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 La insurreccion salvadoreina
 de 1932 y la gran huelga
 hondurena de 1954 *

 VINICIO GONZALEZ

 1. INtRODuCCI6N

 A sabiendas del peligro que conlleva, justificar el acercamiento de un
 cbjeto de estudio sociologico con el apellido de "'aproxinacion", en tanto
 que esta puede legalizar como verdad, aquello cuyo origen de primera
 representaci6n se convierte magicamente en el paso final por medio del
 cual, lo desconocido se declara conocido, los limites de este trabajo debe-
 rian comprenderse como un intento de aprehensi6n preliminar en el ana-
 lisis de los movimientos laborales de Centroamerica; y en forma mas
 precisa, como planteamiento de hip6tesis generales de explicacion de algu-
 nas situaciones hist6ricas que ha puesto en evidencia el proceso laboral
 en la region, permitiendo de esa manera su estudio.

 Es en los hechos hist6ricos donde pueden encontrarse los elementos de
 mayor significado que permiten comprender la estructura de los movi-
 mientos laborales en general, en la medida que partiendo de coyunturas
 singulares, matizan e imprimen determinada naturaleza, tanto a la accion
 presente y futura de los actores sociales, como al conjunto estructural de
 la sociedad global. En esta perspectiva, consideramos relevante intro-
 ducrnos al analisis de los movimientos laborales centroamericanos, deli-
 mitando las acciones sociales que producen hechos hist6ricos concretos y
 que permiten explicar, tanto la particularidad de la formacion social en
 que se efectuaron, como las consecuencias que de alguna forma impri-
 mieron en la estructura y accion de los movimientos laborales actuales
 de la region.

 No es por casualidad que el sindicalismo, tanto obrero como campesino
 en Centroamerica, sea en uiltima instancia, coherente con el acontecer

 * Prentado al Seminario sobre Movimientos Laborales en America Lating auspiciado
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 hist6rico de determinadas coyunturas politico-economicas, de adentro y
 de afuera del airea, ni es tampoco por azar que las diferencias que mani-
 fiestan los rmovimientos laborales de cada uno de los paises del area, obs-
 taculicen la interpretacion de generalizaciones tipol6gicas de esquemas
 de accio6m laboral reciente.

 Nuestra premisa pretende descansar en el rechazo de la evidencia simple
 y en la bu'squeda de relaciones que permitan ubicar la accion social dentro
 de una perspectiva historica concreta. Justamente, por ser el hecho his-
 torico -y de este, la coyuntura particular que Io hizo posible-, el ele-
 mento privilegiado para estudiar la accion social pasada y presente, en
 tanto que refleja en forma mas dikfana los conflictos de intereses entre
 los actores y descubre relaciones sociales que en otras circunstancias, no
 s6lo no aflorarian con la misma intensidad, sino que definitivamente
 tendrian menos opcion de transformarse en objeto de estudio por su
 misma palidez infornativa, hemos delimitado nuestro punto de partida
 en el estudio de dos situaciones que consideramos relevantes para el ana-
 lisis de los movimientos laborales centroamericanos.

 En efecto, tanto la revuelta campesina salvadore-na de 1932, comno la
 huelga bananera de Honduras en 1954, son las situaciones que al estu-
 diarlas comparativamente, permiten aproximarse al analisis del intervalo
 bi-polar: espontaneismo-organizacion, en el cual se insertan la mayonra
 de los movimiento- laborales actuales de la regi6on.

 Privilegiar estas situaciones no significa desconocer las importantes ac-
 ciones laborales de las otras sociedades centroamericanas, ni olvidar aque-
 11as perspectivas que, o no se caracterizan o no Ilegaron a constituirse en
 hechos historicos, ya que no s6lo las coyunturas en que les toc6 des-
 arrollarse, definitivamel,te est'an fuertemente condicionadas por la rela-
 cion geogratfica e hist6rica entre los paises centroamericanos, sino que
 tambien, el proceso hist6rico que descansa sobre las estructuras particu-
 lares de las sociedades asiento, tiene elementos comunes, sean estos cul-
 turales, politicos, economicos, etcetera, con el resto de la region, que sin
 la interaccion, no seria posible su existencia. El caricter dependiente
 de la region, aunque tiene peculiaridades en cada pais del istmo, tiene
 tawbien elementos generales que permiten ubicar a la region en una
 uniklad periferica, sujeta a factores historicos comunes y a acciones so-
 ciales semejantes. Por ejernplo, identificar la estructura tanto del enclave
 bananero como de la hacienda cafetalera en Guatemala, significa en U]tita
 instancia conocer la matriz de la hacienda cafetalera en el Salvador y- em
 Costa Rica, o el enclave en Honduras y en Costa Rica; lo cual no signi-
 fica generalizar sobre las condiciones singulares, historicas, que permiten
 la variaci6on del asei tamiento y funcionamiento de tales uni dades socio-
 economicas en cada uno de los paises de la region. Por lo deemnas, y a
 manera de ejemplo no seria posible explicar la huelga de 1954 en Hon-
 duras, sin las experiencias de sindicalizacion de los obreros agricolas
 guatemaltecos.
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 Significa en suma, intentar una identificacion de elementos compara-
 tivos que, a la luz de su emergencia, nos permitan no s6lo conocer ambas
 situaciones a traves de una interpretacion historica-estructural, sino in-
 ffxir en la medida de su plausibilidad algunas categorias semejantes o
 diferentes que nos orienten a estudiar los movimientos laborales actuales
 en Centroamerica. Conviene explicar por uiltimo, y en forma de aclara-
 cion que ambas situaciones escogidas como objeto de estudio son, -dentro
 de la perspectiva de los movimientos sociales-, de caracter laboral-agra-
 rio; sim embargo, aunque la mayoria de los actores sociales efectivamente
 son trabajadores agricolas, no pocos elementos analiticos de importancia,
 tanto en la situacion salvadorefia como en la hondurena, est'n fuerte-
 mente vinculados con las organizaciones obrero artesanales urbanas. Por
 lo demas, la ubicacion agraria a secas, nos permite discriminar entre otras
 categorias relevantes, de gran utilidad, tales como fuerza de trabajo asa-
 lariada, desposeida de medios de produccion, o no asalariada, poseedora
 de unas pocas hectareas de tierra, o bien, asalariada y poseedora de tierra,
 ete6tera, etcetera.

 De modo que no seria adecuado calificar una o ambas situaciones
 come hechos hist6ricos dentro de los movimientos campesinos pre-poli-
 ticos de la region, ya que no obedecen forrnalmente al primitivismoe
 clasico, descrito en este tipo de movimientos, sino que, enmarcados en
 categorias agrarias, se ubican en sociedades dependientes, en las que
 tan-to el Estado nacional, como los centros metropolitanos por un lado, y
 los partidos politicos y organizaciones obrero-artesanales urbanas por el
 otro interactu'an de diversos modos y temen o sobre-estiman la accion
 politica de los trabajadores agricolas, que entre otras cosas, no solo cons-
 tituyen mayoria demogriafica sino que su importancia social es coherente
 con la estructura economico-politica y social de region.

 2. 1STRUCTURA DE LA TItRRA Y FUtRZA DE TRABAJO AGRICOLA

 En Centroamerica el proceso de penctracion del capitalismo se produce
 en el canmpo a traves de una economia de exportacion que, utilizando las
 formas de produccion existentes en otras epocas, se desarrolla en virtud
 a Ia singularidad historica en que se asienta y permite la coexistencia de
 aquellas formas o modos de produccion que le son convenientes. Las ca-
 racteristicas locales del proceso de desarrollo capitalista son propias de
 una economia dependiente, que apareja por esta peculiaridad, un desarrollo
 limitado y desigual en sus efectos.

 I Para una discusion acerca de los movimientos primitivos. VWase Hobswaum, E.
 Rebeldes Primitivos. Ed. Ariel, 1974.
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 A partir de la decada del 50 del siglo pasado en Costa Rica y de los
 affos 70 de esa misma centuria en Guatemala y El Salvador, el cafe viene
 a constituirse en el producto agro-exportador que permite la introduccion
 de formas de produccion capitalistas, y con ellas los aparatos de domina-
 cion politica e ideologica que sentaron las bases de un nuevo Estado, y
 de una burguesia agrana.

 El sistema politico-ideologico liberal, importado conceptualmente de
 Europa, otorga las herramientas juridicas para crear, tanto las institu-
 ciones como las leyes que permitan consolidar la dominacion en el des-
 arrollo capitalista, lo cual se ve favorecido por circunstancias coyuntura-
 les internacionales.

 Tanto las instituciones como las leyes sobre las que se asienta el sis-
 tema ideologico liberal, aprovecharan las condiciones singulares de la es-
 tructura economica y social de la region, articulando las ideas liberales,
 fundamentales para las relaciones de exportacion con las condiciones es-
 tructurales reales de los factores de la produccion, creando de esta ma-
 nera, formas hibridas capitalistas-precapitalistas, oligarquico-liberales, et-
 cetera y peculiares en las distintas dimensiones del quehacer social y de las
 relaciones de produccion centroamericanas. 2

 El pais que ejemrplifica de mejor manera esta "dualidad" operativa es
 Guatemala; sin embargo con la probable excepcion de Costa Rica, en el
 resto de Centroamerica las relaciones sociales de producci6n tambi&i se
 vieron deterrninadas par la naturaleza de un capitalismo dependiente en
 maridaje con formas y relaciones de produccion pre-capitalistas.

 En efecto, la instrumentalizaci6n juridica, fuera de sus prop'sitos te6-
 rico-liberales, opero en Guatemala de doble manera en torno a los factores
 de la produccion. Por un lado se decret6 la expropiacion de tierras eji-
 dales y comunales donde se alberga una economia de subsistencia, y por
 el otro, se crearon mecanismos legales y de coercion para movilizar a la
 fuerza de trabajo abundante y barata que quedaba liberada en el proceso
 de expropiacion pero que estaba alejada geograficamente de las haciendas
 cafetaleras.

 El requerimiento de mano de obra, abundante y barata en las hacien-
 das, obligo al Estado a crear todo un aparato coactivo que, desde el pago

 2 Weffort en su ensayo sobre la contribucion al estudio del populismo editado a mi-
 me6grafo por ELAS-FLACSO, 1970, analiza para Brasil y Argentina la aparente
 contradiccion entre las formas conceptuales del Estado Liberal y las formas oli-
 garquicas de dominacion y de produccion. Es adecuado enfatizar en esta relacion
 dialectica que en Centroamerica se hizo evidente con mayor claridad y que en
 distintos aspectos se mantiene, en la medida que permite desembarazarse de es-
 quemas y conceptos clasicos rigidos, uitiles como punto de partida analitico, pero
 limitantes en la profundizacion del estudio de formaciones sociales concretas
 como la centroamericana.
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 de multas hasta Ia prision, permitio satisfacer la necesidad estacional de
 fuerza de trabajo. 3

 Aunque este proceso de expropiacion ejidal fue de mayor importancia
 en Guatemala que en el resto de Centroamerica, no obstante que en el
 Salvador. No fue insignificante, la descomposicion de la economia natu-
 ral y de subsistencia, ya no por medio de los aparatos juridicos.

 Sino que por el efecto "natural" del desarrollo capitalista en el campo
 es, definitivamente, el factor mas importante a tomar en cuenta en el
 estudio dialectico de la estructura y tenencia de la tierra en esta region.

 En efecto, varias categorias que tratan desde distintos angulos de es-
 tructura agraria, tales como la relacion bi-direccional: latifundio-mini-
 fundio, el proceso migratorio campo-ciudad y puntos temporales, la pro-
 letarizacion del campesino, etcetera, etc6tera, no son mas que consecuen-
 cias de una relacion mayor en el proceso de descomposicion de la econo-
 mia natural y de subsistencia centroamericana.

 Sin embargo, la virtual expropiacion campesina por descomposacion
 y sustituci6n de nuevas formas de produccion y consumo, que se acom-
 pafina de un empobrecimiento relativo y constante, de importantes masas
 de la poblacion, se dice que no verifica sino muy parcialmente ninguno de
 los fenomenos teoricamente esperados, ya sea la conversion de sectores
 campesinos en obreros agricolas, es decir, trabajadores agricolas que han
 sido despojados de sus medios de produccion y que trabajan en funcion
 de relaciones exclusivamente salariales, y otros sectores que se ven for-
 zados a migrar a las 'ciudades, ya sea para obtener trabajo o para refu-
 giarse a la espera de nuevas situaciones.

 En efecto, la creacion de la hacienda cafetalera se hizo a base de reu-
 bicar parte de la poblacion campesina, situandola en el interior de las
 unidades productivas en forma de colonato, o sea, mozos colonos que
 viven permanentemente en los limites de la hacienda, a quienes se les re-
 munera parcialmente en moneda a cambio de servicios, asi como entre-
 gandoles temporalmente una pequena parcela de subsistencia. La mano
 de obra migrante constituira el polo temporal mas importante de la fuer-
 za de trabajo hacendaria, que en forma estacional participa en la cosecha
 de los productos de exportacion.

 El proceso de descomposicion, entonces, de acuerdo a este razonamiento
 formal no arrojaria los resultados que teoricamente deberia esperarse,

 3 Las leyes de vagancia, la contratacion a base de adelantos monetarios, la prision
 por incumplimiento de contratos laborales, etcetera, fueron herramientas juridicas
 y artificios legales utilizados en la movilizacion forzosa de grandes cantidades de
 poblacion.

 4 El proceso juridico de expropiacion a que nos referimos en uiltima instancia, apa-
 ratos juridicos, mas que expropiar tierra para que los grupos cafetaleros se apro-
 piaran de ella, fundamentalmente pretendian obligar a la fuerza de trabajo a
 venderse a bajos precios, utilizando para el efecto, el despojo de su principal
 medio de producci6n: la tierra.
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 sino que sus resultados, aunque lievarian la tendencia seinalada, se produ-
 cen parcialmente y de manera limitada.

 Es probable que tal reflexion sea valedera en aras de la constatacio6n
 de un tipo ideal caricaturesco; sin embargo, a la luz de la singularidad y
 generalidad a la vez, de las condiciones historicas de asentamniento del
 capitalismo en Centroamerica, pareceria que la espera de respuestas teo-
 ricas a =nodelos cl'asicos de otros contextos y situaciones es un impedi-
 mento a la reflexion y biusqueda de relaciones que permitan el conoci-
 miento de la estructura agraria y laboral del area.

 El proceso de descomposicion de la economia campesina, por lento y
 desigual que sea en sus efectos, arroja consecuencias decisivas de orden
 cultural y social. El campesino se va transformando en obrero agricola y
 las nuevas relaciones de produccion, en tanto asalariado, le permiten ad-
 quirir nuevas y desconocidas visiones del mundo y de la sociedad, que
 a menudo se ven reforzadas con formas de convivencia que obedecen al
 caracter diferente de las relaciones de producci6n entre la economia de
 mercado y la de subsistencia, por no decir en forma globalizante, entre las
 relaciones de produccion capitalistas y pre-capitalistas. Pero en este
 proceso, no toda la fuerza de trabajo disponible es despojada de sus
 medios de produccion y obligada a venderse como mano de obra en las
 haciendas y plantaciones; muchos brazos permanecen refugiados en pe-
 quefias parcelas que se van creando en torno a las haciendas o de los la-
 tifundios extensivos, creandose asi una red de relaciones en las que el
 binomio latifundio-minifundio forma un complejo economnico, cultural
 y politico. Se produce el conocido fenomeno, que es como la ley del
 capitalismo rural, en virtud de la cual, por un lado se manifiesta una

 paulatina concentracion de la tierra y por el otro, esta se atomiza para
 convertirse en un holson de retencion de mano de obra, en la forma
 de una agricultura de subsistencia.

 No obstante que la region centroamericana tiene elementos comunes
 que per-miten generalizaciones de gran importancia para el analisis, las
 diferencias que matizan la singularidad historica, permiten hacer com-
 paraciones de no menos interes en la biusqueda explicativa de la estruc-
 tura agraria del area. En este sentido el fen6meno de pauperizacion
 campesina parecerhi que adopta dimensiones de grado diferente en fun-
 cion de comparaciones polarizadas. e Son las condiciones anteriores a la
 implantacion del capitalismo agrario las que determinan su grado de
 desarrollo y el aparecimiento de su complemento la pauperizacion camn-
 pesina, o es la dinamica del proceso mismo, influido por las coyunturas
 particulares el elemento de mayor significacion explicativa?

