
 525

 El Estado,
 la lucha de clases
 y la violencia

 GABRIEL AGUILERA P.

 1. INTRODUCCI6N

 El proceso de violencia en Guatemala, que se desarrolla desde hace una
 d6cada, es conocido mundialmente; sin embargo, aparte de testimonios
 personales y andlisis parciales del mismo, se carecia hasta el momento
 de una investigaci6n que, desde el punto de vista de las ciencias sociales,
 buscara una explicaci6n del fen6meno.

 El presente estudio se refiere precisamente al primer intento que se ha
 realizado por investigar en profundidad las caracteristicas y efectos de
 ese proceso de violencia. Llevada a cabo por el Centro de Investigaci6n
 y Documentaci6n Centroamericana (CmCA) en el marco del proyecto
 "Violencia en America Latina" que patrocin6 el Centro Internacional
 de Criminologia Comparada, la investigaci6n sobre la violencia en Gua.
 temala, que esti en sus (iltimas etapas, abarc6 un exhaustivo analisis
 bibliogrifico, archivol6gico, de hemeroteca, asi como el primer trabajo
 de campo sobre el tema, realizado frecuentemente en condiciones de
 precaria seguridad.

 La hip6tesis central del trabajo es que la violencia en Guatemala, en
 particular en su manifestaci6n de terror, es producto de la lucha de
 clases en su m6s alto nivel, el de la confrontaci6n armada. Creemos que
 esta hip6tesis ha sido, en lo fundamental, comprobada por el anilisis
 documental y de campo.
 Dicho documento consta de dos partes: la primera es la explicaci6n

 del marco te6rico del cual se parti6 para realizar la investigaci6n: alli
 se encuentran, aparte de reflexiones generales sobre el Estado, un intento
 de conceptualizaci6n en relaci6n al fen6meno de la violencia y del terror.
 En la segunda parte se ofrece una descripci6n del marco metodol6gico
 que se us6, asi como los resultados tabulados de la investigaci6n de
 oficina y de campo.
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 2. ESTADO Y LUCHA DE CLASES EN GUATEMALA

 2.1. Visi6n te6rica general

 En relaci6n al Estado en general se han dado muchas explicaciones
 de acuerdo a la 6ptica dentro de la cual se la quiere ver, pero basica-
 mente existen dos grandes orientaciones interpretativas, A las cuales
 haremos referencia rapidamente, como fundamento te6rico de este breve
 trabajo.

 La primera, pretende explicar que el Estado, como una instituci6n
 social, expresa la voluntad de los intereses de la sociedad en su conjunto
 o por lo menos de la mayoria de ella, y que, en cierto modo, las institu-
 ciones estatales sirven de Arbitro a las actividades de la sociedad, dentro
 de las normas de justicia social y equidad humana, con absoluta impar-
 cialidad, sin atender ni inclinarse por los intereses de grupo alguno. Esta
 forma de interpretaci6n concibe al Estado como ese poder "soberano"
 que se erige majestuoso sobre la sociedad, sin vinculaciones con los inte-
 reses econ6micos y politicos de los grupos que conforman la sociedad
 misma, con independencia de ellos, con finalidades propias, que garan-
 tizan la permanencia de las libertades y los derechos del hombre.

 La segunda busca explicar al Estado como el "nficleo de la organi-
 zaci6n politica de la sociedad, que constituye, en los marcos de un sis-
 tema econ6mico basado en la explotaci6n del trabajo ajeno, un aparato
 de dominaci6n de una o varias clases sociales sobre las clases oprimidas,
 trabajadoras. .." Dentro de este contexto, el Estado no es la forma de
 ejercer el poder soberano al margen de los intereses econ6micos y poli-
 ticos, sino una instituci6n que estA intimamente ligada a los intereses eco-
 n6micos y politicos de los diferentes grupos que conforman la sociedad,
 estableciendo asi una clara articulaci6n entre las formas productivas, los
 grupos o clases sociales vinculadas con ellas y sus instituciones; se trata
 de una explicaci6n global y totalizadora del Estado, mediante una apre-
 ciaci6n objetiva de sus propias caracteristicas, interpretindolo como una
 parte de un todo y no como elemento aislado de la sociedad.

 En este sentido, el Estado se origina como resultado 16gico y necesario
 del aparecimiento de la propiedad privada sobhre los medios de produc-
 ci6n social, especialmente la producci6n agricola y la domesticaci6n de
 animales, que m"s tarde desarrollan para convertirse en diversas formas
 de propiedad productiva. Paralelamente a este hecho, surge la divisi6n
 de la sociedad en clases sociales, esencialmente en dos: la primera es la

 duefia de los medios de producci6nr y la segunda no tiene ninguna pro-
 piedad sobre los medios de producci6n, sino que realiza trabajo en bene-

 1 Roger Bartra: Breve Diccinario de Sociologia Marxista. Colecci6n 70, Editorial
 Grijalbo S.A., Mexico DYF., 1973, p. 71.
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 ficio de esos propietarios, produciendoles excedentes econ6micos signifi-
 cativos. Asi se constituye el Estado esclavista, el Estado feudal, el Estado
 capitalista y el Estado socialista, con sus propias caracteristicas, de acuerdo
 al momento hist6rico en el que se desarrollan. En todos los casos, el
 Estado es instrumento para beneficio de una clase social sobre la otra,
 fundamentalmente porque institucionaliza y con ello defiende y garantiza
 el r6gimen de producci6n que hist6ricamente convenga a los intereses
 del dominante. En la primera forma de Estado, los esclavistas tenian la
 dominaci6n de la sociedad, en detrimento de los esclavos, lo cual se
 modifica con el arribo del Estado feudal, en donde son los sefiores feu-
 dales los duefios de la dominaci6n y los siervos los dominados y explo-
 tados. En el regimen capitalista, la burguesia toma la posici6n dominante
 y el proletariado la posici6n dominada; y en el Estado socialista, el Estado
 se constituye en beneficio de los intereses del proletariado, que integra
 la mayoria de la sociedad, obviamente en detrimento y en contra de la
 burguesia, su clase opuesta. 2

 Dentro de esta misma t6nica, se encuentra lo expuesto por Engels, al
 decir que: "El Estado, no es en modo alguno, un poder impuesto desde
 fuera de la sociedad; ni es tampoco la realidad de la idea moral, la ima-
 gen de la raz6n, como afirma Hegel. El Estado es, mas bien, un producto
 de la sociedad al llegar a la una determinada fase de desarrollo; es la
 confesi6n de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una
 contradicci6n insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables,
 que ella es impotente para conjurar. Y para que estos antagonismos,
 estas clases con intereses econ6micos en pugna, no se devoren a si mismos
 y no devoren a la sociedad en una lucha esteril, para eso hizose necesario
 un poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a
 amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los limites del orden. Y
 este poder que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima de

 ella y que se divorcia cada vez mas de ella, es el Estado". 3

 2.2. Conflicto social y surgimiento del Estado nacional

 En Guatemala, no hay trabajos especificos sobre el Estado nacional;
 sin embargo, los trabajos de Severo Martinez Pelaez, Valentin Sol6rzano
 y Rafael Piedrasanta Arandi, 4 contienen elementos muy importantes que

 2 1. Blauberg: Diccionario Marxista de Filosofia. Ediciones Cultura Popular, S.A.
 M6xico 20, DY., 1972, p. 97.

 8 Citado por V. I. Lenin: El Estado y la Revolucidn. Ediciones Lenguas Extran-
 jeras, Pekin, 1968, p. 7.

 4 Severo Martinez Peliez: La Patria del Criollo. Editorial Universitaria Centro-
 americana, (EDUCA) Costa Rica, 1973. Valentin Sol6rzano: Evoluci6n Econdmica
 en Guatemala. Seminario de Integraci6n Social Guatemalteca, Editorial Jose de
 Pineda Ibarra, Ministerio de Educaci6n, Guatemala, 1970. Rafael Piedrasanta
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 permiten explicar no s61o los antecedentes del Estado nacional, sino las
 condiciones y formas socioecon6micas en las que surge el Estado centro-
 americano y por ende el Estado guatemalteco. Con este material, inten-
 taremos hacer una somera referencia al conflicto social de la 6poca y al
 surgimiento del Estado nacional.

 En Guatemala, en el transcurso de los iltimos afios de la etapa colo-
 nial, se observaron varios fen6menos que explican la realizaci6n de la
 independencia y el surgimiento del Estado nacional. Fue evidente la
 contradicci6n de intereses econ6micos entre los peninsulares o espafioles
 y los criollos. Este hecho obedeci6 a que los espafioles mantuvieron dur
 rante todo el periodo colonial la hegemonia econ6mica y politica, y los
 criollos, que buscaban esos privilegios, pensaron que la i'nica forma efectiva
 era la realizaci6n de la independencia y por ello agotaron todos los re-
 cursos para lograrla.

 Frente a este conflicto econ6mico-social, se utilizaron diversos meca-
 nismos para impulsar el proyecto de la independencia. Uno de ellos fue
 la reuni6n de las Cortes de Cadiz del 20 de febrero de 1812, en las cuales
 emitieron una serie de resoluciones que vinieron a beneficiar sus propias
 inquietudes. Dentro de otras resoluciones igualmente importantes, estan
 las siguientes:5

 a] Liquidar el regimen feudal en todas las colonias, con lo cual se bus-
 caba encontrar nuevas alternativas de producci6n, que superaban las
 condiciones de por si lamentables que habian venido caracterizando la
 etapa colonial.

 b] Convertir los terrenos comunales en propiedad privada, con el ob-
 jeto fundamental de hacerlos producir mediante otras formas que no
 fueran las que habian prevalecido bajo la encomienda y los reparti-
 mientos.

 c] Abolir los tributos en las colonias, ya que se consideraban anacr6-
 nicos para el momento hist6rico que vivia la sociedad colonizada.

 d] Prohibir el comercio de esclavos que habia sido prActica comiin
 durante la colonia, en abierto menosprecio a las condiciones humanas.

 e] Establecer la libertad de comercio a todos los niveles a efecto de dar
 paso a otras atlernativas productivas, que constituyeran un avance en
 la sociedad.

 Estos antecedentes ocuparon un primer plano en el momento hist6rico
 de la independencia de 1821, y asi fue como se declara un Estado inde-

 Arandi: Introduccidn a los Problemas Econdmicos de Guatemala. Editorial Uni-
 versitaria.

 5 Roberto Diaz Castillo: Articulos Sobre la Independencia. Editorial Universitaria,
 Guatemala. Valentin Sol6rzano y Severo Martinez, obras citadas.



 ESTADO Y VIOLENCIA 529

 pendiente con caracteristicas muy propias que bien podrian resumirse
 en tres puntos:

 a] Al haber nacido en condiciones precarias desde el punto de vista
 econ6mico, el Estado se vio obligado a adoptar algunas medidas tendien-
 tes a afrontar la crisis provocada por el rompimiento de los vinculos con
 Espafia que le permitian comercializar los productos con Europa. Al
 decir de Rafael Piedrasanta Arandi, este hecho oblig6 a crear una eco-

 nomia cerrada que hace crisis, en tanto que en los primeros afios, se
 produce finicamente para el consumo interno, dado que no habia ninguna
 posibilidad para la comercializaci6n internacional. Este problema fue
 superado ma's tarde al establecerse relaciones comerciales con otros paises
 a trav6s de Belice.

 b] Seguin Ren6 Poitevin Dard6n, el poder politico lo asume: "una
 clase dominante, constituida por los hacendados sefioriales, comercian-
 tes importadores y la pequefia 6lite burocritica militar". 6 Es de estimar
 que esta clase dominante estaba fundamentalmente integrada por criollos,
 ya que, segfin Severo Martinez Pelaez, "los grupos sociales que especial-
 mente tomaron el poder -los criollos y los terratenientes medios en cre-
 cimiento- lo tomaron precisamente para beneficiarse con la estructura
 colonial, no para transformarla".7

 c] Desde el punto de vista politico, fue claro que el nuevo Estado no
 estuvo avalado por la aquiescencia de la mayoria popular, que desconocia
 la esencia de la independencia y la significaci6n de un Estado propio,
 por cuyo motivo fue notoria la ilegitimidad del nuevo Estado. Este hecho
 fue aprovechado para mantener la oposici6n y hostigamiento al reci6n
 nacido Estado nacional y, a la postre, tambien provoc6 alguna crisis interna
 que, en buena medida, dificult6 el desarrollo del nuevo Estado.

