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Introduction 

El estudio de la Ciudad de Guatemala se co 
menzo en la epoca colonial, ya que fue un perfodo 
en el que ocurrieron procesos fntimamente ligados 
al desarrollo posterior de la ciudad. 

No se ha podido partir directamente de los 

aspectos demograficos, ya que se encontraron se 

rias dificultades debido a las limitaciones que pre 
sentan los censos. En Guatemala, entre 1778 y 
1964 se realizaron siete censos de poblacion 
-1778, 1825, 1881, 1893, 1921, 1940, 1950, 
1964. De haberse utilizado estos censos como pun 
to de partida en esta investigation, de manera tal 

que el estudio se apoyara en los datos que en di 
chos censos aparecen, se hubiera partido de cuanti 

ficaciones estadfsticas falsas. Esta afirmacion se ha 

ce despues de haber consultado cuidadosamente 
distintos autores e investigadores, estudiosos de la 
realidad historica guatemalteca y de haber consta 
tado Io arbitrario de las cifras. 

En tal sentido, el Lie. Alfredo Guerra Bor 

gues en su libro Geograffa Economica de Guate 

mala, afirma: 

(*) Investigadoradel Proyecto Poblamiei.to y ocupacion 
territorial en Centroamerica. 

(**) Asistente de Investigation del mismo Proyecto. 

"A juicio de la Direction General de Estadi's 
tica solamente estos dos ultimos Censos 

(1950-1964) puede considerarse que se ha 
yan realizado sobre bases tecnicas suficientes 
sobre los Censos anteriores dicha depen 
dencia apunta que: 

'Los resultados que se dieron a publicidad 
como datos oficiales denuncian falsedad, por 
haberse alterado deliberadamente las cifras 
reales". 

'La inexistencia de documentation original 
que denunciara con mayor veracidad esta 

alteration, priva a la Direction General de 
Estadfstica de establecer con absoluta clari 
dad el proceso de inflation que motivo la 
falsedad de nuestras bases estadi'sticas'. 

'Si' fue posible comprobar sin embargo, el 
monto de las alterar^ones que se llevaron a 

cabo en 1921 y 1940. Las autoridades 

responsables de este fraude ordenaron la 
destruction de toda aquella documentation: 
y, por consiguiente, ha sido tarea de bastas 

proporciones llegar a clarificar los on genes y 
montos de las diferencias'. 

'Los resultados que se originaron como 

oficiales del Censo levantado en 1921, arro 

jan un total de 2.004.900, y segun compro 
bacion y testimonios de personas enteradas 

por haber colaborado en los trabajos mencio 

nados, se inflaron las cifras reales en un 15% 

general'. 
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Tero sobre este 15% que se habfa aumen 
tado arbitrariamente en 1921, en 1940 se 
cometio nuevamente el error, amparado por 
las ordenes directas del Presidente Ubico y 
sus subalternos, el Ministerio de Hacienda y 
demas funcionarios pertenecientes a los orga 
nismos respectivos. Y en esta ocasion el 
aumento fue caprichoso; a cada jefe polftico 
se le enviaron telegramas en los cuales se 
indicaba la cantidad que "debfa de ser 
considerada como oficial" para los efectos 
de information definitiva'. 

'...Como medida para evitar el descubri 

miento del fraude, las autoridades de 1940 
ordenaron la incineration total de la papele 
ria que fue enviada a la capital, asf como 
toda correspondencia cursada entre los orga 
nismos centrales del Ejecutivo y las oficinas 

departamentales. Por eso ha sido imposible 
localizar esta documentation que debiera 
existir en los archivos de la Presidencia, en el 
Ministerio de Hacienda y en la Direction 
General de Estadfstica. Sin embargo, los 
archivos de las exjefaturas polfticas en las 
cabeceras departamentales y los archivos de 
los municipios, al ser revisados por los 

delegados de la actual Direction General de 
Estadfstica y la Oficina Permanente del 

Censo, sirvieron para comprobar: primero, 
que el Ejecutivo por intermedio personal del 
ex-Presidente Ubico y las autoridades supe 
riores a la Direction General de Estadfstica, 
impartieron ordenes directas para imponer 
las cifras censales; y segundo, que estas 
alteraciones consistieron en un aumento 

arbitrario y desmedido, que dio como conse 
cuencia el resultado ficticio para nuestra 
realidad nacional..." (*). 

Queda suficiehtwiuente claro la imposibilidad 
de utilizar los Censos de Poblacion a nivel nacio 
nal. Con respecto a ciudad de Guatemala es toda 
vfa mas dif fei I confiar en la calidad de los existen 
tes para los anos anteriores a 1950. Es por esta 
razon que se ha desarrollado el estudio de ciudad 
Guatemala basandose en el analisis de los procesos 
sociales economicos y polfticos que definieron las 

principales caracterfsticas urbanas de esta ciudad. 
Hecha esta aclaracion, veamos pues, el desa 

rrollo de este trabajo. 

"El proceso historico en la formacion urbana guate 
maltecal 733-1944" 

Con el proposito de llegar a una compren 
sion global sobre los procesos de surgimiento y 
consolidation de la Ciudad de Guatemala, hay que 
analizar los aspectos principals que la originaron. 
Estudiar los fenomenos sociales, economicos, polf 
ticos y culturales que le definieron, de manera tal 

que se puedan apreciar -historicamente? las de 

terminaciones genericas basicas de su estructura. 

En este sentido, el origen de la ciudad capital 
se encuentra en el perfodo colonial. Asf, en Guate 
mala "Las ciudades coloniales fueron fundadas co 
mo una exigencia de la consolidation del Imperio 
(espanol). Fundarlas fue un requisito ?recorde 

moslo-, una condition que la Corona imponfa a 
los conquistadores para premiarlos. Se concedfa 
tierra e indios a quien se obligara a fundar pobla 
dos y a establecerse en ellos. Los conquistadores y 
primeros pobladores.aceptaron ese compromiso y 
asf la creation de las ciudades estuvo presidida por 
cierto^ propositos fundamentals tocantes al inte 
res de los fundadores y primeros pobladores... la 
ciudad nacfa ante todo, como sede futura del po 
der real y punto de contacto entre ese poder y los 

grupos humanos constitutivos de la colonia; y en 

segundo termino la ciudad nacfa como lugar a pro 
posito para disfrutar la conquista, para gozar sus 

provechos de quienes la habfan realizado... es de 

cir, un centro de dominio y disfrute de lo domina 
do" (11. 

Ademas, claro esta, las ciudades coloniales 

guatemaltecas constituyeron centros de intercam 

bio, en la medida en que se generaron mercados 
donde se vend fan principalmente mafz, frijoles y 
hortalizas, productos que se cultivaban en los po 
blados menores cercanos a la ciudad y queabaste 
cfan a la misma. 

Al mismo tiempo, desde el punto de vista 

social, durante la Colonia se conformaron y dife 
renciaron principalmente dos grupos. Por una par 
te el que integraban los espanoles, representantes 
de la Corona junto con los criollos ?espanoles en 

Guatemala? y, por otra, los indfgenas ?nativos 

que la colonia convirtio en siervos? (2). 
Fue durante el mismo perfodo colonial que 

de estos dos grupos surgieron los mestizos, que 

iiegarfan a constituir capas sociales intermedias. A 

sf, "La conquista habia dado como resultado una 
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simple y n'gida estratificacion en la que tales nive 
les no existi'an, pero despues de trescientos anos, al 

llegar la colonia a su fin, ya constitufan las capas 
medias la tercera parte de la poblacion total del 

Reino"(3). 
Caben destacarse aquf las principales formas 

en que se dio el mestizaje: 

a. Entre la descendencia del espanol o criollo 
con el indio y, 

b. Entre el espanol o criollo con los esclavos 
africanos al que se llamo mulato, o bien 
entre el negro y el indfgena al que se le llamo 
zambo. 

El llamado "ladino" caracterizaba mas bien a 

aquella persona que no tenia rasgos serviles, es de 
cir, que estaba exento de dar tributo y que no esta 
ba adscrito de por vida a la tierra, como sf era el 
caso de los indios. Generalmente, el grupo de los 
ladinos estaba constituido por los mestizos. 

Durante la sociedad colonial, el grupo de los 
mestizos se diferencio entre sf dando origen a Io 
que se podrfa denominar una capa media rural 
conformada principalmente por los "ladinos rura 
les" y que, segun afirma Martfnez Pelaez, no po 
sefan tierras y trabajaban a cambio del usufructo 
de la misma. Como ya se dijo, aunque lindantes 
con los indfgenas, eran "esencialmente diferentes 
de ellos por razon de la libertad de movimiento y 
contratacion, asf como por estar exonerada de tri 

butar" (4), trabajaban en las haciendas y vivfan en 
sus rancherfas, que eran conjuntos improvisados de 
chozas en pesimas condiciones. 

Este grupo, a pesar de tener libertad de mo 
vimiento y contratacion, ten fan como unica op 
tion real la de pasar de una hacienda a otra ya que 
no se les permitfa fundar sus "villas", como sf fun 
daron los indios los conocidos como "pueblos de 
indios". 

"La fundacion de villas de ladinos y la 

consiguiente cesion de tierras a ese sector en 

crecimiento, eran medidas contrarias a los 
intereses de la monarqufa en las condiciones 

especiales del Reino de Guatemala. 

Aunque unas leyes Io recomendaban, habfa 

que atender aquello que a fin de cuentas era 
la razon de ser de las leyes: el interes de la 

Corona; y este aconsejaba desatender aque 
llas leyes. Asf se Io deben haber demostrado 
los criollos y tambien los funcionarios que 
estaban viendo de cerca la realidad. L 
fundacion de villas hubiera sido un grave 

error de polftica economica desde el punto 
de vista de los dos grupos explotadores, 
quienes, desaprovechando un factor que 
venfa a moderar la contradiction basica 
existente entre ellos, hubieran impedido el 
crecimiento numerico de una gran masa de 
trabajadores susceptibles de ser explotados 
en diversas formas... Para la Corona, el 

desarrollo de las ranchenas y el aumento 
numerico de los trabajadores ladinos rurales 
venfa a ser, en definitiva, un factor que 
contribufa a la conservation de los pueblos 
de indios con su regimen tributario y reparti 
miento ya regularizado" (5). 
Los ladinos fueron intrusos en los pueblos de 

indios, no pod fan comprarle tierra a los indios ni 

ningun otro bien rafz, pero poco a poco fueron 
utilizando procedimientos ilegales para apoderarse 
de tierras: usaban ralengas cercanas a los pueblos, 
alquilaban tierras comunales no cultivadas por los 
indios y hasta llegaron a comprarle tierra a estos, 
llegando a convertirse en explotadores de indios y 
dando asf origen a lo que luego constituyo la capa 
media alta rural. 

En la ciudad -Santiago de Guatemala- (6) 
vivfan los espanoles y criollos y los indios que les 
servfan y abastecfan. Con el pasar de los anos, el 

mestizaje -descrito anteriormente? provoco una 

serie de cambios en la rfgida estructura social de la 
ciudad. Si bien "aquella ciudad espanola tenfa el 
gran privilegio de haber sido construfda y seguir 
siendo mantenida y abastecida para los espanoles y 
sus descendientes, por trabajadores indios y mesti 
zos, los indios bajo la presion del repartimiento 
para obras de la ciudad y otras obligaciones serviles 
y los mestizos bajo la presion de la miseria y la 

desocupacion crecientes, que proporeionaban ma 
no de obra barata" (7). 

Siguiendo el planteamiento de Severo Martf 
nez, en la ciudad se constituyeron tres capas me 

dias que coresponden a su vez a tres tipos distin 
tos de relacion economica. Asf, los mestizos fue 
ron primero "oprimidos y explotados por los gru 
pos dominantes, segundo, se oprimieron y explota 
ron entre sf y tercero, oprimieron y explotaron a 
los indios" (8). 