 Probablemente ambas situaciones tengan validez semejante, sin em-
 bargo, exhibe gran singularidad la permanente comparacion desde varios
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 anguios5 entre Costa Rica y Guatemala, que constituyeron los polos de
 situaciones peculiares.

 En Costa Rica el fenomeno de pauperizaci6n campesina es mas agudo
 y por ello, el capitalismo en el campo se ha desarrollado y avanzado
 con mayor profundidad creando un importante sector de trabajadores
 agricolas, desposeidos de tierra o de otros medios de subsistencia; lo cual
 contrasta con la situacion de Guatemala, en donde el proceso de descom-
 posicin de la econiomia natural ha sido m'as lento y no ha tenido nece-
 sidad conpulsiva de despojar radicalmente la tierra y otros rnedios de
 producclon para ohtener fuerza de trabajo abundante y barata. Justa-
 mente aqui, es donde cobran importancia analitica, categorias politicas
 tales como, inestabilidad politica, hegemonia de la oligarquia agro-expor-
 tadora, sucesion de regimenes dictatoriales, etcetera.

 En Guatemala, al inverso de Costa Rica, la economia de subsistencia
 no se descompone en forma tan profunda, sino que se convierte m-ts que
 todo, en una economia parcelaria, que combina diversas formas de acti-
 vidad economica, implementando diversas actividades artesanales para la
 satisfaccion de necesidades no agricolas del campesino, o para obtener un
 complemento monetario de los ingresos salariales.A6

 En suma, puede afirmarse que el proceso de descomposicion de la
 economia campesina, obedeciendo a la propia dininica del capitalismo
 dependiente que utiliza y transforma a la vez, las condiciones estructu-
 rales de otras formas de produccion, ha creado, por un lado un constante
 y lento proceso de pauperizacion campesina, liberando fuerza de trabajo
 por medio del despojo juridico o "natural" de la propiedad de la tierra
 y originando formas de contratacion temporal en las haciendas cafeta-
 leras, favoreciendo de esta manera el proceso migratorio regional; por
 otro lado, mantiene atomizadas pero en muchas circunstancias, casi
 intadas, economias campesinas de subsistencia y parcelarias que combi-
 nan varias formas de produccion economica. Las peculiaridades de cada
 fornacion social de la region, determinan en uiltima instancia el grado
 de profundidad de este proceso y orientan la intensinad de la proleta-
 rizacion campesina.

 Conviene sefialar en este sumario intento de descripcion, el medio rural,
 la importancia que cobran las inversiones extranjeras en la region, que
 como es bien sabido aparecieron de manera temprana en Centroamerica.
 La inversion norteamericana en las plantaciones bananeras primero eii

 5 VWase algunas facetas comparativas bajo el punto de vista politico y economico
 entre Gosta Rica y Guatemala, en el trabajo preliminar que con Edelberto Torres-
 Rivas elaboramos y que intenta describir y analizar la "Naturaleza y Crisis del
 Poder en Centroamerica". Ref/Documentos, Programa Centroamericano de Cien-
 cias Sociales, CSUCA, 1972.

 6 Las actividades de cesteria, membreria, loza, sombreros, telas, muebles riusticos,
 etceera, son tareas dome'sticas que producen articulos para la venta en los mer-
 cados locales o regionales.
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 Costa Rica, luego en Guatemala y finalniente en Honduras, constituye-
 ron un importante foco de actividad econo6mica y de modernizacion de
 las relaciones de produccion. El enclave bananero, instalado en condi-
 ciones politicas que no viene al caso niencionar, se organiza rapidamente
 en una estructura vertical de produccion al disponer o construir lineas
 f&rreas, puertos y otras instalaciones destinadas a facilitar la comercia-
 lizacion, en el exterior, de sus productos.

 El funcionamiento de la ernpresa bananera como un enclave econ6mico,
 monopoliza las vias de comunicacion y comercializaclon de toda la region,
 y crea utn eje productivo dislocado del mercado nacional; sin embargo,
 el establecimiento de formas modernas de contratacion, pago y de rela-
 ciones de produccion en general, producen. una activa diferenciacion social,
 al crear obreros agricolas, de transportes, ferrocarriles, estibadores, o
 otros asalariados, que pasan a constituir nu'cleos -urbanos importantes, o
 en las zonas de mayor actividad generalmente en los puertos. 8

 La concentracion urbana provocada por la actividad productiva y CD-
 mercial de las plantaciones bananeras tiene por lo menos dos elementos
 que nos interesa destacar: por un lado se forman conglomeraciones de
 poblacion economicamente activa, cuyos ingresos son relativamente mas
 altos en comparacion a la tasa media del salario nacional, ello apareja
 gran actividad social y numerosas transacciones comerciales que dan la
 apariencia fisica de ser pueblos provocados por un "boom" economico,
 pero son la expresion infraestructural de ciudades cuyo crecimiento nor-
 mal se acompaina del establecimiento de servicios minimos indispensables
 y no de prosperidad economica, ya que por la naturaleza misma de la
 plantacion bananera extranjera, liamada grificamente "enclave", que
 controla desde la produccion de la fruta hasta su distribucion en los mer-
 cados del exterior, incluyendo los medios de transporte terrestre y mari-
 timo, sus efectos en la sociedad huesped son secundarios en el orden
 econ6mico. 9

 Por otro lado, la circulacion de mayores ingresos y la proliferacion de
 los servicios minimos en los pueblos y ciudades, permitio la comunicacion
 politica entre los grupos sociales citadinos, fundamentalmente pertene-
 cientes a los sectores medios -estudiantes, profesionistas etcetera- por-
 tadores de las distintas corrientes ideologicas prevalecientes en otras lati-
 tudes. La organizacion sindical, definitivamente encontrara su escuela y
 asesonia inicial en la interaccion social que se produce con la erupcion
 infraestructural y el auge de las relaciones comerciales en general.

 8 Puerto Barrios y San Jose en Guatemala; Puerto Limo6n y Puntarenas en Costa
 Rica; Tiquisate, Bananera y Morales en Guatemala: Parrita, Quepos, Puerto
 Cortes y Golfito en Costa Rica.

 9 La tributaci6on al erario nacional es minima, por los privilegios y coneeones
 que rodean protectoramente la inversion norteamericana; y como si fuera poco
 tal condicion, organizaron sus propios "comisariato" para captar parte & la
 masa de salarios que pagan a sus obreros.
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 La constitucion de una produccion agricola de exportacion en base del
 cafe y del banano sin duda que renovaron en forma nmas o menos pronun-
 ciada, el viejo orden tradicional y le dieron a la poblacion campesina y
 a la agricultura, nuevas funciones y relaciones transformadoras. Expre-
 siones de tales modificaciones son, la hacienda o la mediana propiedad
 cafetalera por un lado, y las plantaciones bananeras por el otro. Desde
 el punto de vista social, se produjo un embate decisivo contra la pequefna
 propiiedad parcelaria y contra la economia de subsistencia que se apoya
 en este tipo de propiedad, descomponiendola en mayor grado en el caso
 de Costa Rica y produciendo formas estables de transicion en el caso de
 Guatemala que aprioristicamente podrian explicarse por la preexistencia
 de una importante poblacion y una cultura precolombina, asi como por
 el asentamiento de grupos sociales dominantes de mayor enraizamiento
 economico y politico desdie la epoca colonial.

 El salvador, Honduras y Nicaragua, die alguna manera se acercan mas,
 al polo que mantiene formas estables de transicion dentro del proceso
 de descomposicion de la economia campesina; sin embargo, hay situacio-
 nes diferenciales que permitiran po-r ejemplo, que en El Salvador cobren
 preeminencia absoluta las relaciones de produccion que establece la
 hacienda cafetalera y que se agudice la dicotomia concentracion-atomi-
 zacion de la tierra, pauperizando al sector campesino sin avanzar pro-
 fundamente en el proceso de proletarizaci6n, a pesar de la alta densidad
 demografica, mientras que en Honduras la penetracion diel enclave, de-
 finitivamente marcara formas de relaciones diferentes que se hacen
 nacionalmente dominantes, en la medida que las condiciones del asen-
 tamiento bananero fueron favorables al mismo y de que la situacion
 politica y social retardo, y en definitiva, impidio el asentamiento de una
 economia cafetalera semejante a las experiencias realizadas en el resto
 de paises de la region.

 Esta visi6n sinte'tica qudaria mutilada sin un somero anrilisis sobre
 algunos elementos de la estructura agraria y los movimnientos migrato-
 rios; sin embargo, al referirnos a tal relacion con algunos datos estadis-
 ticos, comparemos la situacion actual de la region, con el proposito de
 rigorizar un poco mas, los efectos estructurales del proceso de descom-
 posicion de la economia y sus consecuencias tanto en la tecnica de la
 tierra, como en las condiciones que sobre la fuerza de trabajo produce
 tal proceso.

 La tierra es el factor de mayor peso economico en la region, a pesar
 de su perdida relativa de importancia frente al crecimiento industrial
 y de servicios. La estructura de tenencia de la tierra se caracteriza por
 una creciente concentracion/pulverizacion de la misma. Seg(un los estu-
 dios del CIDA 10 los propietarios de las fincas multifamiliares (es decir,

 10 C.I.D.A. (Comite Internacional de Desarrollo Agricola) Centroamerica. "Tenen-
 cias de la tierra y desarrrollo rural en Centroam6rica" Trabajo No. 16, pig. 45.
 Union Panamericana. Washington, 1970.

 14
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 los latifundios mayores de 500 hectareas) en Centroamerica controlan
 el 74%o de la tierras, aunque como propietarios apenas totalizan un 6%o;
 en el extremo de tal concentracion, aparece un 0.52% de propietarios
 con el 38%o de las tierras cultivables. El complemento de esta situa-
 cio6n se encuentra en la atomizacion parcelaria, cuyo monto relativo se
 eleva al 79%0 de propiedades -casi ya- no lo son- que tiiene a su dis-
 posicion solamente el 9%o de tierra. El eje concentracion/parcelamiento
 varia en los distintos paises del istmo, siendo mayor en Guatemala y en
 El Salvador."

 El auge del capitalismo en el campo se realiza a base de una irrefre-
 nable concentracion de la tierra, que las politicas gubernamentales o los
 buenos prop6sitos no han podido evitar; esta "ley de hierro" de la mo-
 dernizaci6n rural apareja consecuencias economicas fundamentales: las
 fincas multifamiliares se especializaron desde el siglo pasado en el cultivo
 de productos de exportacion (cafe, banano y ahora, algodon y cafia de
 azucar), conservando miles de hectareas en forma improductiva. La con-
 centracion de la tierra estA acompa-nada, ademas, de la concentracion de
 otros factores complementarios que garantizan altos rendimientos eco-
 nomicos: el cr6dito bancario, la tecnologia como aplicacion del conoci-
 miento cientifico y la maquinaria.

 Los cr&ditos concedidos a la actividad agropecuaria por los Bancos
 guatemaltecos, en el periodo 1961-1967, se aplicaron en un 75%'o al cul-
 tivo del cafe y del algodon; 12 en El Salvador, de un total de 27.3 millo-
 nes de dolares otorgados como creditos comerciales al sector agropecua-
 rio, 21.2 millones los absorbieron los cultivos de cafe, algodon y ganado;
 en Nicaragua, de 43.8 millones de d6lares, solo 12.4 millones no se dedi-
 caron al cultivo del algodon, cafe o ganaderia, de modo que la funci6n
 crediticia esta directamente al servicio de la economia de exportacion, y
 no a favor de la agricultura del mercado interno.

 El uso de abonos, insecticidas, ma's la mayor disponibilidad de agua,
 irrigacion y otras ventajas tecnologicas y naturales aumentan la capaci-
 dad productiva y de ganancia de los grandes hacendados. En Nicaragua,
 la irrigacion en relacion al total de hectareas cultivadas en las fincas ma-
 yores es del 58.6%; en las medianas es del 29.6% y en las sub familiares,
 solamente del 0.4%o. 13 En El Salvador se usa un promedio de 56.000 to-
 neladas de abono orga'nico, correspondiente al 64%o de ese a las fincas

 11 En Guatemala, 22 haciendas mayores de 8,960 hectareas ocupan el 13.4% de la
 superficie total del pais; en El Salvador, 34 propietarios acaparan el 7%; en
 Honduras, 67 fincas ocupan el 13.2%; en Nicaragua, el 0.7% de lotal de fincas
 acaparan el 31% del total de tierras; en Costa Rica, 50 propietarios poseen el
 21% de la superficie registrada.

 12 CIDA/CAIS, op. cit.
 13 CIDA/CAIS, op. cit.
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 mayores de 100 hectareas. 14 En el periodo 1966-68 en El Salvador, el
 912% de las tierras dedicadas al cultivo del algodo6n fueron preparadas
 con traccion mecanica y en la silembra se le utilizo predominantemente.
 En Nicaragua, segun estimaciones del numero de tractores existentes
 en 1970, se calcula que la cosecha de los uiltimos tres a-nos concentr6 en
 el algodo6n, el 85% de tal maquinaria. 15

 El impacto de la concentracion de la tierra, del cr6dito bancario, de la
 tecnologia, etcetera, desde el punto de vista social, contribuye a acentuar
 la polarizacion socio-economica del medio rural en varios sentidos: dis-
 minuye la captacion de fuerza de trabajo (campesino sin tierra o peque-
 nos propietarios migrantes), es decir, afecta la tasa de empleo que crece

 anualmente sin posibilidades de encontrar ocupaci6n o tierra disponible;
 por otro lado, acentuar'a el tipo de trabajo temporal sobre el permanente,
 en la medida que con el primero disminuyen los costos de mantenimien-
 to duranite los meses en que no es vital el concurso de la fuerza humana

 de trabajo. En Guatemala, segun los informes de la Asociaci6n Nacional
 de Cafe' 18 se ha observado una tendencia a disminuir el nuimero de tra-
 bajadores empleados en las haciendas cafetaleras en un promedio de
 6.000 al afio, mientras se incremento el nutmero de trabajadores estacio-
 nales, de 151.886 (1960) a 177.000 (1965). Finalmente la redundancia
 de mano de obra rural, en el caso de Guatemala y no en Costa Rica, afecta
 directainente el nivel medio de salarios; ia sobreoferta de fuerza de
 trabajo disminuye el ingreso campesino y tiene hasta efectos indirectos
 en la productividad y el uso de tecnologia, disponible pero dependiente
 de criterios mas modernos.

 En relacion a lo anterior, los factores que favorecen la producci6n en
 las grandes fincas (multifamiliares) o haciendas, ha ocasionado un exce-
 dente de mano de obra que para el area centroamericana ha sido calcu-
 lada en 27.4 hombres-afno, por cada empresa agricola, es decir, que 16
 hombres estan prestos, cada afio, para sustituir al trabajador empleado."
 El contraste se hace mas evidente si comparamos la situacion de Costa
 Rica y El Salvador. En el primero, se calcula que hay 4.3 hombres a-no
 prestos a sustituir al trabajador ocupado en el agro, mientras que en el

 14 Garcia Gonzalez, Jose' A. "El desarrollo del Sector Agropecuario en El Salvador"
 Facultad de Ciencias Economiicas. Universidad de El Salvador, Enero de 1968.
 pAg. 44.

 15 Olivier Hendrik S.A. "Actual situation of Mechanization and Tendences of the
 same in Nicaragua". GAFINT 24/70. Guatemala 1970. paig. 41.

 16 Schmidt, Lester. "El papel de la mano de obra migratoria en el Desarrollo de
 Guatemala. Tesis de Grado, 1970. Guatemala. paEgs. 9 y 10, cap. II.

 1t CIDA/CAIS, op. cit.
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 u'ltimo pais, habra 40 individuos a la espera. 18 Y esto tiene relacion con
 el ingreso.