 2.3. Consolidacion del Estado nacional y el surgimiento de nuevos grupos
 de poder

 Despues de la independencia, el Estado guatemalteco pasa por una
 serie de experiencias, por demais importantes, sobre todo con la ilegada
 al poder del doctor Mariano Gilvez, quien busca y logra en alguna me-
 dida impulsar las posiciones liberales. Pero luego estos logros se derrum-
 ban con la legada al gobierno del grupo conservador, acaudillado por el
 general Rafael Carrera, que indudablemente amerita un estudio minu-
 cioso, ya que dentro de 61 es muy evidente el conflicto de grupos y clases

 6 Ren6 Poitevin Dard6n: El Proceso de la Industrializacidn en Guatemala, Edito.
 rial Universitaria Centroamericana (EDUCA), Costa Rica, 1977, p. 23.

 7 Severo Martinez Peliez: La Patria del Criolo, p. 575.
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 sociales. Lo mismo ocurre con la dictadura del licenciado Manuel Estrada

 Cabrera y del general Jorge Ubico, durante las dos primeras y la cuarta
 d6cadas del presente siglo, respectivamente. Sin embargo, estimamos con-
 veniente, no s6lo por la brevedad del trabajo en si, sino por la significa-
 ci6n hist6rica, referirnos a los movimientos conocidos como Revoluci6n
 de 1871 y Revoluci6n de 1944. El primero, porque con 61 se consolida
 visiblemente el Estado nacional; y el segundo, porque no s61o le imprime
 un sello de nacionalismo con su carncter anti-imperialista, sino porque
 marca un nuevo giro en las condiciones politicas del pais.

 La Revoluci6n de 1871, con el antecedente del cultivo del caf6 y la
 construcci6n del muelle de San Jose sobre el Pacifico, que habian ini-
 ciado el gobierno del general Carrera en 1845 y el gobierno de Cerna en
 1866, respectivamente, introduce reformas de incalculable importancia
 con relaci6n a la 6poca. Dentro de esas reformas podemos sefialar: 8

 a] Nacionalizaci6n de los bienes de la Iglesia, en vista de que, a juicio
 del gobierno liberal, era negativo mantener un r6gimen de tenencia de la
 tierra como 6ste, porque distraia fondos que bien podian ser canalizados
 a trav6s de otras actividades econ6micas como el comercio y la industria.

 b] Se suprime buena parte de la tenencia comunal de la tierra para
 convertirla en propiedad privada, con el prop6sito de mantener nuevas
 explotaciones agrarias cafetaleras, como una alternativa positiva en el
 desarrollo econ6mico del pais.

 c] Se busca y logra consolidar el mercado internacional del caf6, ya
 que era un producto aceptado en varios paises, despu6s de los productos
 que se habian venido cultivando con anterioridad, los cuales habian de-
 caido visiblemente.

 d] Se inicia la construcci6n de lineas ferroviarias en todas las zonas
 cafetaleras, que permitieron agilizar el transporte del caf6 a los puntos
 de embarque que aseguraron la exportaci6n del mismo.

 e] Se impone el impuesto territorial de un cuartillo por manzana, se-
 gun el decreto 109 del 6 de febrero de 1873. Lo mismo ocurre con la
 exportaci6n del caf6, creandose el impuesto de un real por cada quintal.

 f] El 22 de julio de 1873, se establece la enajenaci6n de terrenos bal-
 dios en Costa Cuca y El Palmar del departamento de Quetzaltenango, a
 raz6n de 5 caballerias para cada uno, con lo cual se permite la formaci6n
 de nuevas unidades agricolas, relativamente grandes. Bajo este tipo de
 ventas, se distribuye la cantidad de 2000 caballerias en total.

 g] Se habilita el puerto de Champerico, sobre el Pacifico en 1887.

 8 Documentos de Roberto Diaz Castillo y Augusto Cazali Avila: en fotocopias.
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 h] Se crea el Ministerio de Fomento para que se encargue de organizar
 y dirigir la producci6n agricola en el pais.

 i] En 1874, se funda el Banco Nacional de Guatemala, que sustituye
 al Banco Hipotecario; y en 1883, se crea la Banca Privada, mediante la
 creaci6n del Banco Colombino y el Banco de Occidente. Esto mejora el
 sistema de cr6dito agricola, que antes habia estado monopolizado por la
 Iglesia y los comerciantes.

 j] Se organiza la sociedad agricola del departamento de Cobi.n, con
 lo cual se incrementa la producci6n cafetalera en la rica zona de las
 Verapaces.

 k] Desde el punto de vista formal, tambien se legisla en un sentido
 m~s estricto, otorgindole un matiz mucho mas democratico, lo cual con-
 figura y consolida evidentemente el Estado nacional.

 Esta forma liberal, desde el punto de vista econ6mico y juridico-politico,
 permite el surgimiento de un grupo de cafetaleros, que desplaza el poderio
 y la hegemonia de los criollos obtenidos desde la independencia, para
 asumir los privilegios econ6micos y por ende politicos; asimismo, se inicia
 la formaci6n del grupo financiero, con la creaci6n de la banca privada y,
 de ese modo, se plantea la posibilidad de la formaci6n de otras fracciones
 burguesas.

 Por otra parte, aunque algunos estudiosos de los problemas sociales en
 nuestro medio no estin de acuerdo, nuestro punto de vista es que, con
 la politica liberal, se estimula la proletarizaci6n campesina para cubrir
 las necesidades de las nuevas inquietudes productivas en el agro.

 Con la revoluci6n liberal de 1871, se plantea una nueva contradicci6n
 social entre el nuevo grupo de cafetaleros que asume el control econo&
 mico y politico y los sectores en proceso de proletarizaci6n. A la luz de
 esta contradicci6n se debe visualizar el proceso social a partir de la de-
 cada de 1870-1880, puesto que, con posterioridad, la misma situaci6n
 se mantiene por falta de medidas gubernativas que hagan avanzar el
 desarrollo.

 Sin embargo, es importante subrayar que, durante el gobierno de Es-
 trada Cabrera, se inicia la penetraci6n del capital extranjero, concreta-
 mente norteamericano, que con posterioridad se convierte en monopolis-
 tico y que, en definitiva, provoca un fuerte proceso de desnacionalizaci6n
 de la producci6n guatemalteca en abono a la internacionalizaci6n del
 modo de producci6n capitalista.

 La Revoluci6n de 1944 fue un movimiento que derroc6 el r6gimen
 dictatorial de Jorge Ubico, quien durante catorce largos afios habia man-
 tenido fundamentalmente la protecci6n de la burguesia agropecuaria, en
 cuyo nombre y representaci6n habia ejercido el poder, con las caracte-
 risticas que brevemente se enumeran a continuaci6n:

 a] Desde el punto de vista econ6mico, se concret6 a garantizar los inte.
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 reses de la fracci6n burguesa agropecuaria, protegiendo la producci6n
 agricola de guatemaltecos y cxtranjeros, favoreciendo la inversi6n de ca-
 pitales extranjeros en el pais, sin sujetarlos a ninguin control; fue un go-
 bierno esencialmente entreguista, sin ninguna alternativa de cambio.

 c] Impidi6 todo tipo de desarrollo democritico que permitiera la par-
 ticipaci6n aunque fuera limitada de algunos sectores, ya que, en un gesto
 de burla hacia el sufragio y el juego libre de partidos politicos, se reeligi6
 dos veces.

 c] Concret6 el poder en el ejecutivo, y mas especificamente en su persona,
 resolviendo asuntos judiciales, administrativos, etcetera, por su propia
 cuenta y elaborando leyes cuya aprobaci6n en el congreso era indiscuti-
 blemente obligatoria. Como un ejemplo de su actitud autoritaria se dice
 que, en 1940, el censo de poblaci6n arroj6 una cifra de 2.250,000 habi-
 tantes; como le pareci6 baja, orden6 que fuera de 3.000.000 y asi se
 hizo.

 d] Aliment6 un aparato militar y policiaco que, en definitiva, era el
 que sostenia al poder, ejecutando sus 6rdenes. Era comi'n que ordenara
 fusilamientos sin antes probar la culpabilidad de los ajusticiados.

 e] La educaci6n del pais funcion6 bajo metodos tradicionalistas. Aun-
 que no eran muchos, habia militarizado todos los centros educativos de
 nivel medio. La Universidad de San Carlos -la iinica universidad-
 carecia de autonornmia, siendo controlada por el Estado.

 f] Mantuvo en vigencia una ley denominada de "Vialidad" por la
 cual se obligaba a los campesinos a trabajar gratuitamente una semana den-
 tro de determinado tiempo, bajo la amenaza de imponerles trabajo for-
 zado. La ley de la vagancia que estuvo tambi6n de moda, era igualmente
 una valiosa arma para obligar a los campesinos a prestar sus servicios en las
 fincas cafetaleras, en condiciones que el patrono fijaba a su antojo.

 El carncter en&rgico del dictador, que lindaba con lo brutal, sumado
 con lo anterior y aunado a una gran cantidad de errores, oblig6 a la ciu-
 dadania a realizar manifestaciones de protesta. Manifestaciones enca-
 bezadas por parte de las fracciones burguesas: industrial y comercial, pe-
 quefia burguesia, profesionales e intelectuales democrticos. Estos he-
 chos culminaron con el derrocamiento del dictador el 29 de junio de
 1944 y el 20 de octubre del mismo con el derrocamiento de su sucesor,
 igualmente dictador, Federico Ponce Vald6s.

 Es indudable que, en este cambio, desempeii6 un papel decisivo la con-
 tradicci6n entre burguesia agropecuaria, tradicionalmente poderosa, y los
 sectores de las otras fracciones burguesas, concretamente la industrial y la
 comercial, que defendian sus intereses, asi como la pequefia burguesia en
 su alianza decisiva hacia nuevas perspectivas. De esta manera, se inaugura
 un regimen revolucionario, pero de tendencia reformista y populista, pre-
 cisamente por haber sido dirigido por fracciones burguesas. Dentro de
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 este esquema se constituye un regimen enmarcado en los canones de la
 democracia formal.

 A nuestro juicio, la revoluci6n adopt6 una doble dimensi6n politica:
 politicas en contra de los intereses de la burguesia agropecuaria, para fa-
 vorecer la industrializaci6n y el comercio; y politicas en contra del im-
 perialismo norteamericano, en favor de un desarrollo nacional.

