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EL DESARROLLO CAPITALISTA BASE OBJETIVA DE LA MOVILIZACION OBRERA 
Carlos Sarti (*) 

Protestas obreras y organizaciones obreras 
han existido en Guatemala, casi desde principios 
de siglo, pero es solamente a mediados de los 
aiios setentas que el movimiento obrero guate 

malteco adquiere un nivel de masas que lo hace 

adquirir mayores formas de organization y co 
hesi6n interna, asi como, comprensidn de su des 
tino hist6rico. _ 

La posibilidad de la adquisici6n de un nivel 
de masas se deriva en primer lugar del efectivo 
crecimiento cuantitativo que ha tenido la clase 
obrera guatemalteca a partir fundamentalmente 
del proceso de industrializacidn de los afios se 
sentas. En efecto, si comparamos el censo indus 
trial de 1946 y la encuesta industrial de 1974 po 
demos ver el incremento en el numero de in 
dustrias que pasa de 757 en el primer ano a 
1860 en el segundo. En los mismos afios el pro 
letariado industrial paso de 21.661 en 1946 a 
65.731 en 1974(1). Sin embargo, en 1974 los 
obreros industriales s61o representaban el 3% de 
la poblacion economicamente activa. Esta ten 
dencia se explica en parte porque en Guatemala 
"existe un alto contingente de obreros a domici 
lio explotados directamente por la industria fa 
bril o el capital comercial"(2), que no son con 
tabilizados como obreros sino como trabajado 
res directos, escondiendo de esta manera un ma 
yor porcentaje de proletarizacion. 

Paralelamente el desarrollo de nucleos de 
obreros industriales en sentido estricto; como 

consecuencia del desarrollo del capitalismo en 
nuestro pais, ha proliferado en la agricultura, el 
comercio y la industria del trabajo asalariado, con 
lo cual se amplia el contingente de trabajadores 
que engrosan cuantitativamente el movirniento 
de masas. 

La posibilidad de la concentraci6n del prote 
tariado (en fabricas o regiones) es, otra condi 
tion objetiva para que el movirniento obrero 
adquiera caracten'sticas de masas. En Guatemala 
la concentration proletaria a nivel de masas no 
es significativa ya que una fabrica grande es 
aquella que tiene mas de cincuenta empleados 
y istas son el estrato menor de las fabricas des 
de su ubicacion por numero de empleados. Sin 
embargo si se adquiere cierto grado de conccn 
traci6n a nivel territorial ya que por lo general 
la mayoria de empresas industriales y agroindus 
triales se encuentran en la capital o en algu 
nas cabeceras departamentales: Escuintla, Que 
zaltenango, Masatenango, Antigua, etc.). Por otra 
parte, el proletariado industrial y los emplea 
dos improductivos de bajos salarios estan con 
centrados en barrios populares que permiten 
mayores niveles de comunicacion, de eficacia 
de la huelga, de los pasos solidarios y otras ac 
ciones de las masas en los "centros nerviosos" 
de la actividad economica. 

La concentracidn proletaria en condiciones 
de "enclave" (minas, plantaciones, centros de 

(*) Soci6logo guatemalteco colabora con el Programa de 
Ciencias Sociales del CSUCA (CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO). 

(t) Vease Rokael Cardona. Tendencias de ia Industria. 
Borrador de discusion. Instituto de Investigaciones Po 
liticas y Sociales. Pag. 22. USAC. Guatemala. 1979. 

(2) Ibid. pag. 47. 
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desarrollo) se constituye en un elemento que di 
ficulta el encuentro de estos proletaries con sus 

cong&ieres urbanos. A pesar de esa dificultad 
cbjetiva las centrales obreras han logrado en 
Guatemala darle un nivel nacional a su activi 
dad organizativa como veremos .adelante. 

A pesar de la poca maduraci6n proletaria 
en terminos de generaciones obreras de las esca 
sas posibilidades que ofrece la industria local 
de profundizar significativamente el proceso de 
proletarizaci6n (por la saturaci6n relativa de la 
industria en t6rminos de empleo), del predomi 
nio de las masas semiproletarias e improducti 
vas y del entorno represivo, el movimiento obre 
ro guatemalteco se ha colocado en el centro de 
la actividad de las masas por sus reivindicacio 
nes y por sus derechos polfticos, dentro de con 
diciones historicas en las que la lucha de clases 
es m&s aguda. 

De la experiencia de la masa... 

El crecimiento objetivo de la clase obrera 
de los anos sesentas en adelante no lleva mecdni 
camente al desarrollo de su conciencia de clase. 
Este, comienza a expresarse en acciones organi 
zadas a partir del primer lustro de los anos 
setentas y adquiere niveles de masas a partir de 
1976. 

Entre los elementos que han obstaculizado 
la organizaci6n obrera habria que senalar la re 

presirSn, las leyes laborales patronales, la divi 
sidn del movimiento obrero en sus initios, el 
predominio en terminos absolutos de la masa 

semiproletaria y no-proletaria y la existencia de 
influencias ideoldgicas no-proletarias en los ini 
cios del movimiento obrero. 

