó con 600". (La República, 18 de 
julio de 1983, pág. 2). 

"Paralización total de la actividad bananera nacional anunciaron 
dirigente.s de diversas· organizaciones sindicales, como reacción a la de
tención de dirigentes sindicales durante. el desalojo de los precaristas de 
la Compañr'a Bananera de Costa Rica, en la zona sur". 

La acción sería encabezada por los propios trabajadores de la em
presa, otros sindicatos como la Confederación Unitaria de Trabajadores 
(CUT) y la Federación Nacional de Obrero~ y Empleados Municipales, 
secundarían la actitud de solidaridad. (La República, 21 de j!Jiio ·de 
1983, pág. 3).' ' 

Paro el día 22 de julio en fincas de la bananera. ¡j 
"Según vocero de la FENAC, en el paro quisieron advertir la opo-

. sición de los trabajadores a la represión policiaLy a los despidos que rea· 
liza la ComJ?~ñía y a la vez, apoyar a los campesinos sin tierra que ocu-

. paran varias fincas la semana antepasada y fueron desalojados el pasado 
miércoles". (~a Nación, 23 de julio de 1983, pág. 6-A). 

8. Después del desalojo del 20 de julio 

a) De cargo de ins~igación pública serán acusados cerca de 20 diri
gentes sindicales y comunales, organizadores de las invasiones de campe-· 
sinqs en las fincas de la Compafj.(a Bananera del s1-1r". 

. b') Proposición de los diputados: "Un grupo de 28 diputados de 
diferÉmtes fraccior:~es legislativas solicitan a los ministros de Gobernación 
y Seguridad que cesen las medidas represivas y se dé una'negociación de 
arreg•o en el conflicto de tierras en la zon~ bananera, al sur del país" ... 
(agregan) "la razón de que el plan de abandono de las plantaciones ba
naneras del Pacífico Sur, y la sustitución de esos cultivos con p~lma 

· africana infringen un grave·· perjuicio, no sóiÓ a tos trabaja~qres que han 
quedado y van a quedar cesantes, sino también a la economr'a de la re-
gión". (La República, 22 de julio·de 1983, pág. 3). . 

e) Control pÓ/icial . . El día 22 de julio, la Compañr'a comienza a 
potar todas ·las plantaciones de banano "que aún mantiene en, la zona 
sur y conjuntam·ente la polic(a realizará un operativo para desalojar a 
l9s precaristas que todavía quedan eséondidos entre los bananales". 

· "Útiliiando aproximadamente· doscientos hombres, que permane
cerán unos. quince días más en el sur ... para mantener el control de la 
~ona,.la Guardia Rural ejerce una constante vigilancia, especialmente en 
tas V(as d.e a.cceso a las fincas". (La Prensa Libre, 22 de julio de 1983, 

1Pág. 2). 

4'72 ' 
' ' 

¡1 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



~ 1 ; 

i 
1 
¡, 
1 

d) Nuevo estudio sobre la-situación de tierras en el sur, ordena el 
gobierno. El gobierno dispuso hacer un estudio sobre la situación de las 
tierras en el sur, dado que el 1 DA "casi no dispone de tierras en esa re
gión" y "las que posee están todas adjudicadas", según el Ministro de 
·Agricultura, Francisco Morales. El gobierno ~ispuso "hacer un estudio. 
y· determinar si .esas adjudicaciones están ocupadas para los beneficia· 
rios originales o si están produciendo situaciones de concentración d!! 
tierra en manos de unos cuantos". "~1 funcionario indicó que por lo 
menos en cuanto se refiere a los terrenos de La Vaca y La Vaquita, qüe 
son más de 20 mil hectáreas, s( hay certeza de que están totalmente 
adjudi9adas". (La República, 22 de julio de 1983, pág. 9). 

9. Nuevas invasiones de tierras. 

· 300 precaristas volvieron a invadir fincas de la Bananera en fa 
región del pacífico sur. Dirigente de la UTG afirma que se trata de 
ocupantes desalojados durante la semana pasada por efectivos de la. 
Guardia de Asistencia Rural (GAR) al mando del Lic. Enrique Chacón. 

"En la zona permanecen en estado.de al¡¡rta cien efectivos de la 
Guardia Rural" . 

. Nuevas .ac;ciones de l.os precaristas; 

a) Los dirigentes de los precaristas que fueron desalojados de 
1 las tierras ·de la Compañ1'a Bananera en el Valle de Coto, piensan blo

quear la carretera interamericana. Los principales dirigentes. d!!l movi
miento está.n acampados en una empacadora abandonada. situada en la 
finca "La Vaquilla". · ·, 

Cqmité "de. lucha por tierra, vivienda y trabajo" planea nuevas 
invasiones de tierras.· (La Prensa Libre, 26 de julio de 1983, ·pág. 11). 

b) Amenazan con invadir otra vez fincas bananeras. Los C!lmP!!•' 
sino~ de Coto .Sur está·n dispuestos a invadir nuevamente las tierras de la 
Bananera si el gobierno dé la República no encuentra solución a $us 
problemas de tierras y Gfe vivienda" ..... 50, de ellos y lo.s dirigentenin
dicales de la Federac~ón Nacional Campesina pidieron a los diputado.s 
visitar la zona. Los dirigentes Jpsé Angel Marchena .y José Pic¡¡da J.n: 
formardn que como resultado c:jel cambio del. cultivo d!! banano por el 
de palma africana "hay dos mil desocupados, se agudiza el .problema de 
la vivienda y han sido eliminados cinco dispen$arios méd.ico$ y dos 

escuetas". 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



,, 

•' 
1 

"El regidor Marchena Moraga dijo ql!e el movimiento que en un 
principio fue por tierras, ahora se ha convertido en un asunto contra la 
Compañ(a Bananera, ya que se trata de rescatar el patrimonio nacional 
de una. empresa que obtiene ingresos mensuales superiores a los mil 
millones· de colones". Concluye la información que los campesinos es: 
tán 9ispuestos a volver a tomar las tierras. (La Prensa Libre, 28 de ju
lio de 1983, pág. 3). 