 Dentro de la primera dimensi6n, podemos mencionar algunos hechos
 que la justifican:

 a] El 11 de marzo de 1945, se emite la ley de titulaci6n supletoria,
 que permite a los poseedores de tierra sin registro que lo solicitaran me-
 diante un tramite judicial. Asi se protegia a quienes tuvieran la simple
 posesi6n de la tierra que, corrientemente, eran victimas de los terrate-
 nientes en acciones de despojo.

 b] La Constituci6n de 1945 estipulaba que "el Estado reconoce la
 existencia de la propiedad privada y la garantiza como funci6n social,
 sin mis limitaciones que las determinadas por la ley, por motivos de ne-
 cesidad y utilidad puiblicas o de interns nacional". "Quedan prohibidos los
 latifundios. La ley los calificara y consignari las medidas necesarias para
 su desaparici6n. Los latifundios existentes por ningfin motivo podrin en.
 sancharse y mientras se logre su reducci6n en beneficio de la colectividad,
 serAn objeto de gravimenes en forma que determina la ley".

 Ambas citas est6n intimamente relacionadas. La primera asienta que
 el Estado garantiza la propiedad privada, pero en funci6n social, lo cual
 supone la posibilidad de la propiedad colectiva. La segunda concretamente
 se dirige en contra de los latifundistas y, por ende, en contra de los po-
 seedores, la burguesia agropecuaria.

 c] Se restituyen al Estado grandes extensiones de tierra que el r6gimen
 dictatorial habia entregado a sus parciales, que ni tenian experiencia en
 tareas agricolas ni necesidad de esas tierras.

 d) En el mismo afio 1945, se emite el C6digo de Trabajo. Por pri-
 mera vez en la historia guatemalteca se establece, dentro de otras cosas:
 salario minimo, pago de s6ptimo dia, dias de asueto, pago de vacaciones,
 pago de indemnizaci6n por despido injustificado, suscripci6n de contra-
 tos y pactos colectivos de condiciones de trabajo, reconocimiento al de-
 recho de huelga y a paros, organizaci6n sindical de trabajadores y pa-
 tronos, etcetera. Las partes patronales locales y extranjeras no recibieron
 muy bien esta legislaci6n, que interpretaron como una medida hostil a
 sus actividades normales.

 9 ILase articulos 90 y 91 de la Constituci6n de la Rep'blica de Guatemala, decre-
 tada por la Asamblea Nacional Constituyente, el 11 de marzo de 1945. Tipografia
 Nacional de Guatemala, C.A., 1945.



 534 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA

 e] Se ordena la organizaci6n de la primera colonia nacional destinada
 a experimentar cultivos; se aprueba el Reglamento de la Direcci6n Gene-
 ral de Colonizaci6n Agraria; se emite un reglamento para dar en arren-
 damiento los terrenos municipales; se ordena la entrega de varias fincas
 nacionales a los campesinos; se decreta la expropiaci6n por utilidad pii-
 blica para obtener tierras de la iniciativa privada y entregarselas a los
 campesinos necesitados; se emite el decreto 900, ley de Reforma Agraria
 que afecta directamente a los terratenientes del pais, ya que en ella se
 regula todo lo relacionado con la expropiaci6n de tierras para los cam-
 pesinos.

 f] Junto a la Reforma Agraria, se permite una amplia organizaci6n
 popular, especialmente campesina y obrera, como una de las caracteris-
 ticas populistas del Estado revolucionario, lo cual evidentemente asust6
 a la burguesia, sobre todo porque se trataba de organizaciones que lu-
 chaban por sus derechos en el campo y en las empresas privadas donde
 trabajaban. Cabe subrayar que, durante el tiempo que estuvieron en
 vigencia, tanto el Decreto 900 como el C6digo de Trabajo, dieron exce-
 lentes frutos.

 Dentro de la segunda dimensi6n, es decir la internacional, podriamos
 enfatizar que el r6gimen revolucionario fue antimperialista por lo
 siguiente:

 a] Porque el propio C6digo de Trabajo y la Ley de Reforma Agraria
 --las leyes mas fuertes de la poca- lesionaron los intereses de las com-
 pafiias extranjeras.

 b] Los dos gobernantes de la revoluci6n mantuvieron una politica de
 ataque sistemitico al imperialismo, acusandolo de ser el responsable del
 atraso de los pueblos latinoamericanos. Este hecho fue visible en la posi-
 ci6n adoptada por Guatemala en las diversas reuniones internacionales.

 Desde el punto de vista social, durante la d6cada de la revoluci6n ocurre
 lo siguiente: las medidas politicas contenidas en el Decreto 900 y el C6-
 digo de Trabajo, esencialmente, que no s6lo afectaron parcialmente los
 intereses de la burguesia, sino que a su vez permitieron las organizaciones
 del sector campesino y obrero, generaron una polarizaci6n de intereses,
 favoreciendo la lucha de clases a nivel nacional, no s61o en su forma
 econ6mica, sino tambi6n politica e ideol6gica. Este hecho asust6 a la
 burguesia y, temerosa de perder el control del poder, busc6 colaboraci6n
 en diferentes sectores (entre los cuales desempefi6 un papel importante
 la Iglesia) para iniciar las operaciones en contra de la revoluci6n, tra-
 tando de destruirla, lo que logra con la intervenci6n norteamericana y el
 apoyo interno de los aliados del capital y sus intereses. La frustraci6n
 revolucionaria ocurre en 1954, a escasos diez afios de haber iniciado sus
 actividades, mediante un movimiento denominado de "Liberaci6n na-
 cional".



 ESTADO Y VIOLENCIA 535

 2.4. El Estado y la lucha de clases en la actualidad

 Para referirnos al Estado y la lucha de clases en la actualidad en Gua-
 temala, es necesario hacer una breve referencia hist6rica al momento en
 que se frustra la revoluci6n de octubre de 1944, porque, en buena medida,
 las consecuencas de esa frustraci6n ai'n se mantienen.

 El Estado reformista y populista de la revoluci6n es sustituido por un
 Estado autoritario, que deja sin efecto la constituci6n vigente, elaborada
 con tendencias democratico-formales bien logradas por su alto grado de
 legitimidad popular. Como consecuencia, desaparecen las leyes agraria
 y laboral, y se introduce una legislaci6n sin caracteristicas democrAticas,
 sino de imposici6n y, por ello, antipopulares. Se trituran las pocas con-
 quistas sociales que se habian logrado, se inclinan las posiciones estatales
 hacia los intereses de la burguesia local e imperialista (a esta 6iltima por
 las facilidades que le fueron otorgadas a la penetraci6n del capital in.
 ternacional, sin ningfin tipo de control) y se favorece la intensificaci6n
 de la dependencia estructural hacia los Estados Unidos de Norteambrica.

 Por otra parte, se restituy6 la tierra expropiada por el Decreto 900
 a particulares locales y extranjeros, especialmente a la empresa mono-
 p61ica United Fruit Company.

 Obviamente, con estas caracteristicas, este nuevo Estado entra mas
 tarde en una crisis que trata de superar mediante el uso de la violencia,
 por un lado, y los escandalosos fraudes electorales de los 61itimos dos
 periodos, por el otro.

 Asi, el Estado actual en Guatemala tiene las caracteristicas de un Es-
 tado capitalista, reflejadas esencialmente en el tipo de legislaci6n que lo
 ampara y las medidas politicas que a menudo se adoptan. Tomando como
 base la teoria que sobre el Estado capitalista 0 se ha dado, nos encontra-
 mos con que Guatemala es un pais cuyo Estado presenta las caracteristi-
 cas bisicas siguientes:

 a] Consolida y proteje la propiedad privada capitalista sobre los medios
 de producci6n, especialmente al establecer en la Constituci6n politica
 que: "se reconoce la libertad de empresa y el Estado debera apoyarla y
 estimularla para que contribuya al desenvolvimiento econ6mico y social
 del pais". 11

 b] Como consecuencia de lo anterior, el Estado se concreta a proteger
 los intereses de ese r6gimen econ6mico de tipo capitalista y, por consi.
 guiente, ejerce una politica congruente con ello. Por tal motivo, resulta
 justo sefialar que se trata de un Estado que protege con mayor enfasis
 los intereses de los sectores econ6micamente hegem6nicos. Atiende las

 10 N. G. Alexandrov y otros: Teoria del Estado y del Derecho. Editorial Grijalbo
 S.A. Mbexico, D. F., 1962, p. 19.

 11 LUase el Articulo 124 de la Constituci6n de la Repfiblica de Guatemala, Tipogra.
 fla Nacional, Guatemala, 1965.
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 gestiones de los que no tienen esa hegemonia, siempre que dichas gestiones
 se enmarquen dentro del cuadro permitido por el capitalismo y no atenten
 contra 1.

 c] Garantiza y protege las condiciones que permiten la utilizaci6n de
 mano de obra asalariada, en funci6n de la producci6n social: permite
 que el sector obrero cree riqueza con su trabajo y que buena parte de esa
 riqueza quede en manos de quienes tienen la propiedad de la producci6n,
 en concepto de utilidades econ6micas, sin ninguna limitaci6n, sin im-
 portar que por ese hecho se produzca un ascendente proceso de paupe-
 rizaci6n de las masas.

 d] Tolera la penetraci6n de las inversiones extranjeras, sin ningin con*
 trol estatal; permite asi el aprovechamiento de grandes excedentes eco-
 n6micos por parte de empresas transnacionales, especialmente, y la ex-
 portaci6n de dichos excedentes, lo que provoca el empobrecimiento gua-
 temalteco por un lado y la competencia desproporcionada entre el capital
 extranjero y el capital local, lo cual incide en el grado de subdesarrollo
 en que permanece el pals.

 e] Ejerce coerci6n extraecon6mica en forma directa e indirecta sobre
 los sectores obreros, para asegurar la mano de obra en el proceso pro-
 ductivo prevaleciente; sobre todo, para resolver el problema de las co-
 sechas en las plantaciones agricolas del Sur y Nor-oriente del pais.

 f] Se utilizan mecanismos de diferente tipo para mantener la vigencia
 del Estado con estas caracteristicas, fundamentalmente las medidas de
 seguridad nacional, adem.is de los fraudes conocidos internacionalmente
 a que se ha hecho referencia.

 Dentro de este contexto, se da una contradicci6n entre la burguesia y
 el proletariado. Esta contradicci6n se ha visto iiltimamente con mayor
 claridad, ya que ha aflorado la existencia de una mayor conciencia de
 clase, puesto que las condiciones imperantes en el actual Estado han
 permitido una polarizaci6n de intereses cada vez mayor. Asi, la burguesia
 lucha tenazmente por la defensa de sus intereses mediante el control
 politico del Estado, con la autorizaci6n de partidos politicos que garan-
 ticen la inalterabilidad del sistema productivo y, frente a ella, el prole-
 tariado defiende sus propios intereses, sobre todo de tipo econ6mico, me-
 diante acciones de carncter legal, dentro del ordenamiento juridico auto-
 rizado por el esquema politico vigente.

 El movimiento obrero y en general el movimiento popular, no s6lo
 abanderado por el proletariado, sino por otros sectores como: estudian-
 tes de nivel medio y superior y trabajadores del Estado, ha aumentado
 considerablemente. Se tienen elocuentes ejemplos de manifestaciones obre-
 ras de una gran significaci6n hist6rica: la marcha de los trabajadores
 de las minas de San Ildefonso Ixtahuac6.n en el departamento de Hue-
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 huetenango, dirigida a la ciudad capital; en su recorrido de mis de 200
 kil6metros, recibi6 mltiples adhesiones y una franca solidaridad del pueblo,
 y culmin6 con el recibimiento en la capital de la Rep'iblica con aproxi-
 madamente mas de 50,000 personas que, espontaneamente, los acompa-
 fiaron desde la entrada occidental de la ciudad hasta el centro de la misma
 en impresionante manifestaci6n; cosa parecida ha sucedido con los movi-
 mientos obreros del ingenio Pantale6n en Escuintla; los trabajadores
 de la fibrica Aceros y Esmaltes en la ciudad capital; los trabajadores de
 la hidroel6ctrica de Aguacapa que, para hacer valer sus derechos, hubie-
 ron de permanecer por espacio de mis de diez dias en huelga de hambre.