Desde 1955 "como consecuencia de la repre 
si6n, corrupcidn y divisionismo .. muchos sin 
dicatos inscritos luego desaparecen ?los sindi 
catos inactivos superan a los activos? y unas 
federaciones y confederaciones nacen, crecen y 
desaparecen en muy corto tiempo, tienen fusio 
nes que m&s tarde se deshacen".(3) 

Existen tambi&i en esta 6poca sindicatos 
aislados en sus luchas, las cuales visualizan en 
terminos estrictamente econ6micos. 

Durante todo el periodo cxmtrarrevoluciona 
rio de 1954 en adelante, se registran pocas huel 
gas y movimientos sociales, uno o dos movi 
mientos por ano, con excepci6n de las jornadas 
de marzo y abril de 1962 en las cuales se dan 
situaciones insurrcccionales en algunos barrios 
populares del pais. Que hallan sido pocas no 
quiere decir que no halla tenido gran intensidad 
y profundidad algunos de estos movimientos. 
Que se registran huelgas y manifestaciones o 
conflictos obrero-patronales a lo largo del perio 
do anterior al que estudiaremos en detalle nos 
indica un contraste y creciente actitud de lucha 
y resistencia del movirniento obrero guatemal 
teco. 

En los anos setentas comienza el despertar 
del movirniento obrero como expresi6n de un 
proceso de acumulacidn de experiencias en con 
diciones en las cuales la lucha de clases adquie 
re constataciones (lucha armada, contrainsurgen 
cia) que hacen ma's dificil el desarrollo del mo 
virniento obrero. 

En 1972 despues de un ano de estado de 
sitio, en que no se permite ninguna actividad 
politica, el Sindicato de las Companias Indus 
triales del Atlantico S. A. (CIDASA)W plantea 
una huelga para negociar su segundo pacto co 
lectivo. El fallo arbitral es desfavorable a los 
empleados, se asesina al Secretario del Sindicato 
y el sindicato es deshecho por la empresa. La 
misma suerte corri6 el sindicato de la empresa 
de Autobuses Urbanos "Alianza"; se secuestr6 
a su secretario general al cual se da por "desa 
parecido" a pesar de los paros en todo el trans 
porte urbano por la libertad del lider sindical. 

En 1973 se da la huelga del magisterio na 
cional (encabezada por el FNM, Frente Nacio 
nal Magisterial) por mejoras de salario. Se inicia 
con paros progresivos el 23 de abril y se llega 
al paro total el 2 de mayo, se da compas de 
espera y en julio se llega a la huelga total (cerca 
de 19.000 maestros). En las manifestaciones de 
apoyo hay enfrentamientos violentos con poli 
cias. Los estudiantes de secundaria y los univer 
sitarios apoyan la huelga, otros sectores y cen 
trales sindicales apoyan al movirniento del ma 
gisterio. La huelga se resolvi6 a favor del FNM 
y se lograron aumentos salariales y ademds, se 

(4) Los datos del movimiento obrero de 1972 a 1975. Es 
tan tornados de Mario L6pez Larrave. Op. cit pag. 
63-68. 

(3) Mario Lopez Larrave. Breve Historia del Movirniento 
Sindical Guatemalteco. Editorial Universitaria. Guate 
mala. 1979. pag. 51. 
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logr6 derrotar las maniobras del estado para des 
hacer la huelga y se evidenci6 que se podria 
luchar con 6xito contra el Gobierno. 

El ejemplo de la lucha magisterial Hev6 a 
los empleados de los juzgados departamentales 
a organizarse para lograr aumentos salariales de 
un 50% despues de 12 dfas de huelga. 

Este ano no se registran movimientos obre 
ros significativos, s61o el apoyo a los movimien 
tos de las clases medias (maestros, empleados 
estatales). 

A partir de este ano en el cual la inflaci6n 
aumenta significativamente: "el quintal de mafz 
subi6 en 1973: de Q. 4.80 a Q. 7.23 en el mes 
de abril, el frijol subi6 de 11.5 al inicio del ano 
los promedios fueron de Q. 18.24"W. Por otra 

parte, segun las estimaciones del IIES de la Uni 
vehsidad de San Carlos sobre el costo de la vida, 
"con base en septiembre de 1972, para el mes 
de septiembre de 1973 el Indice de cereales ha 
bia llegado a 140.86 y el de leguminosas a 
197.87"?0. 

El impacto inflacionario recae fundamen 
talmente sobre los sectores populares con sala 
rios fijos lo cual sumado a la rigidez salarial 
generara* mayores condiciones objetivas para la 
movilizaci6n popular. 