Movilización en Limón 

· 1. Tomada la Catedral de .Limón y bloqueó en la v(a Si~aola en· 
protesta por el atraso en la solución gubernamental de nueve peticiones 
que hán venido planteando los vecinos de Limón. Piden al gobierno en

-trar a conocer "la solicitud de solución para .1 o problemas de precaris- ... 
tas: el otorgamiento inmediato de las indemnizaciones para los cacaote
ros ·arruinados con la monilia, suspensión de los actos de desalojo de 

·precaristas, mejoramiento de caminos vecinales, disposición de crédito 
, más accesible a los agricultores, asistencia médica regular en Cahuita, · 
construcción de dps escuelas y expulsión de un guardia rural que "per
sigue a los campesinos". Los vecinos expresaron su determin.ación e.n 

· mantener cerrada la carretera hasta que se inicien negociacion~s que den 
'cómo resultado acuerdos firmes al más alto nivel, por cuanto los· que . 
han firmado· hasta ahora no han sido cumplidos". (La República, 7 de · 
julio de 19~3,pág. 3). · 

~ ·Unas qien fan:~!lias ocuparon el dr'a 6 de junio la Catedral ele Li
món . para· protestar por· haber sido, desalojadas por la Guaf.dia Civil, 
"a pesar que el gobierno se comprometió a darles tierras para trabajar. 
Dicen que fu~ron engañados". ·(La Prensa Libre, 7 de.junio de 1983, 
,pág. 2). . 

' · Intervención de la polict'a. La polic(a rompió tres bloqueo-s en L•i: 
.m.ón. 'Los ·vecinos despues de tomar la .Catedral de Limón, bloq~:~earon . 
el .d1'a 24 de junio el trárysito de ·trenes 'en tres puntos diferentes de la· 
}ltovincia -'~pero fuero·n desalojados por la Ji)oli~(a''. Tal como aparece 
éh la ihform'ación, fuerón unos trescielitqs precaristas divididos en tres 

·grupos que "insttllaron barricadas sobre Ja·l (nea férrea en J~s-comunida
·de:s de ~atán, Berbely y Penshurt desde las primeras horas d~ la madru
gada". (La Prensa Libre, 14 de junio de 19.83, pág. 2). 

' \ 

. ' 
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2. Aparece información sobre desalojo de precaristc,ls e~ la finca 
Cascada en Pococ í de Limón. 

El diputado Luis Armando Gutiérrez (Liberación Nacional) co· 
municó a la prf!nsa lo siguiente: "Tengo denuncias muy serias de que 
el teniente Paulina Cordero del comando de Guápiles, en forma traitio· 
nera, viplenta y llena de saña disparó contra los campesinos ocupantes 
de la finca Río Cascada en Roxana de Guápiles, traicionera por. cuanto 
los disparos y culatazos que dio, fueron después de que los ocupantes ' 
auténticos y campesinos habí~n entregado sus herramientas de trabajo, .. 
acción que demuestra una a~titud poco valiente de una autoridad del 
Estado en contra de quienes quieren cultivar la tierra". Este movimiim
to fue dirigido por la Federación Sindical Agraria Regional (FESIA).y la 
Confederación Costarricense de Trabajad<?res Democráticos (C,CTD). 
(La República, 22 de julio de 1983, pág. 14). · 

3. Enfrentamiento entre precaristas y la Guardia Rural con ma
chete y palos en el Valle de La Estrella. "El enfrentamiento eptre una 
patrulla de cUatro guardias rurales y un grupo de precaristas que esta
ban en la finca Júpiter ... " "El grupo de personas que estaba eti la ti_nca 
Júpiter, situada en el Valle de. La Estrella, era alrededor de 40 personas 
según manifestó el Viceministro de Gobernación... Han sido varias las 
ocasiones en que esta finca, que es propiedad de los hermanos Ros~i 
Chavarría, ha sido tomada por los precaristas, de modo que ha sido ne
cesario sacarlos en varias oportt:Jnidades". (La Prensa Libre,. 25 de, julio 
de 1983, pág. 17). · 

"Precarista herido narró el enfrentamiento con policla'~ "los 
precaristas fueron heridos por etectivos de la Guardia de Asistencia' 

. Rural (GAR)". Se trata de Carmen Solera Bermúdez de ·36 ¡¡ños,• 
cc;m heridas en ·las dos extremidades inferiores; Efraín Vargas V'ega dé 
29 años, también en las piernas y Juvenal Valerio Jiménez, quien pe;rr • 

. manece internado en el hospital de Limón. 

1 

4; ·Precaristas en P.ococí. 
' 1 

' H ernán Mora Mora fue herido de bat'a én un tobillo, en Pócocí,, al 
producirse uh desalojo por parte de l.a policía de Guácimo. Mpra fotm~ 
parte de un grupo de 200 pre<:,aristas- que invadieron la finca La F'lores•, 
ta, localizada. en las ll'lmediaciones de Guácimo y Pococ(. ~m~ri:l ·los, 
acciomstas de la finca, está incluiclo el ex Vicepresidente de. Costa.~;¡~~··· 

· Lic. Jorge Fio,ssi. "Los precaristas tem'an menos dé un añd de :Hr~lliér 

.4:~J¡ i 
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ingresado a esas tierras y recientemente habían construido ranchos V 
cultivado mal'z y yuca". (La República, 17 de julio de 1983). 

~nvasiones precaristas en toda la zona norte 

'El problema del precarismo en la zona norte del país se está vol
viendo incontrolable y amerita una especial atención de las autoridades 
gubernam~ntales, según denunciaron representantes municipales de !os . 
cantones.:. exi~te cantidad considerable de invasiones en toda la re
gión ... el problema con los precaristas y la tenencia de la tierra se está 
agudizando sensiblemente". Los representantes de las municipalidades 
manifestaron que en Los Chiles, Upala, Guatuso, San Isidro de Peñas 
Blancas y .San Carlos, el asunto es grave y se están dando enfrentamien· 
tos entre los dueños de las propiedades y los precaristas. 

Un grupo de 41 familias desalojado de la reserva indlgena 

El dJ'a 22 de junio de 1983 aparece una informaciÓn sobre el desa
lojo d~ 41 familias de la reserva indJ'gena Guaymi, por parte de ·la Comi
sión Nacional de Asuntos lnd(genas (CONAI). Lecorresponde al go
bierno· resolver este problema y para ello nombra una comisión coordi
nadora que busque una solución· a la crisis socioeconómica que viven 
estas familias. Los integrantes de la Comisión son representantes de la . 
Presiqencia; IMAS, IDA, DINADECO y representantes de la ~~nicipa
lidad de Coto Brus. 