Este tipo de relaciones dio origen a lo que 
serfan, en la nomenclatura de Martfnez, a) la plebe 
o vulgo, constitufda por "la gente ma\s pobre de la 
ciudad, mestiza casi toda ella, que se hacfa cada 
vez mas numerosa y al parecer tambien mis 
irritable y agresiva... no se hacfa referencia a su 
color de piel ni a la ocupacion de las personas, sino 
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exclusivamente a su nivel de pobreza y a cierta 
conducta general que apareci'a como propia de la 

gente de la ciudad" (9). 
Formaban la plebe o vulgo loscarreteros, 

placeros, zacateros, vendedores ambulantes, coche 

ros, bordaderas, empleados menores de talleres, ne 

gocios diversos tales como mesones, molinos, pana 

derfas, boticas, etc. y los artesanos que provefan 
artfculos necesarios para el transporte de los pro 
ductos de exportation, transporte que se hacfa a 
lomo de mula. 

b) A la segunda capa urbana se le denomino 
artesanal proveedora o desabastecedores acomoda 

dos. Estaba integrada por un grupo reducido de 
artesanos junto con un grupo de proveedores. "Es 

te ultimo calificativo -acomodados- es indispen 
sable para separarlos de los abastecedores pobres y 

miserables, del tipo de zacateros, carboneros, ven 

dedores de sal, y otros urbanos y suburbanos. La 
existencia de la capa media de abastecedores aco 

modados, admitida en la heterogeneidad de sus in 

tegrantes y atendiendo a cierta uniformidad de for 
tuna que es en definitiva Io que la dibuja y la 

destaca, es una realidad acerca de la cual no dejan 
lugar a duda los documentos" (10). 

En general estas dos capas sociales fueron 

oprimidas y explotadas por los grupos dominantes, 
pero ademas entre ambas surgio el ya mencionado 

segundo tipo de relation economica; seoprimieron 
y explotaron entre sf... "explotacion de maestros y 
artesanos oficiales y aprendices, a quienes, ademas 
cerraban las puertas de la maestrfa para evitarse 

competidores; la explotacion de tenderos y manu 
factureros sobre empleados y peones, la explota 
cion en suma, de la capa media artesanal proveedo 
ra sobre la plebe" (11). 

Tambien se encuentra dentro de esta dina 

mica de las clases coloniales y particularmente en 
las capas medias, la opresion y explotacion de los 
indios que correspondfa al tercer tipo de relation 
economica establecida anteriormente "...del tercer 

caso tenemos ejemplos de la action de los provee 
dores urbanos y ciertos elementos de la plebe so 
bre los indios, como compradores y revendedores 
de los productos que estos trafan a la ciu 
dad" (12). 

c) Con respecto a la capa media alta urbana, 
estuvo casi hasta la independencia formada por los 

espanoles, clero, criollos rentistas, criollos latifun 

distas, comerciantes y financistas. Noes sino hacia 
finales del perfodo colonial en que se observa el 

ingreso en esta capa de mestizos intelectuales, ecle 

siasticos, medicos, abogados,, estudiantes, artistas, 

propietarios tratantes, comerciantes que no ten fan 
vmculos directos con las casas consignatarias, pro 
ductores no artesanales y explotadores de mano de 
obra barata. 

A rai'z de los terremotos que destruyeron la 
ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala 

(Antigua Guatemala), Capital de la Capitama Ge 
neral, el Rey Carlos III ordeno que se buscara una 
zona mas apta para ubicar la ciudad capital. La 
nueva ciudad de Guatemala (Guatemala de la A 

suncion), se constituyo en el Valle de la Ermita en 
1773. A partir de esta epoca se empiezan a dibujar 
los patrones fundamentales de la ciudad. Vale des 
tacar el hecho de que en el Valle de la Ermita 
existfan desde antes algunos poblados, entre ellos; 
La Parroquia, Jocotenango, San Gaspar, Ciudad 
Vieja y la Villa de Guadalupe. 

El asentamiento seleccionado para el estable 
cimiento de la ciudad, La Parroquia, determinara 
una tendencia natural de crecimiento norte-sur, 

principalmente porque sobre este eje se encontra 
ban las tierras mas lianas y fertiles. El eje este-oeste 
esta formado en su mayor parte por barrancos y 
pantanos. 

Ademas, esta localization del asentamiento, 
determinara, en cierta medida, la localization co 

mercial, ya que el acceso a la ciudad se establecio 
por el norte y por el sur. 

La ciudad se trazo de acuerdo con las leyes 
de Indias, siguiendo el sistema octogonal de Norte 
a Sur y de Este a Oeste, con una plaza central 

(Plaza Mayor, con su Catedral ubicada al lado oes 
te. Alrededor de la Plaza se erigieron los primeros 
edificios publicos y se construyeron las mejores 
casas de la ciudad. Existfan cuatro plazas principa 
ls rodeadas respectivamente por iglesias y conven 
tos. 

"Al surgir la ciudad, esta albergo al principio 
un tercio de la poblacion, aproximadamente 
20.000 personas, que se traslado del Valle de Pan 

choy (Antigua Guatemala) (13). 
A la nueva Guatemala de la Asuncion, como 

se le llamo, se traslado tambien el aparato polftico 
administrativo, heredando asf la nueva ciudad las 
funciones de Capitanfa General. Las principals 
instituciones publicas, asf como las casas crediti 
cias y comerciales tambien se ubicaron en la nueva 
Guatemala de la Asuncion. 

La ciudad fue construfda principalmente por 
artesanos, los cuales fueron en su mayorfa gente de 

muy escasos recursos que con el terremoto habfan 

quedado sin albergue. La mayorfa'de ellos emigro 
a Guatemala de la Asuncion ya que para su cons 
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truccion era necesario utilizar gran cantidad de ma 
no de obra. Esta situation atrajo tambien a otros 
sectores que vefan en la ciudad de Guatemala una 

posibilidad de subsistir. 
La colonia origino la formation de una es 

tructura social que no se modified sustancialmente 
con el advenimiento de la independencia. Esta a su 

vez, fue un aeon teci mien to de ciudad. Las luchas 

por lograrla fueron impulsadas por la elite intelec 

tual, criollos y mestizos apoyados por las capas 
medias urbanas que rechazaban el compartir el po 
der con el Imperio Espanol. 

Los problemas internos de Espana y la inde 

pendencia de Mexico aceleraron el paso formal del 
estado colonial al independiente, ya que, esto se 

expreso pasando el ultimo Capital General a ser el 

primer Jefe de Estado. 
En smtesis, los grupos que tomaron el poder 

no transformaron la estructura colonial, sino que 
la reacomodaron de manera tal que les resultara 

mas facil beneficiarse de ella. 
"Ya para 1821 la ciudad de Guatemala tenfa 

40.000 habitantes (14) espacialmente la ciudad du 

plico su tamano. Se construyeron iglesias y con 
ventos dispersos por toda la ciudad, (ver el piano 
de 1821). Se pueden apreciar varios colegios y la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, (fundada 
en Antigua Guatemala en 1670), a la queacudfan 
los sectores pudientes que tenfan la posibilidad de 

sufragar sus estudios. 

En los pianos de la ciudad se precisan, para 
este perfodo las Garitas (ver piano de 1821) que 
servfan fundamental men te para controlar la entra 

da y salida de personas y mercancfas a la ciudad. 
En la description hecha por el Lie. Julio Ga 

lica sobre la ciudad de Guatemala a principios del 

Siglo XIX, nos dice: "...que a la altura del primer 
cuarto del siglo la ciudad principia a hermosear 
con su signo distintivo que Io forman las cupulas y 
las grandes construcciones de Iglesias y Templos, 
asf como aquellos otros edificios que albergaran a 
las autoridades civiles, militares y eclesiasticas; se 

apreciaran los portales del Senor y de los comer 
ciantes que serviran de alojamiento gratuito a va 

gos, mendigos o indfgenas que bajo su techo dor 
mfan por la noche, dada la proximidad de los "ca 

jones" o especies de tiendas con techos, de teja 
que se alineaban frente a la Catedral y el Palacio 
Nacional. Este lugar era muy concurrido, principal 
men te los dfas sabados, pues ademas de generos, 
jarcia y otros productos, provefan a los vecinos de 

vfveres, frutas y legumbres, siendo visitado por 
multitud de indfgenas de los pueblos aledanos, co 

mo Jocotenango con sus agregados: Utatecas, Pas 
tores y San Felipe que fueron asentados en lo de 
Montenegro, San Gaspar, Santa Isabel, San Pedrito 
las Huertas, que con los anos seran absorbidos por 

el crecimiento natural, aunque un tanto desordena 

do de la metropoli. 
La gente media, quizas la mas inteligente se 

gun se colige de la documentation y la narration 
de viajeros, se dedicaba al estudio, pues el pueblo 
era ignorante, holgazan y pendenciero; los prime 
ros vivian en casas bajas y comodas, con sus techos 
rojos y sus paredes pintadas de bianco; las habita 
ciones se acostumbraba hacerlas espaciosas y se a 

mueblaban con buen gusto: grandes armarios, es 

culturas, pinturas al oleo, candelabros y los corre 
dores adornados de flores; los segundos ocupaban 
viviendas sin mayor arreglo, y cuando las alquila 
ban, se les obligaba al pago de una renta de veinti 
cinco o treinta y cinco pesos al ano. 

En el momento de hacerse la declaratoria de 

Independencia absoluta el 1? de julio de 1823, la 
ciudad no tenfa alumbrado publico (este llego a 

mediados del siglo XIX) y, quizas a ello se debfa 

que las tabernas se vefan desiertas, pues solo uno 

que otro trasnochador o aventurero sal fan por la 

noche, aunque hay que reconocer que los crfmenes 

y delitos de sangre se sucedfan de tarde en tarde. 

Aunque en terminos generales la gente mas 

importante de la ciudad se distingufa por su cultu 

ra, se manifestaba poco afecta a las fiestas privadas 
y las funcione* de teatro, y en los fines de semana 
o ratos de ocio visitaba las goteras de la ciudad, 
colindantes con los llanos de la Culebra, lo de Bo 

lanos, Llanos de San Juan de Dios, del Cuadro y de 
los Corona; la plaza de la Ermita del Carmen, Joco 
tenango, Ciudad Vieja y las Cuatro Garitas, eran 
los lugares de paseo predilectos del vecindario. 

Hay necesidad de consignar que no habfa ho 

teles, pues a lo sumo se habia de un meson y los 
escasos visitantes que llegaron a la ciudad por ese 

tiempo, acudfan a personas conocidas o a pedir 
posada, mientras recorrfan la ciudad, que mas o 
menos iba de la 10 Calle a la 17 y de la 10 avenida 
a la 11 avenida. 

Tanto la documentation que pueda consul 
tarse para esa epoca, como los informes de viaje 

ros, indican que la ciudad no ofrecfa mayor atrac 

cion, pues aunque sus calles (el Sol, El Olvido, La 

Armonfa, Las Chispas y otras) tienen un trazo per 
fecto, pululaban muchos animales entre basura, in 

mundicias, desagues a flor de tierra, sin aceras, y 
ello, se hacfa mas relevante en lugares como los 

"cajones", o en la calle "Las Chispas", que ven 
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di'an carries, y arrojaba olores insoportables que el 
vlento se encargaba de llevar a los cuatro puntos 
cardinales, o bien, en las casas donde se fabricaban 
velas de cebo; la falta de ornato y limpieza parece 
inexplicable, pues la ciudad contaba con abun 

danti'sima agua, que surtian los acueductos como 

el de Pinula y otros (15). 
Al llegar la Independencia, el pafs pasaba por 

una situation economica crftica. El producto de 

mayor exportation en Guatemala era el anil, pero 
esta exportation fue reduciendose progresivamen 
te, para finales del siglo XVIII y en las primeras 
decadas del Siglo XIX, debido, en primer termino, 
al bloqueo de Inglaterra a la navegacion espanola 
recuerdese que Espana tenia el monopolio de la 

exportation aniiera, en segundo termino debido a 

que los ingleses habfan desarrollado el cultivo del 
anil en la India y, en tercer termino, a que los 

ingleses preferfan comprarlo directamente a Sura 
merica y no a traves de los espanoles a Guatemala. 
Tambien afecto la econom fa guatemalteca el cierre 
del comercio con Mexico, debido a la guerra inde 

pendentista que se librara en ese pafs. "La situa 
tion monetaria del pafs se hacia cada vez mas dif f 

cil, pues estando la agricultura y sus cultivos prin 
cipales como el anil y el cacao en el mas grave 
abandono casi no se efectuaba comercio de expor 
tation" (16). 