En 1974, ademds del fraude electoral que 
desprestigia mis al gobierno se dan la huelga 
de sindicato de Ayuda y Mejoramiento Ferroca 
rrilero (SAMF), los empleados de la Salud con 

siguen a travel de una huelga aumentos sala 
riales y se constituye la Asociaci6n Guatemal 
teca de la Salud Publica (AGESP). El sindicato 
Luz y Fuerza logra a travels de paros progresi 
vos la implementaci6n de la jornada continua. 
Lo mismo logran los empleados bancarios a tra 
vel de paros progresivos y la paralizaci6n total 
de actividades el 2 de abril. El sindicato de 
trabajadores de la Industria de Cigarrillos y Simi 
lares (STICS) a travels de una huelga de hambre 

mantiene vigente el contrato colectivo, la cele 
bracidn del 1? de mayo (despues de tres anos 
de ser prohibido el desfile) es atacado por la 
polici'a con un saldo trdgico de 5 muertos y mis 
de veinte heridos. 

En 1975, se da la huelga de los trabajadores 
municipales dirigida por el Sindicato Central de 
Trabajadores Municipales (SCTM) que conquista 
reivindicaciones para los empleados. Se da tam 
bi&i la huelga de los empleados de la Industria 
Papelera Centroamericana S. A. que logra la des 
tituci6n del gerente general de la empresa. Hay 
enfrentamientos entre la policia y sectores popu 
lares en la poblaci6n de Villa Nueva. 

A partir de 1976 la espiral ascendente de la 
movilizaci6n obrera y popular inicia un periodo 
intenso de actividad, las organizaciones sindica 
les estaban estructurando una campana de de 
nuncia contra la represi6n que fue frustrada por 
el terremoto del 5 de febrero. La catastrofe pro 
voc6 que el movirniento sindical se orientara a 
defender los salarios que los patronos no querian 
pagar bajo el pretexto del terremoto. 

Ante el despido injustificado de trabajadores 
de la Fabrica de Productos Ren6 S. sus la 
borantes se hicieron fuertes en la fabrica y fue 
ron desalojados por la policfa militar ambulan 
te. La manifestaci6n de apoyo a los trabajadores 
de esta transnacional fue disuelta por la policia 
y se captur6 al dirigente de la CNT. 

Ante la ola de despidos por parte de los pa 
tronos despu6s del terremoto la CNT emitid un 
comunicado dirigido al gobierno para que cesen 
los despidos. El dfa que sale el comunicado (13 
de febrero) son despedidos de la fdbrica AURO 
TEX ciento veinte trabajadores. No se logr6 la 
reinstalaci6n de los trabajadores y el sindicato 
fue destruido(*). 

Los intentos que desde agosto de 1975 lie 
vaban a cabo los empleados de la Embotelladora 
Guatemalteca S. A. (Coca Cola) los patronos tra 
taron por todos los medios de destruir el sindica 
to. El 24 de marzo ciento cincuenta y dos trabaja 
dores de Coca Cola fueron despedidos, ante la 
alternativa de seguir la misma suerte que los 

empleados de AUROTEX, el sindicato de Coca 
Cola decide defender su organizaci6n y lucha a 
los companeros despedidos, tomando la fdbrica. 
En la noche la policfa bajo la direcci6n de los 
empresarios desaloja la fdbrica con lujo de fuerza 
dejando heridos a 12 empleados. Los diferentes 

(5) Adolfo de Le6n Leal "Causa de la inflaci6n en Gua 
temala" Revista Economia Instituto de Investigaciones 
Econ6micas y Sociales. US AC Guatemala. 1978. 

(6) Ibid. pig. 23. 

(*) La mayoria de los datos a partir de 1976 fueron torna 
dos: Miguel Angel Albizurez "Luchas y experiencias 
del Movimiento Sindical, periodo 1976-junio 1978". 
Estudios Centroamericanos 356/357 Junio-Julio, ano 
XXXII. Universidad Jose* Sime6n Canas. Salvador. 1978. 
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sindicatos y federaciones al condenar el acto 

logran crear un comite de solidaridad con los 
empleados de Coca Cola que sientan las bases 
para la formation el 31 de marzo del Comite 
Nacional de Unidad Sindical (CNUS) que agru 
pa a las principales centrales y sindicatos obre 
ros. La convocatoria que agrup6 a mas de 65 

organizaciones la firmaban: la Federation de Tra 

bajadores Unidos do la Industria Azucarera 
(FETULIA); Federation Central de Trabajado 
res de Guatemala (FECETRAG); Federation Au 
t6noma Sindical de Guatemala (FASGUA); Fe 
deration Sindical de Empleados Bancarios 
(FESEB); la Central Nacional de Trabajadores 
(CNT); el Sindicato de Trabajadores de la Pa 

pelera; Sindicato Central de Trabajadores Mu 

nicipales y el Comite de Solidaridad con los tra 

bajadores de la Coca Cola. 

A partir de la fundacion del CNUS fue este 
el que a traves de su Comite de Direccion orien 
to la lucha de los trabajadores de Coca Cola y 
otros conflictos laborales. El 6 de abril el CNUS 
emplazo al presidente con el objeto de que se 
resolvieran los siguientes conflictos laborales: 
Coca Cola, trabajadores Municipales de Escuin 
tla, trabajadores de IODESA, Ingenio Pantaleon, 
Banco de los trabajadores y otros, se pide asi 
mismo una entrevista con el presidente que es 
concedida con lo que se logra el reconocimien 
to de hecho del CNUS. De esta entrevista se ob 
tuvo que se obligara a la empresa Coca Cola a 
restituir a los despedidos, reconocer el sindicato 
y resolver el conflicto. Paralelamente a esta acti 
tud del Gobierno se recrudece la represion al 

movirniento obrero y el "estado mayor de la pa 
tronal" la CACIF unifica criterios para destruir 
al CNUS. 