·, 

lnvásiones en Tierra Blanca, Cartago 

' - Treinta y cinco agrieultores invadieron en la madrugada del 26 · 
de julio, las instalaciones del Centro de Adaptación Social de Tierra 

. · Blanca, ·donde pretenden· producir alimentos básicos. "La toma se hizo 
. con el fin de lograr un ·p~dazo de tierra !?ara cincuenta campesihos agri- . 

. 1 cultoreS: .. algunos de ellos son miembros de la Cooper~tiva de Agricul-
, · to~es de Tierra Blanca, reclamaron justicia para su caso y el derecho de 

· · de~r de ser proletarios". (La República, 26 de julio ~e 1983, pág. 12). 

' . 
Estalla ola de invasiones 

Tal como ~parece en los diari'os de los últimos dJ'as de julio, hay 
invasiones de tierra en diferentes puhtos. del país, inclusive en el área 

· metropolitana de San José. · ' · 

'4,'76 ' ·,_ ·1 
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1. "Grupos de precaristas se han apoderado de t~rrenos en lpl's 
de Goicoechea" el viernes 22 de julio. 

2. TÓmas de tierras en Purral de Guadalupe, el lunes 25 de junio. 
En donde decenas de familias se han instalado en las tierras y han proce-
dido a levantar sus ranchos. . 

3. En la madrugada del 26 de julio invasiones en Calle Fallas de 
·Desamparados. 

4. Veinticinco familias precarista_s tomaron una finca de 7 man
zanas .de extensión localizada en Mozotal de Goicoechea. La invasión 
la realizaron unas ochenta personas, la invasión se produjo ~1 sábado 23 
de julio. Afirmaron los invasores que "ocupamos esta tierra por .falta de 
viviendas". Actualmente permanecen 150 familias instaladas·en qova-
chas y ranchos de cartón. · 

Nuevas amenazas de invasiones 

El "Comité Central Agrario Puntarenense" amenaza c¡ue 'unas mil 
. personas están por invadir ~arios terrenos en la zona de Punt~renas. , 
Además se hacen solidarios con los precaristas del sur. (La República,. 
26 de julio de 19~3, pág. 12). · ' · · · 

En opinión de funcionarios gubernamentales, hay indicación de· 
que la proliferación de invasiones de tierras en zona_s rurales y en l~s 
áreas urbanas de San José, son dirigidas por organizaciones de izquierda. 
(La Nacion, 27 de julio de 1983, pág. 10-A). 

"Precaristas anuncian nuevo frente de lucha". Entre los campesi
nos desalojados de las ;fincas de la ComfJañ,l'a Bananera en la. zona sur, 
constituyen un nuevo frente de ~cción de deman9as de tierra y vivien- . 
da: (La República,, 27 de juljo de ·1983, pág. 2). 

. ' 
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COSTA RICA: ORGANJZACION DE OBREROS AGRICOLAS Y 
CAMPESINOS · 

INDEPENDIENTES 

ORGANIZACIONES DE 
OBREROS AGRICOLAS 

Sindicato Cristiano de Trabaja
do.res de Puriscal. 

. 1 

' Sindicato de Trabajadores de la 
Cooperativa Victoria. 

Sindicato de Trabajadores Agr(
colas Unidos de Alajuela (TAU R). 

Sindicato de . Trabajadores de 
Juan Viñas (SITRAJUVI). 

' . 
· s(ndicato de TrabajadorfilS de la 

Compañ(a Bananera La Ter~sa. 

Sindicato de Trabajádores de. la 
Compañ(a Banan~ra.de Costa Ri-
ca ... 

/ .,. 

Sindicato Democrático de Trab~
.Jadores Bananeros d~1 la Finca 
San R¡¡fael. · 

... 

' ·• 
·478 

1 

ORGANIZACIONES DE 
CAMPESINOS 

Asociación de Prodúctores Inde
pendientes de Tabaco de .Pérez 
Zeledón . 

Organización de campesinos de 
Los l'irios (ORCALI). 1 

Sindicato de pequeños producto
res agÚcolas ·ae Guanacaste. 

Unión gremial de los pequeños 
productorfils agr(colas dlil la pro
vincia de Cartago. 

Sindicato de pequeños produc
tores de café del .cantó~ de Tu- . 
rrialba. 

Organización dlil péqueños agri
cultores 'de San Jorgfil de Los Chi-, 
les . 

. 1 

Unión -'de pequeñps agricultore's 
del Atlántico (UPAGRA). 

.Sindicato gremial de los peque
ños agric4ltores del Valle de El 
~erieral (SIPP.AU,). 

Sindicato AsoCiación Campesina 
de Cariari. · · 

' 1 

,: 
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ORGANIZACIONES DE 
CAMPESINOS 

Unión Nacional de Medianos y 
. Pequeños Productores Agrope

cuarios Costarricenses. (UPA
NACIONAL). 

Unión de Productores .Agrope
cuarios de Puriscal. . , 

Unión Campesina de Los Chiles 
(UCACHI). 

Unión de Productores Agríe(:)- · 
las de la zona de Los Santos. ~ 1 • - . 

Sindicato Campesinos Unidos 
del Norte (CUN). 

. 1 
FUENTE: .C.R., Ministerio de Trabajo. pepto. de Organizaciones Sociales. 

COSTA RlCÁ:IORGANIZACIONES DE OBRER-OS AGRICOLAS V 
'. CAMPESINOS . 

1 

CONFEDERACION AUTENTICA DE TflABAJADORES 
DEMOCRATICOS . 

CATo·· 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

Unión de Agric~:~ltores de Coto Brus. 

FUENTE: C.R., Ministerio d~ Trabajo. ~epto. de Or$il{'lizacibl'les- Sodales. 

1. 
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COSTA RICA: ORGANIZACIONES DE OBREROS AGRICOLAS V 
. CAMPESINOS 

CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES 
CUT 

ORGANIZACIONES DE 
OBREROS AGRICOL.AS 

Sindicato de Trabaj.adores Agrí
colas y de Plantaciones de Que
pos. 

Unión de Trabajadores de .Golfi
tp (UTG). 

Sindicato de Trabajadores Agrí
colas y Ganaderos de Cartago. 

Sindicato Industrial de Trabaja
dores Agrícolas~ . Ganaderos y 

• ,Á nexos de .Heredia. 

' ' 
: 1 Unión de Trabajadores Agríco" 

, las eje Limón (UiRAL).' 

Unión de Trabajadores. Agríco
las y de Plantaciones de Alaluela. 

SindicatQI lm;!ustrial de ·Trabaja
. dores Agrícolas y de Plantacio

nes de Guanacaste. . . 