 El sector obrero, para lograr la efectividad en sus gestiones de tipo
 laboral, ha contado con la asesoria consecuente y noble de abogados cono-
 cedores de sus elementales necesidades, como es el caso del licenciado
 Mario L6pez Larrave que, por esa actitud a todas luces honesta y va-
 liente, fue ametrallado el afio pasado frente a su oficina.

 De acuerdo al avance que ha adquirido la lucha popular, estariamos
 en condiciones de afirmar que, en el actual momento hist6rico de Gua-
 temala, la lucha de clases ha aumentado cuantitativa y cualitativamente,
 aunque cabe enfatizar que 6sta permanece siempre en el nivel econ6mico,
 ya que la lucha de clases a nivel politico e ideol6gico ain se encuentra
 impedida por los mismos mecanismos de control que ejerce el Estado.

 3. LA VIOLENCIA COMO ELEMENTO INHERENTE DE LA SOCIEDAD CLASISTA

 3.1. La violencia en general

 La etimologia de la palabra nos sera ultil en esta oportunidad, para ex-
 presar la idea de violencia en general, asi: "Violencia es una palabra
 latina que deriva de vis... que, como su correspondiente griega bia res-
 pecto de vios, guarda una estrecha relaci6n con vita, cuyo significado es
 bAsicamente "vida". Tanto vis en latin como bia en griego quieren decir
 en principio "fuerza", "vigor", "estar en plena fuerza", "impetu". 12 En
 tal sentido puede decirse que violencia en general significa fuerza, mas
 concretamente el uso de la fuerza, no importa de d6nde provenga y con
 qu6 fin sea ejercida.

 Adolfo Sinchez Vbsquez hace un minucioso estudio de la violencia en
 el cual plantea que 6sta es una particularidad humana, porque precisa-
 mente el hombre es el (nico que puede ejercer violencia sobre las cosas

 12 Conrado Eggers Ian: Violencia y Estructuras. Ediciones Bfisqueda, Avellaneda, Ar-
 gentina, 1970.
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 y las personas; los animales no pueden ejercerla, ya que no tienen con-
 ciencia de ella. Esta particularidad se ejerce esencialmente sobre la na-
 turaleza, para transformarla de acuerdo con los intereses del hombre;
 por ello la violencia ha sido un instrumento positivo en la transformaci6n
 de los diferentes modos de producci6n que se han dado en la historia.
 En esta concepci6n, "la violencia es el uso de la fuerza fisica para des-
 truir o quebrantar una resistencia fisica", 13 se realiza mediante el trabajo
 y ha estado presente desde la comunidad primitiva hasta el socialismo y,
 mientras mas avanzadas sean las fuerzas productivas, mayor es el grado
 de violencia que ejerce sobre la naturaleza para satisfacer necesidades
 humanas.

 3.2. La violencia social

 Para los fines de esta investigaci6n, el concepto que nos interesa es el
 de "violencia social", que es la que se da en una sociedad determinada
 y que se ejerce en contra de un orden social establecido con el objeto de
 provocar cambios significativos, especialmetne en las relaciones de pro-
 ducci6n. Asi, esta violencia es "la praxis como acci6n de unos seres hu-
 manos sobre otros o como producci6n de un mundo humano tras la sub-
 versi6n de la realidad social establecida". 14 Es la violencia que cobra
 perfiles de transformaci6n radical en las condiciones econ6micas que se
 consideran caducas o inoperantes, destruyendo las existentes para crear
 otras nuevas y consecuentemente provocar cambios en las instituciones.

 La violencia social pretende y produce cambios en dos niveles de la
 sociedad: el econ6mico y el institucional. Es una violencia que se enca-
 mina hacia todo el fen6meno social en conjunto y no a una sola de sus
 partes. Por sus propias caracteristicas, se ha dado en los diferentes
 modos de producci6n conocidos hist6ricamente. A trav6s de la violencia
 social se han producido los cambios de un modo a otro; asi se destruy6
 el esclavismo para pasar al feudalismo, asi se destruy6 a su vez el feuda-
 lismo para pasar al capitalismo, y asi se destruye el capitalismo para Ilegar
 al socialismo.

 Los actores de la violencia social han sido y son las clases sociales m~s
 importantes de una sociedad determinada, porque las diferencias de inte-
 reses que cada una ha tenido y tiene son las causantes de la contradicci6n
 que se resuelve con procedimientos violentos, a falta de alternativas
 pacificas.

 Dentro del modo de producci6n capitalista, que es el que mns nos
 interesa por tratarse del sistema actual de nuestra sociedad, la violencia

 13 Adolfo Sanchez Vazquez: Filosofia de la Praxis. Editorial Grijalbo, S.A. M6xico,
 D.F., 1976.

 14 Ibid.
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 social tendiente al cambio la ejerce la clase oprimida, el proletariado
 en alianzas con otras clases y fracciones de clase interesadas tambi6n en
 el cambio de relaciones de producci6n.

 La violencia social dentro del capitalismo toma forma en el marco
 de los diversos niveles de la lucha de clase y se manifiesta asi en cate-
 gorias ideol6gicas, econ6micas y, en su nivel mas alto, militares. Sin em-
 bargo, su principal manifestaci6n es politica. Roger Bartra sefiala asi
 que "la violencia es ante todo, un fen6meno politico; es la manifestaci6n
 politica mas aguda de la lucha de clases". 15 Efectivamente, la violencia
 manifiesta una abierta lucha de clases, es la desembocadura de los pro-
 blemas centrales de la sociedad en su conjunto y se manifiesta politica-
 mente aunque su finalidad se refiere a categorias econ6mico-sociales.

 3.3. La violencia institucional

 Frente a la violencia a que nos hemos referido y que busca el cambio
 social global, atentando a menudo contra el orden social instituido,
 se encuentra la violencia institucionalizada, legalmente reconocida por

 la sociedad y que se ejerce por el Estado a travys de sus aparatos coerci-
 tivos. Esta violencia institucional es ejercida por la clase social dominante
 que tiene el control del aparato estatal, el gobierno, en defensa de sus
 intereses de clase frente a la rebeldia de la clase dominada. La violencia

 institucional corresponde a la clase dominante, porque desde el esclavismo
 hasta la actualidad, las instituciones juridico-politicas, en particular el
 Estado, tienen como fin iltimo sostener relaciones de producci6n basadas
 en la explotaci6n de una clase por otra.

 3.4. Violencia, legalidad y legitimidad

 En su andlisis sobre el problema de la violencia, Jorge Sorel afirma
 que la violencia social, al expresarse por medio de actos dirigidos contra
 el Estado, presenta un "problema de legitimidad y (sus actos) son facil.
 mente desacreditados al ser vistos como legalidad colectiva". '` Es decir,
 esos actos no estin reconocidos por las instituciones sociales establecidas
 oficialmente ni por una mayoria de la sociedad donde se aplican, pues

 15 Roger Bartra: Breve Diccionario de Sociologia Marxista. Colecci6n 70, Editorial
 Grijalbo, S.A., M6xico, D.F., 1973.

 16 Jorge Sorel: Reflexiones sobre la Violencia. Ediciones Actualidad, Montevideo,
 1961.
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 uinicamente los avalan ciertos grupos. Se Ilega asi a calificar la acci6n
 de violencia social comeo una forma particular de delincuencia. 7

 A este respecto debe sefialarse que el problema de la legitimidad es
 ideol6gico, por cuanto ese concepto se refiere al interns social que se trata
 de realizar, de suerte que una actividad sera legitima o ilegitima seg-n
 el punto de vista del grupo social desde el cual se analice el problema.
 La dominaci6n ideol6gica propia de la sociedad de clases puede presentar
 el acto de violencia social como una especie de delincuencia, pero ello
 no altera su esencia. 8s

 En forma similar debe entenderse al problema de la legalidad. La lega-
 lidad imperante en un Estado, que implica la aspiraci6n al monopolio
 de la coerci6n por parte de los cuerpos policiacos y militares y de acuerdo
 a determinadas disposiciones legales, refleja tambien el interns de la clase
 dominante. Sera entonces legal lo que esta de acuerdo a ese interns de
 clase, e ilegal lo que esti en contra. Pero debe tenerse en cuenta que si
 "la legalidad establecida en un Estado refleja el interes de la clase do-
 minante, la violencia que la infringe pretende negarla y afirmar una
 legalidad diferente. Un ejemplo lo dan los delitos politicos, que en si,
 niegan la norma que los crea". 19

 3.5. La violencia conservadora

 Como veremos mis adelante en detalle, el desarrollo de la lucha de
 clases en sus formas mas desarrolladas puede llegar a poner en peligro
 la dominaci6n de clase, de suerte que las formas de violencia institucio-
 nal no sean consideradas suficientes para detener el avance de los grupos
 revolucionarios; en esos casos, la clase dominante o alguna de sus fraccio-
 nes puede recurrir a ejercer violencia armada a trav6s de cuerpos francos
 al margen de los mecanismos institucionales. Llamaremos "violencia con-
 servadora" a esa forma de violencia que tiene la caracteristica de que,
 al emplearla, la clase dominante niega su propia legalidad.

 Con este agregado, ya no es posible referirse tinicamente a la violencia
 institucional para calificar la violencia que ejerce el Estado en defensa
 de las relaciones de producci6n prevalecientes, como lo hace la teoria
 clhsica. Hay que tomar en cuenta nuevas variantes que se dan en el
 ejercicio de la violencia por los sectores dominantes en la sociedad actual,
 al margen de su propia institucionalidad.

 17 V. V. Stanciu: "Violencia y Macrocriminologia'. En: Lola Aniyar (Editora) Los
 Rostros de la Violencia. Centro de Investigaciones Criminol6gicas, Maracaibo,
 Venezuela, 1974.

 18 Asi es caracteristico que los grupos guerrilleros usualmente sean calificados de
 "bandidos" por las autoridades establecidas.

 19 Gabriel Aguilera: R6gimen de Legalidad y Protecci6n de los Derechos Humanos
 ante la Violencia en Guatemala. Anuario de la Universidad de San Carlos, Im.
 prenta Universitaria, 1976.
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 3.6. Violencia politica

 En los pirrafos anteriores hemos afirmado que la violencia social es
 la que se dirige a la destrucci6n de un sistema social dado en sus varios
 niveles, para crear un sistema diferente, o trata de defender el sistema
 existente y que el medio que se utiliza para ello es la expresi6n politica.

 Ademas de esa violencia social que se canaliza a trav6s de lo politico,
 es posible observar otras formas de violencia que denominaremos como
 puramente politicas, que buscan cambios en el ejercicio del poder, pero
 no para alterar las condiciones productivas prevalecientes ni las relaciones
 sociales que la producen. Es la violencia que se localiza entre las fraccio-
 nes de una misma clase social, concretamente en el caso de nuestro
 estudio, la que se produce como expresi6n de las contradicciones secun-
 darias entre las fracciones de la burguesia, en pugna por el ejercicio del
 poder.

 En este caso, si bien se da en la sociedad, sus alcances son diferentes;
 su radio de acci6n se queda al nivel politico, sin trascender a su base
 econ6mica, puesto que no busca sustituir, sino al contrario conservar las
 relaciones de producci6n, cambiando finicamente las personas que deten-
 tan posiciones en el aparato del Estado. Sus manifestaciones son actos
 de terrorismo, conflictos armados o inclusive golpes militares, o sea, cam-
 bios bruscos de la institucionalidad del Estado, como forma de resolver
 conflictos entre las fracciones de la clase dominante.