En 1976 se dan ademas de los senalados, la 
lucha por restituir a cuarenta trabajadores despe 
didos de la empresa Transposes Urbanos Refor 
ma (TURSA) que logra sus objetivos, se dan 
constantes presiones de los damnificados por el - 

terremoto para que se les construyan viviendas 
y se les de credito, la patronal con testa con la 
carcel y el asesinato de dirigentes sindicales, la 
instrumentalizacion de sendas organizaciones y 
sendos dirigentes para dividir al movirniento 

obrero. 

La situacion laboral se agudiza en el mes de 
mayo en que surgen conflictos en el hospital 
de Jutiapa, los Ingenios Pantaleon, Palo Gordo 
y Santa Ana, Parcelando Los Lirios, GINSA, Ban 
co de los Trabajadores, Autobuseros despedidos 

masivos, violaciohes a pactos colectivos, nega 
tion al derecho de contratacion colectiva y de 
salojo de tierras. 

El contubernio entre el Ministerio de Traba 
jo y los duenos del Ingenio Pantaleon provoco 
el despido de mas de cien trabajadores seleccio 
nados por propios patrones, con lo cual se des 
vio al sindicato de sus miembros mds consecuen 
tes. A pesar de eso el sindicato rio fue destruido 
por las ternas de resistencia de los trabajadores 
de Pantaleon. 

Con el objeto de presionar a la patronal y al 
Gobierno para resolver favorablemente a los 
intereses de los trabajadores los conflictos "en 
trampados" el CNUS realizo una semana de so 
lidaridad del 21 al 26 de mayo con los sindicatos 
de Cordelena la Rapida, Coca Coca, Santa Ana, 
GINSA, etc. 

La respuesta patronal fue el asesinato el 14 
de junio del sindicalista Luis Ernesto de la Rosa, 

miembro de la mision organizadora del CNUS. 
Asimismo, el 25 de junio la fuerza publica allano 
la Central Nacional de Trabajadores (CNT). 

La campafia contra el movimiento sindical 
continuo. mediante un ataque por radio y tele 
vision del Presidente de la Republica al CNUS 
acusando a los trabajadores de ser "enemigos de 
la reconstruction, de crear una situation de sub 
version y de fabncar huelgas". Las declaracio 
nes del presidente fueron el visto bueno a una 
nueva escalada: se encarcelo durante 6 meses a 
tres obreros de Coca Cola, se creaban obstaculos 
a los tramites de los obreros y las maniobras 
patronales que destruyeron los sindicatos de 
Transportes Reyes, IODESA, Kellog, Productos 
Rene, Ladrillera Las Cruces, etc. Se acudio al 
expediente de crear falsos convenios para des 
truir mas sindicatos. Se encarcela a mas sindica 
lista s y se asesina a un miembro del sindicato de 
C AVIS A, un dia antes del inicio de la discusion 
del pacto colectivo. Tambien se generaliza la 
presencia de iudiciales y policfa militar ambu 
lante en los diferentes centros de trabajo. 

Hay momentos de mayor tension, se afirma 
por el Gobierno que la huelga ha sido "utiliza 
da" por fuerzas extrafias a los trabajadores; se 
quiere implantar el estado de sitio para tener 
mayor margen de represion contra el movimien 
to sindical. En el contexto de la huelga tambien 
se expresan la voluntad patronal de destruir al 

movimiento obrero a traves de los partidos poli 
ticos mas reaccionarios PID y MLN, este ultimo 
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ofrece voluntaries para poner a funcionar los 
hospitales y quebrar la huelga. Por su parte el 
CNUS manifiesta su apoyo y amenaza con paros 
de solidaridad. 

Ante la eminencia del estado de sitio el 
CNUS dispone frenar esa maniobra para prote 
ger los intereses a largo plazo de los trabajadores 
y decide parar la huelga. El presidente sabiendo 
esta intencionalidad del CNUS monto un show 
en television diciendo que el solucionaria el 
conflicto en 24 horas, pero ese mismo dia el 
CNUS y los trabajadores de salud para burlar 
la maniobra del presidente hace circular un bo 
letin en que senala que deponen la huelga para 
evitar el descabezamiento del movirniento sindi 
cal y para no prestarse al juego de los sectores 
mas reactionaries del pais que estaban impul 
sando el estado de sitio. El conflicto fue ganado 
por los trabajadores de salud en su totalidad. 

Tanto el movirniento obrero como la repre 
si6n se incrementan en el ano 77, la presion 
sindical se hace sentir a traves de plantepmienios 
Colectivos a nivel de sectores de la produccion; 
se superan pactos colectivos vigentes, se realizan 
paros de solidaridad, se toma una empresa, se 
creanfrentes regionales de trabajadores, se rea 
lizan grandes movilizaciones y acciones de masas 
con permiso y sin permiso de las autoridades 
y se consolida el reconocimiento de hecho del 
CNUS. 