 Ejemplo de ello lo encontramos de nuevo entre El Salvador y Costa
 Rica. En este uiltimo, la densidad de poblacion ies de 17.7 personas port
 cada 100 manzanas, el subempleo del 3.2%o y el salario promedio para
 1968 fue del 1.54 d6lares diarios, mienitras que en El Salvador, donde
 bay 68,3 personas por cada 100 manzanas y una subocupacion del 54%b,
 el salario minimo rural es de 90 centavos de d6lar. 19

 La estructura agraria centroamericana no se comprende sin hacer re-
 lacion a la pulverizacion de la tierra, en el otro extremo del complejo
 rural. Los campesinos sin tierra o con muy poca (Hlamadas micro-fincas
 y paroelas subfamiliares) conforman el grupo socio-econ6mico afectado
 por el desarrollo de las grandes fincas multifamiliares. Ese grupo humano
 esta compuesto por dos segmentos muy proximos: los trabajadores sin tie-
 rra, cuyo total en Gentroamerica como fuerza activa de trabajo, alcanzo
 para 1965, 521.000 personas, es decir, el 20% de la poblaci4'n 'total en
 el campo; y los campesinos pobres o parcelarios, que constituyen el 54%o
 de la poblacion activa en el agro, es decir 1.200.000 personas. 20 La dis-
 tribucion por pais sin embargo, es diversa; en Guatemala, el 88%o del
 total de fincas constituyen minifundios, con un promedio de 2 hectareas
 por finca, mientras que tal proporcion se duplica en el caso de Costa
 Rica.

 La reproduccion del minifundio centroamericano se orienta cneciente-
 mente hacia el mercado regional o nacional, en razon del proceso de des-

 18 CENTROAMERICA: Fondo de fuerza de trabajo disponible para las grandes
 empresas agricolas.

 FINCAS MULTIFAMILIARES MEDIANAS Y GRANDES
 Proporci6n de Proporci6n de

 Cantidades excedentes Fuerza excedentes
 excedentes fuerza trabajo trabajo fuerza trabajo

 fuerza trabajo Numero por cada finca propia fincas por unidad
 PAISES (aiios-hombres) de fincas (hombres-anios) (hom.-anos) (hombres-aiios)

 Costa Rica 105.953 13.987 7 24.379 4.3
 El Salvador 320.060 4.362 73 7.850 40

 Guatemala 249.637 7.580 32 7.580 21

 Honduras 183.000 10.831 16 17.004 10

 Nicaragua 200.840 22.289 9 41.904 4.7

 Centroamerica 1.059.690 59.049 27.4 98.727 16

 FUENTE: CIDA/CAIS sobre Centroamerica pp. 39, A6, 83 y 332. Washington 1970.

 19 CIDA/CAIS, op. cit. pag. 98.
 20 Ver cuadro.

 FUENTE: CIDA/CAIS, Caracteristicas Generales de la Utilizacion y distribucion
 de la tierra (Preliminar).



 LA INSURRECCION SALVADORENA DE 1932 575

 organizacion de la economia de subsistencia; es decir, es predominante-
 mente produccion para cI consumo familiar aunque con excedentes que
 aumentan en importancia y que se orientan al mercado: frijol, maiz,
 arroz y sorgo, etcetera. La imposibilidad tecnica que tiene el minifundio
 de proveer a la demanda de generos alimenticios de consumo popular es
 evidente; en parte, esta es la razon de que los paises centroamericanos
 tengan que importar mas granos entre si de los que necesitan para

 cubrir Sus propias necesidades. Guatemala es importador permanente
 de rnai;z, y Costa Rica aumenta sus necesidades de arroz, trigo, maiz
 y frijol. El 43%lo de la produccion total de granos, en el Salvador, se
 origina en el sector parcelario de la economia; mientras que en Hondu-
 ras, el 25%o de sus cultivos esta orientada al mercado interno. En ge-
 neral puede afirmarse que ei maiz es el cultivo mas generalizado en
 el minifundio; ejemplo de ello lo encontramos en Guatemala, donde el
 65%o de la produccion total de ese grano se origina en pequeinas pro-
 piedades sub-familiares.

 El tipo de cultivo y la extension de e'stos (unido a la escasez de otros
 factores) influyen decididamente en el nivel de ingresos de este sector
 parcelario. En una investigaci6n reciente hecha en Guatemala 20-B se
 encontro que el ingreso familiar neto campesino va de los 99.00 a los
 170.00 dolares por a-no, y que en funcion de tal ingreso se originan
 los movimientos migratorios estacionales.

 Es evidente que el menor ingreso, derivado de la baja productividad,
 no depende solamente de la carencia de tierra sino de las limitaciones
 derivadas de los medios tecnologicos utilizados. La inmensa mayoria
 de los trabajadores del minifundio utiliza herramientas rudimentarias, co-
 mno el machete, la estaca de madera para sembrar y el azadon. En Hon-
 duras, el 77%o de ios campesinos de este sector trabajan exclusivamente
 con machete y estaca para sembrar; 21 en Guatemala, la mayoria de las
 familias minifundistas confesaron que se valen solamente del azadon, el
 machete, el hacha y la "macana".22 Un estudio reciente indica que en
 las propiedades subfamiliares de El Salvador y Guatemala, solo utili-
 zan en un 34%o fuerza animal, y solamente 0.22 traccion mecanica o
 combiniada. 23

 Finalmente, un ejemplo acerca del ingreso real por familia agricola,
 segun el regimen de tenencia en 2 casos polares.

 20B Schmidt, Lester, op. cit., pag. 20.

 21 CIDA/CAIS, op. cit., pig. 182.

 22 Cf. Cuadro de la pag. 39 del trabajo "Movilidad de la mano de obra en Con-
 troamerica, SIECA, abril 72.

 23 Op. cit., pag. 26 y siguientes.
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 GUATEMALA COSTA RICA

 520 familias de grandes propietarios 75 grandes familias propietarias tie-
 obtienen una entrada real de U.S. nen un ingreso anual U.S. 16.354
 17.209 mientras que 74.720 familicis mientras que 836 familias de traba-
 de minifundistas, recibian anualmen- jadores agricolas recibian solo 483
 te U.S. 274. dolares.

 (DESAL: Marginalidad en America Latina, Herder, Barcelona, 1969,
 pag. 183).

 Por uiltimo algulnas breves referencias acerca de las migraciones, com-
 pletara esta vision panoramica.

 El trabajo forzoso desde el habitar campesino hasta las empresas agri-
 colas provoco desde la epoca colonial en Centroamerica un movimiento
 migratorio, como mecanismo de incorporaci6n de mano de obra a las ha-
 ciendas coloniales y como desplazamiento vegetativo, lento, del sector
 rural a las ciudades. Pero tales mecanismos se precipitaron violenta-
 mente a partir de la emergencia del cafe como gran cultivo de exporta-
 cion y de la reorganizacion de la hacienda capitalista.

 La transferencia de fuerza de trabajo se produce, en consecuencia, desde
 el sector de la economia parcelaria, o de subsistencia, hacia el sector co-
 mercial y capitalista de exportacion y ocasiona uno de los movimientos
 poblacionales mas importantes en Centroamerica. Este movimiento his-
 torico fue comiun a toda la region, pero tiene caracteristicas distintas en
 cada uno de ellos hoy dia, en virtud de que tales reservorios de mano
 de obra campesina aun se mantienen en Guatemala, variando sustan-
 cialmente en el resto de paises de Centroamenrica. Es decir, las migra-
 ciones estacionales son la consecuencia del caracter expansivo pero de
 tfectos limitativos del capitalismo en el campo y esta intimamente ligado
 al proceso de desarticulacion de la economia campesina. Estos mecanis-
 mos die proletarizaci6n- relativa del campesinado, es decir, el embate
 contra la pequefia produccion familiar por parte del capitalismo rural,
 han variado el caracter de la economia de subsistencia, introduciendo
 a sus portadores en la monetarizacion de sus relaciones sociales de tra-
 bajo y en la necesidad de producir excedentes de poca monta para su
 comercializacion local y regional.

 En resumen, el tipo de capitalismo agrario en Centroamerica, al con-
 centrar la tierra, el capital y la tecnologia realiza un movimiento pro.
 gresivo inscrito en su propia legalidad hist6rica: la gran empresa frag-
 menta la tierra que no logra acaparar, obligando a la pauperizacion
 campesina, pero al liberar fuerza de trabajo la empuja irremisiblemente
 a la desocupacion permanente o al trabajo ocasional. La salida a taX
 contradiccion se resuelve a traves de los movimientos migratorios, entre
 la economia mercantil en decadencia y las empresas agricolas de expor-
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 taci6n; se produce como un movimiento circular cada vez mas estrecho,
 cuyo simbolo es la pobreza rural.

 En toda la region centroamericana, se va produciendo en los uiltimos
 anos un significativo movimiento integrador. Lentamente los pequefios
 productores parcelarios han sido arrinconados en la disyuntiva de con-

 vertirse en asalariados en el campo, o migrar. j A d6nde? A nuevas tie-
 rras, por cierto, cada vez mas escasas y/o distantes de los ejes de co-
 municacion terrestre, fluvial o lacustre, o a las ciudades.

 3. MOVIMIVNTOS LABORALtS EN CtNTROAMERICA

 Desde las postrimerias del siglo pasado, los trabajadores urbanos de
 Centroamerica ya muestran caracteristicas organizativas que se hacen
 sentir a traves de luchas reivindicativas, sobre todo de tipo salarial y
 de reduccion de la jornada de trabajo.

 La influencia del movimiento laboral internacional viene a ser el mo-
 tor de presion que, junto a las necesidades gremiales, permiten la crea-
 cion de corporacioones y asociaciones de artesanos con principios mutua-
 listas.

 El auge de la economia del cafe y de las relaciones de produccion
 aparejadas, pese a lo singular de estas en la region, se acompana de
 tn moderno crecimiento urbano y de mnayor comercializacion, producto
 de los ingresos por exportacion y de las mercancias provenientes prin-
 cipalmente de Europa. El cambio cualitativo que acompafna la nueva
 economia de mercado actuia en un doble sentido, por un lado, influye
 parcialmente en la desarticulacion de la pequefia empresa familiar urba-
 na que principia a ser presionada por la mayor intensidad de las relacio-
 nes comerciales y las nuevas demandas economicas; y por el otro, for-
 talece el surgimiento de la industria textil que emplea gran cantidad de
 mano de obra proveniente de la pequefna empresa artesanal. Estos cam-
 bios determinaran en ultima instancia, la necesidad gremialista artesanal,
 no solo como respuesta a la demanda de trabajo y de servicios que va
 siendo dificil de satisfacer individualmente, sino tambien en funcion de
 una proteccion econ6mica y probablemente ideollogica, ante la emergen-
 cia de empresas que van dejando de ser artesanales y se constituyen en
 empleadores de operarios otrora familiares. Las probables representa-
 ciones del mundo y la frustracion del cambio, facilitar'an la accion politica
 de los grupos afectados, que principia a manifestarse en algunos gremios
 y en otros sectores no artesanales de la sociedad, lo que en principio
 servira de bisectriz a las futuras relaciones politicas urbano-rurales de
 los trabajadores centroamericanos.

 La proliferacion de gremios se efectuia a partir de la primera decada
 del presente siglo y sera posible, entre otros aspectos, por la coyuntura
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 favorable de protesta social, producida tanto por la primera guerra
 mundial, como por las constantes crisis internacionales en los precios
 del cafe, facilitando la ampliacion del radio de accion gremial y de
 organizacion mas adecuada. 24 Tanto las condiciones politicas prevale-
 cientes en la region durante la segunda decada del siglo actual, como la
 irrupcion del enclave bananero, marcaran un nuevo periodo de gran
 trascendencia en la organizacion de los movimientos laboralies centro-
 americanos. En efecto, la caida de Manuel Estrada Cabrera en Guate-
 mala (1898-1920) por virtud de un movimiento insurreccional de eti-
 queta conservadora, amparado bajo la bandera "unionista"; la conti-
 nuidad de la dominacion liberal en Honduras, sin pena ni gloria, salvo
 la alianza que establece Manuel Bonilla (1908-1914) con Samuel Za-
 murray de la Coyamel Fruit Co., facilitando la consolidacion del enclave
 frutero; la mayor participacion social que permite Alfonso Quiinonez
 Molina presidente de El Salvador a partir de 1923, dando fin a la
 "dinastia" Melendez; y Ia derrota del u'nico dictador costarricense Fe-
 derico Tinoco que permite el ascenso a la presidencia de Julio Acosta
 (1920-1924), son hechos politicos que configuran toda una epoca,
 aproxirnadamente 10 a-nos, de cierta estabilidad politica, y de relativa
 libertad de organizacion de la fuerza de trabajo urbana y rural. Sin em-
 bargo, mas que el clima de participacion social que se vive, interesa
 destacar los elementos que condicionan el contexto historico del periodo.
 En este sentido, afirmamos que los factores externos en una region
 periferica y dependiente como Centroamerica, siempre han jugado un
 papel decisivo en el acontecer politico, social y economico global, de
 modo que el marco estructural que encuentra el desarrollo de los movi-
 mientos laborales de la region, estar'a definitivamente condicionado, tanto
 por el ingreso del enclave bananero a principios de siglo, con todos los
 efectos organizativos que sobre la mano de obra agraria produce, como
 por las coyunturas politico-economicas regionales e internacionales que
 le dan senitido a esta situacion. Por ejemplo, no cabe duda que esta cierta
 estabilidad pol'itica regional, despues de un periodo de agitaci6n y vicisi-
 tudes de afianzamiento liberal, que permitio el auge de las organizaciones
 laborales en general, probablemente no hubiera sido suficiente para el
 desarrollo del movimento laboral sin aigunos hechos historicos regionales
 que emergieron por efecto de la coyuntura politica, producida en Nica-
 ragua tanto por la invasion de los "marines" norteamericanos en 1912,
 Ia caida del gobierno liberal, como por el surgimniento de Sandino, como
 figura nacional, creando la solidaridad de la mayoria de movimientos
 laborales regionales e internacionales en respuesta politica a la penetra-

 24 En la primera decada de este siglo en Guatemala, San Salvador, Managua, Gra-
 nada, La Ceiba, Tegucigalpa y San Jose, proliferan los pequenos gremios arte-
 sanales de panaderos, tipografos, albaniiles, sastres, etcetera. V6ase "Trabajos
 de investigacion sobre tenencia de la tierra y reforma agraria en Centroamerica"
 CIDA, enero 1970, patg. 217.
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 cion extranjera, legitimando de esta manera el caracter nacional y "pa-
 triotico" de las organizaciones laborales y facilitando en suma la comuni-
 cacion e informacion entre los trabajadores centroamericanos y de otras
 latitudes.

 Este importante desarrollo de los movimientos laborales del area se
 pone de manifiesto con el aparecimiento de los primeros sindicatos, que
 cualitativamente constituyen fases superiores de organizacion laboral. En
 efecto, mientras que en Guatemala se funda en 1914 la Federacion Obre-
 ra, formada por los gremios mutualistas: Maternidad Obrera, Fraternal
 de Barberos, El Porvenir de los Obreros etcetera, en 1922 aparecen, los
 primeros sindicatos, que 7 a-ios mas tarde se aglutinan en un comit,
 "Pro-Acci6n Sindical de Guatemala', y participan en eventos interna-
 cionales, tales como "El Congreso Constituyente de la Asociacion Conti-
 nental de T'rabajadores" de inspiracion "anarquista". 25

 En Costa Rica, el surgimiento de la Confederacion General de Traba-
 jadores (CGT) se hace desde un principio con clara orientacion politico-
 economica, por influencia de sus dirigentes, inmigrantes europeos de ideo-
 logia anarquista. En Nicaragua se funda en 1921, en la ciudad de Leon,
 la primera Federacion de trabajadores del pais.

 El importante impulso organizativo de los movimientos laborales del
 area en esta segunda decada, sera el punto nodal de vigorosas acciones
 sindicales, independientes de algunas medidas protectoras de tipo guber-
 namental 26 as i como incorporaciones programaticas de las tesis en boga
 del movimiento obrero internacional. En esta dimension habria que des-
 tacar, por una parte, las medidas de organizaci6n regional que toman los
 trabajadores centroamericanos, asi como la influencia de organismos de
 caraicter internacional que prevalecen en el periodo, y por otra parte, la
 influencia de los partidos politicos en el movimiento laboral en general.