Existfa un gran deficit fiscal, "desde los ul 
fimos anos de la colonia las rentas publicas no eran 
suficientes para atender los gastos ordinarios del 
estado" (17). La situation economica se agravo 
aun mas con la anexion al Imperio-Mexicano de 
Iturbide en 1821-23; "durante el perfodo de la 

anexion, la situation fiscal y economica del pafs se 

agravo con los gastos extraordinarios que la Ha 
cienda Publica hubo de hacer para sostener los de 
la nueva administration y los de la division de tro 

pas imperiales que vigilaban el orden en la capital 
del istmo" (18). 

A tan caotica situation economica, no esca 

paba la situation polftica y social guatemalteca. 
Por un lado hubo un exodo de espanoles no parti 
darios de la independencia hacia Espana y por o 

tro, se desplazan hacia zonas rurales los mestizos 

pertenecientes a la capa artesanal proveedora, veni 

da a menos junto con la plebe, dedicandose ambos 
sectores al cultivo y expansion de la grana o cochi 
nilla. Este producto "podrfa ser clasificado como 
un cultivo de la clase de los mestizos, ya que a los 

indfgenas no les preocupo gran cosa y siguieron 
deciicados a la siembra de mafz para su consumo, 
ajenos a toda inquietud de esta indole. El papel 

historico social de la cochinilla... fue un factor de 
desarrollo para el pafs ayudando a consolidar la 
paz interior que dio ocupacion e industria a la cla 
se de los* mestizos... fueron los mestizos los que se 
interesaron principalmente por el cultivo de la gra 
na" (19). 

Como generalmente ocurre, las capas sociales 
bajas son las mas afectadas por la crisis. En ciudad 
Guatemala, este fenomeno condujo a un proceso 
de pauperization, engrosandose aquella capa social 

pobre y menesterosa que se ha denominado plebe. 
Desempleo, miseria y delincuencia, son terminos 

que podnan caracterizar la situation en que estaba 

sumergida esta gente. Para los albores de la Inde 

pendencia el Oidor Decano de la Audiencia de 

Guatemala, Don Joaquin Bernardo Campusano, 
envio al gobierno espanol una "exposition sobre 
los desordenes de la plebe" en donde se refiere a 
esta como "libertina y sanguinaria" agregando que 
"aun acostumbrado a ver tantos vicios y miserias 
en las clases bajas de otras ciudades de America, no 
ha dejado de asombrarme el exceso a que llega esta 
infelicidad en la de Guatemala. Sus barrios sumer 

gidos en una desesperada pobreza, condenados a la 

ociosidad, no presentan sino pendencias sanguina 
rias, una continua borrachera, la andrajosa desnu 
dez las costumbres mas groseras y la corruption de 
los inocentes indios forasteros" (20); seran estos 
ultimos los que se van a distribuir en los cantones 
de Jocotenango, la Libertad y el resto de los canto 
nes existentes desde la colonia, formando barrios 
al norte y sur de la ciudad capital. 

Los elementos de la capa media alta urbana 
se vieron menos afectados por la crisis, es mas, 
algunos miembros de ella se favorecieron con la 

misma, "los pocos grandes comerciantes del reino, 
monopolistas relacionados en exclusiva con las ca 
sas exportadoras e importadoras de Cadiz, obtuvie 
ron incluso ventajas de la situation, porque, escase 
ando ciertos arti'culos europeos indispensables, pu 
dieron venderlos a mejores precios. El contraban 

do, ademas, era realizado en gran parte por un 

grupo de ellos mismos" (21). Estos sectores se lo 
calizaban desde la epoca de la colonia, alrededor 
de la plaza central, y luego comenzaron a despla 
zarse hacia el sur y suroeste para formar lo que se 

llamo el Canton de Santo Domingo. 
Las medidas de corte lioeral tomadas en 

1823, que abolieron las trabas al comercio, benefi 

ciaron sobre todo al comercio de importation, ya 

que la agricultura estaba casi en total abandono y 
la comercializacion del anil en decadencia. Durante 

el gobierno de Galvez, 1831-1838, se tomaron me 
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didas para incrementar el comercio de productos 
agrfcolas, pero, en general, el mercado interno fue 

poco desarrollado, "el comercio interior, sobre to 
do el de la capital, habfa tornado mayor incremen 
to como un resultado de las libertades decretadas 
en materia de impuestos, pero aun asf, los vfveres 
eran muy escasos y el consumo de ellos en deter 
minadas ciudades eran muy reducido" (22). 

En Guatemala se dio Io que se conoce co 
munmente como la "crisis permanente de subsis 
tencia". Siempre hubo escases de granos y alimen 
tos basicos, cultivados generalmente en pequenas 
parcelas obteniendose raqufticas cosechas. A esto, 
hay que agregar la falta de credito destinado a este 

proosito. Estos cultivos de subsistencia eran cose 
chados por indios y ladinos pobres en los alrededo 
res de las ciudades para el consumo familiar, des 
tinandose el excedente para la venta en los merca 
dos de las mismas. 

Desde el ano 1800, los mercados en ciudad 
Guatemala se localizaron principalmente alrededor 
de la plaza de la Parroquia Vieja y en los caminos 
de la Garita de Chinautla y de la Garita del Golfo, 
al noroeste de la ciudad, asf como en los caminos 
al sur de la ciudad y en Villa de Guadalupe y Ciu 
dad Vieja al sureste. 

Al finalizar la anexion con el Imperio de 

Iturbide, se constituyo la Republica Federal de 
Centroamerica en 1824, pasando la Ciudad de 
Guatemala a jugar un doble papel en tanto Capital 
Federal y como Capital Estatal. Esta Federation 

surgio como un intento por terminar con los lega 
dos coloniales, de organizar, impulsar y moderni 
zar el Estado. Se tomaron varias medidas tendien 
tes a distribuir tierras realengas y bald fas, reducir 
el papel de la iglesia en asuntos polfticos, abolio la 
esclavitud y ademas se declaro la libertad de co 
mercio para romper con los vfnculos comerciales 
con Espana. 

En la practica, se sustituyo el comercio espa 
nol por el britanico el cual se venfa dando desde 
mediados del Siglo XVIII, a traves de Belice y de 
las colonias britanicas del Caribe. 

Con respecto a los gastos federales, la consti 
tution ordenaba que fuesen repartidos equitativa 
mente entre los estados de la Federation, pero en 

realidad fue con las rentas del estado guatemalteco 
que se financio la Federation, rentas que eran insu 

ficientes para los gastos que esta requerfa. "Las 
rentas federales sufren frecuentes ataques de los 

Estados, que no solo privan al gobierno (de Guate 

mala) de sus fondos, sino que introducen en la 
cuenta y razon, un notable desorden... No tenemos 

absolutamente credito nt en el exterior, ni en el 
interior, porque por falta de calculo, no solo paga 

mos lo que debemo^, sino que exasperados por 
nuestro estado de miseria, nos abandonamos a la 
suerte y no damos pasos ni aun para manifestar 
que deseamos cumplir con nuestros compromisos. 
No existe ni el comercio ni la agricultura en el 
estado prosperidad que debieran, pues no hay 
caminos, ni calzadas, ni seguridad" (23). 

En sfntesis, el pafs sumido en el caos econo 

mico, sin poder romper con el regimen de trabajo 
colonial sobre el cual estaba basado el sistema eco 

nomico, las guerras entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales, constituyeron el marco dentro 
del cual, en Guatemala, la guerra civil entre conser 
vadores que "deseaban un gobierno central fuerte, 
poca o ninguna democracia, con la autoridad real 
en manos de las clases altas" (24), y los liberales 
que "preferfan una ampliation de la democracia, 
una division y distribution de los poderes del go 
bierno y una organization federal para el gobierno 
de Centroamerica" (25), se llego a la toma del po 
der por parte de los liberales. Despues de estar en 

Guatemala, el gobierno Federal fue trasladado a El 

Salvador, y los liberales guatemaltecos asumieron 
el poder representados por el doctor Mariano Gal 
vez en 1831. Se impulsaron una serie de reformas 

especialmente en lo que concierne a la liberaliza 
tion del comercio y al remate de los bienes de la 

Iglesia, cuyo objetivo general era el de modificar el 

regimen de propiedad de la tierra. 
14En esta forma pasaron muchas tierras pro 

piedad de la Iglesia, a constituir pequenos grupos 
de propiedad privada, base indispensable para el 
desarrollo capitalista que aquel regimen deseaba in 

crementar, de acuerdo con las ideas del liberalismo 
economico que sustentaba" (26). Tambien se pro 
movio la actividad agrfcola (se hicieron intentos 

por desarrollar el cultivo del cafe, pero no lo logra 
ron en gran escala). Se establecieron una serie de 
medidas impositivas sobre todo a los indfgenas, 
campesinos y artesanos, acompanados de impues 
tos territoriales. 

Los trastornos ocasionados por la guerra civil 

(1826-29), la crftica situation financiera del Esta 

do, a la cual no se le habfa dado solution eviden 
ciando graves contradicciones ideologicas en el se 
no de las clases dominantes, en medio de una crisis 
interna del sector liberal, y un malestar social gene 
ral izado se origino y fue posible el triunfo de la 
contrarrevolucion encabezada por los conservado 

res y la Iglesia. Dr. Galvez fue expulsado de Guate 
mala en enero de 1838 a rafz de la sublevacion de 
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indios y mestizos, orientada por los conservadores 

y encabezada por Rafael Carrera, personaje contro 
versial que se alio con la iglesia derogando las me 
didas de corte liberal implantadas por su antecesor 

y, modificando la estructura constitutional de 
Guatemala. 

En junio de 1838 por decreto presidencial, 
se acordo que Guatemala se retiraba formalmente 
de la Federation Centroamericana, constituyendo 
se en una Republica independiente. Desde el punto 
de vista economico, se continuo con la poh'tica 
iniciada durante el gobierno Liberal de Galvez, de 

impulsar el cultivo de productos ya existentes. 
La grana o cochinilla que se cultivaba desde 

la epoca colonial, fue el producto en el que se baso 
la economi'a del pai's tratandose de establecer 

vmculos mas firmes que los que supusoel anil con 
el mercado mundial. Era un cultivo que iba muy 
de acuerdo con la situation economica de los anos 
entre 1830-40, ya que se cultivaba en pequenas 
parcelas, necesitaba poca mano de obra y su precio 
era relativamente alto por unidad de volumen. 

Se cultivo principalmente en las zonas de los 
alrededores de la capital; Amatitlan, Petapa, asi' 
como en Antigua Guatemala. 

Para la epoca, el sistema de credito era muy 
restringido y estaba en manos de los comerciantes 

y de la Iglesia la cual habfa recuperado su poder 
economico debido a la abolition de las medidas 
liberales tomadas por Galvez. Prestaban el dinero 
como adelanto a las cosechas, que ellos mismos se 

encargaban de comprar y exportar. 
No existfa una red de transportes adecuada, 

pero, por encontrarse los plantfos alrededor de I? 
ciudad capital que era donde conflufan la mayor 
parte de las vfas de comunicacion, aunque de mo 
do precario, pod fan transportar los productos has 
ta los puertos del Pacffico Io que se hacfa a lomo 
de mula. 

La Revolution Industrial en Europa, como 
un hecho general, y la industria textilera en parti 
cular, ofrecfa posibilidades aestecolorante. Obser 
vese el siguiente cuadro que nos muestra el aumen 

to en la exportation de la grana: 

Exportaciones grana 
Ano en pesos (27) 

1840 500.000 

1850 600.000 

1860 1.800.000 

Se produjo un incremento en el valor del 

suelo, "En 1840 se estimo que 200.000 manzanas 
de tiera se dedicaban a la siembra de nopoleras o 

plantas de tierras usadas para alimentar a los insec 
tos productores de grana, con un valor promedio 
de 1.000 dolares por manzana. En los buenos 

tiempos esta area fue incrementada en el 75 % y el 

precio de la manzana se duplico"4(28). 
Comparando los pianos de 1821 y de 1842, 

espacialmente, la ciudad presenta un desplazamien 
to hacia el sur, estableciendose en esta zona el ras 
tro (matadero de ganado) y la plaza de toros, entre 
los mas importantes. 

El centro de la ciudad se conservo igual tan 
to en sus funciones como en su estructura espacial. 
Las zonas alrededor de ciudad capital se vincularon 
mas fuertemente con ella debido principalmente i 
la cercanfa de las zonas productoras de grana o 
cochinilla. Se creo una mayor dependencia del 

campo con respecto a la ciudad, ya que el sistema 
de credito y comercializacion que se localizaban en 
la ciudad capital, y los productos agn'colas, eran 
intercambiados comercialmente en ciudad Guate 

mala. 