Sindicato de Trabajadores Agrf• 
colas y de Plantaciones de Poco
cí y Guácimo (STAPDG) .. 

1, . 1 

48.0 ' 

ORGANIZACIONES DE 
CAMPESINOS 
FEDERACION NAL. 
CAMPESINA 

Unión de pequeños productores 
agrícolas del Pacr'fico Sur. 

· Sindicato de pequeños producto
res agn'colas de la provincia de 
Limón (SPPAL). 

Sindicato gremial de los peque
ños productores agrícolas de Sa
rapiqul' (SPPAS). 

Sindicato de agricultores en pe
queño de la provincia de Guana
caste (SAPPROG). 

Unión gremial de pequeños pro
ductores agrícolas de P.arrita y 
Aguirre. 

Si!ldicato de peq'ueños producto
res agrícolas del cantón de Coto· 
Brus. 

Si1ndicato Unitario de pequeños 
· agricultores de la provincia dé 

Guanacaste. 
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ORGANIZACIONES DE 
OBREROS AGRICOLAS 

Sindicato de Trabajadores de 
Plantaciones Agr(coléis 
(SITRAP). 

ORGANIZACIONES DE 
CAMPESINOS. 
FEDERACION NAL. 
CAMPESINA 

Sindicato de pequeños producto• 
res agr(colas del Pac(fico Medio 
(.UPPAM). . • 

Sindicato de pequeños prodl:.lcto
res agr(colas de Guápiles 
(SPPAG). 

Sindicato de pequeños produc• 
tares agr(colas de Siquirres 
(SPPAS). 

FUENTE: C.R., Ministerio de Trabajo. Depto. de Organizaciones'sociales. 

COSTA RICA: ORGANIZACIONES DE OBREROSAGRICOLAS Y. 
CAMPESINOS 

CONFEDERACION COSTARRICENSE DE TRABAJADORES 
. ÓEMOCRATICOS . 

ORGANIZACIONES DE 
OBREROS AGRICÓLAS 

... 

Unión de trabajadores bananeros 
'del Atlántico (UTBA). 

Sindicato de trabájadores unidos 
bananeros independientes. 

Sindicato cantonal de trabajado
,res agdcolas e. industriales v afi
n~s (SrCTAYA). 

CCTD· 

'ORGANIZACIONES'D·E 
CAMPESINOS · · 
Fed~n Sindical Agraria 
Nac•onal · · 

·~ 

Unión de Trabajadores dE!'(. Séc-
tor Campesino. · 

: l • . ·• ·' ' - ~ '¡ 

Sindicato de pequeí'los agrieulto• 
res del cantón de Jiménez. 

Ul1ión dé C~mpesinós Ala1ue:l:en~ 
ses (UéAL · . ' . . . . 

. . ' . ' ~ 
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ORGANIZACIONES DE 
OBREROS AGRICdLAS 

Sindicato de trabajadores agroin
dustriales del cantón de Pérez 
Zeled6n. 

Sinc;.ticato.de trabajadores agroin
dustriales del ·cantón de Jiménez 
(SITRAICJ). 

Sindicato de trabajadores agrfco
las bananeros de la Standard 
.Fruit Company (SITRABA). 

Sindicato de trabajadores de la 
·. Chiriqu( L'and Company (SITRA
CHII:tl). · 

Sindicato de trabajadores de Si
xaola (SITRASIX). 

Unión _de Trabajadores Agroil)
dustriales de L,aSuiza (UTRAIS). 

l. 

Sindicato de trabaj¡.;¡d~res agr~in
dustriales del cantón de Buenos 

. Aires. (SITRICBA). ' 

Unión de· trabajador.es agra'indus
.trialés de Cach( (UTRACA)_. 

Unión de Trabajadores Agt(colas 
e Industriales de Pococ( (UTRA~ 
.I!P). ' .· . 

. -S'ind1cato Nac; demócrata de tra
bai~dores Agro-1 ndustrial~s, ·de. 
•Orqtina (SINDTRAO). 

48~ 

ORGANIZACIONES DE 
CAMPESINOS 
Federación Sindical Agraria 
Nacional 
Unión de Trabajadores Campesi
nos agr(cola-industriales de Sa
rapiqu( (UTCAIS). 

. Sindicato de trabajadores campe
sinos Agro-1 ndustriales ; de La 
Fortuna (SITCAF). . 

Unión campesina del sur (UCA
SUR). 

Unión de trabajadores campesi
nos agr(colas de Pital. 

Unión campesina de Turrialba 
(UCT). 

'. ,. ' 

'. 
' 
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Unión regional de trabajadores 
de Guana'?aste (U RTC). 

Unión de trabajadores Agro-In- -
dustriales de Tucurrique (UTRA· 

'IT). 

Unión de trabajadores de Cervan
tes (UTRAC). 

, • FUENTE: C.R., Ministerio de Trabajo. Depto. de Organizaciones Sociale's. 

COSTA RI~A: ORGANIZACIONES DE OBREROS AGRICOLAS Y 
. CAMPE SI NOS 

,CONFEDERACION DE TRABAJADORES COSTARRICENSes 
C.T.C. 

ORGANIZACIONES DE 
OBREROS AGRICOLAS 

. ~indicato de Trabajadores de 
Guanacaste .(SITRAGUA). 

Sindicato Industrial de trabaja
dores agrícolas y ganaderos de 
Ujarrás. 

ORGANIZACIONES DE' 
CAMPESINOS 

\ 

· Unión de productores agropecua~ · 
rios independientes de Pérez <:e~· 
ledón. · ·· 

Uniqn'de p.roductores agrope.cu$:
rios de Coto Brus. 

' 

Sin.dicató Industrial de tn,tbaja
, dores ágrfcolas y ganaderos de 
- Talamai'lca (SITRAGAT). . .· 

Sindicato de trabajadores agr(co
las y ganad e tos de Salitre. 

Sindicato de trabajadores de lá 
industria ·éte la caf;ía, de Cañas, .. 
· G1,1anaéaste. · 

. ' 

¡ 
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ORGANIZACIONES DE 
OBREROS AGRICOLAS 

Sindicato de trabajadores agro
pecuarios de Sagaces (SITAB). 

Sindicato de trabajadores agr(co
l~s y bananeros de la hacienda 
La Emilia. 

Sindicato de trabajadores de la 
Industria Pindeco (SITIPSA). 