 4. EL TERROR COMO FORMA PARTICULAR DE LA VIOLENCIA

 4.1. El concepto de terror

 El terror es, a la vez, una forma de manifestaci6n de la violencia insti-
 tucional y/o conservadora, y una estrategia de contrainsurrecci6n desde
 el punto de vista militar.

 Como forma de manifestaci6n de la violencia, el terror es la aplicaci6n
 de medidas extremas de represi6n a fin de combatir el cuestionamiento
 de la dominaci6n de clase; se da asi en situaciones en las que la domina-
 ci6n ideol6gica pierde fuerza y la clase dominante tiene que recurrir cada
 vez mas a medidas de dominaci6n fisica para mantener el orden estable-
 cido. Militarmente es una estrategia de contrainsurrecci6n relativamente
 moderna, y que data de la segunda guerra mundial.

 En ambas causas, el terror opera en base a un principio de psicologia
 social: el de que el temor, en un grado muy elevado, provoca efectos
 inhibitorios tanto a nivel individual como a nivel medio en el seno de un
 grupo social.
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 Por consiguiente el proceso de terror se descompone en tres elementos:
 el acto o amenaza de violencia, la reacci6n emocional y los efectos so-
 ciales. "El acto o amenaza de violencia se refiere al infligimiento de (o
 promesa de inflingir) un dailo fisico o moral de tal magintud que provoque
 un miedo extremo; la reacci6n emocional se manifiesta sobre quien se
 ejerce el acto o amenaza y provoca la inhibici6n de la capacidad de
 resistencia o de oposici6n; y los efectos sociales en la estructuraci6n de una
 esfera de relaciones que abarca a todos los habitantes de un universo
 social y que esti controlada por el proceso del terror". 20

 "Victima y blanco son ambos objeto del terror, pero mientras la victima
 perece, el blanco reacciona al especticulo o noticia de la destrucci6n con
 diversas formas de acomodaci6n y sumisi6n, o sea, en la mencionada reac-
 ci6n de deponer su resistencia o inhibir una potencial resistencia. Debe
 tenerse en cuenta que en el sistema, cualquiera puede ser un blanco, pero
 el proceso necesita una selecci6n regular de victimas que son eliminadas
 de acuerdo a diversas escalas de destrucci6n. O sea que el objetivo pri-
 mario del terror no es la destrucci6n de un grupo social o individuo

 determinado, sino el control a travys de la intimidaci6n inducido por los ejemplos de los actos de destrucci6n". 21

 En sintesis se puede adelantar la siguiente hip6tesis: el terror es una
 faceta de la violencia institucional (o conservadora) y se da bajo la forma
 de una estrategia militar en un nivel dado de la lucha de clases, precisa-
 mente cuando 6sta ha alcanzado niveles superiores, manifestandose como
 lucha armada.

 4.2. El terror como estrategia de contrainsurreccidn

 La contrainsurrecci6n es una rama de la ciencia militar que engloba
 los principios estrategicos y tacticos relacionados con actividades militares
 destinadas a enfrentar una rebeli6n armada al interior de un Estado. Mi-
 litarmente se define la insurrecci6n como "lucha entre un gobierno cons-
 tituido y elementos insurgentes organizados, frecuentemente apoyados des-
 de el exterior, pero que actfian violentamente dentro del pais contra las
 vulnerabilidades politicas, sociales, econ6micas, militares y civiles del r&-
 gimen existente con el prop6sito de causar su destrucci6n interna o su
 derrocamiento". 22

 Uno de esos principios estrategicos plantea el control de la poblaci6n

 20 Gabriel Aguilera: "El proceso de Terror en Guatemala". En: Aportes, 24, Paris,
 1972.

 21 Ibid.
 22 Escuela de las Am6ricas, Ejercito de los Estados Unidos de Am6rica: Doctrina

 del EjJrcito de los Estados Unidos de America sobre las operaciones militares
 de la defensa interna y de desarrollo socio.econodmico. Fuerte Gulick, Zona del
 Canal, 1967.
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 del Estado en el cual se de la insurrecci6n, a traves de la inhibici6n obte-
 nida por el terror; para ello, se requiere la aplicaci6n de medidas tActicas
 represivas que provoquen tal temor entre las personas de la poblaci6n a
 controlar, que los insurgentes no encuentren apoyo para sus operaciones. 2s
 Elementos de importancia en las tActicas de terror, son la desproporci6n
 entre la acci6n insurreccional y la reacci6n contrainsuirreccional, el relativo
 caricter indiscriminado de la represi6n y la impunidad para la acci6n repre-
 siva asi como la indefensi6n para las victimas de la represi6n.

 El terror se puede ejercer por medio de los mecanismos coercitivos re-
 gulares del Estado o bien a trav6s de unidades especializadas (militar-
 mente conocidas como "fuerzas irregulares y paramilitares")24 de acuerdo
 a normas establecidas o en infringimiento de las mismas.

 El terror como estrategia contrainsurreccional fue desarrollado por los
 alemanes durante la segunda guerra mundial y posteriormente empleado
 por los britanicos y franceses en sus luchas coloniales, y finalmente por
 los norteamericanos en sus luchas antiguerrilleras. La estrategia fue trans-
 mitida a los ej"rcitos latinoamericanos dentro de los programas de asis-
 tencia militar norteamericana.

 4.3. El proceso de terror en Guatemala

 Se puede percibir con claridad que lo que la opini6n puiblica en Gua-
 temala denomina "La violencia" se refiere a manifestaciones del proceso
 de terror que se desarrolla en el pals desde hace una decada. Segmin la
 hip6tesis que se plantea en este trabajo, la lucha de clases al interior del
 Estado guatemalteco pas6 a un nivel elevado a principios de la decada
 de 1960, con el inicio de la guerra de guerrillas. La guerrilla es en si
 tambi6n una estrategia militar a la que recurren fuerzas armadas que,
 encontrindose en inferioridad de armamento y equipos militares, cuentan
 por el contrario a su favor con el espacio, tiempo y apoyo de la pobla-
 ci6n. Como tal, esta estrategia, que modernamente evoluciona, a partir
 de la lucha de guerrillas espafiolas contra las tropas napole6nicas en el
 siglo xIx, ha sido empleada en numerosas contiendas b'licas.

 La guerrilla es una estrategia militar que se presta a la acci6n armada
 de las clases oprimidas; asi, en el mundo contemporaneo se encuentra

 23 Ejircito Alemin: Richtlinien des Oberkmmandos der Wehrmacht fur die Bande-
 bekampfung. SL, 1944 (Orientaciones del alto mando del ejercito para el combate
 de las bandas).

 24 Escuela de las Americas define las Fuerzas Irregulares como "grupos o individuos
 armados que no pertenecen a las fuerzas armadas regulares, ni a la policia ni a
 ninguna otra fuerza de seguridad interna" y Fuerzas Paramilitares como "fuerzas
 o grupos que son diferentes a las fuerzas armadas regulares de cualquier pais,
 pero que se asemejan a istas en organizaci6n, equipo, adiestramiento o misi6n".
 Ver 11, Op. cit.
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 con frecuencia que, al elevarse la lucha de clases al nivel armado, el pro-
 letariado recurre a la guerra de guerrillas y la burguesia al terror.

 A partir de esa comprobaci6n se completa la hip6tesis de este trabajo:
 el terror fue introducido por la clase dominante guatemalteca como medio
 de mantener su dominaci6n de clase cuestionada por la insurrecci6n ar-
 mada; desde entonces el terror continfia siendo empleado por haberse
 convertido en una necesidad estructural para el sistema capitalista en
 Guatemala.

 4.4. Evoluci6n del terror en Guatemala

 La acci6n armada de la clase dominada en Guatemala se ha expresado
 a partir de 1960 a trav6s de sus cuerpos militares. Los principales de ellos
 son el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre, las Fuerzas Armadas Re-
 beldes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ej&rcito Guerrillero de los
 Pobres; su lucha politica se ha dado a trav6s del partido obrero y el
 Partido Guatemalteco del Trabajo. Esta lucha armada se ha librado por
 medio de la estrategia de la lucha de guerrillas del campo y de la ciudad
 y continuia en la actualidad, concret6ndose asi en su nivel superior de la
 violencia social.

 Por su parte, la violencia institucional se manifest6 por medio de la acci6n
 represiva regular de los cuerpos de seguridad del Estado: ejercito y policia.
 Esta acci6n regular abarc6 los primeros afios de la lucha armada que se
 desarroll6 particularmente durante el gobierno militar del coronel Enrique
 Peralta Azurdia (1963-1966). Durante este periodo, y pese a sus dimen-
 siones internas, los movimientos guerrilleros que operaban en el pais, lo-
 graron establecerse en algunas regiones: por ejemplo, las Fuerzas Armadas
 Rebeldes operaron al oriente, en el Frente Guerrillero Edgar Ibarra, de
 acuerdo con la concepci6n del foco, preconizada por Regis Debray segiin
 el ejemplo cubano; y el Movimiento Rebelde 13 de Noviembre oper6 en el
 denominado Frente Alejandro de Le6n, por algunos municipios de Izabal,
 bajo la concepci6n tactica de la autodefensa armada propia del ejemplo
 chino. Asimismo la guerrilla, incluyendo la resistencia urbana, logr6 algu-
 nas victorias tacticas. 25

 Debe sefialarse que la estrategia militar con que el Estado enfrent6 la
 lucha armada en esos afios fue convencional; probablemente ello explica
 su poco ,xito. S61o con el inicio del gobierno del licenciado Julio C'sar
 Mendez Montenegro (1966-1970), las fuerzas armadas y en general de se-
 guridad del Estado pasan a emplear modernas estrategias contraguerri-
 Ileras; aparentemente el cambio se debi6 en buena parte a la asesoria mi-
 litar norteamericana que pudo operar con mayor libertad a partir del
 cambio de gobierno.

 25 Ricardo Ramirez de Le6n: Lettres du Front Guatemalteque. Mispero, Paris, 1970
 (Cartas del Frente Guatemalteco).
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 En una encarnizada lucha de alrededor de dos afios, el ej6rcito destruy6
 los dos frentes guerrilleros mencionados y en buena medida hizo retroceder
 a los diversos grupos guerrilleros, algunos de los cuales desaparecieron. En
 afios sucesivos, la guerrilla intent6 sin 6xito abrir nuevos frentes (la "con-
 centraci6n" en Alta Verapaz en 1970, la "penetraci6n" en Pet6n en 1971-
 73), manteniendo en general un bajo nivel de operaciones, pero sin lograr
 cierta reanimaci6n de sus operaciones hasta los afios 1974-75; a partir de
 entonces la lucha armada parece haber entrado nuevamente en proceso
 de desarrollo. "

 Para los efectos de la investigaci6n nos interesa sefialar que la estrategia
 del terror se introduce en Guatemala en los afios 1965-66 tomando la forma,
 un tanto peculiar, de operaciones fundamentalmente de fuerzas irregu-
 lares (tambi6n Ilamados cuerpos francos). Es decir, el Estado no va a
 emplear solamente sus cuerpos represivos regulares, sino que va a crear
 los mencionados grupos de irregulares, los cuales, en apoyo a la actividad
 de las fuerzas armadas, van a diseminar el terror, en particular en las
 zonas guerrilleras y, en cierta medida, en todo el pais. Esos grupos de
 irregulares (conocidos en Guatemala en forma un tanto equivoca como
 paramilitares) han operado bajo veintinueve denominaciones diferentes,
 alcanzando algunas de ellas como la "Mano blanca" fama mundial. Dentro
 de la estrategia global de contrainsurrecci6n, se fijo a las fuerzas irre.
 gulares la funci6n de eliminar fisicamente a los integrantes, colaboradores
 o simpatizantes de las organizaciones guerrilleras o del partido obrero y
 a la vez inspirar temor al resto de la poblaci6n, a fin de reducir su capa-
 cidad de resistencia. En el caso que analizamos, la 16gica de la estrategia
 terrorista se basa en que la eliminaci6n fisica de los contrincantes es mas
 eficaz que el procedimiento institucional de apresarlos y consignarlos a los
 tribunales, para mantener la ficci6n de que el Estado en si no era respon-
 sable del terror, sino que provenia de "grupos clandestinos".