Los indios disfrutaron de una relativa tran 

quilidad en sus tierras del altiplano, ya que no 
hubo que recurrir a sistemas de trabajo forzado, 
dado que la grana era cultivada en pequenas parce 

las, por mano de obra familiar como arrendatarios 
o pequenos propietarios, y con ello era suficiente. 

La grana jugo un papel de gran importancia 
en la economfa guatemalteca, "trajo consigo una 

relativa prosperidad del pafs y de 1842-1868 la 

poblacion total del pafs se incremento en un 50%" 

(29). Las zonas que captaron mayor concentration 
de poblacion fueron las zonas productoras de 

grana. Ciudad Guatemala que se encontraba en 

medio de esta zona productora vio tambien incre 
mentar su poblacion. De acuerdo con la informa 

tion disponible no se ha podido determinar exacta 
mente cual fue su incremento, pero es logico 
suponer que se dio un aumento cuantitativamente 

parecido al del resto de las zonas productoras de 

granas. En la capital se continuo la tendencia a la 

congregation de los criollos propietarios latifundis 

tas, comerciantes y profesionales por un lado, y 
tambien de los sectores populares, los cuales 
fueron los menos beneficiados por los ingresos 
provenientes de la exportation de la grana. Distri 
bution desigual de los ingresos que solo beneficio 
al sector social ligado directamente a la tenencia de 
los medios de produccion, explotacion y comercia 
lizacion de la misma. 
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En general el auge de la grana durante el 

gobierno de Rafael Carrera trajo consigo una cierta 

estabilidad, pero la production y explotacion de la 
grana empezo a decaer, por la competencia que 
representaba la grana proc'ucida en las islas Cana 

rias y luego la de los colorantes sinteticos, Io que 
condujo al pafs a una situation economica muy 
diffcil, que llevo a la busqueda de nuevas fuentes 
de production, siendo dentro de este contexto en 

que initio la expansion de la production cafetale 
ra. 

El gobierno conservador trato de impulsar el 
cultivo del cafe. Algunos cafetales se habfan plan 
tado en Santa Lucfa, Escuintla, Zacapa, y Antigua, 
luego otros plantfos se hicieron en Petapa, la Paz, 
Solola. Para 1850 el beneficio logrado con el cafe 
en el mercado interno y externo, principalmente 
con Inglaterra, es de consideration: 

Costo de la production del quintal de cafe $ 4 (30) 

Precio en el mercado local en la misma epoca $ 12 

Beneficio 300 % 

Precio en el mercado de Inglaterra $ 16 (*) 

* Precio que implicaba una ganancia del or den del 400% de acuerdo 
con las estimaciones hechas por Villamar Contreras. 

La decada de 1850 constituye el perfodo del 
initio de la expansion y de la exportation de cafe. 
El siguiente cuadro nos muestra el aumento en el 
numero de quintales de cafe entre 1852 y 1862, Io 
mismo que el monto recibido por concepto de ex 

portation: 

Exportation de cafe, 
Ano quintales Valor en pesos 

1852 - 690 

1853 

1854 

1855 95 1.140 

1856 125(+o=) 1.500 

1957 140-141 1.700 

1858 

1859 390 4.680 

1860 

1861 

1862 1.589 19.079 

Con la expansion gradual del producto se 
constituye un grupo social ligado a la produccion y 
exportation del cafe. Ya para fines de 1860 este 
grupo tiene bien definido sus intereses, teniendo 
muy clara la necesidad de: 

a. Credito agncofa, para el cual tenia que 
haber una valorization de la propiedad territorial 
que fuera garantfa de los prestamos en un mercado 
libre de capitales, con el objeto de encontrar fuen 
tes de financiamiento. 

b. Necesidad de mano de obra, ya que la 
mano de obra que se ocupaba para la explotacion 
de la grana era insuficientes para suplir las necesi 
dades de la produccion de cafe. Podrfa establecerse 
la relacion a mayor extension cultivada mayor ne 

cesidad de mano de obra. 
c. Infraestructura vial adecuada. Estos pun 

tos dejan claramente planteada la necesidad de un 
cambio radical en el sistema de tenencia de la tie 
rra, en el uso del suelo, en la utilization de la mano 
de obra, en el credito bancario, en los medios de 
comunicacion, que garantizaran la produccion y 
exportation del cafe. 

La situation eConomica fue empeorando al 
decaer la produccion de la grana ya que el cafe aun 
no representaba el cultivo sobre el cual se sosten 
drfa mas adelante la economfa guatemalteca. Los 
ingresos del Estado habfan disminufdo por la baja 
en la exportation de la grana. Las zonas producto 
ras de grana vieron menguados sus cultivos y en 
cuanto a los productores, unos intentaron en con 

diciones precarias el cultivo del cafe, otros se tras 
ladaban a la capital a vender sus otros cultivos; 
propios de subsistencia, y finalmente otros se des 

plazaron a zonas que les pudieran brindar mejores 
condiciones economicas. Estos ultimos general 
men te migraron a ciudad Guatemala, pero se en 

contraron con un desempleo creciente debido a la 

precaria condition en que se encontraba el sector 

artesanal, productor de bienes necesarios a la ex 

portation. 
En 1868, el centro de la ciudad y sus Ifmites 

no presenta mayores cambios, pero aparecen por 
primera vez ubicados los pueblos y villas que, 
aunque no pertenecfan administrativamente a la 
Ciudad de Guatemala, economicamente se habfa 

generado una mayor interdependencia entre am 

bos. 

Se incremento el comercio interno cuya base 
era la agricultura y la artesanfa casera, los peque 
nos comerciantes y vendedores ambulantes realiza 

ban esta relacion comercial entre las comunidades 
y la ciudad. Sin embargo, el aumento del comercio 
interno no correspondio proporcionalmente al au 

mento del comercio externo, debido al mal estado 
de las vfas de comunicacion, al poco desarrollo de 
los medios de transportes y al incremento en las 

importaciones de productos extranjeros, manifes 
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tandose una "creciente subordinaci6n del comer 
cio interior al exterior", como Io senala Julio Cam 
branes. 

En esta epoca de gran inestabilidad, banca 
rrota fiscal, malestar social generalizado en el as 

pecto interno, cabeagregar la guerra de Guatemala 
contra El Salvador y Honduras, con el fin de impo 
ner gobiernos conservadores. La guerra de Secesion 
en los Estados Unidos y la invasion francesa a Me 
xico, fueron los factores externos que influyeron 
en la crisis guatemalteca que, a su vez, adquina, 
posterior a la muerte de Rafael Carrera y ascenso 
al poder de Vicente Cerna, caracterfsticas insu 
rreccionales frente al viejo orden. 

El mariscal Serapio Cruz, h'der propietarioy 
lugarteniente de Justo Rufino Barrios, en 1869, 
apoyadas por las masas indfgenas, con un progra 
ma que comprendfa "libertad, progreso, derroca 
miento de la tiranfa, revindication de la tierra y 
abolition de estanco de aguardiente", se levanta en 
armas y llega a tener el apoyo absoluto de toda la 
region occidental del pafs. Fueron duramente re 
primidos y Serapio Cruz asesinado. Con la muerte 
del caudillo el caracter de la revolution comenzo a 
cambiar de direction. "De ahora en adelante otras 
fuerzas sociales iban a comenzar a intervenir cegan 
do paso a paso, el caracter verdaderamente popu 

lar, campesino, indfgena de movilizacion social que 
habfan desatado los Cruz a partir de 1867" (32). 

Los revolucionarios barristas dieron su voto 
de confianza a Garcfa Granados, comerciante, ca 

fetalero y diputado liberal de la Camara de Repre 
sentantes, en la jefatura general del movimiento 

insurgente que pretend fa derrocar la tiranfa deno 
minada de los "treinta anos". El caracter que asu 

mio la revolution "fue una tfpica revuelta latinoa 
mericana del siglo XIX en que las masas oscuras de 
los pueblos segufan a caudillos carismaticos, en 

quienes confiaban para la ejecucion de programas 
polfticos casi nunca suficientemente explfcitos, y 
regularmente vagos en sus conceptos. Solo en el 
caso del levantamiento de Cruz las promesas de 
tierras y abolition del estanco de aguardiente fue 
ron consignas tiaras y bien comprendidas (33). 

Ya en 1870, es manifiesto el cambio de ca 
racter de la revolution que se gestaba, "a partir de 
1870 se incorporaron a la revolution elementos de 
la clase propietaria, cafetaleros en ascenso y hasta 

miembros de las familias tradicionales y aristocrati 
zantes. Con ello, las masas indfgenas que habfan 
participado durante el ano 69, en la lucha guerrille 
ra de Serapio Cruz, perdieron importancia, porque 
la revolution iniciada en 1867 cambio de caracter 
en 1870, al apropiarse los cafetaleros, de la gran 
movilizacion nacional" (34). 

En 1871 triunfoel movimiento poh'tico mili 
tar encabezado por Justo Rufino Barrios y Miguel 
Garcfa Granados. Garcfa Granados presidente pro 

visional hasta 1873 en que asume el mando Justo 
Rufino Barrios. Se inicia asf el perfodo de consoli 
dation del estado oligarquico que surge como ex 

presion polftica del poder economico de la oligar 
qufa cafetalera, cuya funcion va a ser la de ampliar 
y modernizar la estructura productiva del pafs, ex 

cluyendo del ejercicio del poder a la elite conserva 
dora y a las clases subordinadas. 

La ideologfa liberal fue una fachada de lo 

que en esencia fue el sistema economico y politi 
co: una dictadura. El estado oligarquico se basa en 
la supervivencia de formas precapitalistas de domi 
nation, la utilization de metodos coercitivos extra 
economicos en relacion con la fuerza de trabajo 
(reglamento de jornaleros, ley de vialidad, etc. que 
luego se analizaran). La hacienda cafetalera fue la 
base de sustentacion de la economfa y del Estado. 

Las clases dominantes en el estado oligarqui 
co fueron: la oligarqufa cafetalera, la burguesfa co 
mercial agroexportadora y posteriormente el sec 
tor ligado al capital norteamericano (UFCO, 
I RCA). 

Las medidas que se tomaron con la revolu 

tion liberal fueron claramente los objetivos que el 
sector ligado a la produccion y exportation del 
cafe se habfa propuesto para llevar a cabo su pro 
yecto, confundiendose asf los intereses particulares 
de este grupo cafetalero con los intereses de la 
economfa nacional. Las medidas mas importantes 
fueron: 

1. Reforma agraria: 
a. nationalization de las propie 

dades eclesiasticas. 

b. abolition del censo enfiteutico. 
c. polftica de venta y distribution 

de baldfos. 
2. Reglamento de jornaleros. 
3. Reformas al sistema financiero. 

4. Construccion de infraestructura vial. 

1.a. La nationalization de las propiedades 
de la iglesia fue muy significativa, ya que el clero 

posefa en Guatemala inmensas extensiones de tie 
rras rurales y numerosos inmuebles urbanos. La 

iglesia se habfa identificado siempre con los con 

servadores, y sus bienes estaban inmovilizados? es 

decir en "manos muertas" como se le denominaba 

a esta inmovilizacion. 

Los bienes confiscados sirvieron para alojar a 
instituciones publicas y como respaldo para la cre 
ation del Banco Nacional, sobre lo que volveremos 
mas adelante. 

Muchas de sus tierras de la iglesia fueron dis 
tribuidas o vendidas siempre y cuando se plantaran 
de cafe y/u otros productos agrfcolas. 

El gobierno liberal tomo ademas una serie de 
medidas complementarias como la creation de la 
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Propiedad Inmueble, que consistfa en legalizar las 
tierras ? tftulos de propiedad?, de manera tal que 
la tierra sirviera como garante de los prestamos. 
Esta nueva perspectiva que se le otorgaba a la tie 
rra en tanto que garanti'a para el capital, facilito el 
flujo del mismo hacia el campo. 

Existe information sobre el Registro de Hi 
potecas, que fue creado en 1877 con la promulga 
tion de Codigo Civil, que da cuenta del numero y 
valor de transferencias realizadas, de dos tipos de 
hipotecas ?legales y voluntarias? y la cancelation 
de las mismas para los anos de 1880, 1881,1882, 
1883. 