FUENTE: C.R., Ministerio de Trabajo. Depto. de Organizaciones Sociales. 

.. . . ' 
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NOTAS SOBRE LOS AUTORES 

DANIEL CAMACHO MONGE 

' Costarricense, licenciado en Derecho de la Universidad de Costa 
Rica y licenciado en Sociolog(a de la Universidad' de Burdeos, Francia, 
e~,;~ donde obtuvo. también su doctorado. En la Universidad de Costa 
Rica es cate,drático, ex Decano de •a Facultad de Ciencias.$ociales y Di~ · 
rector. del Instituto de lnyestigaciones Sociales; actualmente dirige' la 
Revista de Ciencias Sociales de esa. Institución. . 

Ha escrito numerosos artículos en' revistas especializadas., Entre ,· 
sus libros se encUentran "Lecciones de Organización Económica y ·so: 
cial de Costa Rica", "La Dominación Cultural en el Subdesarrollo", 
"El Fracaso Social de la Integración Cj!ntroamericana (Capital, Tecno.
log(a, Empleo)" (compilador), "Debates sobre la Teor(a de la Depen• 
c:tencia y la Sociolog(a .Latinoamericana" .(compilador). Ha part.jcipado 
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del Caribe. En: "ALAI: servicio informativo". Montreal, Canadá. 
No. 43. 31 de octubre de 1_~80. p. 503. 

Lacuestiónindtgena. En: "ALAI,servicio e·special". Montreal, Cafladá. 
5 de noviembre de 1982. pp. 14-i 6. 

Contrainsurgencia. En: "ALAI: servicio informativo". Montreal,• Ca
nadá. No. 29. 12 de e':lero de 1983 .. p. 462. 

Chonchol, Jacques. · Las reformas agrarias: problema crucial para Amé
rica Latina en los años 1980. En: "Boletín GEA: estudios agra
rios"~ Santiago, Chile. No. 12. Junio 1983. pp. 7-28. 

lEn este 25 de junio, retomemos la tradición de lucha del magisterio/. 
, En: "Noticias de Guatemala". San José, Cqsta Rica. No. 69. 29 

de junio de 1981. pp. 8-9. · 

Entrevista al FP 31. En: "ALAI: servicio informativo".' Montreal, Ca
n~dá. N'o. 21. 13 de agostó de 1982. pp. 324-326. 

Falla, Ricardo. El movimiento indtgena. En: "Estudios CeAtroamerica• 
nos". San Salvador, El Salvador. Áñp 33. No. 357. ·Junio-julio 

'1978. p. 437. ' . . 

· ' Fernánd~z, Orlandp. Situación y perspectivas del movimiento r:evolu.
clonariQ guatemalteco. En: 1'Pensamiento. crítico". L~ Habana, 
Cuba. No. 15. Abrj( 1968. pp. 3-44. ' 

Figueroa !barra, CarÍos. Acerca pe/ proletariado rural en Guatemt~lll. 
. l;n; '"Economía". Guatemala. 'No; ~4. OctUbre-diciembre 1977·, 

pp. 21-42. ' 1 

Figueroa lbarra, Carlos. Contenido de'c/ase y pattioipacidn obrera fltl!fil 
movimierlto autodictatotia/ de .1920. i:!n¡ "Política y Séioiedad,;i. 
Guatemal'a, Guatemala. No. 4. · Julio-diciémbre 1977. pp. 5•f.):1,, 

' \ 

' 
Figl!eroa !barra; Carlok. La contradicción indio4Sdino: una realkJ(kl•,¡q'/Ji~ 
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jetiva. En: "Econom1"a". Guatemala. No. 54. Octubre-diciem
bre 1977. pp. 49-77. 

El FP-31 se organiza en el oriente del pa(s. En: "Noticias de Guatema
la". San José, Costa Rica. No. 71. 20de agosto de 1981.. p. 9. 

Guatemala después del golpe. En: "ALAI: servicio informativo". Mon
treal, Canadá. No. 15. 9 de abril de 1982. p. 229. 

Guatemala: el ejército más importante de la región. En: "ALAi·: servi
cio informativó". Montreal, Canadá. No. 4. 20 de octubre de 
1981. pp. 58-59. 

Guatemala: fusiles y frijoles. En: "ALAI: servicio informativo". Mon
·treal, Canadá. No. 19. l1 de junio de 1982. pp. 291-292: 

,' 1 

Guatemala: la lucha de los trabajadores por un gobierno revolucionario: 
· ·entrevista a un dirigente del Comité de Unidad Sindical. En: 

Cuadernos dei'Cidamo". México.· No .. 3. Junio f980. pp.'32-37. 

"lnf~rpress,centroamericana". Guatemala. No. 89-547. 1974-1983. 

' ' . 
'Man;tiesto del FP-31. Eri: "ALAI: servicio informativo". Montreal, 

~anadá. No .. 19. 11 de junio de 1982. p. ~94. 
, ... 

Masacres' realizadas por el 'Ejército en el mes de Íulio. En: "Noticias de 
Guatemala". San José, Costa Rica. No. 83. Agosto 1982. p. 20. 

\ . 
Matanza en Guatemala: .obligan a campesinos a .fusilar 350 aldeanos .. 

·. En: "Uno más Uno." .. México, D.F., México. .29 de. marzo' de 
1983. ' 

Organicemos nue$tra defensa. En: "Noticias de Guatemala". San José, 
Costá Rica. !'Jo. 71. 20 de agosto de 1981. p. 9 . 

. ORPA: ~cerca del racismo. En; "ALAI: servicio especial''. Montreal, 
.Canadá. 5 de·· noviembre 1982. pp. 1-7 .. 

' ... 
·Posición, del FP-31. En: "ALAI: servicio1 inforniativo". Montreal, Ca

.. nadá. No. 1-3. 5 cte marzo 1982. pp. 1-2. 
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"Pueblo combatiente". Guatemala, Guatemala. No. ·1. Febrero 1981. 

Los pÚeblos indfgenas y la revolución guatemalteca. En: "ALAI: servi· 
cio especial". Montreal, Canadá. 5 de noviembre de 1982. pp. 
8-11. 

· Recuentos de masacres y tierra arrasada. En: "Noticias de Guatema!a". 
San José, Costa Rica. No. 82. Julio 1982. pp. 7-8. 

Refugiados internos en Guatemala. En: "Noticias de Guatemala". Si~n 
Jo.sé, Costa ijica. No. 87. Diciembre ,1982. pp. 8-9. 