 La Confederacion Obrera Centroamericana (COCA) surgida en 1924
 aglutina a la mayoria de trabajadores urbanos de la region, probablemen-
 te favorecida por este clima de relativa libertad y de "espiritu unionista"
 en respuesta a un nuevo fracaso federativo impulsado por Guatemala y
 El Salvador a principios de esta segunda decada y liquidado tambien
 por el primer pais mencionado, por efecto de sucesivos golpes militares
 liberales que depusieron el transitorio gobierno conservador-unionista.
 En esta Confederacion que con elocuencia historica podria otorgarle plau-
 sibilidad a nuestra hip6tesis anterior, no participa la Federacion Regional
 de Trabajadores de Guatemala arguyendo encontrarse asociadas a otro
 organismo "La Confederacion Panamericana del Trabajo (COPA) fun-
 dada en 1918, "por iniciativa de la American Federation of Labor de los
 Estados Unidos". 27

 25 IDA, op. cit., pag. 218.
 26 Al analizar la revuelta campesina de 1932 en El Salvador, se seiialaran algunas

 de estas medidas.
 27 CIDA, op. cit., pig. 219.
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 Los organismos de tipo internacional se disputan a menudo, las posibi-
 lidades de influir el movimiento laboral de la region, aglutinando federa-
 ciones o sindicatos en su seno y facilitando la participacion de represen-
 tantes regionales en eventos de tipo intermacional.

 La disputa y educacion politica en esta primera fase de desarrollo sin-
 dical, se ubicara entre las organizaciones internacionales de inspiracion
 "liberal" "democratica" o "laboralista" y las de contenidos "socialistas" y
 "comunistas". 28 En efecto, los sindicatos y organizaciones laborales centro-
 americanos estuvieron sometidos a la influencia, tanto de la "American
 Federation of Labor" de orientacion liberal no,rteamericana, como a la
 del "Bureau del Caribe" de la Internacional Comunista, del "Socorro
 Rojo" tambien de inspiracion comunista; y de la "Liga Anti-Imperia-
 lista" que aglutinaba varias corrientes ideologicas, desde liberales hasta
 comunistas en funcion de su objetivo principal.

 Si los partidos politicos locales influyen tambien en los movimientos
 laborales de la region, imprimiendoles un sentido politico determinado
 y orientando sus acciones de acuerdo a sus bases programwaticas; es qui-
 zas de mayor relevancia -como dimension analitica futura- la parti-
 cipacio6n politica de los dirigentes laborales en las actividades del Estado.
 Este rasgo de gran importancia estaria indicando, por un lado, la inte-
 gracion de objetivos politicos expresos dentro de las tematicas sindica-
 les de tipo economico anteriores, y por el otro, los cauces de un popu-
 lismo primitivo que mnarcara la naturaleza de las acciones laborales de
 la epoca y probablemente del acontecer sindical contemporaneo. En
 Honduras, el movimento laboral, mas que un movimiento de masas que
 satisfaga necesidades economicas, se perfila en funcion a una relevancia
 politico-electoral. Por ejemplo, un lider sindical hondurerio ingresa al
 parlamento nacional en los a-nos 1927-28 y redacta un codigo de trabajo
 que no fue aprobado. 29

 Tanto en el movimiento laboral de El Salvador, como en los de Ni-
 caragua y Costa Rica, se manifiesta esta tendencia electoral y de parti-
 cipacion en el aparato de Estado.30

 28 El impulso ideologico anarquista practicamente desapareci6 en el resto de
 Centroamerica al memento de nacer, salvo en Costa Rica, que mantuvo su hege-
 monia y control del movimiento sindical por alg6n tiempo ma's.

 29 Con respecto a la tendencia electoralista del movimiento laboral hondureiio, el
 periodico "El Comunista" de enero de 1932, pig. 6, indica que "los camaradas
 de Tegucigalpa son de los que ma's mal realizan el trabajo" ban dejado a los
 sindicatos que estan desorganizados, manifestando que "los trabajadores son
 refractarios al sindicato" y que lo unico que entienden es la lucha politico-electoral"
 En: CIDA, op. cit., paig. 220.

 30 En Costa Rica, se asocia la Confederacion General de trabajadores con el Partido
 Refornista, a finales de la segunda decada del novecientos en virtud al ofreci-
 miento de "diputaciones" para los dirigentes; en El Salvador, en 1923, gran parte
 de los sindicatos existentes, deciden la eleccion de Quiinonez Molina como Presi-
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 No cabe duda que las facilidades y libertades relativas de organiza-
 cion laboral regional tambi en obedeceran a procedimientos politicos gu-
 bernamentales o de grupos sociales dominantes que estan en pos de un
 apoyo popular. e Es esta condicion particular, un elemento de consi-
 derable importancia que pueda indicar conflictos de fracciones de dase,
 desencadenados por la crisis de 1929? Sera este principio de partici-
 pacion social popular, el germ-en de un populismo prematuro, cuyo apoyo
 es necesario para determinados grupos en ascenso en virtud de un futuro
 cuestionamiento a la vieja oligarquia agro-exportadora? Los hechos his-
 toricos de la decada de los treinta podrian sugerir algunas indicaciones
 que en forma de plausibilidad, orientarian las investigaciones sobre el
 particular. Por ahora, 'unicamente podemos limitarnos a sefnalar que el
 auge del movimiento laboral centroamericano llega a su breack-point
 en algunos paises de la region antes que -en otros y que las formas de
 resoluci6n: participacion social definitiva versus, ninguna participacion
 y represion, quedaran condicionadas, en una vision macroscopica, tanto
 por la coyuntura economica representada en la crisis del 29, como por lo
 que ha dado en llamarse, "la crisis prolongada de la oligarquia agro-ex-
 portadora" o "el agotamiento del modelo agro-exportador"; y en una
 vision microscopica, por un virtual conflicto de intereses economico-po-
 liticos entre fracciones de clases dominantes y grupos sociales emergentes
 que teoricamente cuestionarian la dominacion agro-exportadora.

 Es en este dificil periodo en que estallara la revuelta campesina de EI1
 Salvador y en donde sera prActicamente congelado y reprimido el movi-
 miento laboral de la region, desapareciendo la gran mayoria de las or-
 ganizaciones urbanas y rurales, salvo en Costa Rica en que subsisten
 fundamentalmente los obreros agricolas de las plantaciones bananeras y
 realizan una importante huelga por reivindicaciones de horario y de
 salarios, en 1934.

 Pareceria que las contradicciones entre grupos dominantes son resuel-
 tas coyunturalmente por- la crisis del 29 en forma temporal, trasladando
 sus efectos economicos y politicos a los grupos laborales, deprimiendo
 los salarios e imponiendo soluciones de sobre-explotaci6n y despido de
 fuerza de trabajo.

 La representacion militar, como alternativa de clase en este primer
 momento, sera el denominador comlun de la region, que por medio de
 regimenes de fuerza, controlaron los efectos economicos de la crisis y
 prolongaron la dominacion oligarquica, limitando la participacion social,
 tanto de algunas vanguardias de la burguesia agraria, como de los sectores
 medios en frustrado ascenso, y reprimiendo la movilizacion laboral que a
 estas alturas se ha constituido un elemento de cierta peligrosidad para el
 statu-quo regional.

 dente de la Repu'blica; en Nicaragua, los sindicatos urbanos logran colocar a
 un obrero en el Ministerio de Agricultura y del Trabajo de la Administracion
 Sacasa.



 582 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 En efecto, es en la decada del treinta cuando se produce el ascenso de
 Ubico y Martinez en Guatemala y El Salvador, asi como de Carias y So-
 moza en Honduras y Nicaragua, implementando todo un apara-to represivo
 que liquida los intentos de democratizacion de algunos grupos en ascenso
 y detiene brutal y definitivamente el desarrollo de los movimientos labo-
 rales de la region. Las huelgas y movimientos de protesta popular, co-mo
 la insurreccion campesina de El Salvador en 1932, la huelga bananera cos-
 tarricense de 1934, y el movimiento de trabajadores urbanos y rurales en
 Guatemala en 1934, son las u'ltimas formas de expresion y movilizacion
 laboral en este periodo, en cuyo intervalo hasta el final de la segunda gran
 guerra, son reprimidas y extinguidas las organizaciones laborales centro-
 americanas, exceptuando las de Costa Rica, en donde se mantienen las or-
 ganizaciones de trabajadores agricolas en virtud a su institucionalizacion
 a partir de la gran huelga bananera del Atlantico ya indicada.

 Nuevamente los factores coyunturales externos facilitarain el resurgi-
 miento de las organizaciones de trabajadores agricolas en virtud a su ins-
 titucionalizaci6n a partir de la gran huelga bananera del Atlantico ya
 indicada.

 Nuevamente los factores coyunturales externos facilitar'an el resurgi-
 miento de las organizaciones y movimientos laborales en Centroamerica.

 Es a partir del cese de fuego que da por concluida la segunda guerra
 mundial, cuando se yen favorecidas las condiciones internas de la region,
 permitiendo la emergencia de los grupos y sectores sociales con posibilidad
 de cuestionar la agonica dominacion tradicional agro-exportadora.

 En Guatemala, -191- y en el resto de Centroamerica, a-nos despues,
 se llevan a cabo importantes transformaciones politico-sociales violentas o
 pacificas, que favorecen el resurgimiento de las organizaciones laborales.

 Es aca donde cobra relevancia el movimiento laboral guatemalteco, que
 resurgiendo en los uiltimos meses de 1944 en el seno de las plantaciones ba-
 naneras del norte del pais, se extiende a toda la repuiblica logrando su le-
 galizacion constitucional hasta 1947. 81

 A partir de este momento, el movimiento laboral guatemalteco se des-
 arrolla considerablemente, e influye sobremanera en los movimientos labo-

 rales del resto del 'area centroamnericana, realizando eventos de solidaridad,
 encuentros, asesorias tecnicas, etcetera. Mientras tanto, en Costa Rica, se
 funda la Central Sindical "Rerum Novarum" de inspiracion cristiana, que

 encabeza las poderosas organizaciones de trabajadores agricolas y realiza

 31 A pesar del ascenso de Arevalo al poder en Guatemala, la sindicalizaci6n de tra-
 bajadores agricolas fue prohibida por decreto presidencial del 27 de agosto de
 1945, y no es sino hasta la promulgacion del CQdigo de Trabajo, en Mayo de
 1947, por presion de las organizaciones sindicales urbanas, que se hace expedito
 el camino para obtener su legitimacion juridica convirtiendose en realidad, en
 enero de 1948, fecha en que adquieren su personeria juridica los primeros sindi-
 catos agricolas.
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 entre otras cosas, la segunda gran huelga general de Costa Rica, en la que
 participan alrededor de 12,000 trabajadores rurales.

 En Honduras y Nicaragua, las posibilidades de resurgimiento y legali-
 zacion de las organizaciones laborales se encuentran sumamente limitadas;
 y definitivamente liquidadas en El Salvador. No en balde la experiencia
 de 1932 en El Salvador produjo gran terror entre los sectores olig'arqui-
 cos tradicionales que de hecho no fueron cuestionados radicalmente en este
 periodo. A pesar de tales condiciones negativas para el movimiento laboral
 en estos paises, en Honduras se organiza al margen de la legalizacion, una
 asociacion de trabajadores agri colas en 1949 que permite la comunicacion
 entre los trabajadores locales y el movimiento laboral. 32

 En la de&ada que va del 44 al 54 se manifestaran dos grandes hechos
 historicos para el movimiento laboral centroamericano. Por un lado es el
 periodo de auge y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores
 guatemaltecos que, obteniendo un considerable desarrollo politico, presio-
 nan organizadamente para efectuar cambios estructurales en la tenencia
 de la tierra. Paredes Moreira 33 indica que en 1953 llegaron a funcionar
 en Guatemala cerca de 1,500 comites agricolas locales en todo el pais, pre-
 sionando sobre la estructura agraria, cuya inicial transforniacion beneficio
 a 100,000 obreros agricolas y campesinos, que junto a sus familias, ascen-
 dian a 500,000 personas.

 Y por otro lado, se manifestaran dos situaciones opuestas al final del
 periodo: Cae el gobierno guatemalteco por efecto de un movimiento contra-
 revolucionario local e internacional y en ese nmismo afno se realiza la gran
 huelga,hondurenia de 1954.

 A partir de este punto historico-articular de situaciones diferentes en
 el 'area centroamericana, se desarrollar6a un tercer periodo del movimiento
 laboral regional cuyas caracteristicas prevalecen en la actualidad. Los
 sindicatos agricolas de Honduras, Costa Rica y Guatemala se institu-
 cionalizan y en cierto sentido son influidos por las politicas gubernamen-
 tales que norman sus actividades. El Sindicato de trabajadores de la
 "Tela Railroad Company" (SITRATERCO) de Honduras, es sin duda
 la mayor organizacion econ6mica y politica de trabajadores de la regi6n. 34

 32 La Asociacion de Trabajadores de "Guanchias" es fundada en honduras por
 Efraim Dias, apuntador de la Companiia Frutera. En: CIDA, op. cit., pag. 227.

 3 P. Moreira, J.L. Reforma Agraria, una Experiencia en Guatemala". Imprenta
 Universitaria, Guatemala, 1963, pag. 71.

 34 El SITRATERCO esta formado por un comite ejecutivo general, cinco sececio-
 nales y 105 sub-seccionales dispersas en las diferentes actividades con que opera
 la empresa hananera. Su Congreso se refine cada dos a-nos y en 6l se discuten
 los problemas y las metas a seguir, asi como se informa de las actividades des-
 arrolladas por el comite ejecutivo general. Tambien cuenta con un Consejo Con-
 sultivo y un Tribunal de Disciplina. Cuenta con mas de 100,000 asociados y
 posee varias cooperativas de consumo, y vivienda, asi como una emisora radial de
 1000 watts de onda corta, Ilamada "Radio Primero de Mayo". En: CIDA, op. cit.,
 pag. 235.
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 Otro sindicato fuerte en Honduras es el "Sindicato Unificado de Tra-
 bajadores d-e la Standard Fruit Company" (SUTRSFCO) con mas de
 4,660 miembros.

 Ambas organizaciones son efecto de la gran huelga hondure-na de 1954,
 cuyas caracteristicas definitivamente condicionaron no s6lo la forma de
 organizacion sindical contemporanea, sino que tambien la gran ingerencia
 y apoyo estatal que poseen.

 En Costa Rica, la "Rerum Novarum" se transforma en la "Confede-
 racion Costarricense de Trabajadores Democraticos" a partir de 1966;
 en Nicaragua los trabajadores agricolas se aglutinan en 22 sindicatos y
 forman la "Confederacion de Campesinos y Trabajadores Agricolas de
 Nicaragua (CCTAN); en Guatemala aparecen varias federaciones sindi-
 cales de diferente orientaci6n: La Federaci6n Aut6noma Sindical (FAS)
 en un principio de orientacion pro-gubernamental, se transforma a-nos
 despues en la FASGUA, con cierta autonomia, la Federacion de Unidad

 Sindical (FUS), la Federacion Regional de Trabajadores del Sur
 (FERTS), la Federacion Central de Trabajadores de Guatemala (FE
 CETRAG) etcetera.

 Probablemente el elemento de mayor significado para el anAlisis en este
 periodo contemporaneo sea la promocion y legitimidad, asi como en cierta
 medida, la prot ecci6on de tipo paternalista que se plantea en los movi-
 mientos laborales por parte del Estado y los grupos sociales dominantes.
 No avanzaremos en esta dimension por ahora, pero si es conveniente
 seialar que, tanto el movimiento insurreccional campesino salvadoreno,
 como la gran huelga hondurefia de 1954, cobran importancia en la refle-
 xion contemporanea, ya sea desde el angulo influyente del Estado, un
 tanto protector de ciertos movimientos laborales, como desde la perspec-
 tiva organizativa de los trabajadores centroamericanos, aun haciendo
 abstraccion de probables presiones gubernamentales. Por uiltimo y a
 manera de sintesis, puede afirmarse que, el desarrollo y evolucion del
 movimienrto laboral centroamericano tendra puntos algidos y depresivos
 segun sea el contexto historico local en que se efectue el proceso, pero
 definitivamente estara' sujeto, -a la luz de la condicion de dependencia
 estructural de la sociedad global y periferica-, a las vicisitudes coyun-
 turales de tipo internacional. Tanto la estructura de tenencia de la tierra,
 como las relaciones de produccion que se manifiestan en el proceso de
 desarticulacion-conservacion de las formas de produccion dominantes y
 coexistentes en cada formacion social regional, delimitaran la forma que
 asume la accion desencadenante coyuntural, sea en sentido politico, eco-
 nomico o social y esta favorecerai o impedira el desarrollo de movimien-
 tos laborales en el area.
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 4. LA INSURRoCCI6N D] WS CAMPtSINOS SALVADORENOS EN 1932

 El movimiento insurreccional campesino de El Salvador es, si no el
 principal acontecimiento laboral de America Latina, cuyo epilogo se ins-
 cribiera en el genocidio de varios miles de trabajadores agricolas, defini-
 tivamente uno de los hechos historicos que merecen ser analizados,
 -no tanto en el detalle del acontecer paso a paso, sino en sus elementos
 de mayor significado- para la comprension de los movimientos laborales
 del presente y futuro en Centroamerica.