INFORMACION S/REGISTRO DE HIPOTECAS (35) 
(VALORES EN PESOS) 

Hipotecas Hipotecas 
Ano Transferencia legates (a) voluntarias Cancelation de 

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor 

1880(b) 2.350 1.445.491 0 0 514 1.613.218 348 877.523 

1881 (c) 7.848 2.138.297 11 16.768 494 1.424.919 028 
1882 (d) 2.184 1.394.992 3 800 750 1.890.695 245 

1883(e) 2.461 1.959.464 3 5.699 820 1.624.764 520 653.073 

a) anteriormente hipotecas tacitas 

b) Memoria con que la Secretaria de gobernacion y Justicia de la Rep. de Guatemala da cuenta a la legislatura de 1881. 

(Guate. Tipografia El Progreso). Cuadro No. 6. 

c) "... de 1882 (Guat. Tip. "El Progreso")". Cuadros No. 8 y 10. 

d) ...Guat. Tipografia El Progreso pp. 9-10. 

e) Memoria de Guatemala de 1884 (Guat...) pp. 20-30. 

Con respecto a los ingresos del Estado 
provenientes de la venta de las propiedades de la 
Iglesia, observemos el cuadro siguiente (36). 

Anos Monto en pesos 

1872 4.187 

1873 26.270 

1881 6.122 

1882 54.155 

1883 2.111 

Segun este cuadro el monto total recibidc 
fue de 92.845 pesos. Si bien no se tiene informa 
tion para los anos comprendidos entre 1873 y 
1881 consideramos que Io que alh' aparece no co 

rresponde a la totalidad del monto recibido por el 

estado, ya que se estima que ese monto fue mucho 

mayor. "Augener calcula en 7 millones de pesos 
(de esos dos millones de pesos en moneda) la for 
tuna confiscada a la Iglesia por los liberales. Las 

propiedades expropiadas por los liberales pertene 
cfan a los Franciscanos, Jesuitas, Recoletos, Domi 

nicos, Capuchinos, Mercedarios, Filipinos y a las 
Ordenes de San Felipe de Nery, San Vicente de 

Paul, etc." (37). 
1.b. El censo Enfiteutico era el sistema me 

diante el cual el arrendatario de las tierras (ejidales 
o comunales) tenfa derechos perpetuos de ocupa 
cion de las mismas. A rai'z de la abolition del censo 
se fi jo un precio y un plazo para la compra de 
estos terrenos por parte de sus arrendatarios, pero 

aunque el precio no fue excesivo ?la renta anual? 

se estimo que constitufa el 3% del valor total de la 

propiedad?, muy pocos indios o ladinos pobres 
tuvieron la posibilidad de comprarlas. Esta ley 
permitio despojar de sus tierras a la mayorfa de sus 

ocupantes, antiguos propietarios. 
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Aunque el supuesto fin de la redencion del 
censo fuera el favorecer la mediana y pequena pro 
piedad, esto no fue asf. Practicamente se le arreba 
to la tierra a los indios para consolidar grandes 
latifundios y ademas poder contar con una mano 
de obra disponible que era indispensable utilizar en 
las plantaciones de cafe. 

1.c. Con respecto a la adjudication de bal 

dfos, la polftica liberal consistio en distribuirlos y 

venderlos en faciles condiciones para favorecer en 
esta forma el cultivo del cafe. Muchos de sus ocu 

pantes fueron tambien expulsados por la fuerza. 
"La poh'tica de reparto y venta de baldi'os y 

ejidos realizada por Justo Rufino Barrios para re 
ducir a propiedad privada las tierras agn'colas del 

pai's, fue continuada por los gobiernos de Reina 
Barrios y Estrada Cabrera hasta 1918" (38), como 
observamos a continuation: 

REDUCCION DE TIERRAS NACIONALES A PROPIEDAD PRIVADA 
ENTRE LOS ANOS 1871-1920 ( + ) (39) 

Duration 

Adjudica- Caballe- Manza- del B Go 
Gobierno ciones nas nas Varas2 bierno 

J.RufinoB. 8 224++ 11 6.705.9 14 anos 

M. Lizandro 

Barillas 2 7++ 6 7.500.0 7 anos 

J.M. Reina 

Barrios 385 11.245 16 534.1 6 anos 

M. Estrada 

Cabrera 1.689 15.387 57 5.487.3 22 anos 

TOTALES 2.084 26.863 90 20.227.3 49 anos 
OSEA 2.084 26.864 28 227.3 

+ No incluye las entregas de tierras que en la fuente no traen indicada su extension. ++. En los 

gobiernos de Barrios y de Barrillas distribuyo tierra con gran liberalidad y sin titulacion. 

En resumen, el objetivo fundamental de la 
Reforma Agraria fue la transformation del sistema 
de tenencia de tierra, constituyendose un mercado 
libre de trabas cuya transferencia e hipoteca resul 
tara facil. Esto dio paso a la gran propiedad terra 

teniente, la cual termino de consolidarse bajo el 

regimen de Estrada Cabrera (1898-1920). 
Una consecuencia inmediata de los cambios 

en la estructura agraria fue la formation de otro 

tipo de mercado; el de mano de obra, que fue 

indispensable a la economfa de exportation. Esta 
mano de obra fue "reclutada" por medio de me 

canismos coercitivos que tuvieron su fachada legal 
en la creation del 'Veglamento de jornaleros". 

2) El Reglamento de Jornaleros era el ins 

trumento jurfdico median te e! cual los grandes fin 

queros se aseguraban la mano de obra que les era 

indispensable para la explotacion del cafe. Los me 
canismos esenciales de reclutamiento de mano de 
obra fueron: "los mandamientos" de corte colo 

nial, o sea la facultad de extraer por la fuerza a las 
comunidades una cierta cantidad de trabajadores 
temporales; y "las habilitaciones es decir anticipos 
en dinero para obligar a los indfgenas a un trabajo 
posterior" (40). 

3) Con respecto al sistema financiero referi 
do particularmente al sistema agrfcola existente 
durante el regimen conservador; que no causaba 

mayores problemas para la explotacion y comer 

cializacion de la grana, sf resultaba insuficiente pa 
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ra satisfacer las necesidades de un mercado cafeta 
lero en expansion. 

La reforma liberal trato de "montar" un sis 

tema financiero moderno para responder a las de 
mandas de la burguesfa cafetalera en ascenso. 

La creation del Banco Nacional fue respalda 
da con los bienes confiscados a la iglesia, El Codigo 
de Comercio de 1877 permitio la instalacion de 
bancos privados, surgiendo asi': El Banco Interna 
tional en 1877, el Banco Colombiano en 1878, el 
Banco de Occidente en Quetzaltenango en 1881, el 
Banco Americano en 1892, el Banco Agrfcola Hi 

potecario en 1893 y el Banco de Guatemala en 
1894. 

En estos bancos la participation y control, 
ejercido por el capital extranjero fue muy fuerte y 
en esta medida la production y exportation de 

cafe, que en un principio habfa sido financiada por 
capitales nacionales, se hacfa cada vez mas depen 
diente de la financiacion externa. A esto hay que 
agregar que un 10 por ciento de las tierras cultiva 
das de cafe estaba en manos de alemanes, quienes 
ademas de ser productores y beneficiadores ten fan 
directamente relaciones comerciales y crediticias 
en Europa. 

4. Infraestructura Vial: 

a. Durante el regimen conservador el sistema 

de transposes dentro del territorio nacional estaba 

constitui'do por caminos y veredas en muy preca 

rias condiciones. Hubo proyectos dirigidos a la re 

paration de caminos y construccion de carreteras 

que nunca se llevaron a cabo. Sin embargo, duran 

te la reforma liberal se decreto la construccion de 
carreteras ?como por ejemplo la carretera de 

Quetzaltenango y Huehuetenango y a los puertos 
del Pacffico y del Atlantico. De la construccion se 

encargaron empresas nacionales y los fondos para 
su realization lo constitufan ingresos provenientes 
principalmente de la exportation de cafe, de la 
emision de bonos especiales, del impuesto de pro 
piedad rural, ademas de decretos emitidos en los 

que se obligaba a todo habitante a trabajar en al 

apertura y reparation de las vfas de comunicacion 
durante cuatro dfas al ano, o a pagar en su defecto 

doce pesos. 
Veamos en el siguiente cuadro un resumen 

de los caminos construfdos durante el regimen de 
Barrios (41). 

b. En relacion con los puertos man'timosse 

rehabilitaron los puertos de: Livingston, Izabal y 
Puerto Barrios en el Atlantico, pero sobre todos 
los puertos del Pacffico ?especialmente el Puerto 
de San Jose? el cual habfa tornado gran importan 
cia en la decada de 1850-60, cuando el ferocarril 
fue creado en Panama, y una Ifnea de vapores fue 
establecida sobre toda la costa pacffica de Centro 
America. A continuation se observan mas detalla 

damente las Ifneas de vapores creadas y rehabilita 
das durante el Regimen de Barrios: (42). 

CUADRO 

CONSTRUCCION DE CAMINOS DURANTE EL 
REGIMEN DE BARRIOS 

Distancia 

aproximada 

Camino (Kilometros) Financiamiento Observaciones 

Carretera del Norte: Impuesto sobre caminos; 
Puerto de Izabal contribution territo 

(Izabal) a la Ciu- rial y emprestito publi 
dad de Guatemala 425 co, bonos Carretera del 

a Norte 

55 



Distancia 

aproximada 
Camino (Kilometros) Financiamiento Observaciones 

Carretera de los Al Impuesto sobre caminos; Une Quezaltenango 
tos: Chiantla, Hue- contribution territo- (la segunda ciudad 

huetenango, a Cham- rial de la Republica) 
perico, Retalhuleu con un puerto del 

b 222 Pacffico 

Los Esclavos, San- Impuesto sobre caminos; Une la frontera 
ta Rosa, a Guatema- contribution territo- de El Salvador con 

la 170 rial la capital, 
c 
Santa Cruz de Qui- Impuesto sobre caminos; Une la carretera de 

che, Quiche. Carre- contribution territo- los Altos cerca de 
tera de los Altos rial Totonicapan. 

d 45 

Coban, Alta Verapaz Impuesto sobre caminos; Conecta con el Puer 
a Teleman, Alta Ve- contribution territorial to sobre el Rfo Po 

rapaz 111 e impuesto sobre fincas lochic que desembo 
e vecinas ca en el Atlantico 

San Agustm, Solola, Impuesto sobre caminos; 
con la Carretera de contribution territorial 
San Jose 153 
f 

Las distancias dadas son estimaciones muy gruesas. La legislation general para la construction 

de caminos basada en un nuevo impuesto sobre caminos. Contribution Territorial, se encuentra en el 

Decreto 109, Recopilacion... de 1881,1, 238-39. 

a. Ibid., Art. 1 
b. Ibid., Art 2; Disposition de agosto 23,1885, 390. 
c. Ibid, 239. Art. 3. 
d. Disposition de mayo 10, 1875, ibid., 366. 
e. Disposition de mayo 26, 1876, Ibid., 44142. 
f. Disposition de junio 20, 1876, ibid., 443-44. 

Para un examen general, incluyendo comentarios sobre los caminos que existian al principio de 

la Revolution, ver el Informe de Barrios a la Asamblea Constituyente de 1876, citada en Diaz, p. p. 
289-91. 
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CUADRO 

LINEAS DE VAPORES DURANTE EL 
REGIMEN DE BARRIOS (42) 

Sub venci ones 

del gobierno 
Empresa a la empresa Servicio Observaciones 

Pacific Mail 24.000 pesos 2 barcos: San Jose-Panama Contrato por 

steamship al mes (mensualmente) 3anosempe 

a zado en 1880; 
ampliado a 2 
anos mas 

2 barcos: San Jose-San Fran 

cisco (mensualmente) 

1 barco: Champerico-San Jo 
se-Panama (mensualmente) 

1 barco: San Jose-Champeri 

co-AcapuIco (mensualmente) 

1 oarco: Champerico-San Jo 
se-Panama (mensualmente) 

1 barco: Panama-San Jose 

Champerico (mensualmente) 

J. A. Anderson 6 anos de exo- Puerto de Panzos, sobre el Contrato por 

William Owen neracion de Rib Polochic a Livingston 10 anos, empe 
b impuestos; y en el Atlantico, 1 barco zado en 1882 

almacenaje 83. 