 Las fuerzas irregulares alcanzaron sus mayores niveles de actuaci6n,
 medida por el nfimero de victimas que provocaron y el grado de intimi-
 daci6n alcanzado, durante los regimenes de Julio Cisar M6ndez Monte-
 negro, y del general Carlos Arana Osorio (1970-74); sin embargo, aunque
 a veces su acci6n disminuye, nunca ha desaparecido del todo y en ocasio-
 nes se eleva su intensidad. Esos periodos de mayor actividad, que hemos
 Ilamado "olas de terror', parecen estar en relaci6n con la actividad armada
 insurgente o la lucha de masas.

 Debe sefialarse un peculiar problema que confront6 el Estado guatemal-
 teco al escoger la estrategia del terror: su implementaci6n conllevaba que
 el mismo Estado infringiera la legalidad burguesa imperante, ya que los
 procedimientos legales para enfrentar la insurrecci6n (consignados en la
 Constituci6n de la Repuiblica, el C6digo Penal y otros cuerpos legales) eran
 dejados de lado y tecnicamente se recurria a detenciones ilegales (los se-
 cuestros) trato infamante a prisioneros (las torturas e innumerales homi-

 26 Regis Debray: Les Epreuves de Feu. La Critique des Armes 2. Seuil, Paris, 1974.
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 cidios. Ella conl1eva una crisis de legalidad y en cierta medida de legiti-
 midad. La situaci6n se explica si se recuerda que la legalidad impuesta
 por una clase s61o se justifica en la medida en que la misma consolida la
 dominaci6n de clase; cuando no cumple ya esa funci6n, puede ser infrin-
 gida o inclusive sustituida por la misma clase dominante.

 4.5. La tdctica del terror

 Nosotros afirmamos que el terror se configura a partir de las operacio-
 nes de los grupos irregulares, porque las tActicas que emplean coinciden
 con las caracteristicas de la actividad terrorista que hemos sefialado ante-
 riormente.

 En efecto: a] Los irregulares determinan sus victimas en base a indi-
 caciones o en ocasiones por criterio propio, les intimidan por medio de
 amenazas verbales o escritas, les secuestran y someten a interrogatorios en
 medio de tormentos, y finalmente les dan muerte; b] Todo ello se realiza
 cuidando de alcanzar un grado maximo de crueldad. Asi, los tormentos
 y la muerte se inflingieron por los medios mas birbaros (las victimas son
 desolladas, descuartizadas, quemadas, marcadas con hierros al rojo, ente-
 rradas vivas, empaladas, etcAtera). Esa crueldad no es superflua, sino que
 busca aumentar la seriedad de la amenaza, a fin de aumentar la inhibici6n
 a trav6s del terror; c] Los irregulares gozan de impunidad, puesto que sus
 numerosos hechos de violencia no son sometidos a investigaciones judiciales
 ni obstaculizados par las autoridades regulares; por otra parte, las victimas
 estin indefensas, pues las autoridades estatales no las protegen; d] La acti-
 vidad terrorista tiene aspectos indiscriminados en cuanto a la selecci6n
 de sus victimas; la ausencia de controles hace que personas no involucra-
 das en la insurrecci6n puedan ser victimas, ya sea por razones personales
 de los integrantes de los grupos irregulares o debido al criterio estrecho
 con que los mismos act6ian. Ello tiene una raz6n de sex, y es que el "blanco"
 (en este caso toda la poblaci6n) experimenta ain mas temor, al percibir
 que el terror puede abarcar a personas inocentes; e] la intimidaci6n al
 nivel de toda la sociedad se busca haciendo pfiblicas las amenzas, repor-
 tAndose los secuestros, abandonando en lugares pfiblicos los cadaveres,
 en ocasiones dindose a publicidad comunicados o informaciones de los
 mismos grupos, etc6tera. 2

 4.6. Violencia institucional o conservadora?

 La acci6n de terror, es una manifestaci6n de violencia institucional
 o conservadora? Nosotros creemos que de ambas. Inicialmente fue intro-

 27 Gabriel Aguilera: El Proceso.... Op. cit.



 ESTADO Y VIOLENCIA 547

 ducida, como ya se dijo, como estrategia de contrainsurrecci6n y, por lo
 tanto, aunque se instrumentalizaba a trav6s de grupos de irregulares, su
 objetivo era privar a la guerrilla de apoyo civil dentro del marco de una
 estrategia impulsada par el Estado; por otra parte, la linea divisoria entre
 los miembros de los grupos irregulares y los miembros de los cuerpos
 de seguridad estatales siempre ha sido tenue, siendo en muchos casos la
 acci6n de grupos irregulares meras formas particulares de actuar de los
 mismos organismos estatales de seguridad.

 Sin embargo, la estrategia de terror tiene un efecto colateral y es que,
 al infringir el Estado su propia legalidad, tiende a negarla y, por lo tanto,
 la debilita; de aqui que, en el transcurso del tiempo, fracciones y perso-
 nas de clase dominante tienden a recurrir a actividades terroristas y a la
 organizaci6n de sus propios grupos de irregulares para dirimir conflictos
 de clase. Particularmente se ha notado esto en relaci6n al mundo del
 trabajo, donde los intentos de organizaci6n sindical o las demandas labo-
 rales son enfrentadas por la clase dominante por medio del terror; diri-
 gentes obreros que plantean una demanda colectiva pueden asi contar no
 con ir a un juicio de trabajo, sino con ser secuestrados y asesinados. En
 este sentido, la actividad terrorista es una manifestaci6n de la violencia
 que hemos denominado conservadora.

 Como efecto tambi6n del debilitamiento de la legalidad estatal, se nota
 un aumento de acciones terroristas puramente individuales, ya que hechos
 delictivos comunes tienen mayores posibilidades de permanecer impunes
 al confundirse con la acci6n terrorista general. Por eso, desde hace varios
 afios miles de personas han sido asesinadas en todo el pals, sin que pueda
 decirse con precisi6n en la mayoria de los casos a qu6 obedece el hecho
 de violencia. Inclusive la misma cuantificaci6n del terror es dificil, por-
 que no se realizan mayores investigaciones en torno a esos asesinatos y,
 en muchos casos, ni siquiera se reportan.

 4.7. Los efectos del terror

 La acci6n de terror de los grupos de irregulares ha tenido varios efec-
 tos: a] la muerte de varios miles de personas, victimas de los grupos. Su
 nuimero parece ser menor que la cifra usual de 20.000 muertos; b] En
 su etapa inicial el terrorismo parece haber contribuido en forma impor-
 tante a la derrota que sufri6 la guerrilla en sus frentes de oriente y en
 sus regiones del resto del pais; sin embargo, a la larga no ha demostrado
 ser un instrumento capaz de evitar la reanimaci6n de la lucha guerrillera;
 c] Ha contribuido a la crisis de legitimidad y legalidad que se percibe
 en el Estado; d] Los sectores populares, pese a la represi6n, han alcanzado
 mayores grados de organizaci6n y han enfrentado con movilizaciones de
 masas y denuncias la acci6n terrorista.
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 5. Avance de investigaci6n de campo

 En esta parte del trabajo, se presentan algunos de los resultados pre-
 liminares de la investigaci6n que se viene realizando desde 1976. Se
 ofrece primero un resumen del proyecto y a continuaci6n algunos de los
 ,resultados que se han alcanzado hasta la fecha. Aunque los mismos tienen

 ain cartcter preliminar, consideramos que en lo fundamental comprue-
 ban las hip6tesis centrales del trabajo.

 5.1. Objetivos de la investigacidn

 5.1.1. Medir los efectos de la violencia en relacidn a las victimas

 Por "victimas" se entendera las personas que han sido asesinadas, se-
 cuestradas u objeto de ataques a su integridad fisica y/o propiedad en
 territorio guatemalteco, dentro del periodo investigado, siempre que se
 pueda establecer razonablemente que la motivaci6n del ataque fue "po-
 litica". La medici6n se hark estableciendo las siguientes variables:

 a] Nlmero de victimas. Se trata de 'establecer el nuimero total de per-
 sonas que han sido victimas de los actos de violencia definidos anterior-
 mente.

 b] Caracteristicas generales de las victimas. Se buscara determinar:
 nombre, edad, sexo, ocupaci6n u oficio, nacionalidad, estado civil y resi-
 dencia de las victimas.

 c] Caracteristicas de la agresi6n. Determinar para cada caso identifi-
 cado si se produjo o no el fallecimiento de la victima, o se le secuestr6,
 si se le inflingieron maltratos fisicos, caracteristicas de la muerte inflingida,
 si se le amenaz6 y en qu6 forma y finalmente si se encontr6 el cadaver.

 d] Actitud de la victima. En los casos en que se cuente con victimas
 que hayan sobrevivido o en las cuales la amenaza no se haya cumplido, se
 buscard establecer su reacci6n ante la misma.

 5.1.2. Medir los efectos de la violencia en relaci6n a la sociedad
 guatemalteca

 Esta medici6n trata de establecer las caracteristicas generales del pro-
 ceso de violencia y los cambios provocados en la conducta colectiva por
 el mencionado proceso de violencia. Para ello se trabajara con las si-
 guientes variables:

 a] Ubicaci6n en el tiempo y en el espacio del proceso de violencia. Se
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 trata de determinar la diversa intensidad con que el proceso de violencia
 se ha presentado en Guatemala asi como sus areas de localizaci6n geo-
 grifica.

 b] Actitudes individuales de integrantes del cuerpo social. Se busca
 precisar la actitud individual ante el proceso de violencia. Para ello se
 trabajard con personas de representatividad aproximada, tomando en
 cuenta clases sociales, nivel educativo, profesi6n, sexo, edad, regi6n de
 residencia y que no hayan sido afectadas directamente por la violencia.

 c] Actitudes colectivas o de opini6n puiblica, analisis de publicaciones,
 medios de comunicaci6n de masas y manifestaciones.

 5.2. Hip6tesis iniciales de trabajo

 La presente investigaci6n se orienta a estudiar las proposiciones generales
 siguientes:

 Primera Proposici6n: La violencia politica se enmarca en el contexto
 de las luchas econ6micas y sociales del Area en que se registra el hecho.

 a] Hip6tesis de trabajo: cada conjunto de hechos politicos violentos
 responden a un punto especifico de lucha econ6mica y/o social.

 b] En aquellos sectores o regiones en los que se registran patrones de
 violencia politica, los mecanismos de resoluci6n de conflictos especificos
 no se encuentran regulados o estas regulaciones han sido frecuentemente
 violadas.

 c] Las victimas de los hechos de violencia politica han estado impli-
 cados en conflictos econ6mico-sociales identificables (personalmente o al
 sector al que pertenecen).