Los refugiados, una cara más de la guerra. En: "Noticias de Guateina~ 
la". San José, Costa Ric,a. No. 86. Noviembre 1982. pp. 14-15. 

SeÍS organizaciones de masas integran el Frente Popular 31 de Enero. 
En: "Noticias de Guatemala". ,San José, Costa Rica.. No. 59. 
Enero 1981. pp. 17-18. · · · · 

Solidaridad internacional. . En: "Notic_ias de Guatemala". . San 'José, 
Costa Rica. No. 76. Febrero 1,9.82. ·p. 13. 

' ·, 
Surgen nuevas organizaciones populares. En: "Noticias~de Gu.atema.la". , 

. 'san-Jasé, Costa Rica. No. 59. Enero 1981. p. Ü. · .. · ., · 

T~stimonio de Carmelita Santos~ En: "Polémica': .. l?an José, Co~tl! FU
. . ca. No. 7-8. S.t pp. 77-87. 

Testimonia de un sobreviviente. En: "Frente". Guatemala,, Guatemala.
No. 6. 15 de julio de 1981. p. 6. 

• ' • 1 • ~ 

ViiJacorU. Escobar, Manuel. Cooperativas agrfcolas. En: "Econom(l!:". 
Guatémala. Año 15. No. 54. Octubre-diciembre 1977. pp~ 85~98.· 

Viva el Primer Congreso lndfgena Nacional de Colombia. En: "Noticias 
de Gu_atemala". SanJosé,Costa Rica. No. 79. Abril1982. p. 19, 

Voces de los testigos. En: "Polémica". San 'Jo~é, Costa Rica. No. '9. · 
S.f. pp. 49-lh. 

. \ 
Material audiovisual 

Coordinadora-de Ayuda-~· Refugiad~s Guatemalteco~. Secret¡¡r(a Gene• 
. ral. México, editor. Cuál es la razón que provoca elfenómtJfio .. 1 
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• 1 

de los refugiados guatemaltecos en Mdxico. México 1982. Cassette 
60 minutos. 

Coordinadqra de Ayuda a Refugiados Guatemaltecos. Secretar(a gene
ral. México, editor. Cuál es la realidad de los refugiados en los 
campamentos en territorio mexicano. México 1982. Cassette 
60 minutos. 

Comunicados, hojas sueltas y volantes 

Comité de Vnidad Campesina C.U.C. Denuncia. Guatemala. 1983 . 
. 2 p". 

Comité pro·jl,lsticia y Paz de Guatemala.· 'Guatemala. Comunidado 
ante la escala de violencia oficial desatada a partir de la toma del 
poder por ei"Genefal Osear Mejla Victores. Guatemala. 1983. 
5 p. 

Comité pro-Justicia y Paz de Guatemal~. Guatemala. LÍamado urgen· 
· te. Guatemala. 1983. 1 p. 

Comité prb-Justicia y Paz de Guatemala. Guatemala. Comunicado. 
G!Jatemala. 1983. 

Guatttmaia, C.A., testimonio: éxodo de campesinos a Mdxico, escaparl 
de las mª-sacres del ejdrcito guatemalteco en la región del R(o 
Usumaélnta, Depto. de El Petdn. S.l_. S. f. 7 p. ' 

Testimonio de Pedro: masacres del ejdrcito en los municipios de S. Bar- . 
.. tólomé. Jocotenango, San Pedro Jocopilas y Sta. Lucia La Refor

-ma, los dos· primeros' de El Quic'hp y el último de totohicapán. 
S.l·. 1983. 20 p. · · · · · · · ... · · · • 

'. HíONDURAS · 

L.ibros y documentos ... 
'1_, 

· ·Confederación Unlvetsitari·a Centroame~ican·a. Programa Centroamer:i· 
Cflno de Ciencias Sociales. Pob~acJ6n, desarrollo rural y roigracio

, •f)i!,s internas en Centroamética. Tomo 11. San J·osé: 1976: H>3 p: 
Mili'léo. ... . · · 1· 
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1 nstituto Hondureño de Desarrollo Rural. 84 meses de reforma agrariá 
del gobierno de las fuerzas armadas de Honduras. Tegucigalpa. 
Gatholic Relief Services. 1980. 314 p. 

Instituto Nac.ional Agrario. Plan nacional de reforma agraria. Teguci~ 
galpa, Honduras. 1973. 38p. ; · 

Kincaid, A. Doug.las. Movilización campesina v·cambio social: enfoques 
alternativos y el caso de Honduras. San José'. 1982. 36 p. fot. 
(Ponencia presentada al V . Congreso c·entroamericano de Socio
logra, San José, Costa Rica, 22-26.noviembre 1982). 

Menjfvar, Rafael. L-os problemas del mundo rora/. En: Torres 'Rivas, 
E: y ot'ros. Centroamérica hoy. ·1a. ~d.· México, D.F> Siglo 
XXI. 1975. 

Meza, Vrctor, comp . . Antolog{á de documentos' sobrl! la.siruación v 
evolución del movimiento obrero en Honduras. (1970-1979). 1a. 
ed. ·Tegucigalpa. Editorial Universitaria. 1981.. 61~ P.· i'mp. 

Meza, Víctor. Historia del movimiento obrero hondureño. la. ed. Te· 
· gucigalpa. Editorial Guaymuras. 1981. 170 p. imp. Serjé: Cp-. 

lección códices. 

· Padre lván Setancur, mártir de la igle,sia latinoamericana. Teguciga\:pa• 
Editor'<! Cultural. 1982. 85 p. imp.' 

' 
Ponce Cambar, Mario; Reforma agraria V reaonstrJ,Jcción R...acionaltfé.fl-

tro. df]l Plan Nacional de Desarrollo. Teguc.igalpa. 1~'74,, 25 p, 
mimeo. (Conferencia dictada en él Seminario "EÍ trabajo, r,econs• . • l ·- . . . 

trucción y cambi9 en Honduras':, T~;~gucigalpa, 1-3 'novierñb'llé 
1974). 