 El proceso que culminara con la matanza campesina de 1932 tiene
 caracteristicas singulares que no es posible abordar "in-extenso" en una
 primera aproximacion, sin caer ya en la tentacion del detalle de los hechos
 historicos inmediatos, ya en el polo opuesto de la explicacion sintetica y
 pobre en contenido historico. Sin embargo, en esta fase preliminar pode-
 mos destacar aquellos elementos que perteneciendo a un conjunto peculiar
 en un momento dado, se puleden aislar analiticamente y permiten de esta
 manera su comprension y eventual explicacion, haciendo uso a menudo,
 de alg'un detalle que ejemplifique la situacion. El contexto en donde se
 incubo y realizo la insurreccion se asienta sobre una estructura tenencial
 de la tierra de grandes extensiones altamente concentradas en pocos pro-
 pietarios, con su respectivo aparejamiento de pulverizacion micro-parce-
 laria en manos de gran cantidad de campesinos pauperizados. La alta
 densidad demogrAfica matiza un panorama de miseria social y de explo-
 tacion de fuerza de trabajo abundante y barata que, sin haberse conver-
 tido totalmente en mano de obra libre, medra en un pequefio territorio,
 atomizado por el proceso de concentracion de la tierra, como efecto de
 un proceso mayor: la descomposicion de la economia campesina de sub-
 sistencia, consecuencia del desarrollo capitalista en el agro. Este proceso
 se acompafiar'a de la coexistencia de relaciones de produccion impuestas,
 en un lado, por la economia agro-exportadora que se asientan en la ha-
 cienda cafetalera, y en el otro, por formas de producci6n mantenidas en
 una economia "natural", campesina y fundamentalmente de subsistencia.
 El ingreso familiar estara condicionado por la situacion anterior, cuya
 diferencia cuantitativa entre macro y micro propietarios es exorbitante,
 mientras que su comparacion en torno a la fuerza de trabajo asalariada
 o no, arroja un balance de: ingreso familiar campesino basicamente en
 especie y escasamente liegando a los matrgenes de la subsistencia, e in-
 greso parcialmente salarial que satisface relativamente las necesidades
 mayores de familia.

 Consecuencias sociales, economicas y politicas tendratn su referente
 empirico en esta situacion; sin enibargo, mas que este aspecto, discutido
 ampliamente en varios documentos, nos interesa destacar algunos rasgos
 estructurales del proceso insurreccional. Tres son los elementos que a
 nuestro juicio son ielevantes en este hecho historico, a saber, las condi-
 ciones de desarrollo del movimiento laboral agrario, las situaciones co-
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 yunturales locales, .fundamentalmente en materia politica, y la accion
 decisiva y desencadenante de los factores externos, que le dan soporte,
 o mejor dicho, "realizan" las situaciones coyunturales.

 En la decada del presente siglo, en forma semejante a lo que ocurre
 en el resto de Cextroamerica, los trabajadores salvadorenfos inician sus
 movimientos laborales en forma de luchas reivindicativas concretas, en
 principio plantetadas por los grupos artesanales y luego superadas en
 virtud del desarrollo de formas sindicales en base a estructuras organiza-
 tivas de lucha.

 Entre 1923 y 1924 se forman los primeros sindicatos, conquistan.do de
 hecho, despues de amplias movilizaciones laborales urbanas y rurales,
 la condicion de asociarse en torno a los objetivos de defensa y reivindi-
 caciones econ.omicas y sociales. Con la fundacion de la "Federacion Re-
 gional de Trabajadores de El Salvador", en 1924 de hecho se inicia
 la proliferacion de organizaciones sindicales en el campo y las ciudades,
 bajo perspectivas no s6lo de reivindicacion economica, sino de pres-
 taciones sociales con claro contenido politico y de participacion social.
 La FRTS, "de 1924 a 1927, organizo y dirigio a los sindicatos gremia-
 les de la capital, planteo el reparto de tierras del Estado entre los cam-
 pesinos; creo la Universidad Popular y lucho por el establecimiento
 de la jornada de ocho horas. La "Regional" impulso asimismo, durante
 estos a-nos, la organizacion sindical en todo el pais, penetro en el campo
 y organizo sindicatos agricolas y ligas campesinas". 35

 Es esta condicion particular de actividad sindical la que rapidamente
 impondra el caracter asociativo en las masas de trabajadores agricolas;
 sin embargo, mas que detenerse a verificar esta peculiaridad, interesa
 aportar u.n intento de explicacion que remita, historicamente, a la com-
 prension de la din'amica de las clases y grupos sociales salvadorefnos.

 La hacienda cafetalera es prakticamente la utnica unidad socio-econo-
 mica que asentandose en El Salvador a finales de la octava decada del
 siglo pasado, efectuara cambios cualitativos en torno a las relaciones de
 produccion, entre una economia de subsistencia y formas capitalistas
 dependientes de produccion, relativamenite modernas; pero justamente
 esta condici6n, en un territorio con una de las mas altas tasas de densidad
 demografica de America Latina, desde esa epoca, senalara la naturaleza
 singular del proceso de descomposicion de la economia natural campesina,
 en forma diferente, dramatica y de efectos pauperizantemente mayores,
 que en el resto de Centroamerica.

 En efecto, la consolidacion de la hacienda cafetalera y el lento proceso
 de desarticulacion de las relaciones de produccion tradicionales, liberaran,
 por un lado, un caudal de mano de obra desposeida de sus medios de
 produccion que vende su fuerza de trabajo generalmente en forma per-

 So Arias, Gomez, Jorge, Farabundo Marti Esbozo biograifico, EDUCA, Colec-
 Rueda del Tiempo, San Jos6, Costa Rica, 1972, parg. 30).
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 manente; pero por otro lado, conservara modificada, los 'atomos de tierra
 marginal, asiento de una economia de subsistencia natural campesina
 que, en el fondo propiciara un doble aporte al desarrollo capitalista agrario-

 cafetalero. De una parte proporcionar'a abundante fuerza de trabajo, re-
 sidente en las cercanias de las haciendas, en forma temporal y por lo tanto,
 de menor remuneracion que la mano de obra permanente; de otra parte,
 evitara la presion economica y de mantenimiento, de tal fuerza de trabajo,

 por lo menos en tres aspectos: a) evitando parcialmente la desocupacio6n
 y el desempleo, en la medida que utiliza como catalizador social los bol-
 sones marginales de una economia de subsistencia; b) disminuyendo los
 costos reales de la produccion, al no tener que mantener permanente-
 mente gran cantidad de mano de obra, solo es necesaria en determinados
 momentos del proceso productivo; c) manteniendo los salarios depri-
 midos, sobre todo en el sector laboral temporal, en la medida que este es
 Thundante, con mayor necesidad de venta y por lo tanto, con menor
 opci6n de presionar sobre una demanda inconsistente de trabajo. Ambos
 sectores laborales, diferenciados fundamentalmente por la propiedad de
 medios de produccion y por su condicion de trabajo, sea temporal o per-
 manente, migratorio-estacional o estable, tendran teoricamente opciones
 de participaci6n social diferentes; sin embargo, tal conidicion estructural
 no necesariamente es limitante, en la medida que las situaciones de tipo
 historico pueden condicionar participaci6n social espontanea.

 La existencia estructural de esta dictomia complementaria, que carac-
 teriza el complejo latifundio-minifundio, determinara en la acci6n cam-
 pesina, -(como fuerza de trabajo socialmente potenciado en virtud de
 la escasa territoriedad en donde se asienta y del alto indice de crecimiento
 demografico)- caracteristicas receptivas peculiares, que van a encon-
 trar su realizaci6n en la coyuntura economico-politica a principios de la
 segunda decada del presente siglo. En este sentido, no es la gran actividad
 organizativa de las corporaciones y sindicatos urbanos lo que privilegia
 el momento hist6rico salvadorefio que nos ocupa, sino que esta actividad,
 siendo importante, es el resultado de las condiciones hist6rico-estructu-
 rales como las senaladas, las que condicionan la accion social y encuen-
 tran aceptaci6n generalizada en los amplios sectores laborales del agro
 cuscatleco.

 Es menester, sin embargo, acotar que esta condicion potencialmente
 conflictiva anfos mas tarde, pasa de hecho desapercibida por los grupos
 sociales oligarquicos que ejercen la dominacion; y no es sino hasta que
 est'a planteada la situacion de lucha concreta, cuando se hace clara la
 influencia estructural condicionante del proceso insurreccional. De modo
 que, siendo la estructura tenencial de la tierra, el "estroma" en que des-
 cansan las relaciones de produccion en el agro salvadoreino, el impacto
 de descomposicion de la economia natural efectuado por las nuevas formas
 de produccion y de relaciones, sin modificar esta estructura tenencial,
 lo que hace es agudizar las relacione.s de explotacion y crear condiciones

 15



 588 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 objetivas para un estallido social, que en u(ltima instancia, encuentra su
 cauce a traves de las situaciones coyunturales a las que se ve sometida,
 tanto la sociedad centroamericana en conjunto, como la formacion social
 salvadorefia en concreto.

 En estas condiciones, la gran actividad desplazada por los sindicatos
 urbanos y los partidos politicos, ser6a efectiva y acumulativa, de modo
 que ei paso entre una participaci6n social por aspectos reivindicativos
 de tipo puramente sindical, pronto es superada por una participacion
 politica de naturaleza nacional. 36 En esta dimension como se compren-
 deria la labor realizada por "La Regional" que por medio de luchas eco-
 nomico-politicas, conquista varias leyes de car'acter social y obtienen un
 triunfo parcial en la disminucion de la jornada de trabajo urbano. 37

 Las consignas de la Regional se orientaban casi siempre a la promul-
 gacio6n de leyes de Reforma Agraria, en el sentido de la reparticion de la
 tierra a los campesinos y la desaparicion del latifundio, etcetera.

 Ya se ha sefnalado la determinante influencia que en el proceso de des-
 arrollo de los movimentos laborales desempenfan los partidos politicos en
 Centroamerica. En la situacion salvadorenia tal aspecto, cobra dimensiones
 tan grandes, que viene a sobresalir como peculiaridad importante.

 En efecto, la presencia de partidos politicos relativamente diferentes a
 los tradicionales, se manifiestan en El Salvador desde la primera decada
 del siglo presente. Alfonso Quino6nez Molina, despues presidente de la
 Repuiblca, funda en 1917 la "Liga Roja" organizacion politica que aglu-
 tina los intereses, y puntos reivindicativos de las masas populares, adop-
 tando ei objetivo de ser la vanguardia de la clase obrera. Fuera de dis-
 cutir la emergencia de una organizacion de este tipo, sea como estrategia
 de un grupo dominante para captar el apoyo popular o como posicion
 roman'tica derivada de los acontecimientos mundiales de esos anos, la im-
 portancia de su presencia radica justamente en las condiciones que hicie-
 ron posible su emergencia, que sin lugar a dudas, validan la plausibilidad
 desde esa epoca, de un gran potencial de participacion social de las masas
 salvadorefnas y de probables emergencias de embriones de clase fraccio-
 naria, que de hecho implementa una estrategia "populista" de presion
 sobre las fracciones oligarquicas que ejercen la dominacion.

 36 Pareceria ser, que el paso aseendente entre tales participaciones, remite a la
 creacion de cierta conciencia social, que tanto la realidad historica salvadoreina.
 como la actividad, hasta cierto punto, pedagogica y organizativa de los partidod
 politicos y los sindicatos, contribuyen a crear precisamnente en los momentos
 repetitivos de protesta social, haciendo, teoricamente, mas diafanas las relaciones
 de producci6n, hasta momentos antes, difusas y naturales, por la distorsion que
 le imprime el peso ideologico de la dominaci6n.

 37 Ley de Proteccion de los Empleados de Comercio (del 31 de mayo de 1927; Ley
 de Registro de Agrupaciones Obreras y Gremiales y "Decreto de creacion de
 Juntas de Conciliacion" (para dirimir conflictos obrero-patronales, 15 de junio
 de 1927) "Ley de Horas de Trabajo" (13 de junio de 1928) En Arias C6mez,
 op. cit., paigs. 35-36.
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 Por lo demas, las organizaciones sindicales salvadorefnas son influidas
 notablemente por el pensamiento revolucionario internacional de la epoca
 y participan en varios eventos de este tipo. "Los lideres salvadorefnos
 estaban al tanto del reformismo prohijado por la Segunda Internacio-
 nal, con sede en Amsterdam; del anarcosindicalismo de espa-noles, fran-
 ceses y latinoamericanos; del sindicalismo amarillo de la Federacion
 Americana del Trabajo, asi como del movimiento revolucionario de Me
 xico y de la Union Sovietica". 88

 En suma, puede indicarse que las condiciones de desarrollo del movi-
 miento laboral agrario salvadore-no eran determinadas, tanto por la estruc-
 tura de tenencia de la tierra, y con ello las singularidades economico-
 sociales que produce, junto a la presencia de presiones demograficas y
 pauperizacion campesina, como por las singularidades tambien, de la
 lucha social, efectuada y difundida activamente por los sindicatos urba-
 r?os, corporaciones artesanales, partidos politicos y movimientos de masa.

 B. LAS SITUACIONtS COYUNTURALtS LOCALtS

 La Ilamada "dinastia" de los "Melendez", 39 que principia el 9 de fe-
 brero de 1913 y finaliza 14- a-nos despues, -28 de febrero de 1927-
 representa los intereses agro-exportadores salvadoreinos en el poder. Su
 delimitacion historica, permite analizar los principales factores politicos
 que precedieron la insurreccion campesina que, junto a las vicisitudes de
 los meses anteriores al conflicto, conformaran algunos de los factores que
 contribuyeron a desencadenar el movimiento.

 El final de la primera guerra mundial, sefiala el inicio de los movi-
 mientos reivindicativos salvadorefnos, que plantean mejoras salariales, dis-
 minucion del horario de trabajo en las pequenfas empresas y fabricas tex-
 tiles, asi como en otras actividades puramente artesanales. En los anos
 de 1920-1921 estallan gran cantidad de huelgas entre los gremios de za-
 pateros, sastres, panificadores, etcetera, asi como se realiza un importante
 movimiento de masas a raiz de la adopcion del patron oro como sistema
 monetario oficial, siendo reprimido por la policia y finalmente solucio-
 nado el conflicto en forma transitoria. Tres a-nos mas tarde se organizan
 los primeros sindicatos de trabajadores urbarios y se da inicio al proceso
 de desarrollo sindical salvadorefio.

 38 Arias, Gomez, op. cit., p. 31.
 39 Carlos Melendez, oligarga terrateniente, ociupa la presidencia de El Salvador, des-

 pues del asesinato del presidente anterior, Manuel Enrique Araujo y gobierna
 durante dos periodos consecutivos, le sucede en la presidencia su hermano, Jorge,
 quien entrega la presidencia cuatro anios mis tarde a Alfonso Quiio'nez Molina,
 cuniado de los dos expresidentes y unido a la oligarquia cafetalera por vinculos
 economicos y politicos.
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 j Que condiciones politicas locales permitieron la respuesta laboral
 organizada, o que factores facilitaron la organizacion de los trabajadores
 en condiciones au'n, del liamado periodo "represivo" de la oligarquia?