 Segunda Proposici6n: La intensidad de los hechos de violencia poli-
 tica, varia de acuerdo a una dinimica que se genera (por acci6n u omi-
 si6n) en el apaxato del Estado.

 a] Hip6tesis de trabajo: cada periodo de intensidad mayor de los he-
 chos de violencia politica, correespondera a un periodo anterior en que
 el aparato de Estado es incapaz de solucionar los conflictos sociales.

 b] La intensidad sectorial de la violencia politica sigue un patr6n dis-
 cernible que corresponde con los sectores que enfrentan al sector que
 controla el aparato del Estado.

 c] La intensidad regional de la violencia politica sigue un patr6n dis-
 cernible que corresponde con la ubicaci6n de los particulares en la lucha
 contra el sector que controla el aparato del Estado.
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 Tercera Proposici6n: Las personas intimamente afectadas, familiar, re-
 gional o sectorialmente, por los hechos de violencia politica, han desarro-
 liado patrones de conducta caracteristicos del temor y la frustraci6n.

 a] Los familiares de las personas afectadas por los hechos de violencia
 politica presentan patrones de conducta caracteristicos del terror y la frus-
 traci6n.

 b] Los habitantes de las regiones afectadas por los hechos de violencia
 presentan patrones de conducto caracteristicos del terror.

 e] Los componentes de los sectores mrs afectados por los hechos de
 violencia politica presentan patrones de conducta caracteristicos del terror.

 5.3. Actividades centrales

 En congruencia con los objetivos de la investigaci6n, se discutieron las
 actividades centrales que deberian realizarse para los efectos de recoger
 toda la informaci6n acerca del problema: "La violencia en Guatemala",
 habiendose llegado a la conclusi6n de que stas deberian ser:

 a] Discusi6n te6rica del tema, con base en la bibliografia que nos fue
 posible adquirir.

 b] Recolecci6n de datos e informaci6n en la Hemeroteca Nacional.

 c] Recolecci6n de datos e informaci6n en archivos de radioperi6dico.

 d] Realizaci6n de encuestas en el interior del pais, sobre todo en las
 zonas de mayor violencia.

 e] Realizaci6n de entrevistas sobre casos muy concretos en la ciudad
 capital.

 f] Tabulaci6n y codificaci6n de los materiales encontrados.

 g] Redacci6n del informe final de la investigaci6n.

 El trabajo de hemeroteca

 En Guatemala, es comuin observar que la prensa escrita publique buena
 parte de los hechos de violencia que ocurren en el pais. Decimos buena
 parte, porque hay muchos casos que no son publicados, no s6lo porque
 se ignoren, sino porque existen limitaciones para hacerlos pfiblicos. De
 todas maneras, una fuente de informaci6n con la que se cuenta es pre-
 cisamente la prensa. Por ello, de siete peri6dicos que circulan diaria-
 mente en Guatemala, se seleccionaron tres, no s6lo por su mayor circu-
 laci6n, sino tambi6n por ocuparse de este tipo de publicaciones con mayor
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 frecuencia. Los peri6dicos seleccionados son: Prensa Libre, El Grdfico,
 El Impacto. Fueron examinados desde 1966 a 1976, es decir pot un
 periodo de 10 afios, tratando de seleccionar los casos que no se repitie-
 ran en los tres.

 Consideramos conveniente tomar un afio dentro de esos diez, concre-
 tamente 1971, y en dicho afio se trabajaron todos los peri6dicos de cir-
 culaci6n nacional, para tener informaci6n sobre lo que publica toda la
 prensa durante un afio; el criterio para seleccionar este afio fue considerar
 que se trata de un afio aproximadamente intermedio en el periodo inves-
 tigado.

 Trabajo en archivo de radioperi6dicos

 En cuanto a archivo de radioperi6dico, se tom6 como fuente de inves-
 tigaci6n uno, que consideramos mas fertil en este sentido, es decir, el que
 a nuestro juicio, tiene mayor informaci6n. El radioperi6dico fue estudiado
 durante el afio de 1974, con cuya informaci6n estaremos en condiciones
 de hacer alguna proyecci6n. El criterio que se tom6 para estudiar este
 afio fue que se trata de un afio electoral a nivel nacional.

 Trabajo relacionado con las encuestas en el interior del pais

 Para este fin se elabor6 una boleta que se sujet6 a prueba en una en-
 cuesta piloto, hecha en uno de los departamentos, lo cual nos permiti6
 afinar las tacticas de la encuesta y el contenido de la boleta misma. La
 mencionada encuesta fue aplicada en los departamentos que, de confor-
 midad con las informaciones de prensa, arrojaron mayor frecuencia de
 violencia.

 Entrevistas en casos concretos

 Se realizaron numerosas entrevistas, mis extensas en el tiempo y en
 profundidad que las encuestas, con la tkcnica de entrevista abierta, con
 personas participantes en diverso grado en el proceso de violencia, gene,
 ralmente en relaci6n con algunos casos mis espectaculares.

 5.4. Causas de la violencia

 Para determinar las causas de la violencia en Guatemala no basta la
 informaci6n periodistica, ya que la prensa por lo general informa por
 ejemplo: "por causas desconocidas fue asesinado xx, quien antes de ha-
 ber sido baleado, fue cruelmente torturado, la policia investiga los m6-
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 viles del crimen..." Por tal motivo, para referirnos a las causas, hemos
 recogido las opiniones de los familiares de las victimas en las encuestas
 hechas en las zonas de violencia, que de alguna manera reflejan las causas
 fundamentales. Las opiniones de los entrevistados al formularles la pre-
 gunta de jCuiles son las causas de la violencia que le han afectado?, se
 reducen a lo siguiente:

 Causas Porcentaje

 1. Por militar en partidos politicos legalmente organizados.. 2%
 2. Participaci6n en grupos de izquierda sin saber cuMl .... 6%
 3. Participar en actividades politicas, sin precisar cuiles .... 9%
 4. Participar en actividades subversivas sin precisar cuales .. 9%
 5. Participar en la guerrilla ........................... 11%
 6. Participar en las FAR .............................. 3%
 7. Por pertenecer a grupos para-militares, sin precisar curles. 7%
 6. Por desempefiar el cargo de guardaespaldas ............ 1%
 9. Por intrigas o enemistad politicas .................... 9%
 10. Por ser comisionado militar o ayudante de 1 .......... 66%
 11. Por equivocaci6n ................................... 1%
 12. Por participar en actividades antiguerrilleras ........... 1%
 13. Por causas desconocidas ........................... 35%

 De acuerdo con las opiniones vertidas por los entrevistados, puede
 deducirse que esencialmente son dos las causas fundamentales de la vio-
 lencia recaida en sus familiares: por un lado, la violencia es una con-
 secuencia del encuentro de intereses econ6micos de los grupos sociales;
 y por el otro, el resultado del encuentro de intereses politicos en la sociedad.

 En nuestra opini6n, los entrevistados que sefialaron como causas de la
 violencia la participaci6n en grupos de izquierda, participaci6n en acti-
 vidades subversivas, participaci6n en la guerrilla, y participaci6n en las
 FAR, se encuentran ubicados dentro de los grupos que ejercen violencia
 social revolucionaria o popular. Los que fueron encuadrados dentro de
 lo que los mismos entrevistados dijeron pertenecer a grupos para-milita-
 res, ser guardaespaldas, comisionados militares, actividades de contra-
 guerilla y que alcanza una cifra de 14%, estin ubicados dentro de los
 sectores que ejercen una violencia conservadora. Esto mismo explica, en
 el fondo, las razones que existen para mantener ese enfrentamiento entre
 los grupos en contradicci6n, y que se da porque unos tienen la propiedad
 sobre los medios de producci6n y otros no.

 Por otra parte, las causas como: militancia en partidos politicos legal-
 mente organizados, intrigas o enemistad politicas, que lRegan a un 11%o,
 en nuestra opini6n, caen dentro de la violencia por factores meramente
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 politicos, mAs que de caracter econ6mico, aunque obviamente siempre
 tienen una connotaci6n econ6mica. Pero su manifestaci6n mas inmedia-
 ta es del tipo politico, ya que se trata de disputas o discordias dentro
 de la politica oficial del pais, de disputas en el ejercicio del poder a nivel
 nacional.

 5.5. Violencia como expresion de lucha de clases

 Guatemala es un pais que, en su forma productiva, presenta caracte-
 risticas de capitalismo y precapitalismo. Aunque para los efectos de este
 trabajo nos interesa la primera, por ser la dominante y por inscribirse en
 ella las principales contradicciones de la sociedad en su conjunto, la
 segunda forma tambi6n merece set tenida en cuenta, ya que no es un
 fen6meno aislado, sino parte del problema general de la sociedad, aun-
 que quizA para nuestros fines su importancia sea tangencial.

 El hecho de que nuestra sociedad se encuentre dentro de una forma
 capitalista de producci6n, obliga a la permanencia de dos clases sociales
 fundamentales, en constante conflicto de intereses y, por ello, sometidas
 a una lucha en defensa de los mismos. Lucha que permanentemente se
 canaliza a trav6s de su forma econ6mica pero otras veces ha tenido
 manifestaciones politicas.

 En este contexto, nuestra hip6tesis es que cada conjunto de hechos
 de violencia responde a puntos especificos de lucha de clases, ya que las
 victimas de dichos hechos han estado implicadas en conflictos econ6micos
 y sociales identificables, sea personalmente o por el sector a que perte-
 necen. Nuestra hip6tesis queda adecuadamente avalada por los argu-
 mentos que la propia investigaci6n de campo nos ha dado, y que bien
 podemos resumir en lo siguiente:

 a] La mayor intensidad de violencia se localiza en regiones que, por
 las actividades productivas a que se dedican, concentran fuertes sectores
 obreros. Tales son los casos de la ciudad capital, cargada de proletariado
 industrial, de las construcciones y trabajadores de transportes; el departa-
 mento de Escuintla, dedicado a actividades agricolas, ganaderas e indus-
 triales; los departamentos de Izabal, San Marcos y Quezaltenango, en la
 sona cAlida, dedicados a la actividad agricola.

 b] Se ha concentrado la violencia tambi6n en las zonas donde ha habido
 focos de guerrilla, como los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula
 y San Marcos. Este hecho explica que, donde ha habido focos guerrille-
 ros, por razones topogrificas, geogrAficas o demograficas, se ha planteado
 una clara expresi6n de lucha de clases, canalizada a trav6s de la via ar-
 mada. Para corroborar lo afirmado en el punto anterior y en 6ste, vemos
 que, en la informaci6n recogida en el trabajo de hemeroteca, los resul-
 tados generales durante los 10 afios son los siguientes:
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 Departamentos A AF S CE AT EA

 Guatemala ......... 538 251 853 440 460 151

 El Progreso ........ 14 12 23 78 1 7
 Chimaltenango ..... 7 2 8 37 15 4
 Izabal ............ 95 30 31 66 4 8

 Zacapa ............ 116 36 27 101 3 52
 Jalapa ............. 70 36 10 23 8 6
 Santa Rosa ......... 45 29 17 62 13 7
 Escuintla .......... 139 39 63 190 18 8
 San Marcos ........ 174 40 90 127 18 9

 Quezaltenango ..... 64 13 23 87 20 3
 Retalhuleu ......... 25 13 21 45 5 6

 Chiquimula ........ 118 27 30 83 3 16
 El Quich6 ......... 2 1 .. 17 2 1
 Suchitep6quez ...... 32 4 10 71 11 ..
 Solola ............. 1 3 2 9 1

 Jutiapa ............. 39 23 12 81 .. 7
 Alta Verapaz ...... 6 .. 2 6 1 4
 Baia Verapaz ...... 15 .. 6 10 1 5
 El Peten ........... 17 3 8 7 1 4

 Sacatep6quez ....... 4 2 3 34 2 1
 Totonicapan ....... 1 1 1 6 1
 Huehuetenango .... 2 1 30 1 2

 A = Asesinatos

 AF =- Asesinatos frustrados
 S = Secuestro

 CE = Cadiveres encontrados

 AT = Ataques terroristas
 EA =- Encuentros armados.

 c] De acuerdo con las encuestas pasadas en el interior del pais, pre-
 cisamente en zonas de mayor violencia, el 8% de las victimas pertenece
 a la burguesia o son personas que est'n al servicio de ellas en puestos de
 confianza, como administradores de fincas, mientras que el 85% corres-
 ponde a sectores obreros, campesinos, y s61o el 7% corresponde a estu-
 diantes. Estas cifras permiten visualizar en qu6 proporci6n las victimas
 de la violencia corresponden a sectores polarizados desde el punto de
 vista de clases sociales.