Posas, Mario. Conf/ict(J$. agrarios y organización campesina,· sóbre IQ$ 
orfgenes de las prim(!ras ·organizac~ones campesinas en Hofldl!láS.. 
1a .. ed. Tegjcigalpa. Editodal Univér$itaria. 1981. 91 p. itñP.i 

Posas, Mario~ Lucha ir/e616gica v ·organización sindie,at en H'(;)r;d~~~: 
(1S!i4-65). · la:' ed. tegt:n!:lga1lpa. Edito·rhlr Guavmurá$', ~~$$1. 
81 p. itnp . .Serie: Cóle~ci6n Códices. · 
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Posas, Mario. Luchas del movimiento obrero hondureño. 1 a. ed. San 
José. EDUCA. 1981. ·274 p. imp_ 

Posas, Mario. El movimiento campesino hondureño: una perspectiva 
general. 1a. ed. Tegucigalpa. Ed_itorial Guaymuras. 1981.50 p. 
imp. Serie: Colección cuadernos, No. 2. 

Programa de Capacitación Gampesina_para la Reforma Agraria. Estrate
gia de desarrollo y reforma agrada: la Qpción hondureña. Teguci-
gal~a. · · 

·Puga, Gonzalo. Honduras: formas de autogestión en el agro. Teguci" _ 
galpa, S.e. 1975. 62 p. mimeo. (Documento presenta~o-en la 
"Segunda Conferencia 1 nternacional sobre Autogestión", Corriell, 
lthaca, New York, junio 1975). 

Santos de Morais, Clodomir. Algunas consideraciones en torno de l(!s 
organizaciones campesinas en Latinoamérica. S.n.t. 32 p. imp .. 
(Sobretiro del Bolet(n No. 8 del Instituto lnternacionaf de Estu
dios l-aborales, Ginebra, Suiza). 

Sant~s de Morais-, Clodomir y otros. Estrategia de desarrollo y .reforma 
· ' , . agraria: la opción h~ndureña. Tegucigalpa. PROCCARA. 1·975. 

129 p. imp. Serie: Didáctica, No. 7. 

Santos de Morais; -Ciodomir. El ~'modelo" hondureño de desarrollo 
a!Jrario. Tegucigalpa. PROCCARA. 1973. 61 p. mimeo. 

Santos de Morais, Clodomir. El papel del sector campesino en la tefor-
-· rrJa agraria en Honduras. -S.n.t. 1 O p. mimeo. · ' · 

Slutzky, p.aniei. Alonso, Esther~ Empresas transnacionales y agricul~ 
tura: el caso del enclave bananero en Honduras. Tegucigalpa. Edi
torial Universitaria. 1980. 141 p. imp. 

'· 

_Artíé'-'los de_pt.lblicaciones periódicas 

ALA/ -s'entretient. avec le Secretaire General de la CGT des Honduras • 
. l:n: "Al-Al Serv.icio lnformati.vo". Quebec; Ca~adá. No. 8. · 

Abril 1979. pp. 45-47.. · 
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Comité Pedro Zavala. El movimiento obrero en Honduras (primera 
parte). En: "ALAI Servicio Informativo". Ouebec, Canadá. 
No. 19. Mayo 1979. pp. 151-152. 

El pueblo: órgano de divulgación de la Alianza Liberal del Pueblo. Te
gucigalpa, Honduras. No. 1 ~ ·Enero 1981. 

Instituto de Investigaciones Socio-Eco.nómicas de Honduras. Hondu
ras: dictadura militar constitucional izada. En: "Documentos de 
información y análisis". Tegucigalpa, Honduras. No. 5. Enero
mayo 1983. 44 p. 

Instituto de ·Investigaciones Socio-Económicas de Honduras~ Hondu
ras: gobierno liberal; un afio de profundización de ia crisis eco• 
nómica, política y· social. En: "Documentos de información 
y análisis". Tegucigal~a, Honduras, No. 4. 1982. 56 p.· 

Morris, James. Sáncliez, A; Soler, Marta F. Factores de poder en la 
evolución política del campesinado hondurefío. En: ':Estudios 

, sociales centroamericanos". San José, Costa Ric.a. 1 ,1;\ño 6. , 
.. Np. 16. Enero-abril1977. pp. 8~-103 .. 

Pochet Coronado, Rosa ,Mar(a. El reforinismo estatal y la iglesia en 
. Honduras 1949-1982. En: "Estudios sociales centroamerica· 
nos". San José, Costa Rica. Año 11. No. 33. Setiembre-d~
ciembre 1982. pp; 1~5-187. 

Posas, Mario. Política estatal y estructura agraria eri Honduras (1950· 
1978). En: "Estudios sociales· centroámericanos''. San José; 
Costa Rica. Año .8. No. 24. Setiembre-d·iciembre 1979. pp. 
37-116. 

Sereeonocen conqt:Jistas labóra'les en medio de fuerte agitación popa/at. 
En: "lnforpress centroamericana". ·Guatemala, Guatemala. ; No .. 

· 517. 4 de noviembre 1982. p. 12. 
. ' 

Violencia antisindical recrudece: éinco dirigentes asesinad(Js. En: "ln
forpress Centroamerit¡¡na". Guatemala, Gua~emala. Nó. 631. \14 

, de abril 1983. pp. 8-9. 
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NICARAGUA 

Libros y documentos 

Asociación de Trabajadores del Campo. Nicaragua. Historia de la A TC. 
'Managua. 1980. 

Asociación de Trabajadores del Campo. Nicaragua. Reglamento gene
ral' interno. En: "Asociación de Trabajadores del Campo. Me
moria de la Asamblea Nacional Constitutiva. Managua,· '1980. 

Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica. Ni
caragua. Notas sobre la historia demográfica y población actual 
de los grupos étnicos de la costa atlántica nicaragüense. Nicara
gua. ·1982. 

1 

Fonseca, Carlos. Nicaragua hora cero. En: Fonseca, Carlos. Obras. 
Tomo -1: Bajo las banderas. de/ sandifJismo. Managua, Edit. Nue
va Nicaragua. 1982. 

Gárcía, Edgardo. · lrlforme central presentado a la Asamblea Nacional 
· , Constitutiva de. la ATC el 20 de diciembre 1979. En:· Asocia• 

· ción de Trabajadores del Campo. Memor¡as de la Asamblea Na
cional Constitutiva . . Nicaragua. 1980. 

Harnecker, Marta. Pueblos en armas. Guerrero, ,México. Ed. Universi
dad Autónoma de Guerrero. 1983. 

· lnfo'rpress. Centroamericana .. Guatemala.· Análisis económicos y po/l-
. . ticos sobre la_ región: 1982. Guatemala. 1_982. 

lnforpress Céntroamerica'na. Guatemala. Análisis económicos y po/l-
ticos sobre la región: 1983. Guatemala. 1983. · 

' . . . . ' . 1 . 1 • 

·, ln~tituto ~grarió Nacional. Nicaragua. La reforma agraria en, Nicara-
gua: NuiJve aíjOs de labor 1964-1973. Managua, Nicaragua." 1974. 