En febrero se reprime a los obreros de Hele 
noplast y se despide a ocho trabajadores y se 
captufa a otros cuatro. Los obreros tomaron la 
fabrica por espacio de 17 dias con apoyo y so 
lidaridad del CNUS, el dia 25 de marzo la poli 
cfa en forma bestial desalojo la fabrica y encar 
celo a veintiseis trabaiadores. Durante la dura 
tion del conflicto, trabajadores de distintas em 

presas montaron guardia dia y noche; realiza 
ron mitines y actos de protesta en diferentes 
puntos de la ciudad, y losraron concretizar a 

amplios sectores sobre la situacion de los obre 
ros especialmente en los barrios obreros proxi 

mos a la empresa, como Gu.ayifos, Tusto Rnfino 
Barrios y Trabajadores no organizados que labo 
raban en ese sector. Por ejemolo, los obreros 
de la empresa TTPTC, S. A. dieron proteccion 
a los obreros de Helenoplast dando proteccion a 
la policfa. 

Paralelamente al conflicto de Helenoplast 
-se desarrolla el de los trabajadores bancarios, el 
de los municipales, el conflicto de ACRICASA 
y la huelga de estudiantes de post-primaria. El 

conflicto bancario fue importante por el nivel 
colectivo que supero el interes de cada sin 
dicato. En efecto, #el conjunto de empleados 
bancarios agrupados en FESEB reclamaron un 
aumento salarial ante la Asociacidn Nacional 
de Banqueros. Ante la negativa inicial de los 
banqueros de dar curso a la petition se comen 
zaron a hacer paros progresivos que por fin 
"ablandaron" a la patronal y se consiguio el 
aumento salarial, en base a la amplitud de la 
unidad lograda. 

Los trabajadores municipales a traves de la 
toma del edificio central de la municipalidad lo 
graron aumentos salariales. Por su parte los tra 
bajadores de ACRICASA con el objeto de firmar 
un pacto colectivo tomaron la empresa durante 
catorce horas. Lograron burlar la1 represion al 
poner a funcionar la fabrica en el momento en 
que llegaba la policia, para no dar motivo a la 
represion. Los empresarios y personal tecnico 
rppresion. Lo sempresarios y personal tecnico 
se retiran de la empresa y los obreros manteman 
funcionando la empresa durante 11 dias hasta 
aue se acabo la materia prima. Se logra a traves 
de ese paro de labores la reinstalacion de sesen 
ta obreros que habian sido despedidos de la 
fabrica Trajes Americanos, S. A. Se atento con 
tra la vida de tres sindicalistas de Coca Cola. 

En el mes de mayo las organizaciones sindi 
cales se enteran de un plan represivo antisindi 
cal elaborado y puesto en practica por la CACIF, 
ante este plan el CNUS en un comunicado a 
la opinion publica senala la existencia de "un 
plan represivo en contra de todo el movimiento 
sindical y sus dirigentes que tiene como objeto, 
frenar la lucha de los trabajadores, silenciar al 

movimiento sindical, detener su desarrollo, o lo 
grar que el sistema obrero unificado pueda 
tener la posibilidad de protestar por los abusos 
y desmanes que siempre en el curso de la his 
toria ha hecho el capitalismo". 

Ocho diss despues de este comunicado cae 
asesinado Mario L6pez Larrave, asesor legal del 
CNUS. 

Ante el crimen y por las condiciones de vida 
y trabajo tan miserables, el movimiento obrero 
sigue desarrollandose. El entierro de Lopez La 
rrave se convierte en una manifestation espon 
tanea de m?s de quince mil personas en su 

mayoria obreros. En este mismo .mes se da el 
conflicto de la empresa Mil Flores que implica 
apoyo a los sindicatos de Amatitlan. 
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En junio se reorganiz6 el Sindicato de los 
trabajadores de la Compania Industrial del 
Atlantico (CIDASA) que habia sido destruido 
en 1977. Durante los meses de julio, agosto y 
setiembre, se siguen dando hechos de violencia 
y proliferan los obstdculos a la libre organiza 
ci6n sindical. Surgen los sindicatos respectivos. 
Se bloquean legalmente los conflictos de Cordi 
llera La Rapida y TURSA. Ante el asesinato de 
dos estudiantes de post-primaria se da una enor 
me manifestacion de repudio a la represi6n. La 
CNT y el CNUS denuncian las amenazas direc 
tas que el Ejercito Secreto Anticomunista (ESA) 
hace en contra del coordinador de la CNT. 

La patronal enfila sus golpes hacia tres des 
tacamentos del proletariado que han demostra 
do enorme combatividad: Minas de Ixtahuacan, 
Ingenio Pantale6n y el Sindicato Florida. Ante 
la maniobra patronal el CNUS programa una 

manifestaci6n para el 11 de noviembre la cual 
aun bajo la amenaza de ser profunda y las pro 
vocaciones se Uev6 a cabo con una masiva parti 
cipacidn de obreros (90%). 