 No es casual que en casi toda Centroamerica los anios veinte de este
 siglo, sean el escenario "politico en donde debuta por vez primera el mo-
 vimiento laboral y sindical organizado. El triunfo "aliado" en la primera
 gran guerra y el auge economico de los Estados Unidos como futuro
 centro hegemonico mundial, es un hecho; esto desencadenara en America
 Central efectos economicos, tales como el aumento de las inversiones di-
 rectas 40 norteamericanas y el desplazamiento de las inversiones alemanas,
 el aumento de las actividades comerciales locales y de comercio exterior,
 importacion-exportacion, etcetera, asi como efectos politicos por el auge
 en esa epoca de las ideas liberales y democraticas que se plasmaron en
 los Estados Unidos, convirtiendose en "pais sede" de las organizaciones
 laborales democraticas. 41 Por lo demas, el peligro de un movimiento
 comunista no se consideraba como real, en la medida que pudiera arreba-
 tarse a esta teoria la bandera revolucionaria y de participacion social de
 las masas en forma democratica. Sin embargo, tales reflexiones, aunque
 con cierta plausibilidad no alcanzan a verificar el cambio politico que,
 por ejemplo se hace sentir en tioda la region centroamericana, de regi-
 fmenes mas represivos a menos represivos en esta decada.

 Un intento de explicacion preliminar podria encontrarse en una pro-
 bable lucha no manifiesta entre fracciones de la clase dominante, que en
 alianza implicita con la corriente democratizante y modernista del capi-
 talismo norteamericano en ascenso, pretendieran sustituir a la fraccion
 oligarquica mas tradicional, del poder politico y economico.

 40 C.A. Inversiones Privadas Extranjeras a U.S.A. Inversiones directas en Centroamen-
 fines de 1914. rica 1929-1943.

 (millones de d6lares)

 Reino Fran- Ale- To-
 Unido cia mania USA Otras tal Centroamerica 1929 1936 1940 1943

 Guatemala 44 - 12 36 - 70 50 68 87
 El Salvador 6 - - 7 2 - 30 17 11 15
 Honduras 1 - - 15 - - 72 36 38 37
 Nicaragua 2 - - 4 - 12 15 8 4
 Costa Rica 3 - - 41 - 22 13 24 30
 Panami - - - 29 27 36 110
 TOTAL 56 - 12 103 2 -

 FUENTE: F. Hasler, Invest. in L.A. For: El FUENTE: Depto. de Comercio, U.S.A. For:
 Financiamiento Ext. de A.L., cua- El Financ. Ext. de A.L., Cuadro
 dro A, p. 12. 29, p. 34.

 41 Por ejemplo, tanto la "Federation of Labor" como "El Socorro Rojo" de inspira-
 cion anti-imperialista, tuvieron su sede inicial en Nueva York durante los primeros
 ainos posteriores a la primera guerra mundial.
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 En Argentina y Chile por ejemplo, la virtual emergencia de los secto-
 res medios como grupo social en ascenso que cuestiona a la donminaci6n
 Gligarquica tradicional, aparece embrionariamente por esa epoca y cobra
 auge algunos afios despues, para aprovechar finalmente la coyuntura inter-
 nacional de la crisis del 29.

 En El Salvador, hay algunos rasgos manifiestos que permitirian supo-
 ner toda una estrategia populista, puesta en pr'actica por algunos sectores
 de los grupos dominantes.

 En efecto, el doctor Alfonso Quifnonez Molina, en su campafna electoral
 para la presidencia de El Salvador en 1923, utiliza por segunda vez a la
 "Liga Roja", agrupamiento prcticamente oficial, que se funda en 1919.
 Esta organizacion tiene un claro contenido populista y de hecho actuwa
 favorablemente entre las masas laborales urbano-rurales. "Sus propa-
 gandistas ofrecian a los trabajadores la solucion inmediata de sus prob
 blemas: mejores salarios, tierras, prestamos, educacio6n, hospitales, etce-
 tera, sus publicaciones no escatimaban espacio para hablar de la "cuesti6n
 social" prometiendo la libre organizacion sindical y el pleno goce de la
 justicia social". 42 Haciendo caso omiso de la "sinceridad" o de la "fal
 sedad" que pudiera encerrar la "Liga Roja", la importancia del suceso
 es su posicion populista que, aunque no llegara a realizarse plenamente"4
 permiti6 dentro de su propia 16gica, la educacion politica, la agitaci6n,
 la participacion social, etc6tera de las masas populares. Media vez, se
 estableci6 en el gobierno el candidato de la "Liga Roja", este tuvo algu-
 nas acciones represivas contra los grupos laborales; sin embargo, la
 acci6n efectuada en el momento inicial de formaci6n y desarrollo del
 movimiento laboral ya estaba en marcha, y justaTnente, es tal su poten-
 cialidad, que al levantarse el estado de sitio, 4n el periodo de gobierno
 del 27 al 31, se pone en actividad toda una estrategia democratizante, que
 fue desde la vigencia formal de las libertades y derechos democraticos,
 hasta la realizacion de medidas de caracter social. El movimiento laboral
 salvadoreno, definitivamente es el artifice de presi6n social para la conse-
 cucion de tales realizaciones y de hecho, las principales conquistas juri-
 dicas -ya anotadas adelante- se produciran en esta coyuntura politica
 local.

 E1 periodo de gobierno de Romero Bosque es, sin lugar a dudas, el
 preambulo politico que vigorizo los movimrientos laborales. Los trabaja-
 dores se organizarc.n sin dificultad y el gobierno en varias ocasiones
 ofrecio su colaboracion economica; sin embargo, tales facilidades se les
 dieron exclusivamente a los trabajadores urbanos. "No fueron pocas las

 oportunidades en que les expreso -Romero Bosque a los trabajadores

 42 Arias G6mez, op. cit., pag. 27.
 43 El doctor Pio Romero Bosque sucede de hecho a Quiinones Molina en la pre-

 sidencia de El Salvador -1927-1931- y levanta el Estado de Sitio impuesto en
 el gobierno anterior por cuatro aiios consecutivos.
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 urbanos- que estaba de acuerdo con la organizacion de los obreros, pero
 no con la movilizacion y organizacion de los trabajadores del campo". 42-B

 En esta situacion de estabilidad politica y de libertad de organizacion
 laboral-urbana, se produjo la fundacion del Partido Comunista de El
 Salvador, que ser6a en el momento de la insurreccion el encargado de la
 organizacion del movimiento.

 Al terminar este periodo de gobierno, los sucesos politicos nuevamente
 fueron negativos para los grupos laborales agrarios y rurales, pese a ello
 la facilidad de organizacion durante casi cuatro a-nos, permitio definilti-
 vamente crear cierta conciencia social y articular a las diversas organi-
 zaciones laborales, sobre todo agrarias, -no obstante la prohibicion y
 temor expresos-, bajo la egida de los partidos politicos revolucionarios;
 de manera que al momento de producirse la coyuntura politica que pro-
 dujo el derrocamiento del presidente Araujo 43-B y subir al poder el
 general Maximiliano Hern'andez Martinez, el movimiento laboral salva-
 dorefno se encontraba en plena actividad beligerante contra las autorida-
 des oficiales constituidas. El encarcelamiento de varios dirigentes poli-
 ticos, asi como gran cantidad de revueltas y huelgas en el area rural -que
 fueron reprimidas violentamente por la fuerza armada-, agudizaron,
 como sucesos locales, la efervescencia del movimiento laboral agrario,
 que rapidamente se torna en insurreccion armada, justamente al unirse
 los efectos mas deprimentes de la coyuntura internacional producida por
 la crisis del 29, cuyo arrastre economico negativo afecto, tanto a la oli-
 garquia como a los grupos laborales agrarios y urbanos.

 El ascenso de Martinez, a la presidencia salvadore-na, -en principio
 no reconocido por el gobierno de los Estados Unidos en virtud de los
 "pactos de Washington"- significo coyunturalmente la principal opcion
 de la oligarquia para superar, tanto la crisis econ6mica desencadenada
 por efecto internacional y agudizada en el periodo del presidente Araujo,
 como la crisis politica y social, desencadenada por la represion sangrienta
 en el agro, falta de participacion social, y grandes problemas de desempleo.

 En esta curva preliminar al estallido insurreccional, merece destacarse
 que muchas de las acciones represivas que efectuo, tanto Araujo, previo a
 su derrocamiento, como Martinez al momento de su ascenso, en contra del
 movimiento laboral agrario, no fueron mas que provocaciones perfecta-
 mente evitables; incluso, hay alguna evidencia empirica que confirma par-
 cialmente la hipoitesis de que la oligarquia agro-exportadora salvadoreina

 42-B En varios textos y documentos de algunos actores individuales de la epoca, se
 encuentran afirmaciones semejantes. Vease: Miguel Mairmol "Version mecano-
 grafica de circulacion restringida de los recuerdos del autor sobre la historia
 del partido comuinista de El Salvador". Guion del movimiento sindical en El
 Salvador 1962.

 43-B Arturo Araujo. gana los comicios electorales y sucede a Romero Bosque a los
 once, meses de su elecci6n, Marzo 1930-Dicienibre 1931 es derrocado por un
 golpe militar, encabezado por un grupo de oficiales y sargentos.
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 encontro, com-0, unica alternativa de solucion a la crisis economica y social
 en que se encontraba, la represion en masa y el exterminio de los traba-
 jadcres agrarios, que, se tornaban cada dia en un mayor peligro- general.4

 Un uiltimo elemento de coyuntura local que hizo posible la insurreccion
 agraria, lo da el Partido Comunista salvadoreino que, habiendo sobreesti-
 mado su capacidad organizativa sobre los trabajadores del agro, encuentra
 sus propios rasgos de incapacidad al momento de plantearse la reconsi-
 deracion estrategica del suceso por haber sido capturados los principales
 dirigeates e incluso, haber detectado importantes aspectos de un plan
 represivo y criminal de los grupos olig'arquicos para liquidar definitiva-
 mente 1l movimiento laboral-agrario aprovechando la gran beligerancia
 del momento politico, no pudo reorientar las acciones de lucha y fue
 desbordado definitivamente por el espontaneismo de la insurreccion.

 La categoria analitica que deberia privilegiarse al profundizar en el
 conocimiento de esta insurreccion agraria, probablemente sea la dicoto-
 mia: organizacion vs. espontaneismo; sin embargo, esta discusi6on la
 intentamos en la parte final de esta aproximaci6n

 C. LOS FACTORES EXTtRNOS

 Dos son los grandes factores que habria que destacar en este hecho his-
 torico. Uno de ellos, obviamente es la crisis de 1929, cuyos efectos eco-
 nomicos sobre la mayor parte de la region centroamericana no son tan
 dramaticos como en otras latitudes, precisamente por el mecanismo de
 traslado de sus consecuencias a la fuerza de trabajo, ya sea despidiendola
 sin problema alguno o rebajando los salarios, ya deprimidos con anterio-
 ridad. La presencia de territorios agricolas que mantienen una economia
 campesina de subsistencia, sera el refugio natural de la mano de obra
 desplazada, la que en ultima instancia se acomoda a tales circunstancias,
 en la medida que su situacion anterior no es considerablemente superior
 a la actual.

 En El Salvador los efectos de la crisis, se manifestaron al igual que
 en toda el airea, con Ia cai'da de los precios del cafe en el mercado inter-
 nacional, y sus correspondientes consecuencias depresivas sobre los ingre-
 sos fiscales de exportacion para el gobierno, asi como la restriccion -im-
 puesta por los centros metropolitanos- de importacion de mercancias,

 4 Marmol relata en sus memorias que en una entrevista del Partido Comunista
 con el secretario particular del presidente Martinez y con el ininiistro de la
 Guerra, general Valdez, para que cesaran las hostilidade s gubernamentales y ter-
 minaran las huelgas laborales, el secretario sintetizo la respuesta oficial asi: "Mas
 hien el golierno no quiere Ilegar a ningfin arreglo con ustedes; lo que procede
 es enfrentar la situacion. Si los guardias y soldados tienen fusiles que disparar,
 tambien los trabajadores tienen machetes que desafilar". Marmol M., op. cit.,
 pag. 45.
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 nuevos capitales, la no concesion de cr6ditos y la mnenor circulacion de
 moneda. Se produjo el fenomeno inflacionario aparejado de una espe-
 culacion transitoria. Pero quiz'as el rasgo que hace mas critica la situa-
 cio6n aqui que en el resto de Centroamerica, es la gran oferta de mano de
 obra y su coyuntural organizacion.

 En efecto, el impacto producido por la caida de los precios del cafe
 en el mercado internacional, asi come del excedente grano producido con
 el agravante de sti monoexportacion absoluta, desencadenara muiliiples
 consecuencias economicas que repercutir'an gravemente sobre las :ondi-
 ciones politicas prevalecientes.

 El valor de las exportaciones de cafe entre 1926 y 1930, disminuyo

 en mas del 50%1o, es decir, las exportaciones de cafe en 1926 tuvieron el
 valor de q46.721,335 y las de 1930 disminuyeron a q23.914,481. 4 El
 precio por quintal de 46 kilogramos de cafe, baj6 de q42.45 en 1926 a
 q18.76 en 1930, es decir, disminuyo en mas del 100%o; y en 1931, el
 volumen de las exportaciones llego a casi el 100o -m'as del 10%o del aino

 anterior- y sin embargo tuvo un valor total de q21.695,445, o sea, menor
 que el valor ya disminuido en mas del 50%o en 1930.

 Esta situacion angustiosa de la economia salvadore'na, se ve aun mas
 deprimida con el pago compulsivo que debe efectuar el gobierno salva-
 doreino a prestamistas norteamericanos por intermedio de las autoridades
 de ese pais, quienes desde 1922 intervienen el 70%o de los impuestos
 recaudados internamente para el pago de deudas contraidas, mas sus
 intereses."

 Los efectos de la crisis perjudican notablemente los intereses cafetale-
 ros, a pesar de que la oligarquia agro-exportadora, por medio del meca-
 nismo de control arbitrario de los salarios y del despido de mano de obra
 sin prestaci6n alguna, traslada gran parte de sus efectos a la fuerza de
 trabajo que labora en las haciendas.

 En efecto, durante este periodo critico, los salarios en las actividades
 agricolas se redujeron a oche centavos de dolar diarios, por jornadas
 mayores de ocho horas trabajadas; y por lo contrario, el costo de la vida
 sufre ostensiblemente por las mismas secuelas que acompanan el ciclo
 critico-depresivo. La desocupacion por despidos masives aumento47
 creatndose fuerte tersi6n social, que no pudo ser absorbida plenamente
 por la economia de subsistencia, fundamentalmente por la alta tasa de
 densidad demogriafica y el escaso territorio minifundario.

 En suma, wrientras que la crisis del 29 no afect6 de inmediato a la
 mayor parte de la region centroamericana, sino que sus efectos se fueron
 arrastrando cronicamente durante varios an-os -lo cual permiti6 a las
 cligarquias locales trasladar sus consecuencias a los grupos laborales

 45 Memoria de Hacienda y Credito Puiblico, Industria y Comercio. El Salvador, 1930.
 48 Wase, Arias G6mez, op. cit., pag. 97.
 47 Vease, Memoria de Hacienda y Cr6dito Puiblico, Industria y Comercio. El Sal-

 vador, 1930.
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 agrarios y urbanos en forma menos compulsiva-, en El Salvador, por
 su misma situacion historica y estructural, los efectos de la crisis se agu-
 dizaron entre 1931 y 1932, no logrando los grupos dominantes trasladar
 insensiblem,pnte sus consecuencias a la fuerza de trabajo agraria, lo cual
 se vio tremendamente empeorado por las condiciones coyunturales, -fun-
 damentalmente politicas-, tanto dentro del gobierno salvadoreino, como
 en la fuerza laboral organizada y beligerante. 48

 El segundo factor externo, lo calificamos como "politico-ideologico";
 y no va a ser detectado como tal, sino hasta efectuada la insurreccion, no
 obstante que localmente prevalece como uno de los elementos desencade-
 nantes del proceso. Se trata de las condiciones politicas internacionales
 en que se encuentran los Estados Unidos, por efectos de la misma depre-
 sion economica y de las relaciones econ6ynicas con los otros centros capi-
 talistas.