Frederick 600 pesos al 1 barco: Costa del Pacffico Contrato por 10 

Augenen mes San Francisco anos, empezando 

c en 1882-83 

1 barco: San Francisco-Costa 

del Pacffico 

William Weber Concesion de 1 barco: sobre el Rfo Polo- Empezando 1882 

d tierras chic 83 

1 barco: sobre el Rfo Mota 

gua 

Ramon Aguirre 3.000 pesos al 3 barcos: Costa del Atlanti- Empezando en 

& Co. (agente ano por barco; co-Europa, durante la^poca 1883 
de Kosmos Co., exceptuada de- de cosecha 

Hamburgo) impuestos en 
e el puerto 

James Lei ten 5.000 pesos al Livingston-Belice-New Orleans Contrato por 2 

(agente de empre- ano 3 veces al mes anos 

sas mantimas) 

f_ 

a. Recopilacion.. de 1.881, II, 523-26; Leyes Emitidas, IV, 85-89 

b. Recopilacion.. de 1.881, II, 529-30 
c. Leyes Emitidas, III, 241-42 
d. Ibid., 267-68 
e. Ibid., 366-67, 370-71. 
f. Ibid., 402-403 
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c. Los ferrocarriles: la construction de las 
vfas de comunicacion ferrocarrilero estuvo a cargo 
de empresas constructors privadas, excepto la 

construction de la Imea Puerto Barrios-El Rancho 

que la financio a duras penas el Estado. Durante 
los gobiernos de Justo Rufino Barrios y posterior 

mente Jose Maria Reina Barrios, se construyeron 
las siguientes Imeas: (ver adjunto No. 1, Cuadro 

Construction de Ferrocarriles en Guatemala). 
En los contratos hechos con las compamas 

extranjeras para la construction de ferrocarriles 
"se establecio que los ferrocarriles al cabo de 99 
anos pasanan a propiedad de la nation" (42). Por 
esta razon el estado de una u otra forma ayudo en 

su construction, a saber: 

1. Cedio gratuitamente los terrenos necesarios 

para la construction de las vfas. 
2. Cedio tierras agn colas para las vfas, las 

cuales dieron origen a las plantaciones de 
banano de la UFCO en Izabal. 

3. Las empresas fueron exoneradas de pagar 

impuestos y su personal quedo exento del 
servicio militar. 

4. Ademas se les permitio el uso gratuito de 
manantiales de agua, materiales de construc 

tion que encontraran, y servicios de correos 

y telegrafo. (Ver cuadro adjunto sobre con 
cesiones ferrocarrileras). 

Tanto en los contratos de construction de 
ferrocarriles como en los de construction de mue 

Iles se dejo en plena libertad a los concesionarios 
de trasladar sus derechos y obligaciones. En algu 
nas oportunidades se preciso que en caso de que 
los derechos fueran vendidos, el Estado los adquiri 
na, sin embargo esto no sucedio y muchas de las 
transacciones se hicieron sin la participation ni co 
nocimiento del gobierno, Io que condujo, como 
afirma Piedras Santa a un "proceso de consolida 

tion y monopolizaclor. Je los servicios ferroviarios, 
a margen de la ley" (44). Estas transacciones cul 
minan en 1912 cuando surge como propietaria de 
casi todas las concesiones anteriores la INTERNA 
TIONAL-RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
'subsidiaria de la United Fruit Company). 

Es realmente interesante observar la comple 
mentariedad entre las diferentes medidas tomadas 
durante la Reforma Liberal. Como se analizo, estas 

medidas se tomaron para beneficiar la production 
de cafe, producto por medio del cual laeconomia 
guatemalteca se inserta definitivamente en el mer 

cado mundial. 

La expansion de las zonas del cultivo del ca 

fe y la infraestructura necesaria para la produccion 
se dieron en zonas en las que la clase dominante 
-oligarqufa cafetalera y burguesia comercial- era 

propietaria, junto con algunos grupos extranjeros 
ligados a el la. Se comienzan a evidenciar de esta 

manera las desigualdades en el desarrollo de las 
distintas regiones del pafs, sentindose las bases del 
desarrollo regional desequilibrado. 

En efecto, al cambiar radicalmente el sistema 
de tenencia de la tierra con la reforma liberal, se 
crearon nuevos latifundios y se ampliaron losexis 

tentes, pertenecientes a la oligarqufa cafetalera, y 
es precisamente en estas tierras que se da la expan 
sion de cafe. Se reacondicionaron las zonas pro 
ductoras de grana ?alrededor de la capital, Petapa, 
Amatitlan, Escuintla y Antigua? y la expansion 
continuo hacia Retalhuleu, Quezaltenango, Suchi 
tepequez y San Marcos, o sea las zonas al sur, sur 

occidentey occidente del pafs, delimitandose asf 
una region en donde se concentra el grueso de la 
economfa nacional, que resulta en un acelerado 

proceso de urbanization en Ciudad Guatemala a 

partir de 1900. 

Por otro lado los alemanes se convirtieron en 
los colonizadores de las Verapaces delimitando 

otra region al noreste del pafs cultivando y expan 
diendo el cafe, asf como introduciendo nuevas tec 
nicas para su cultivo. Como ya se indico, un diez 
por ciento de la produccion total del cafe estaba 
en manos de alemanes. 

Los creditos bancarios otorgados mediante 

hipotecas sobre las tierras, facilito el flujo de capi 
tales hacia el campo en general y hacia las zonas 

productoras de cafe en particular, con el fin de 
aumentar su produccion. La infraestructura vial se 

construyo tambien en estas zonas para facilitar el 
acceso a los plantfos y el transporte de la produc 
cion. La carretera de Huehuetenango al pasar por 

Quetzaltenango y Retalhuleu comunico toda la zo 
na suroccidental del pafs (zona productora de ca 

fe) con el puerto de Champerico en el Pacffico; la 
carretera de Solola que entronco con la carretera 

hacia el Puerto Pacffico de San Jose unio la zona 

productora de cafe en Escuintla con el oceano Pa 

cffico, la carretera de ciudad Guatemala al Puerto 
de Izabal en el nor-oriente,comunico a las Verapa 

ces; con ciudad Guatemala y con el Atlantico; la 
carretera Coban-Teleman para comunicacion den 

tro de las Verapaces, etc. 

Los muelles construfdos o rehabilitados Ser 
vian para embarcar la produccion de cafe, los mas 

importantes fueron: muelles de San Jose, Champe 
rico, Puerto Barrios, etc. 
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CUADRO 1 

CONSTRUCCION DE MUELLES Y FERROCARRILES EN GUATEMALA 

Fecha de Abierto al Concesionario 
Contrato Trafico Original 

(A) Muelle San Jose Junio 1/1.866 PTo Benito 

Eta pa: J. Rufino Barrios 

(A) Muelle de Champerico Junio 14/1.875 1.878 Gabriel Cardenas 
176 San Jose (B)-Escuintla (C) Abril 7/1.877 Junio 20/1.880 Guillermo Nanne 
157 Escuintla-Guatemala (C) Julio 13/1.880 Sept. 15/1.884 Nanne y Luis Schlessinger 
342 Retalhuleu-Champerico Marzo 12/1.881 Mediados/1.884 Lyman, Fenner y Bunting 

Puerto Barrios-El Rancho Lmea del Estado 
Iniciado en 1.883/84 1.897 (D) Ver abajo (X) 

Eta pa: M. L. Barillas y Reina Barrios 

317 Retalhuleu-San Felipe Feb. 12/1.890 Abril 9/1.894 Ferrocarril Occidental 
458 Muelle de Puerto Barrios 1.891 
243 Ferrocarril Central-Cocales Octubre 24/1.893 Sep. 15/1.897 Ferrocarril Central 

Puerto Barrios-El Rancho 1897 Verarriba(X) 
279 Mazatenango-Mulua Diciembre 11/1.895 Marzo 15/1.899 Ferrocarril Occidental 
387 Ucas-Ayutla Sept. 23/1.895 y 

Julio 23/1.898 Fines de 1.898 Enrique Neutze 

Etapa: M. Estrada Cabrera 

Servicio de Vapores 
Puerto Barrios-New Orleans Enero 19/1.901 UFCO 

260 Cocales-Mazatenango Marzo 2/1.901 Nov. 21/1.903 Ferrocarril Central 

422 Rancho-Guatemala Enero 12/1.904 Enero 19/1.908 Keith (o Barquhar) y 
Van Horn 

Etapa: M. Estrada Cabrera 

359 Coatepeque-Las Cruces (E) Abril 18/1.902 Agosto 1/1.913 A. Macfas del Real 
273 Palo Gordo-San Antonio Sep. 30/1.907 Ferrocarril Central 
373 Cocatepeque-Ayutla Mayo 30/1.908 Julio 1/1.915 Ferrocarril Central 

Etapa J. M. Ore liana 

508 Zacapa-Anguiatu Marzo 10 y 
Mayo 15/1.923 Sep. 1.929 I RCA 

(A) Los contratos de construction de los muelles de San Jose y Champerico aparecen en la obra del Lie. Oscar de Leon Aragon, Pag. 285 y 289. 
(B) En enero de 1.881 se concluyo el puente de hierro sobre el estero de San Jose y la doble via para trenes. 
(C) Estos 2 contratos fueron reunidos en un solo cuerpo o sea el Cont. de Junio 21/1.893; Recopilacion Cesar G. Soli's, p. 195. 
(D) Contratos de Construction: 1892 hasta Tenedores; 

1893 hasta Amates; 
1894 hasta Gualan; 
1895 hasta Zacapa. (Segun "Los Contratos de la UFCO y Cias. Muelleras" por el Lie. Oscar de Leon 

Aragon). 
(E) El contrato de febrero 29, 1.896 con Luis de Ojeda para unir Costa Cuca con Caballo Blanco parece que no se cumplio. 

59 



s 

CONSTRUCCION DE FERROCARRILES EN GUATEMALA PROYECTO OC ?TRROCAftRtL_ LINO PRI VA OA _. LtNEA DEL ESTA OO (t,,.uilllM 

,>rO-?.j*----/ J ... ?? 5 T z",r p? J 

H7J PLAN OLL <?f NI HAL JUSIO ??Uf INO l\ARRIOS l??4 ETAPA JUSTO RUFINO HARRIOS I8*?3 ETA PA M. L. BARILLAS Y REYNA BARRIOS 

/n sltj A; 

^^^^^ ̂̂ ^^^^^^ 

I90B ETAPA ESTRADA CABRERA CTAP/ f STRADA CABRERA 1525: ETAPA J. M. OP EL LA NA 

EFECTOS DEL CONTRATO OE 1*04 



CUADRO 
* 
ALGUNAS CONDICIONES ESPECIALES DE LAS CONCESIONES FERROCARRILERAS 

SUBSIDIOS 

Pagina Ano en que debe retomar 

Recopilacion Cabal le n'as 

Expropiacion 

de terrenos al Estado segun Contrato 

Cesar G. Soli's Tramo Millas Contrato En dinero de tierra para la via por cuenta de Otras condiciones Original (F) 

Garanti'a de una ganancia anual 

176 San Jose-Escuintla 27 1.877 $ 120,000 Estado de $ 120.000 1.979 6 anos 50.000 c/u 

157 Escuintla-Guatemala 48 1.880 24 anos 84.375 c/u 1.500 (A) Estado 1.983 

Los concesionarios considerados 

den unci antes de hecho de las 

342 Retalhuleu-Champerico 28 1.881 $ 700.000 1.000 (B) Estado minas encontradas 1.983 

317 Retalhuleu-San Felipe 14 1.890 $ 10.000 x milla Estado 1.983 243 Ferr. Central-Patulul 32 1.893 $ 9.000 x milla Estado 1.983 
279 Mazatenango-Mulua 9 1.895 $ 18.000 x milla Empresa L983 

387 Ocas-Ayutla 13 1.895/98 $ 15.000 x milla Empresa 1.973 

Autoriza al Ferr. Central cobrar fletes sobre comercio exterioi 

260 Cocales-Mazatenango 1.901 Empresa en oro. 1983. 

359 Coatepeque-Las Cruces 19 1.902 $ 5.000 x milla 300(C) Empresa Garanti'a del 12 % de ganancia 2.012 

Recibio tambien lmea Rancho 
a Pto. Barrios (136 m.) incluyen do el muelle y 30 mz.; 2 millas 

de playa, 

aguas 
calientes 
de Nunca: Zacapa, estaciones, edificios, Tramo 

422 El Rancho-Guatemala 62 1.904 1.500 (D) Estado material rodante, etc. Guatemala-Pto. Barrios 

273 Palo Gordo-San Antonio 3 1.907 Empresa 1.983 

373 Coatepeque-Ayutla 21 1.908 $ 5.000 x milla 100 Empresa Garanti'a del 12 % de ganancia 2.014 $ 7.500 x Km y 

508 Zacapa-Anguiatu 70 1.923 $ 1.475.000(E) 2.009 

(A) Octubre 6/1884: se asigna un lote entre el Rio Motagua y Honduras, y entre Rio Bobo y tierras de Chapulco. 