La mayor movilizaci6n que expres6 en for 
ma clara el auge que venfa tomando el movi 
miento sindical fue la Marcha de los Mineros 
de Ixtahuacdn hacia la capital (mds de 300 km). 
La marcha pretendia presionar al gobierno para 
resolver el conflicto de los mineros. A lo largo 
de todo el trayecto los mineros reciben la soli 
daridad y adhesi6n en los pueblos por donde 
iban pasando. Las marchas hacia la ciudad se 
convierten de aqui en adelante en una nueva 
forma de lucha proletaria. Aglutina a mds de 
100 personas en su rec6ndito y puede conside 
rate como una marcha de concientizacidn ya 
que por donde pasaban los mineros, se discutfa 
su problema y los problemas locales. Los obre 
ros pasaron pero dejaron g^rmenes de concien 
cia entre los pobladores. 

Paralela a esta marcha se une desde Escuin 
tla la marcha de los obreros de Pantaledn. Am 
bas marchas se unieron al entrar en la capital 
y realizaron una magna concentracidn en la con 
cha acustica del Parque Central. 

Entre los logros del ano 1977 estdn las ex 
periencias de lucha adoptadas por la clase obre 
ra. Una de elias es la presentackm de peticiones 
por sector. Otra es la realizaci6n de paros soli 
darios coordinados entre los diferentes sectores. 
Por otra parte, la actitud asumida por los traba 
jadores de diversas empresas donde no habria 

ningun conflicto demuestra la solidaridad de 
clase y el despertar de su conciencia de clase 

explotada. 

Durante este ano, se amplia la cobertura del 
movirniento sindical. Se constituye el Frente de 

Trabajadores del Sur-Occidente (FRETRASO) y 
el Frente de Organizaciones Sindicales de Ama 
titlan (FOSA). 

La marcha de los mineros de Ixtahuacdn que 
marca el mayor nivel de participaci6n popular 
en 1977, preocup6 enormemente a la patronal 
y el gobierno de tal cuenta se prepararon para 
dar golpes m?s fuertes al movirniento obrero en 
ascenso. 

En enero de 1978 como protesta porque el 

jefe pate6 a un obrero de la compafiia Ingenie 
ros Civiles Asociados (ICA), los obreros paran 
su trabajo. La noticia corre por los otros frentes 
de trabajo que tiene la compafiia (distantes 
hasta doce kil6metros uno del otro) que tambten 
paran labores. Ante el paro total de los 1200 

trabajadores de las compaftias la empresa acce 
de a iniciar negociaciones. Particularmente la 
empresa viola el acuerdo y el 21 de febrero 
los obreros van a la huelga y aproximadamente 
a las 7 de la noche deciden emprender una mar 
cha hacia la capital. Al llegar a la ciudad acam 
paron en el Parque Central mds de mil obreros 
hasta que su conflicto se solucion6, no sin antes 
haber tornado las instalaciones centrales de la 
empresa. 

A escasos dias de las elecciones el Comit6 
de Emergencia de los Trabajadores del Estado 
(CETE) hace una peticidn de aumento salarial 
al gobierno sin obtener respuesta alguna. La 

huelga estalla y se da una gran manifest*ci6n 
de los empleados estatales, con la cual el CETE 
presion<5 m&s y gan6 la batalla. 

Los panaderos tambten ganan un aumento 
salarial, a trav6s de una huelga. Los obreros de 
Esmaltes y Aceros realizaron una huelga de 
hambre frente al Palacio Nacional que tuvieron 
que suspender por las elecciones del 5 de marzo. 

La situaci6n de los obreros de las Minas de 
Oxec, y los del proyecto Chixoy los lleva a plan 
tear una marcha conjunta hacia la ciudad de 
Coban. Un total de mil obreros llega al parque 
de Cobdn y se instala en 61 con la decisidn de 
no retirarse hasta que los dos conflictos se resuel 
van. Las pl&ticas se inician pero la patronal uo 
cede y el gobierno vacila. Los trabajadores ame 
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nazan con marchas hacia la capital. En plena dis 
cusi6n de los problemas cuatrocientos trabaja 
dores de la compafiia Hochttieff de Chixoy de 
ciden marchar sobre Coban para unirse a los dos 
grupos anteriormente senalados. Durante la du 
raci6n del conflicto los mil quinientqs huelguis 
tas fueron alimentados por el pueblo de Cob?n. 
Finalmente, los tres conflictos se resolvieron fa 
vorablemente para los trabajadores. 

La represi6n en este ano comienza cuando 
el 7 de enero es secuestrado y posteriormente 
asesinado el dirigente de FASGUA Victor Ma 
nuel Paniagua. Ese mismo mes se golpea y en 
carcela a dos empleados de ICA. En el mes de 
abril son detenidos varios campesinos acusados 
de usurpar terrenos que no les pertenecen. 

De gran importancia en este ano es el paro 
de los trabajadores del sindicato Luz y Fuerza. 
Este paro no fue de caracter reivindicativo, sino 
como represalia por los vejamenes a que es so 
metido el movirniento sindical en su conjunto. 