 Por otra parte, tomando como base las propiedades que las victimas
 tenian, se determin6 que el 1% de los encuestados tenian hacienda de
 ganando, el 1% tenia una finca de alta producci6n agricola; el 43% ca-
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 recia totalmente de propiedades; el 19% iAnicamente contaba con casa
 y un pequefio terreno para la subsistencia y el 36% se desconoce si te-
 nian propiedades. Estos datos tambien sugieren la existencia de victimas
 dentro de los dos sectores en contradicci6n; por un lado, el 2% de pro-
 pietarios de unidades agricolas de alta productividad y par otro, el 62%
 de sectores sin propiedades productivas, pertenecientes a la clase traba-
 jadora.

 La informaci6n recabada en el Comiti de Desaparecidos, sefiala que,
 de 253 casos, 84 pertenecen al sector obrero y campesino, y el resto estA
 entre artesanos, pilotos automovilistas, profesionales medios y estudiantes
 de secundaria y universitarios, siendo mayoritario el nirmero de artesa-
 nos, ya que del total indicado, los estudiantes en sus dos niveles Uinica-
 mente alcanzan una cifra de 14.

 5.6. Manifestaciones de la violencia

 La violencia en Guatemala ha tenido diferentes formas de manifes-

 taci6n, pero esencialmente se reducen a las siguientes: asesinatos (con sus
 variantes: consumado y frustrado), secuestros, torturas, ataques terro-
 ristas, encuentros armados y otras.

 a] Asesinatos. El asesinato ha tenido dos expresiones, el consumado y
 el frustrado. Generalmente, el asesinato de personas se produce con arma
 de fuego, principalmente ametralladora o arma mas corta, y es ocasio-
 nado por grupos de desconocidos fuertemente armados, seguin lo revela
 la prensa.

 De acuerdo a los tres peri6dicos trabajados durante los diez afios, el
 total de asesinatos consumados, producto de la violencia, fue de 3,105,
 y en el grado de frustrados la suma es de 544, haciendo un total de 3,649
 casos.

 b] Secuestros. El secuestro es una forma com6n de violencia, que en
 buena medida constituye el paso previo al asesinato del secuestrado, a no
 ser que se trate de un secuestro para pedir rescate econ6mico o el cum-
 plimiento de alguna condici6n politica, como lo acostumbran a hacer los
 grupos de izquierda radical. Como regla general, el secuestro es una for-
 ma de violencia que ocurre en horas de la noche, para garantizar la efec-
 tividad de la operaci6n, aunque buen numero de ellos ocurre tambien
 en horas del dia.

 La informaci6n del Comit6 de Desaparecidos nos dice que el 45.6%
 de casos de secuestros han ocurrido dentro de las 18 y 6 horas, el 36.4%
 de las 6 a las 18 horas, y el 18% no se sabe a qu6 horas ocurri6, de tal
 manera que de los casos conocidos la mayoria ocurren en la nocturnidad.

 El volumen de secuestros que revela la informaci6n de prensa es de
 1,270 en todo el pais, durante el lapso estudiado en s61o tres peri6dicos
 de circulaci6n ordinaria.

 5
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 c] Torturas. La aplicaci6n de torturas ha sido el m6todo, sin duda,
 mas cruel e inhumano de que ha hecho gala la violencia en Guatemala.
 Una de sus finalidades puede ser el escarmiento de la victima, cuando
 se piensa dejarla viva; pero cuando se trata de eliminarla fisicamente,
 la raz6n de ella puede ser lograr alguna informaci6n sobre sus partici-
 paciones politicas.

 La prensa rara vez sefiala las formas de tortura. Es comin que se diga:
 "El cadaver de xx fue encontrado con sefiales de tortura", pero no se
 dice cuiles. Sin embargo, en las encuestas se encontraron las siguientes
 formas de tortura: pinchazos en la lengua, pinchazos en la planta de los
 pies, subirse al pecho de la victima, pinchazos en los testiculos, barrenar
 la cabeza de la victima, colgar a la victima de los 6rganos genitales, cer-
 cenarle la lengua y otras.

 d] Ataques terroristas. Como manifestaci6n mis com6n esta la coloca-
 ci6n de bombas que, entre otras cosas, pretende atemorizar.

 En todo el pais, durante los diez afios estudiados, el total de ataques
 terroristas fue de 1,180. Como consecuencia de ellos, ocurrieron dafios
 materiales, especialmente en inmuebles propiedad del Estado o personas
 particulares.

 c] Encuentros armados. Los encuentros armados de que tenemos no-
 ticia, se han dado entre grupos del ej6rcito o la policia, y los grupos de
 particulares o civiles, de diferente tendencia politica, pero mayoritaria-
 mente de facciones izquierdistas que mantienen la subversi6n en el pais.

 El total de estos encuentros es alarmante, si tomamos en cuenta el
 volumen de habitantes del pais y otras razones. Durante los 10 afios
 estudiados se dieron 285 en total, en diferentes partes del pais; con
 mayor intensidad en la capital (el 49.5%) y el resto en el interior del
 pals.

 5.7. Algunos efectos de la violencia

 La violencia como fen6meno social tiene varios efectos. En terminos
 generales nos referiremos a dos: mediatos e inmediatos. Los mediatos,
 serian conservar las condiciones econ6mico-sociales prevalecientes, cuando
 se trata de la violencia que ejerce el Estado en nombre de la ley o grupos
 afines; y el cambio de esas condiciones, cuando se trata de una violencia
 ejercida por grupos adversos al r6gimen econ6mico vigente.

 El efecto que se ha producido es el de conservar las condiciones a nivel
 estructural, pero no los otros efectos de cambio que evidentemente no se
 han dado.

 Los efectos inmediatos de la violencia en la mayor parte de familiares
 de las victimas y personas cercanas han sido bien claros. En el material
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 empirico que hemos recogido se reflejan con mas claridad los efectos
 econ6micos, familiares y psicol6gicos.

 Los efectos econ6micos se han dado basicamente por el hecho de que
 la muerte violenta del padre, esposo, hijo o de una persona con cargas
 familiares, provoca serios problemas en el hogar al cual pertenece. La
 encuesta nos presenta algunas cifras que ponen al desnudo este problema.
 Del total encuestado, el 72% produjo orfandad y viudez, sin que hubiera
 otra persona encargada del sostenimiento del hogar, dado que la esposa
 no trabaja y los hijos eran menores de edad; el 16% dej6 en desamparo
 econ6mico a sus padres y abuelos que dependian de las victimas; y s61o
 en un 12% de casos no se estableci6 si tenian cargas familiares o no.

 Asimismo fue posible determinar el nuimero de cargas familiares que
 tenian las victimas al momento de morir bajo los embates de la violencia:

 Cargas Porcentaje de casos

 Una ....................................... 8%
 D os ........................................ 7%
 Tres ....................................... 15%
 Cuatro ..................................... 26%
 Cinco ..................................... 23%
 Seis ....................................... 9%
 Sin establecerse ............................. 12%

 Los casos de orfandad a que hemos hecho referencia ocurren con m.s
 frecuencia en hogares que tienen de tres a cinco hijos, lo que aumenta
 considerablemente el nuimero de nifios sin padre y sujetos a la miseria y
 hambre.

 Los efectos familiares son igualmente desafortunados con el desapare-
 cimiento fisico y, por ello, la ausencia definitiva de un miembro impor-
 tante de la familia. En la mayoria de los casos se trata de un miembro
 familiar que tiene la presentaci6n del hogar y, por ello, la responsabilidad
 de la conducci6n de la familia, ademMs de su sostenimiento econ6mico.

 Los efectos psicol6gicos no pueden ser menos importantes en nuestro
 estudio, ya que, en nuestra opini6n, una buena parte de la violencia trata
 precisamente de crear un impacto psicol6gico en los familiares de las
 victimas y las personas cercanas a ellas que Ileve a una conducta de no
 participaci6n en actividades de orientaci6n politico-social. A este res-
 pecto, el 93% de los encuestados manifest6 que, despu's del hecho de
 violencia ocurrido en su familiar, conocido, amigo o vecino, permanecia
 con fuerte temor, miedo o panico de correr la misma suerte, al extremo
 de que ya no tenia deseos de recordar esos momentos y menos hablar de
 ello; s61o en un 7% no se estableci6 qu6 impacto habia causado, porque
 se negaron a responder.



 558 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 En una de las zonas afectadas por la violencia, encontramos a una per-
 sona que habia sido victima de un secuestro y mdltiples torturas y que
 milagrosamente habia quedado vivo. Por el grado de temor, ya no vive
 en la casa donde normalmente habia vivido antes del hecho, pues ahora
 construy6 una casita informal en el sitio, rodeada de Arboles, y alli per-
 manece; es muy dificil que salga a la calle, y son sus hijos los que trabajan
 para sostener el hogar; e1 se dedica a trabajar algunos tejidos para ayudar
 al ingreso familiar, cosa que tuvo que aprender iltimamente, como inica
 alternativa de trabajo en su refugio. Algunas veces sale a ver la calle,
 pero lo hace acompafiado de toda la familia, especialmente de cuatro
 nifios pequefios que tiene.

 El temor es un fen6meno que se ha generalizado a toda la regi6n afec-
 tada por la violencia. Es facil advertir el temor de todos los habitantes.
 Incluso se niegan a dar informaci6n, sefialando que es peligroso, que no
 desean ser victimas de la muerte y que, por consiguiente, no saben nada.

 La hip6tesis que aqui sostenemos es que las personas intimamente
 afectadas familiar, regional o sectorialmente por los hechos de violencia,
 han desarrollado patrones de conducta caracteristicas del temor y la
 frustraci6n.

 CONCLUSIONES

 1. El proceso de violencia que se da en Guatemala es el efecto de la
 lucha de clases elevada a su mas alto nivel: la confrontaci6n armada.
 Dentro de este proceso se diferencian claramente tres formas de violencia:
 la violencia institucional, la violencia social y la violencia conservadora.

 2. Expresi6n de la violencia conservadora e institucional es el terror
 empleado por el Estado como medio de detener el proceso revolucionario.
 Militarmente el terror empleado es una t6cnica de contrainsurrecci6n em-
 pleada por primera vez en Am6rica Latina, en Guatemala.

 3. El empleo del terror por parte del Estado ha contribuido a debilitar
 los mecanismos de dominaci6n ideol6gica, la legitimidad del aparato del
 Estado y no ha logrado su objetivo de detener el proceso revolucionario.

 4. El proceso de terror afecta fundamentalmente a personas de las
 clases dominadas, particularmente a campesinos pobres y del proleta-
 riado urbano, y se desarrolla segin pautas de actividades claramente
 diferenciadas.

 5. La investigaci6n empirica tiende a comprobar la validez de las hi-
 p6tesis antes mencionadas.
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