Ley dt! Reforma Agra.ria. ManagUa. :FSLN. Depto, de PJ"_opagandá y 
; , ;Educación Pol(tica. 1981.· 

\ . 

' ' Menj(v¡u, Rafael. Problem_a·s del.myndo rurát. En: lorrés Rivas, Edel-
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berto y otros. Centroamérica hoy. México, D.F. Siglo.XXI.. 
1975. 

Ministerio de Desarrollo .Agropecuario y Reforma Agraria. ·Nicaragua. 
Estrategia de desarrollo cooperativo (proyecto). Managua, 1982, 
Mimeo:· · 

Ministerio. de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria. Nicaragua. 
Informe de Nicaragua a la Conferencia Mundial de FAO sobre re
forma agraria J..< desarrollo rural.· Managua. 1982. 

Tres aiios de reforma agraria. Managua. Ministerio de Desarrollo'Agro
pecuario y Reforma Agraria. 1982. 

N(Jñez Soto, Orlando y otros. La cafda del somocismo y'la lucha sandi
nista en Nicaragua. 2a. ed. San José. EOUCA. 1980. 

NÓñez Soto, Orlando. Los camp~sinos y,fa polftica en Nicaragua. Mani(l· 
gua. ·1981. Mimeo. 

N(Jñez Soto, Orlando. El somocismo y (!/modelo capitalista agniexpor
tador. M~nagua. UNAM. Depto. Ciencias Sociales. 1978. . · 

Ortega Saavedra, 'Humberto. 50 años de lucha sandinista. Ministeri'Q 
del.lnterior. 1978. Serie: Colección Las Segóvias. , 

. \ ' 

·10rtega Saavedra, Humberto. Entrevista. En: 50años.de lucha.sanditlis~ 
ta . . La Ha.bana. Edit. Cienc¡a~ Soci~les. 1980. (Entre.vistlr ·p·or . · 
Marta Harnecker). \ .. . · . 

1 ' ' • ..- • 

Ur1ióh Nacional de Agricultores y G~naderos~ AsociacrQii· de trfdj~l¡
. dores del C¡:¡mpÓ; Centro de investigaciones y Estudios.de l:a 'Re• 

forma Agraria·. Nicfiragu!l. Prpducci6n .K Of'!llll'lizac:fán•el'J (1/.iltJfi.(J. 

nicarQgÜ(!nse. Managua. 1981. 
. . . . 

Wheelock, Jairn·e . . El gran desaflp. Miinagua. Editorial N~;Je~~ rN:ioara~ 
gua: 1983. \. 

Wl\ééloek; Jaime. fmperialisrno ~ dlcttidura .. M~>dco,.f));f. $i,(ij;).)t}(11!. 
'1916. 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



1 

/ 

. ,. 

Wheelock; Jaime. ·Marco estratégico de la reforma agraria. Managua. 
FSLN. Departamento de Propaganda y Educación Pol(tica. S.f. 

-Artículos de publicaciones periódicas 

lnforpress Centroamericana. Guatemala, Guatemala. No. 499. Julio 
1982. No. 525. Enero 1983. 

Revista Patria Libre. Managua, Nicaragua. No. 4. Mayo 19.80. 

COSTA RICA 

Libros y documentos 

Alvarado U., H. y otros. De los empresarios pollticos a los pollticos 
empresl!r;ios. Heredia; Universidad Nacional. UCID. 1981. 

Chávez, Enrique. (Confederación Costarricense de Trabajadores De
mocráticos -C.C.T.D.-). Entrevista. San José. 1983. 23 p. . . 

De· fa Cruz, Vladimir. Historia del movimiento campesino costarri
cense. San José. FENAC. 1981. 54 p. 

:De la Cruz, Vladimir. Las luchas sociales en Costa Rica. San José, 
Costa Rica. Editorial Costa Rica. 1981 . 

Fallas, CariQs Luis. Mamita · Yunai. San José. Editorial Costa Rica.· 
S.f. 

Fetñ·ández Carballó, Rodolfo. Organización y 'luchas campésinás en. 
Guanacaste 1950-1970. San José.· Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 1982: 337 p. (Tesis presentada 

. para optar al grado de Licenciado en-Historia). · 
• 1 

Guevára, M.C: y otrós. Instituto de Tie~ras y Colonización. San José. 
· Univ~rsidad de Cost~ Rica. ~scuela de Sociolog(a. 1981. ·· (Tra

bajo' present~do para el curso .de Introducción a la Sociólog(a.· 
Manuscrito),; ,. ··. ' 

1 

1 1 

I-nstituto Mixto de Ayuda Social. Costa Rica. Plé!n Nacional de Asen.
. tam;ent'os Camp!!Jsinos. Proyecto de po/{tica inter-in'stitucional. 

San José. 1912. (Versi6n inicial). · ' · · ., ' 
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EIITCO ... La ley de Tieffas y Colonización y el problema agrario na
cional. San José. 1965. (Ponencia al Seminario organizado bajo 
los auspicios del Centro Obrero de Estudios Sociales). 

· Meléndez, José. (Federación Nacional Campesina -F.E.N.A.C.-). 
Entrevista. San José. Julio, 1983. 37 p. 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. ·costa Rica. 
- Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986 "Volvamos a la .tierra". 

Diagnóstico y estrategia global. San José, Costa Rica. 1982. 

Partido Vanguardia Popular .. Comité Central. Costa Rica. Informe del 
Comité Central al IX Congreso del Partido: tiJ aflos de lucha del 
Partido Vanguardia Popular. San José, Costa Rica, 14-15-16 
abril 1962. 

Partido Vanguardia Popular. Costa Rica. Informe y-resolución genera/ 
X CÓngreso ·Partido Vanguardia Popular. San José, Cbsta Rica. 
1966. 

' , Rojas, Manuel. Costa Riel!: el fin de una era. San José. 1982. ·(Po· 
nencia V Congreso Centroamericano de Sociología, San José, 
Costa Rica, noviembre 1982). 

Rojas, Manuel. Lucha social y guerra civil en Costa Rica, 1940-1948. 
3a. ed. San José. Editorial Porvenir. 1982. 172 p. f' 

Rojas, Manuel. Movimientos populares en Costa Rica. 19l5·l8 . . Sán 
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