Ya a estas alturas del ascenso del movirnien 
to sindical el gobierno y la patronal instauran un 

plan fascista tendiente a descabezar y desarti 
cular al movirniento obrero y democratico en 

general. El 29 de mayo se lleva a cabo la masa 
cre de Panz6s, por parte del ejercito y los te 
rratenientes d# la zona. Mds de cien campesinos 
son masacrados en la ciudad de Panz6s. 

El 8 de junio en una magna manifestation 
de ma's de cien mil personas el pueblo de Gua 
temala repudia al gobierno y al ejSrcito por 
la matanza de campesinos. 

... A la acumulacidn en el seno de la clase 

Nos interesa en este apartado tratar de res 
catar los aspectos mis relevantes que dej6 en 
el seno de la clase obrera y de sus organizaciones 
la enorme concentraci6n en el tiempo y en el 
espacio de toda esa serie de conflictos obreros, 
huelgas, paros solidarios, marchas, etc. que he 
mos resefiado anteriormente. 

La experiencia de lucha del proletariado con 
tra el estado burgu6s represivo y la patronal 
burguesa ha ido conformando en el seno de sus 
organizaciones y de la masa proletaria todo un 
arsenal de concepciones, m&odos y formas de 
lucha que se constituyeron en la memoria colec 
tiva de la clase, en manifiesto en las luchas 
con6mico-reivindicativas en los dos paros y ma 

nifestaciones poHticas, en las acciones insurrec 
cionales, el proletariado guatemalteco fue acu 
mulando toda esa experiencia, que lo potencia 
liza para futuros combates. Ahora se podra* ase 
sinar a lideres obreros, pero ya no destruir la or 
ganizaci6n, como sucedfa en el pasado, la muer 
te de lideres no extirpara* lo que la clase ha acu 

mulado en su concreciSn colectiva. 

Tal vez el primer rasgo que habria que se 
nalar es el auge organizativo, como expresidn 
de una clara concreci6n del proletariado y sus 
organizaciones por consolidar los sindicatos exis 
tentes y logran la creaci6n de nuevos sindica 
tos, incluso a costa de no ganar totalmente los 
conflictos pero garantizando la supervivencia de 
los sindicatos. 

A pesar de lo anterior los logros en termi 
nos de las potencialidades de sindicalizacidn que 
sc ofrecen en nuestro pais, fueron mas bien ra 
qufticos ya que segun Mario L6pez Larrave en 
1973, el nivel de sindicalizacidn no Uegaba al 
5%. 

Durante el periodo que estamos resenando 
se supero en forma definitiva el sindicalismo no 
clasista a trav6s del debilitamiento de la CFT 
por la salida de varios sindicatos y las posterio 
res escisiones que sufri6 esta central. A su vez 
la Confederaci6n Nacional de Trabajadores CNT 
rompe definitivamente con la Central Latino 
americana de Trabajadores (CLAT) de tenden 
cia dem6crata-cristiana. La conformation du 
rante este proceso de un sindicalismo clasista 
y depurado de todas las corrientes burguesas que 
tratan de mediatizarlo le da mayor solidez al 

movimiento obrero en su lucha reivindicativa y 
politica. 

Hay tambi&i una clara superaci6n de la lu 
cha puramente econdmica y esto como producto 
del desarrollo de la conciencia obrera de su 
situaci6n dentro del capitalismo, pero tambien 
por la alianza entre Estado y patronos para en 
frentar al sindicalismo. En la gran mayoria de 
conflictos resenados se podria ver como un es 
tado d?bil, sin mediaciones eficaces de control 
ideol6gico no le queda otra respuesta a las rei 
vindicaciones obreras que la represidn terrorista. 
De tal manera el movimiento obrero guatemal 
teco por el solo hecho de organizarse se encuen 
tra ya de lleno en la lucha polftica contra el Es 
tado opresor. 

En Guatemala desde 1954 en que asume el 
poder la contrarrevoluci6n el solo hecho de for 

13 



mar un sindicato es segun esta logica estatal un 
acto subversive", lo que cortdiciona que el mo 
virniento obrero desde su nacimiento se encuen 
tre en el terreno de la lucha politica. 

La experiencia del movirniento obrero en 
su lucha cotidiana (policias militares en las fa 
bricas, represion a manifestaciones, jefes de per 
sonal militares, etc.) lo ha llevado a la compren 
sion de que en lucha ultima es siempre contra el 
Estado y no solo contra la patronal. Esta es una 
de las crueles lecciones que el proletariado ha 

aprendido a traves de la represion autentica y el 
asesinato de sus lideres. 

La clara concretion de que su lucha es emi 
nentemente politica ha llevado al movirniento 
obrero a formas de lucha. Saben que no se pue 
den mover solamente dentro de innovar la lega 
lidad burguesa porque en este terreno estan en 
clara desventaja, de alii que se convienen for 
mas legales y semilegales formas abiertas y clan 
destinas de organization para conseguir sus ob 

jetivos y proteger sus organizaciones. Actual 
mente la dirigencia del CNUS actua en la clan 

destinidad, la mayoria de sindicatos tambien y 
se han abandonado los locales abiertos de los 
sindicatos. 