(B) En Sarstoon. 

(C) Originalmente 

le 
concede 
500 caballen'as. 

_ (D) Devolvio 1,051 caballen'as conforme Contrato de 1923. En el resto (448 caballen'as) se 

asentaron 
las plantaciones de banano de Virginia y Quirigua. De Leon Aragon, pag. 56. El Art. 8 del Contrato con 

Zl CAG (1936) indica que la UFCO transfiere 35,000 acres al Estado. 

(E) Para este pago se emitieron los "bonos de la Republica de 1927" por $ 2,515.000. 

(F) Conforme Contrato de 1923, la h'nea de Zacapa y las "que se extienden al Sur y al Oeste de la 

Ciudad 

de 
Guatemala... seran a la termination de 86 anos... propiedad absoluta de la Republica", es decir 

en el ano 2009; 



La construction de ferrocarriles (hasta 1901 
en que empezo el enclave bananero) tambien se 

dirigio hacia las zonas productoras de cafe. La Ifne 
a del Rancho a Puerto Barrios favorecio a los ale 
manes productores de cafe en las zonas de las Ve 

rapaces, facilitando la exportation de su cosecha; 
la Imea que unio ciudad Guatemala con el Puerto 
de San Jose, favorecio toda la zona productora de 
cafe ubicada entre estos dos puntos, la Imea San 

Felipe ?Retalhuleu beneficio al resto de las zonas 

productoras de cafe en la parte suroccidental del 

pafs. 
El Estado Oligarquico creo el marco jurfdi 

co-polftico para el desarrollo de la hacienda cafeta 
lera y la consolidation de la oligarqufa terratenien 
te. 

La estructura economica sobre la cual se ba 

so este Estado Oligarquico, combino simultinea 
men te varios modos de produccion: 

a. Produccion basada en la comunidad. 

b. Produccion que encuentra su fundamento en 

la servidumbre. 

c. Economfa mercantil simple o sea una econo 

mfa campesina dirigida fundamentalmente a 
la produccion de los cultivos de subsistencia. 

d. Modo de produccion capitalista que se dio 
fundamentalmente a partir de la hacienda 

cafetalera, en donde las relaciones de pro 

duccion se caracterizaron por la apropiacion 
de la plusvalfa por parte de un grupo 
reducido ?oligarqufa cafetalera?. 

Si bien este modo de produccion capitalista 
fue el dominante, al punto de que en la produc 
tion y explotacion de cafe se baso ?se basa actual 
mente? la economfa nacional, este modo de pro 

duction se dio simultaneamente con los puntos a., 
b., c, sefialados anteriormente, es decir, con mo 

dos de produccion no capitalistas, o pre-capitalis 
tas, lo que le imprimio caracterfsticas muy particu 
lares al desarrollo del capitalismo en Guatemala. 

La unification del territorio nacional surge 
como idea generatriz del proyecto Estado-Nacion, 
de manera tal que se ampliara y consolidara su 
influencia polftica en todo el pafs. 

A nivel regional, los localismos intrarregiona 
les caracterizados por pugnas entre distintos asen 

tamientos urbanos, van perdiendo importancia, asf 

por ejemplo, en el caso de Quetzaltenango y Ciu 
dad Guatemala, ambas pertenecientes a una misma 

region dedicada a la produccion y explotacion de 

cafe, al quedar comunicadas por carreteras y ferro 

carriles entre si' y con los puertos de exportation, 
aunque ciudad Guatemala era el lugar donde se 

realizaban las transacciones comerciales, Quetzalte 

nango podia bien trasladar la producci6n de cafe ha 

cia el puerto de embarque sin tener que pasar por 
ciudad Guatemala. 

A nivel nacional, no se llego a concretar el 

proyecto de la unification del teritorio, debido a 

los problemas interregionales (regiones producto 
ras de cafe y regiones no productoras de cafe) sur 

gidos precisamente de un desarrollo regional dese 

quilibrado, en donde solo las zonas productoras de 

cafe captaban los beneficios de la action estatal, 
sobre todo al estar fusionados los intereses de la 
economia nacional con los de laoligarqufa cafeta 

lera. 

En Io que concierne a la ampliation del mer 

cado interno, la infraestructura vial creada a rafz 
de la Reforma Liberal deberfa supuestamente esti 

mular la ampliation del mercado interno, pero en 

realidad esta ampliation fue muy restringida. La 

especializacion regional fue caracterfstica de las zo 

nas productoras de cafe, cuya production estaba 

dirigida fundamentalmente al comercio de expor 
tation, relegandose la production de artfculos para 
el consumo interno a las zonas donde prevalecfan 
el modo de production campesino parcelario, las 

cuales generalmente no producfan abundantes co 

sechas. A esto hay que sumar la supervivencia de 

relaciones serviles, en donde el trabajador de las 
fincas cafetaleras no podi'a comprar todo Io que 
consumia debido a la heterogeneidad de la compo 
sition de su salario, (combination de dinero en 

efectivo, mercadenas, uso de ciertas instalaciones, 

etc.). 
El desarrollo regional supone un desarollo 

espacial. A nivel intraregional, en la zona surocci 

dental del pafs productora de cafe, la especializa 
cion de la production y la forma como se articulo 
la economia nacional al mercado mundial estable 

cio una diferenciacion espacial que repercutio en la 
conformation del espacio urbano. 

Las ciudades importantes (Quetzaltenango, 
Antigua, Guatemala) se van transformando en 

grandes focos de poblacion y mercados de consu 

mo, surgiendo asf Io que se denomina "fenomeno 

de primacia urbana". Esta primacia urbano condu 

jo a nuevos esquemas de organization y urbaniza 

tion al irse definiendo y diferenciando "la ciudad" 
de "la hacienda cafetalera"; esta ultima como zona 

productora de cafe y la ciudad como punto final 
del proceso agrfcola comercial. 

En este sentido en ciudad Guatemala sobre 
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todo a partir de 1900, se da una gran expansion 
urbana, "la ciudad alcanza los 100.000 htes" (45), 
se revaloriza la tierra y aparecen una serie de 
nuevas e importantes compamas constructoras, 
manifestandose el fenomeno de suburbanismo 
como una nueva forma de expansion de las areas 

residenciales. Se construyen los ejes viales mas 

importantes; el eje Norte-Sur (7 ma, avenida y 
avenida La Reforma) y el eje Noreste-Sureste. 

Este proceso a su vez correspond fa al despla 

zamiento de los sectores dominantes oligarquicos 
del casco central hacia zonas mas "espaciosas" en el 

sur de la ciudad, arquitectonicamente y como re 

flejo del "gusto" del momento, este nuevo espacio 
urbanizado se hizo mediante un nuevo patron 
constructivo, el "chalet", que sustituyoel viejo es 

tilo colonial espanol caractenstico del centro de la 

ciudad. Esta movilizacion socio-espacial de las eli 
tes hacia el sur, implico la ocupacion del casco 

central, por las actividades comerciales, que se su 

maron a las funciones polftico-administrativas lo 

calizadas en el centro de la ciudad desde la colonia. 
Al construi'rse el eje vial N. S., se ligaron directa 
mente a la ciudad, las poblaciones de Ciudad Vieja 
y Villa de Guadalupe. 

Los sectores medios-profesionales, emplea 

dos publicos, comerciantes, etc. reflejaban dos ten 

dencias en cuanto a su ubicacion residencial. Por 

un lado tratando de imitar el patron suburbano 

impuesto por las elites, aunque en inferioridad de 

localization y, por otro lado, sobre todo los co 

merciantes, ocupaban el centro de la ciudad que 

dejaran los sectores dominantes, como hemos visto 

anteriormente. 

Generalmente en terrenos baldfos, laderas de 

barrancos cercanos al centro de la ciudad, los ba 

rrios bajos (el Gallito, La Palmita, etc.) constitui'an 
la expansion de la ciudad en el eje NE-SO, hecho 

muy importante y de grandes repercusiones futu 

ras. "Actualmente este hecho se manifiesta en las 

grandes concentraciones de poblacion en ese eje: 
zona 3, 5, 7, 8, 12 y la ubicacion de las zonas 

marginales mas caractenstica (La Limonada, La 

Ruedita, etc.)" (46). 
Estos ejes viales (N-S y NE-SO) defim'an una 

importante diferenciacion socio-espacial que se 

complementaba con una serie de medidas tomadas 

en el proceso de modernization de la ciudad inicia 
do por la Reforma Liberal: 

1879 Introduction del alumbrado publico a gas 
1879 Anexion del Municipio de Jocotenango 
1881 Construccion del camino a Jocotenango 

1881 Anexion del Canton de Candelaria y la Pa 

rroquia 
1882 Tranvfa tirado a caballos 
1883 Construction del Canton de Santa Elena 
1883 Diseno e inicio de la construction de un 

Boulevard de circulation que facilitara el 
transito de carruajes alrededor de la ciudad. 
Se inicio en la Penitenciana nacional hacia el 
Poniente pasando al frente del Castillo de 
San Jose hasta el Cementerio, luego hacia el 
Norte por el Boulevard Elena, buscando el 
Boulevard que formaba la primera calle de la 

ciudad, pero no llego a conclufrse. 
1884 Inauguration del Ferrocarril del Sur 
1884 Introduction del Servicio Telefonico 
1885 Anexion del Municipio de San Pedro Las 

Huertas como Canton La Independencia 
(hoy la Palmita). 

1885 Introduction del Servicio Electrico 
1885 Traslado del Cementerio General 
1886 Unification de los Municipios de Ciudad Vie 

ja y Villa Guadalupe, para formar el Munici 

pio de Guadalupe (47). 

La confiscation de las propiedades urbanas 

hechas a la iglesia constituyo un hecho muy impor 
tante en la distribution y funcionamiento de las 
instituciones publicas. Las propiedades del clero 
tuvieron un cambio radical en su uso pasando a 

alojar dependencias gubernamentales e institucio 
nes educativas. Con la Reforma Liberal se dio un 

gran impulso al sector educacional, las escuelas es 

tatales se declaran laicas, gratuitas y obligatorias. 
"Mas que creation, y construction de nuevas insti 
tuciones docentes, adecuadas al fenomeno de la 

urbanization, esta epoca se caracteriza por la na 

tionalization de los bienes de la Iglesia en escuelas 

primarias o secundarias; como ejemplo de esto te 
nemos: el Instituto de Senoritas Belem, la Antigua 
Escuela Politecnica contigua a la iglesia Recolec 

cion, Instituto Nacional Central para Varo 

nes" (48). 
Como la Reforma Liberal tambien se amplia 

ron los sistemas de salud encontrandose ya estable 
cidos para la ultima decada del siglo XIX el Hospi 
tal General, Hospital Militar, el Hospital Modelo, el 

Hospital Penitenciario, etc. 
La actividad industrial estaba ligada a la co 

mercial (la cual hemos analizado en paginas ante 

riores). Para 1900 existi'an dos tendencias espacia 
les bien diferenciadas en cuanto a la ubicacion de 

las industrias. La primera situada dispersamente en 

el caso central de la ciudad en funcion del mercado 
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local, y la segunda, situada sobre las rutas principa 
ls de acceso a la ciudad para satisfacer el mercado 

regional, nacional y el incipiente mercado interna 
tional. 