 La crisis plantea en la economia norteamericana un cambio fundamental
 en sus planteamientos y condiciones locales e internacionales, de donde
 partira en el futuro, toda la fase de mayor control estatal sobre la econo-
 mia privada, la planificacion, el auge del capitalismo monopolista, etce-
 tera. Por su parte, el fenomeno econ6mico mundial no afecta esta dimen-
 sion en los paises socialistas, que mantienen un crecimiento acelerado de
 sus economias, 49 las relaciones de politica internacional de los Estados
 Unidos sobre todo con America Latina, principian a privilegiar conside-
 rablemente el peligro ideol6gico de las teorias revolucionarias, sobre todo,
 en base a la influencia que han cobrado las organizaciones continentales
 de trabajadores bajo control sovi&tico, legitimando las bondades del "so-
 cialismo" al no verse perjudicado por las crisis "capitalistas", y del fra-
 caso de control sindical, tanto del laborismo ingles, como de la "American
 Federation of Labor" en America Latina. La alternativa de acci6n poli-
 tica, emerge como estrategia anti-comunista de represi6n y aunque no va
 a ser implementada mundialmente sino, hasta los primeros a-nos de la post-
 guerra, se inicia de hecho, politica e ideologicamente en Centroamerica.

 *En efecto, los gobernantes centroamericanos de la decada de los treinta,
 asumen organizadamente y en forma of icial, todo un programa ideolo-
 gico que pretende liquidar cualquier manifestacion de protesta social,
 delimitando politicamente a los movimientos laborales y de otros sectores
 que cuestionen la dominacion oligarquica, dentro de los linderos del "co-
 munismo internacional". Ubico en Guatemala, consecuentemente con este
 plan, prohibira en 1931 -por decreto of icial- el uso de la palabra
 "obrero", por considerarse "comunista", y reprimira en 1934 un movi-

 48 La Federacion Regional de Trabajadores en 1930, organiza en el lapso de tres
 meses a 80,000 trabajadores agricolas en sindicatos, desfilando el primero de
 Mayo de ese aiio, en El Salvador, varios miles de estos. En: Arias G6mez, op.
 cit., pig. 103.

 4X Vease cuadro comparativo URSS-USA, en Serra, Jose. 'La crisis del 29'. Mimeo.
 ELAS-FLACSO 70.
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 miento de su propio partido -Liberal Progresista- acusandolos de "co-
 munistas". Carias y Somoza, en Honduras y Nicaragua, respectivamente,
 implementar'an estrategias semejantes, a-nos despues.

 En El Salvador, la oligarquia agro-exportadora interioriza de tal forma
 esta ideologia que termina aterrorizandose, sobre todo, ante las condi-
 ciones particulares que se dan en el pais, al iniciarse la decada del treinta.
 De una estrategia politica que impide la participacion social en nombre de
 una "democracia representativa", la ideologia "anti-comunista" salvado-
 rena se convierte en el "estratega aterrorizador" que hace ver en el movi-
 miento laboral agrario, un peligro inminente de vida o muerte.

 Nuestra hip'tesis de esta "peligrosidad" laboral salvadorena, como di-
 mension politico-idcologica internacional, asume caracter de factibilidad,
 juntamente en el momento de la insurrecci6n armada de los trabajadores
 agricolas, no s6lo como factor gubernamental de provocaci6n y solucion
 criminal a los problemas socio-econ6micos reales, 0 sino como interven-
 ci6n politica internacional, al fond;ear en el puerto dle Acajutla, un barco
 de guerra norteamericano -el Rochester- y dos ingleses: el "Skeena"
 y el "Vancouver", siete dias despues del inicio de la insurreccion, con el
 fin de desembarcar "marines" para sofocar el alzamiento.

 La insurreccion, armada de machetes, aperos de labranza y algunas
 armas de fuego, se inicio el 22 de enero por la noche, precipitandose sobre
 las ciudades de Sonsonate, Tacuba, Izalco, Nahizalco, Juayiua, Aihuacha-
 pan y Santa Tecla. 5'

 Tres dias despues, el levantamiento habia sido liquidado y la ola repre-
 siva posterior, efectuada por las "fuerzas expedicionarias" del gobierno,
 movilizadas a la zona de conflicto con anticipacion, asi como la "Guardia
 Civica" de la burguesia agraria, dejaron un saldo de varios miles de
 mnuertos. "Algunos cronistas creen que los muertos llegaron a 17,000;
 otros los estiman en 20,000; el "Guion del mnovimiento sindical en El
 Salvador" informa que alrededor de 30,000 obreros, campesinos, profe-
 sionales y estudiantes, fueron muertos". 52 William Krehm 5 dice que el
 presidente le declaro que "el niumero de victimas no habia pasado de
 2,000 o un poquito m'as", el calcula que no fueron menos de 10,000.

 50 Todos estos hechos -imposicion electoral, represi6n sangrienta, etcetera- obser-
 vados en conjunto, daban la impresion de que obedecian a un plan preconcebido
 de la reacci6n, destinado a desesperar a las masas populares y empujarlas hacia
 uina via prevista: la insurrecci6n armada. En: Arias G6mez, op. cit., pag. 132.

 51 Vease Luna, David A. Un heroico y tragico suceso de nuestra historia contem-
 poranea centroamerncana. Editorinal Universitaria Jose B. Cisneros. San Sal-
 vador 1964, pigs. 62-63.

 5 2 CIDA; op. cit., pag. 223.
 3 Krehm, W. Dernocracias y Tierras en el Caribe. Union Dem. C.A. 1960.
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 5. LA GRAN HUELGA HONDURVNA iM 1954

 El otro hecho hist6rico que intentaremos analizar en este trabajo, es el
 movimiento huelguistico de los trabajadores agricolas de Honduras, que
 paralizo la economia del pais durante 69 dias.

 El movimiento, por sus dimensiones y naturaleza, es una de las accio-
 nes sociales laborales de protesta y reivindicacion, mas importantes de
 Gentroamerica. Su estudio significa conocer otra forma diferente, de
 movilizacion social laboral, a la efectuada por los trabajadores agricolas
 salvadorefnos, y cuya importancia radica en los efectos, que de alguna
 manera inciden en las organizaciones laborales contemporaneas de Hon-
 duras y del.resto de Centroamerica. Nos interesa tambien, en esta sec-
 cion, aislar algunos elemnentos estructurales que dentro de su importancia,
 le dan sentido al hecho historico que nos ocupa.

 En esta reflexion la situaci6n estructural e hist6rica viene a ser el fac-
 tor privilegiado, como contexto, en donde se asentarai lo comprensible de
 la accion de los grupos sociales en conflicto.

 Las formas capitalistas de produccion se desarrollan en Honduras a
 partir del ingreso del enclave bananero como empresa consolidada en
 1905. Anteriormente a esta fecha, la economnia hondure-na era funda-
 mentalmente de subsistencia y de producci6on limitada, para un mercado
 local. Debido a que el cambio de relaciones de produccion no fue seme-
 jante al efectuado en el resto de la region, la hacienda cafetalera no se
 asienta aca; fundamentalmente por la no existencia en este pais, -desde
 la epoca colonial- de una organizaci6n politica y administrativa definida
 y relativamente estable, asi como tampoco existieron -en terminos gene-
 rales- grupos sociales dominantes con cierta autonomia de los existentes
 en otros paises del area, que implementaran los cambios politicos y eco-
 nomicos necesarios.

 El pais, desde la organizacion de la Federaci6n Centroamericana, pos-
 terior a la independencia, se mantendria envuelto en diversos conflictos
 politico-militares que se prolongan hasta principios del siglo actual.

 El ingreso del enclave bananero, encuentra las condiciones 6ptimas de
 instalacion, asi como el apoyo gubernamental en materia de concesiones.

 Se instala fundamentalmente en la costa norte del pais y aprovecha la
 mano de obra local. La presencia de ejidos y abundante tierra cultivable,
 asi como la relativamente escasa poblacion, incidira en la escasez de fuerza
 de trabajo con lo cual la demanda de esta, obligara a una sobre-explotacion,
 que en uIltima instancia, funcionara como uno de los principales objetivos
 reivindicativos de los trabajadores agricolas bananeros.
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 El proceso de descomposicion de la econom?ia natural, por parte del
 capitalismo agrario, no tendra, practicamente influencia en Honduras, por
 la ausencia de unidades socio-economicas semejantes a la hacienda cafe-
 talera, de manera que, tanto las tierras ejidales, como las nacionales y las
 baldias, seran abundantes. Sin embargo, existe un proceso de concen-
 tracion de tierra, aunque de toda la region centroamericana es el de
 menor intensidad perteneciendo la mayor parte a los grandes terrate-
 nientes bananeros: La Tela Railroad Co., la Standard Fruit Co. y Cu-
 yamel Fruit Co., etcetera.

 La plantacion bananera ha significado para la economia hondurefna
 desde su instalacion, en la primera decada del presente siglo, el principal
 elemento diniamico y la mas importante fuente de divisas, que mantiene
 la vida politica y administrativa del Estado y de otras instituciones en
 general. El comercio exterior es el sector hipertrofiado clave, que esta-
 blece los vinculos oficiales entre la plantacion, el gobierno y los centros
 metropolitanos.

 En efecto, para 1955, las exportaciones de banano, representaban el
 41% del total de las exportaciones hondurefnas, mientras que para Gua-
 temala, por ejemplo, era solamente el 182 en 1966 aunque disminuyo el
 porcentaje, la diferencia de exportacion de banano entre Honduras y Gua-
 temala, aumento6; 24.5%o y 2.8%o respectivamente. La disminuci6n rela-
 tiva de exportacion de fruta por parte de un pais, cuya economia
 depende en gran medida de esta empresa, no significa un presunto aban-
 dono fisico de la region, ni un factor que indique la coyuntura de un
 eventual "autosostenido" desarrollo economi co. Esta perdida de impor-
 tancia del banano, como principal producto de importacion, obedece a
 una modificaci6on de la antigua plantacion monocultivista que por con-
 veniencia econ6mica se diversifica y se introduce en otros renglones de
 produccion. La Tela Railroad Co. -(Empresa cuestionada en la Huelga
 del 54) se dedicaba con anterioridad casi exclusivamente al cultivo y
 comercializacion del banano. Actualmnente cultiva ademas, palma afri-
 cana y hule (10,000 acres), platano (1,000 acres), tiene 20,000 cabezas
 de ganado y opera una fabrica de cajas de carton. 5

 Por ser el polo dinamico de la economia hondurefna, la plantacion en
 tanto unidad socio-economnica es tambien la principal empleadora del
 pais. Para 1953, las dos principales empresas bananeras empleaban a
 35,000 trabajadores agricolas.

 La organizacion de la principal empresa bananera hondurefna -La
 Tela Railroad Co.- es compleja debido a la amplia division del trabajo
 y por lo consiguiente a la multiplicacion de dependencias y segmentos
 administrativos. Esta cornplejidad aumenta en la medida que se intro-

 G CIDA. Tenencia de la tierra y desarrollo rural en Centroamerica Documento
 pag. 105.
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 duzca en otros renglones de produccion, ampliando y complicando la
 matriz de relaciones administrativas y laborales.

 La organizacion administrativa de la Tela Railroad Co. se subdivide
 en 5 distritos:57 Ulua, La Cima, Guanacasteles, Progreso e Higuerito,
 los que estan formados por 37 fincas. El proceso productivo agricola,
 esta dividido en 29 sectores de trabajo, que abarcan 189 funciones
 diferentes.

 Esta empresa emplea 15,000 trabajadores, de los cuales 2,000 ocupan
 cargos administrativos y tiene un presupuesto anual de 40 millones de
 dolares.

 La division del trabajo, asentada sobre una matriz organizativa de
 relaciones de produccion capitalistas, condicionara en la mano de obra,
 por lo menos dos caracteristicas de gran significacion. Por un lado, de-
 terminara en la fuerza de trabajo -antes campesina, sujeta a relaciones
 de producci6n pre-capitalista, en una economia de subsistencia-, el ca-
 racter de obrero agricola, es decir, de asalariado sujeto a las relaciones
 de produccion capitalista; por otro lado, la misma estructura administra-
 tiva y de division del trabajo, determinara en este obrero agricola, es-
 quemas organizativos de mayor complejidad, que los asimilados en situa-
 ciones pre-capitalistas, teniendo como consecuencias, una mayor capacidad
 asociativa, de. planteamientos de objetivos comunes, identificacion de si-
 tuaciones economicas y sociales semejantes, etcetera.

 En este contexto hist6rico-estructural, la emergencia de organizaciones
 y movimientos laborales agricolas no sera un suceso aislado ni casual,
 sino necesario y esperado, sobre todo si se analiza el tipo de conflictos
 que se plantean en estas condiciones.

 En efecto, aunque la situacion de bienestar del trabajador agricola de
 las plantaciones bananeras es considerablemente mejor que la de cual-
 quier campesino micro-parcelario, o de cualquier trabajador agricola par-
 cialmente asalariado, (mozos, colonos, etcetera) las relaciones de produc-
 cion capitalistas le ci earan otro tipo de necesidades y de presiones. Mien-
 tras que en las relaciones de produccion establecidas en las haciendas
 cafetaleras, el patr6n terrateniente o el administrador es el sujeto con
 quien se identifica la unidad socio-economica, en las relaciones de pro-
 duccion de la plantacion, es la empresa la que cobra ditnension socio-eco-
 nomica ante el trabajador, lo cual no significa que, tanto a administrado-
 res como asesores, gerentes, abogados etcetera. no se les individualice
 *tambien como jefes o directores, pero en el fondo el conflicto se plan-tea,
 no contra los sujetos individuales, sino contra el sujeto-empresa. Este
 cambio cualitativo, es producto precisamente de las relaciones de produc-
 ci6n capitalista modernas, en la medida en que los empresarios y su apa-
 rato administrativo asumen el papel de servidores de un "ente abstracto",
 superior al sujeto individual, no son comno efecto ideologico por si, sino

 57 CIDA, op. cit., paig. 104.
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 tambien porque en realidad, las empresas de este tipo son corporaciones
 en donde el capitalista individual, practicamente ha desaparecido.

 El conflicto se plantea entonces, entre los trabajadores agricolas y la
 empresa; y sus objetivos generalmente son de mejoras y reivindicaciones,
 ya sea de salarios, de horarios, de servicios, de prestaciones familiares,
 etcetera.

 Ante un empleador colectivo y no aislable como sujeto individual, la
 mano de obra agricola responde, ya no como trabajador agricola unitario,
 sino como fuerza de trabajo organizada, como conjunto de sujetos indi-
 viduales y semejantes; en suma, como sindicato o agrupacion que repre-
 senta la suma de las individualidades laborales.

 En efecto, desde 1925 las organizaciones laborales agricolas hondurefnas
 han dado muestras de luchas reivindicativas. La huelga se convierte en
 el instrumento m'as eficaz de presion social y las demandas se plantean
 ante la empresa por intermedio de sus representantes oficiales. Por ejem-
 plo, la huelga del Ingenio de Lima, propiedad-de la Cuyamel Fruit Co.
 en 1925 tenia como objetivos el aumento de los salarios, la fijacion de
 la jornada de trabajo en ocho horas diarias, la rebaja de los precios en
 los articulos de consumo diario que expenden los comisariatos y la mejora
 de las condiciones hospitalarias. 58

 Otros movimientos huelguisticos se producen en 1930 (dos huelgas
 en varias plantaciones de la Tela R. Co.) y en 1932 (huelga en la misma
 empresa por el despido de 800 trabajadores). En suma, seran las con-
 diciones que imponen las relaciones de producci6n capitalistas en la em-
 presa bananera y la estructura politica y economica del pais, lo que es-
 pecificara el caracter de los movimientos laborales hondurefnos, asi como
 la accion de las organizaciones de trabajadores agricolas.

 B. FLEMFNTOS COYUNTURALES LOCALES QUI CONDICIONAN LA GRAN
 HUEIGA DM 1954

 La crisis de 1929, como constante en la historia econ6mico-social de
 Centroamerica, marcara tambien en Honduras, el inicio de un cambio,
 fundamentalmente de tipo politico. El ascenso al poder del general Ti-
 burcio Carias Andino, significo un periodo de represion a las organiza-
 ciones laborales, aunque paralelamente estabilizo algunos problemas po-
 liticos, que por arrastre de epocas anteriores (conflictos armados entre
 caudillos) se habia presentado. Carias reprime las manifestaciones labo-
 rales de la epoca pcr medio de la violencia, capturando a los dirigentes
 sindicales; otorga mayores concesiones a las empresas bananeras, establece
 relaciones de colaboracion efectivas entre el gobierno y los fruteros com-

 58 Martinez F. Francisco. "La Huelga de 1925 y mi actuacion en ella". Revista
 Anales del Archivo, Aio III No. 7, 1969.
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 prometiendose a los protestas laborales por los despidos masivos, ocasio-
 nados por la crisis economica y por la depresion de los salarios. 59

 Pone fin tambien a las "guerras civiles" caudillescas, estableciendo
 cierta estabilidad politica por temor, y consolidando por centralizacion,
 el Estado hondureio. 60

 Es definitivamente el periodo de la post-guerra el que ofrece las con-
 diciones posibles para que el movimiento laboral hondureflo se organice,
 y se desarrolle a pesar de no contar con las herramientas juridicas que
 lo legalicen.