Para presionar a la patronal se han tornado 
fabricas, oficinas de las empresas, se han hecho 

largas marchas (Ixtahucan), paros para la soli 
daridad (como de Luz y Fuerza, ACRICASA, 
etc.), se instrumentalizan formas de autodefensa 
de la masa y de los dirigentes. 

Otro de los rasgos de enorme importancia 
dentro del desarrollo reciente del movirniento 
obrero es que ha pasado de la dispersion a la 
unidad por rama (FESEB, FENOT, CETE) o 
por region (FOSA, FETRASO) o a la unidad 
de la clase en su conjunto (CNUS). El proceso 
de unidad del movirniento obrero le ha dado una 

potencializacion mayor a su fuerza de presion 
y lucha, ya que ha permitido visualizar los pe 
ligros a que es sometido algun sindicato o sector 
como un problema de la clase en su conjunto. 
Cuando la respuesta se ha hecho colectiva su 
fuerza ha aumentado (conflictos hospitalarios, 
Helenoplast, Ixtahuacan-Pantaleon). 

Por otra parte, la Unidad del movirniento 
obrero io ha convertido en el eje en torno al 
cual se aglutina el movirniento democratico y 
popular en su conjunto. Fue una iniciativa obre 
ra, conformar el Frente Democratico Contra la 

Represion (FDCR) asi como la necesidad de pr 
ganizar al campesinado y a, los otros sectores 
populares (pobladores). 

Que el impulso organizativo y la dindmica de 
la lucha democratica se halla dado en tomo al 

movimiento sindical en el periodo 75-78, se ha 
visto desdibujada por la perdida de fronteras del 
movimiento obrero en el movimiento democra 
tico, con lo cual en epocas recientes ha perdido 
sus contornos clasistas definidos y se ha fundi 
do en el movimiento democratico y popular con 
lo cual es de nuevo presa de influencias ajenas 
al movimiento obrero. Posiciones pequeno-bur 
guesas reformistas y posiciones pequeno bur 
guesas radicalizadas que a su manera desmovili 
zan al proletariado una llevandolo al reformismo 
paralizante, las otras a enfrentamientos prema 
turos al desarrollo de la conciencia de la masa 

proletariat Ha emprendido ademas la conforma 
tion de una sola central sindical que le de al 
proletariado un solo instrumento de lucha. 

La conformacion del movimiento obrero co 
mo movimiento de clase proletaria no es solo 
un proceso de desarrollo interno y de. centra 
cion de su conciencia, sino que esta intimamen 
te ligado al accionar revolucionario de las orga 
nizaciones politicas guatemaltecas. La lucha re 
volucionaria ha estimulado a la clase obrera a 

poner de manifiesto su iniciativa y creatividad 
revolucionaria (manifestaciones con protection, 
forma de fabricas, ajusticiamientos de esbirros 
de la patronal, dispositivo de autodefensa, etc.). 

A nivel de la ligazon del movimiento obre 
ro con las organizaciones revolucionarias, se 
puede sefialar como rasgo caracteristico de que 
a pesar de resistir relaciones univocas, entre una 
organization politica y una central obrera esta 
no es absoluta por lo general dentro una central 
tienen influencia mas de una organization revo 
lucionaria, en cada central. 

Si bien es cierto que el proletariado avanzo 
mucho en su constitution como clase indepen 
diente e incluso fue generador de la lucha con 
tra la dictadura y aglutinador de los sectores de 

mocraticos y populares, la nueva situaci6n que 
se origino a partir de octubre de 1978 ha pro 
vocado que el movimiento obrero recibiera seve 
ros golpes que lo ha hecho perder la iniciativa, 
pero como senalaremos lo que acumulo esta la 
tente, es la clase y en sus expresiones organicas 
(sindicatos, partidos y grupos de organizaciones 
revolucionarias). 

14 



La contraction necesaria de la actividad de 
los sindicatos y movilizaciones de masas no le 
resta posibilidades de encauzamiento todo lo 
contrario. Ahora prende mas entre amplios sec 
tores del proletariado y del pueblo en general 
la necesidad de incorporate a la lucha contra 
la dictadura y metodos de lucha los cuales en la 

medida que se liguen al accionar de las masas 

permitiran un amplio desarrollo de la violencia 
revolucionaria. 

La organization obreros y el FDCR (como 
lo senala en su declaracion el 20 de octubre de 

1980) comprenden que paralelo a la lucha con 
tra la dictadura y por la instauracion de la demo 
cracia revolucionaria, hay que luchar, aun a 
costa de duras batallas por mejorar las condi 
ciones de vida y lucha de la clase obrera y los 
demas sectores populares. En la lucha por estas 
conquistas parciales los obreros templaron aun 

mas su decision de lucha, su nivel de organiza 
cion y de esa manera estar en la capacidad de 
pasar a formas superiores de enfrentamiento con 
el enemigo. 
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