La Reforma Liberal iniciada en 1871 se con 
sol ido bajo el regimen de Estrada Cabrera 

(1898-1920). Se puede afirmar en funcion de lo 
que en esencia fue la Reforma Liberal, y de como 
esta fue Nevada a cabo, que el perfodo de Estrada 
Cabrera correspondfa a una "depuration" del pro 
yecto de la Reforma Liberal, depuration que es la 
que en definitiva, posibilito la consolidation de di 
cho proyecto. Si volvemos a sus orfgenes, la Refor 
ma Liberal se planteo como una necesidad impe 
rante para el desarollo del sector agro-exportador, 
cuyos intereses, confundidos con los de la econo 
mfa nacional, dieron un giro importante a lo que 
hasta la fecha habfa sido la estructura productiva 
del pafs. Se iniciaba asf la etapa en donde se senta 
ba las bases de la consolidation polftica del estado 

ligarquico, representante del sector oligarca terra 
teniente cafetalero, que ya desde mediados del si 

glo XIX se perfilaba como el sector mas fuerte de 
la economfa guatemalteca. 

La Reforma Liberal le sirvio como marco ju 
rfdico-polftico para llevar a cabo sus propositos. 
La depuration que hemos planteado reside en la 

profundizacion en la aplicacion de los mecanismos 
cohercitivos extraeconomicos que aseguraban una 

mayor explotacion y rendimiento de la fuerza de 
trabajo. En sfntesis era una depuration que benefi 
ciaba a la oligarqufa cafetalera, facilitindose en es 
ta forma el aumento de la produccion de exporta 
tion, y la consolidation de su poder economico. 
Esta situation permitio a Estrada Cabrera el esta 
blecimiento de un gobierno centralizado y despoti 
co. 

Es durante el perfodo de Estrada Cabrera 
que se dio la penetration del capital norteamerica 
no en Guatemala en 1904, al firmarse el primer 
contrato con la United Fruit Company para co 
mercializar el banano, "a la firma del primer acuer 
do siguieron una serie de contratos y nuevos acuer 

dos por medio de los cuales la UFCO se fue apro 
piando de las mejores tierras de labranza del pafs, 
hasta llegar a controlar, segun el censo de 1950; 
230,310 hectireas (7% de las tierras cultivadas. La 
UFCO a traves de su filial la International Rail 
wail's of Central America (IRCA) se apodera de la 
infraestructura necesaria para su optimo funciona 

miento (ferrocarriles, puertos, aduanas, telegrafos, 
etc.). La Empresa Electrica de Guatemala, subsi 
diaria de la Bond and Share es la companfa junto 

con la I RCA y la UFCO que representan el capital 
norteamericano en el pafs" (49). 

La penetration de capital norteamericano en 
Guatemala, durante el regimen de Estrada Cabrera, 
a nivel poh'tico y economico se reflejo una mayor 
subordination de las clases dominantes al capital 
extranjero, dependencia que continuara hasta la 
Revolution de 1944 en que esta relation va a ad 
quirir otras caractensticas. 

Los efectos de la primera guerra mundial no 
fueron tan duramente sentidos en Guatemala co 
mo en otros pafses, porque aunque los precios del 
cafe en el mercado mundial bajaron, la production 
y exportation del cafe guatemalteco aumentaron 

gracias a: 

1. Las medidas coercitivas tomadas por Estrada 
Cabrera ?que ya hemos estudiado anterior - 

mente? tendientes a asegurarse un mayor 
rendimiento de la mano de obra para aumen 
tar la production de exportation. 

2. Al desarrollo de la infraestructura vial hacia 
las zonas productoras del pafs gracias a la 
entrega de los ferrocarriles y de las zonas 
donde realizaron los plantfos de banano los 
inversionistas norteamericanos, Io cual per 

mitio que la vinculacion de la economia gua 
temalteca al mercado mundial se hiciera mas 

expedita. 

Veamos un cuadro relativo a la exportation 
de cafe entre 1895 y 1915 en donde se observa 
que el monto recibido por concepto de exporta 
tion no experimenta grandes descensos. 

9 - 

8 - 

5 - 

4 _ 

3 - 

2 - 

1 - 

1-1-1-1-1-1 
1895 1900 1895 1910 1915 
1899 1904 1909 1014 1919 

760.000 681.368 807.944 773.769 846.679 
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Entre 1871, 1900 y 1920, se dio en el aspec 
to politico el surgimiento y consolidation del esta 
do oligarquico, proceso que coincidfa, en lo urbano, 
con un crecimiento bastante importante de la ciu 
dad capital durante el perfodo, cuyos efectos se 

expresaron en el llamado proceso de moderniza 
tion que se iniciara en 1871. 

Los terremotos de Santa Martaen 1917 des 

truyeron por completo la ciudad, marcando asf 
una nueva etapa en el crecimiento y desarrollo de 
Ciudad Guatemala. "Si bien (los terremotos) no 
modifican su forma, ya que es reconstrufda sobre 
los cimientos de lo destrufdo, sf afecta su patron 
de desarollo. Se rompe ese caracter de la ciudad 
moderna que las innovaciones introducidas a fina 
les del siglo XIX, le habfan dado. Un censo de 
1921 reporta que el 43% de la ciudad esta formada 
por barracas. Los techos ?tejasy terraza compues 
ta? son sustitufdos por laminas de zinc; y las 
mansiones de mas de un piso desaparecen. El 
tranvfa es eliminado y sustitufdo por pequenos 
buses, lo cual establece un nuevo patron en el 
transporte colectivo ?el empresario? privado que 
hasta la fecha afecta la ciudad'' (51). 

Si bien los terremotos de 1917 marcan una 
nueva etapa a nivel urbano, en el aspecto polftico 
no hacen sino prolongar la dictadura de Estrada 
Cabrera a traves de mecanismos dictatoriales y re 

presivos "...un fortalecimiento de la tendencia y !a 

tradition autoritarias a traves de la constitution de 
estructuras de mediation, en que el ejercito, la po 
licfa y grupos polftico-burocraticos del Partido Li 
beral ejercfan control" (52). 

En 1920 se dio una insurrection popular que 
puso fin al perfodo de Estrada Cabrera, iniciandose 
asf el perfodo de decadencia de la domination oli 

garquica en Guatemala (53). 
Por un lado esta insurrection fue el resultado 

de la crisis intraoligarquica, que, estando dividida, 
un sector dio su apoyo a las medidas autoritarias 
de Estrada Cabrera y otro, de tendencia centroa 

mericanista, se manifestaba en total oposicion al 

regimen. Por el otro lado, esta insurrection, en lo 

popular, fue el resultado de la organization de las 

capas medias urbanas y del sector artesanal que 
habfan tornado gran fuerza en esta epoca. Es im 

portante destacar el hecho de que por primera vez 
se trataba de una participation organizada ?polfti 
camente? de los sectores medios urbanos y del 

artesando, en oposicion al regimen oligarquico. Sin 

embargo, como movimiento, no lograron desarro 

llar la suficiente fuerza para instaurar un regimen 
democratico. Es asf que se van sucediendo hasta el 

ano 1931 varios presidentes de corte liberal sin que 
ninguno logre darle una solution adecuada a los 

problemas polfticos y sociales del pafs, a pesar de 
haberse presentado condiciones coyunturales favo 
rables en Io que respecta a los precios del cafe en el 
mercado mundial y la consiguiente bonanza econo 

mica vivida durante los anos entre 1920 y 1927. 
La Ciudad de Guatemala experimento una 

sustancial expansion al igual que importantes 
crecimientos poblacionales. 

En parte, esto es atribufdo a los efectos de la 
Crisis Mundial en la baja de los precios de cafe y en 
el recrudecimiento de los problemas polfticos y 
sociales de la nation guatemalteca. 

En este proceso de expansion se mantuvie 

ron los mismos patrones de crecimiento que se ve 
nfan dando desde principios de este siglo, en Io 

que se refiere a la formation de zonas marginales 
(este-oeste de la ciudad) y a la localization de los 
sectores elitistas y comerciales. 

Hubo incremento en el sector artesanal que 
en determinado momento permitio la constitution 
de un mercado interno urbano artesanal. Tambien 

se dio la ampliation del sector servicios, la cons 

truction, la cual adquirio gran importancia a partir 
de la destruction de la ciudad de Guatemala con 
los terremotos de 1917, la industria textilera, 
(principalmente Industria Textilera de Cantei), en 
tre otros rubros. Comenzo a desarrollarse el inci 

piente sector obrero ligado a la Fabrica de Cemen 
to y a la Fabrica de Cerveza. 

Consideramos que solamente se puede hablar 
de industrias en el caso de la Fabrica de Cerveza, 
La Fabrica de Cementos Novella y La Industria 
Textilera de Cantei en Quetzaltenango. Existieron 
en ciudad de Guatemala otros establecimientos ba 

jo la denomination "Fabricas" como por ejemplo: 
Fabricas de jabon, fabricas de fideos, fabricas de 

cohetes, etc. que pueden ser catalogadas mejor co 

mo pequena industria artesanal o manufacturera. 

En 1931 llego al poder el general Jorge Ubf 
co que fue la respuesta oligarquica a la incapacidad 
de reestructurar una domination coherente y a 

frontar los efectos internos de la crisis mundial de 
1930. En el aspecto economico la crisis afecto a 

Guatemala al decaer los precios del cafe en el mer 
cado mundial y al contraerse las ganantias del sec 
tor oligarquico. Se tomaron entonces una serie de 

medidas anticfclicas que trasladan los efectos de la 
crisis a los sectores subordinados de la oligarqufa; 
reduction de salarios en ei campo, reduction del 
50% del salario de los empleados publicos, imposi 
tion de permisos para la production y venta de 
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determinados bienes y limitaciones para el estable 
cimiento de nuevas industrias. 

En lo polftico, el perfodo de Ubico corres 

pondfa a la agudizacion de la crisis del estado oli 

garquico. Ubico surgio como la alternativa que ha 
cfa posible el mantenimiento polftico y economico 
de la oligarqufa cafetalera. En su gobierno se conti 
nuo con la misma polftica de Estrada Cabrera, agu 
dizandose las medidas tendientes a la sobreexplota 
cion de la mano de obra. La ley contra la vagancia 
y las habilitaciones son dos variantes lingufsticas 
del proceso de redecrudecimiento de la Reforma 
Liberal que se initio en 1871. 

Sin embargo, durante la decada de los anos 
treinta la oligarqufa es desplazada progresivamente 
del juego polftico debido al caracter autoritario del 
dicatador. Como parte de las medidas anticfclicas 
Ubico habfa dispuesto una cuota de exportation al 
cafe que afectaba a los gruposoligarquicos ligados a 
la produccion, lo que genero en el interior de la 

oligarqufa la oposicion al regimen, que se eviden 
cioen el movimiento insurreccional de 1944. 

Las limitaciones impuestas al desarrollo in 
dustrial produjeron un gran descontento entre los 
sectores de la incipiente burguesfa industrial que 
vefa en estas medidas, truncadas sus posibilidades 
de desarrollo. 

El caracter autoritario del dictador lo llevo a 
buscarse opositores en todos los sectores sociales, 
lo que le trajo como consecuencia la perdida de 
todo respaldo social. 

Es importante sefialar el hecho de que Ubico 

se preocupo por construir edificios monumentales 
en ciudad de Guatemala, no como resultado de la 
bonanza economica, poh'tica y social, sino mas 
bien como reflejo de su personalidad autocrata, 
que quiso pasar a la posteridad a traves de obras 
faraonicas: Palacio Nacional, Edificio de la Polici'a 

Nacional, Edificio de Correos y Telecomunicacio 

nes, etc. 

El 20 de octubre de 1944 la insurrection 

popular, de caracter antidictatorial y antioligarqui 
co, que veni'a madurando desde decadas anteriores, 

puso fin al Gobierno de Ponce Vaides, que habi'a 
heredado meses antes la presidencia dejada por el 

general Jorge Ubico. Concluyo una etapa mas de la 

historia guatemalteca, finalizando la vigencia que 
desde 1871 tuvo la Reforma Liberal a traves del 

surgimiento y consolidation del estado oligarqui 
co. 

A partir de 1944 comienza una nueva etapa 
en el desarrollo y estructuracion urbana en ciudad 
Guatemala sobre todo por iniciarse una nueva mo 

dalidad de desarrollo capitalista esta vez como re 
sultado de un proceso de industrialization neta 
mente urbano. 

Esta nueva etapa se va a caracterizar por un 

proceso de sustitucion de importaciones, movi 
mientos migracionales, un crecimiento acelerado 

del sector terciario, desarrollo del transporte auto 

motor, extension de redes de caminos, etc. Todos 

estos elementos reforzaran el centro urbano princi 

pal y provocaran una serie de cambios determinan 

tes en la estructuracion urbana de la Ciudad de 
Guatemala. 
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