 Efectivamente, Carias Andino, despues de haber permanecido en la
 presidencia casi 16 afios, entrega el poder a Juan Manuel Galvez, por
 presion de algunos sectores medios hondurefios y sobre todo, por condi-
 ciones internacionales prevalecientes, tales como la presencia de un go-
 bierno de orientacion politica diferente en Guatemala, cuya influencia
 sobre la politica "Cariista" a menudo se hace s-entir.

 El periodo de Galvez, permitira un aflojamiento de las restricciones
 de participaci6on impuestas en el gobierno anterior, de modo que las rela-
 ciones con las corrientes no-dictatoriales influiran en la accion de los
 trabajadores agricolas hondurefios.

 Los cinco afios que preceden a la Gran Huelga de 1954, sin lugar a
 dudas son aprovechados por los dirigentes de los trabajadores agricolas
 para organizar el niovimiento laboral de las empresas bananeras. Esta
 afirmacion, no obstante carecer de documentacion que la soporte, en-
 cuentra su consistencia logica en el mismo proceso huelguistico, que se
 conduce justamente, como si hubiera tenido una vigorosa estructura orga-
 nizativa y gran desarrollo politico de sus dirigentes.

 La legislacion laboral que norma las relaciones entre el empleador y los
 trabajadores, aunque existla en forma precaria, no garantizaba muchas
 demandas laborales y las organizaciones de trabajadores de todo tipo no
 estaban autorizadas; sin embargo, a pesar de que la accion huelguistica
 refiia con las prohibiciones legales, el proceso del 54 fue de tal manera
 desarrollado, que la hipotesis de una organizacion previa, al margen de
 la ley, se hace factible.

 El estallido de la huelga, aunque de causa, relativamente intraseendente
 en otro contexto, es la grieta que fractura el dique de contenci6n de una
 participacion social-laboral frustrada.

 En efecto, en Abril de 1954, la seccion administrativa de la Tela Rail-
 road Co., ublicada en Puerto Cortes, se niega a pagar el salario corres-
 pondiente a las labores de varios trabajadores efectuadas en dias festivos,
 lo cual estaba estipulado en un decreto legislativo. La reaccion esponta-

 59 Callejas, Jose Ricardo. "Carias Andino contra los huelguistas". El Cronista.
 Lunes 12-VII-54. En: "Algunos documentos para el Estudio de la Huelga de
 1954", Mario Posas. UNAH.

 60 Oqueli, R. Gobiernos hondureiios durante el presente siglo". Economia Politica.
 Ed. UNAH.
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 nea de los trabajadores es la respuesta ante la injuria que afecta sus inte-
 reses economicos y viola un precepto juridico, de modo que nombran
 a un representante para entrevistarse con los personeros de la ermpresa,
 siendo este despedido. Los muelleros del puerto, se niegan a cargar un
 barco que deberia zarpar de inmediato, como presion para obtener la
 restitucion del compafiero cesado, declaraindose en huelga por 24 horas.

 La intervencion del Ministro de Gobernaci6n, general Inostrosa 61
 facilita el arreglo del conflicto, restituyendo al trabajador despedido; sin
 embargo, horas mas tarde, se produce una situacion semejante en uno
 de los departamentos de mec'anica de la misma empresa, suspendiendo
 las labores los trabajadores de esa rama. Simultaneamnente las enfer-
 meras del Hospital de Tela, (ubicado a unas 30 millas al Este del Puer-
 to Cortes aproximadamente) se declaran en huelga, en protesta por
 los malos tratos a que las someten las autoridades de la empresa y en
 demanda de mejores salarios.

 En El Progreso, -otro distrito de la Empresa- los trabajadores
 de la construccion tambien se d,eclaran en huelga para no firmar un
 contrato que les impone la empresa, y simultaneamente los apoyan los
 trabajadores del departamento de Ingenieria. En conjunto elaboran un
 documento con peticiones reivindicativas.

 La forma coordinada de reproducirse el movimento huelguistico y
 la rapidez corn que se desarrollan las acciones concretas, asi conio la
 tonica semejante de los planteamientos, indican el inicio de un proceso
 en marcha, anticipadamente organizado y planificado, que pretende gene-
 ralizar los brotes atomizados de un futuro movimiento que abarque el
 conjunto de secciones de la empresa.

 El primero de mayo es la fecha aprovechada por los dirigentes (que
 afloraron en una convencion general, celebrada en El Progreso un dia
 antes) para desfilar en la plaza principal de la ciudad y declarar la
 huelga general en todas las instalaciones die la empresa, a partir del 3
 (lunes) de ese mismo mes. De esa fecha en adelante, la coordinacion
 y disciplina del movimiento huelguistico, sera la caracteristica de mayor
 singularidad, 62 de modo que muy pronto, otros trabajadores se suman
 al evento.

 Del proceso huelguistico mismo, habria que sefnalar, por lo menos
 tres grandes elementos que permitan analizar su estructura: a) Orga-
 nizacion del movimiento; b) Objetivos iniciales y resultados finales de
 la accion; c) La participacion estatal.

 61 Mario Posas. Op. cit., pag. 10.
 62 Despues de declarada la huelga general, se destacan comisiones a todas las

 fincas y departamentos de la Tela Railroad Co. en busca de apoyo y llevan
 redactado un documento, con los motivos de paro y las correspondientes
 peticiones.
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 a) Estableciendo un centro de operaciones, en donde el movimiento
 huelguistico es mas fuerte, los dirigentes de los trabajadores inician la
 coordinacion y direccion de las acciones. Tal medida, aunque peligrosa
 por las eventuales represiones, es un paso de habilidad politica que a
 no dudar, pretende crear cierta conciencia social y solidaridad, no s6lo
 por parte del resto de los huelguistas, sino que tambien, de parte de los
 periodistas, estudiantes, profesionales y pueblo en general. Este rasgo,
 sin embargo, no se produce de inmediato, ya que previo a la centraliza-
 cion, los distintos grupos, representantes de las secciones laborales pues-
 tas en huelga, aotuian independientemente, presentando varios pliegos
 de peticiones a las autoridades bananeras.

 Se produce la centralizacion, hasta que el movimiento prinapia a ser
 atacado por la empresa, de doble manera. Por un lado, pidiendo un
 plazo de treinta dias para estudiar y dictaminar en torno a las peticio-
 nes, siempre y cuando los huelguistas retornen a su trabajo; por otro
 lado, acusando a los dirigentes mas connotados, de ser "agitadores"
 comunistas, etcetera. El Comite Central de huelga, integrado por los
 representantes de los cinco distritos en que se subdivide la empresa, es
 la organizacion que implementa toda la estrategia a seguir en el pro-
 ceso huelguistico. Entre las medidas principales destacan: a) establecer
 claramente que el iinico organismo autorizado para negociar con la em-
 presa, es este Comite Central, asumiendo todas las responsabilidades
 correspondientes; b) Los cinco Comites locales, quedan subordinados
 a la orientacion general que apruebe el comite central; c) Las resolu-
 ciones que afecten el resultado del proceso, seran consultadas y apro-
 badas por los trabaladores en general, por medio de asambleas, o en caso
 de la imposibilidad de reunirse, por sus representantes locales; d) Queda
 el comite central en libertad para organizar comisiones que faciliten el
 desarrollo de sus actividades; e) Establece su residencia social en
 Progreso, Departamento de Yoro.

 Estas cinco medidas mas -mportantes, seiialadas en un documento am-
 pliamente divulgado entre las bases,63 estan corroborando la excelente
 orgaanizacion con que se cuenta; logrando por lo dem'as, imponer varias
 normas disciplinarias, a fin de coordinar, no s6lo las acciones a efectuar,
 tales Como formas de presion, divulgacion, peticiones de solidaridad, et-
 cetera, sino para el mantenimiento economico y moral de los huelguistas. 64

 La estrategia del movimiento podria delinearse en tres grandes puntos:
 a) Presion economica por medio del "paro", con lo cual la empresa pierde

 G3 Tomado de "Prensa Libre", Tegucigalpa, Honduras. Jueves 27 de Mayo de
 1954.

 64 "El Comite Central de Huelga, crea comisiones de orden y elabora un regla-
 mento que controla la distribucion de alimentos y el expendio limitado de be-
 bidas alcoholicas. Establece un campamento en los campos deportivos de la ciudad
 y edifica chozas y cocinas, as; cormo, instala parlantes para mantener informados
 a los trabajadores. Vease: Posas, Mario, op. cit., pag. 20.

 10
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 diariamente varios miles de dolares; b) Negociaciones en torno al petito-
 rio presentado, aceptando una comision mediadora por parte del gobierno;
 c) Divulgacion de los propositos de la huelga, con el fin de desvirtuar
 los ataques de la empresa y de obtener solidaridad y apoyo no solo de
 otros sectores sociales nacionales, sino de las organizaciones internacio-
 nales laborales y de otro tipo. Los tres puntos esbozados, de hecho se
 implementaron en una primera fase del movimiento, logrando practica-
 mente sus propositos; sin embargo, a pesar de la excelente organizacion,
 los aspectos aparentemente secundarios, pequefnos, especificos, pero deter-
 minantes en un momento dado, impediran que el Comite Central de Huel-
 ga continue la estrategia establecida, y au'n, que siga funcionando como
 coordinador general del proceso.

 En efecto, la planificacion y organizacion, no fue capaz de adelantarse
 a los proyectos contra-huelguisticos de la empresa, sobre todo aquellos
 que son dificiles de prever y controlar, como la infiltracion de elementos
 contrarios a los trabajadores dentro de las filas laborales, planteando
 situaciones conflictivas internas.

 La division del movimiento fue, definitivamente, la herramienta de
 mayor peso que pudo utilizar la empresa para evitar una derrota total
 y la eventual conversion de un movimiento laboral, en movimiento so-
 cial de caracter nacional.

 B) OBJETIVOS INICIALES Y RESULTADOS rINALES

 El petitorio inicial presentado a las autoridades de la emnpresa por
 parte del Comite Central de Huelga, contenia treinta puntos a resolver
 favorablemente por los empleadores, como requisito del retorno a las
 actividades laborales. De los treinta puntos, 65 interesa destacar el con-
 tenido del conjunto y sefnalar aquellos de mayor significacion.

 Las peticiones podrian dividirse en dos grandes segmentos: A) Aque-
 llas que fueron el movil inmediato de la huelga; B) Las de tipo propia-
 mente de conquista laboral. Entre las segundas, -que son de mayor
 importancia- se ubican, a) Los aumentos de salario segun actividad des-
 empefiada; b) El limite m'aximo de las jornadas de trabajo; c) El me-
 joramiento de servicios de asistencia y mantenimiento de la salud; d)
 Mejora de la vivienda, la comida, etcetera.

 Algunos de los puntos petitorios, eran conminatorios, por ejemplo: la
 empresa no deberia tomar represalia alguna contra los huelguistas; la
 restitucion de trabajadores destituidos y pago de salarios a todos los
 trabajadores durante el periodo dce huelga y la aceptacion de un comite

 65 "Los treinta puntos presentados por los trabajadores a consideracion de la United
 Fruit Co.". Diario del Cronista. II Etapa, Aiio XLIII. Tegucigalpa, Sabado 15 de
 Mayo de 1954. En: Posas, M. Op. cit., paig. 23.
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 contralor nombrado por los propios trabajadores, que tendria como fin,
 velar porque todos los puntos del petitorio se cumplieran.

 Los resultados reales del petitorio, es decir del movimiento huelgulsti-
 co, prkcticamente fueron positivos, sobre todo los de tipo reivindicativo;
 sin embargo, aquellos en los cuales la empresa se comprometia a restituir
 trabajadores despedidos, por ejemplo, fueron rechazados, asi como acep-
 tados parcialmente o con ambigiiedad, todos aquellos puntos, por medio
 de los cuales se fortaleciera y se consolidara la autononia de la organi-
 zacion laboral.

 Quizas el resultado de mayor importancia haya sido la obtencion de
 legislacion laboral y la aceptaci6n juridica de las organizaciones laborales,
 sindicatos, etcetera; sin embargo, el funcionamiento actual, o el efecto
 actual de tal legislacion sobre las organizaciones laborales es un punto de
 reflexion futura, que permitira analizar la ingerencia del gobierno en las
 organizaciones sindicales o la autononia con que estos cuenten.

 C) PARTICIPACI6N DIL GOBIERNO XN EL CONFLICTO

 Dos fases se pueden identificar en torno a la participacion del gobierno
 en este conflicto laboral. Eua la fase inicial, las autoridades hondurefias
 asumen un papel mediador y observador de los acontecimientos; en un
 segundo momento, el gobierno acttia reprimiendo a los dirigentes en.
 franca asociacion con la empresa frutera.

 La comision mediadora, formada por funcionarios de gobierno, iniciaL
 las placticas con los trabajadores y empresarios, 24 dias despues de de--
 clarada la huelga. Tales conversaciones se encauzan por buen camino,
 hasta que la empresa, al verse acosada para aceptar el petitorio, abandona,
 el local de reuniones, alegando no representatividad de los dirigentes la-
 borales y por considerarlos "comuniatas". 66

 El pritero de Junio, el Secretario General del Comite de Huelga es
 puesto en prisi6 indicandose con esta acci6n, lo que consideramos la
 fase represiva del gobierno y el cambio de orientaci6n del movimiento
 huelguistico. En efecto, con esta captura, el gobierno inicia una rapida
 batida en contra de los dirigentes laborales, logrando poner en prision
 a la mayoria y conminar para que renuncien a sus cargos, a los res-

 tantes. Este "descabezamiento" obedecera a un plan entre la empresa y
 el gobierno para facilitar el ascenso a la direccion del movimiento, de

 66 "El 31 de Mayo, la Tela Railroad Co., rompe las negociaciones con el Comite
 Central de Huelga, por considerar a sus integrantes "comunistas'. Fracasan las
 platicas (la Empresa echa la culpa a CUsar Augusto Coto, Secretario General del
 Comite de Huelga) y se retiran las partes a las 11 de la mafiana de ese dia". En:
 Posas, M. Op. cit., pag. 23.
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 las personas que previamente habrian preparado y que se encuentran en
 cargos menores de la organizacion. 67

 Por ultimo, el gobierno establecera relaciones cordiales con el nuevo
 comite de huelga y el evento finalizara el 9 de julio, mediante un con-
 venio entre los huelguistas y la empresa, firmado en el Palacio de Ha-
 cienda, en Tegucigalpa.

 El rasgo de mayor interes en la participacion del gobierno, probable-
 mente sea su cautela y moderacion, ya que a pesar del encarcelamiento
 de los dirigentes laborales, estos salen en libertad algunos dias despues.
 Se podria afirmar que, comparando otras situaciones de violencia en
 este tipo de acciones laborales, la huelga hondureina de 1954 conto con
 la coyuntura favorable de no haber sido reprimida con gran violencia,
 y en el fondo obtuvo gran parte de los planteamientos presentados.

 sy Un profesor de apellido Valencia dirigente de la "Lima", es acusado puiblicamente
 de haber recibido L. 30,000 por parte de la Tela Railroad Co. Despu6s de la
 Asamblea en que ocurre este incidente, el acusador es capturado y torturado
 salvajemente, luego conducido a Tegucigalpa y acusado de "agitador". El profesor
 Valencia, que antes habia tenido conflictos con el Comite de Huelga, acusaindolos
 de "extremistas", logra ascender a la Secretaria General del Comite cuando los
 dirigentes anteriores son encarcelados. Vease: "Manifiesto del Comite de Huelga"
 en el Diario El Cronista. Tegucigalpa, miercoles 9 de Junio de 1954. En. Posas,
 Mario, op. cit.' paig. 30.
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