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VIGTCIFI M/AI\IUEL G¡LJTIEFIPr=Z CA¡ayr¡¡,¡
119?1.1SECi'

Nació en una fina de afé, en Barberena, municipio de Santa Boe,en donde su padre trahaiaba

coma tenedor de tibros. Hiio de Ana Garvín, de nacionalidad eqañola, y Domingo Gutiénez, guateflnlhfr-

Su madre era costurera y su padre oficinista.

Curcó exudios ie pi¡marb en el mismo nuniiipio de su nacimiento, motivo por el cual estuw

sienpre en contacto con las neesidades de los pobhdores del lugar.

Cuando contaba sólo diez años de edad'falteció su padie y eÚo obligó ata familia Gutiárrez Garvín a

tnsladars a la mpital. Allí, su madre empezó a trabajar en la fábrica de camiss Pateli y organizó al núcho

familiar en una modesta casita situada en lasafueras de la ciudad.

Excelente estudiante, Víctor Manuel obtuvo una beca que te permitió procguir la carrera de maestro

de educación primaria en el instítuto nacíonal de varones de Chiquinula, en cuyas aulas se graduó a los

dieciséis años.
El eiercicio del magisterio y sus asiduas visitas a la bibtíotea nacional lo pusieron en contacto con

otros colqas, con univelsitarios y obreros. Hacia fínes de 194íl y principios delaño siguiente, durante el

gobierno 7e'Jorge tlbico, participa en la redacción y distribución.d1 hoias .suel¡as 
que circulaban

clandestinanente. Poco dispués, án iunio de l9tM,u incorpora a la lucha popularráonua la dictadura e

inicia sus actividades como'organizador del magisterio y de ta ilase obrua._llqr/ er elprimer *cretalio
general det sindicato de trabiiadores de la educación de Guatemala (STEG) Y,l9co1.mees más tarde, se
'convierte 

en máiimo dirigente'de la confederación de trabaiadores de Guatemala (CTG).

A ta afda de ta dictadura, sus compañeros de lucha sindical lq eligieron diputado a la asmblea

nacional c1nstituyente, en donde, no obstante su juventud, deempeffi un relevante papel. Su mayor aporte

en la elaboraciói det nuevo texto constitucional quedó plasmado en el mpítulo que regula las llanndas

garantías sociates (o del trabaio).
Estudion del materiálisno his'tórico y dialéctico, líctor Manuel s convirtió prénto en figun

destacada dentrO de las incipíentes organizaciones narxisfis. Siendo miembro del partido comunista de

Guatemala, y debido a diferencias que tuvo con algunos dirigentes por sy comportamiento personal y

pititiro, prómovió la creación det partido revolucionario guatemaltecl (Pfl?G), que disolvió en poco

tiemito para reiniorporarse al partido comuniTta.' fi, 1947 a liSt tue diputada at congreso de'la república, ápoca durante la cual dedicó su vida a b
preparacíón de leyes protectoras del prlletariado y los campesinos.

Su abnqaiiói dentro del movimiento obrero to ttevó a ocupar la secretarla de la confederación

general de traiajadores de G uatemata (CGTG ), de la cual fue foriador. Figuró también cgmo dirigente de la

ionfederación general de trabajadores de América Latina rcfAU y de la federación sindínl mundial

. (FSM).

Tras el derrommiento de Jacobo Arbenz,en l954,pasó a ser miemhro de la dirección nacíonal del

partidl guatemalteco del trabaio (comunista) en la clandestinidad.' 
Preocupado siempre por el trabajo'ideotógico, Víctor Manuel escribió numeross obras: Principios de

econornía política, hincipios de sociología, Resúmenes de El Capital de Marx, enfiyos y artículos
period bticos.

Gutiérrez contrajo matrimonio con la maestra Thelna del Cid y de esta unión nacieron dos hiios: una

mujer y un varón.- 
Ün obrero,compañero suyo, le recuerda así: '1/íctor Manuelera de aspecto sienpre iown. Medía un

metro sesenta y cinco. Era blanco, de pelo castaño quebrado,facciones finas de tipo español, dePado,de

voz suave que sólo alzaba, sin incurrir en actitudes demagógims, frente a las iniusticias. Dueño de una

amplia cultura, gue n0 cesba de enriquecer, opinaba con conocimiento y modestia sobre los temas más

variado§."
Víctor Manuel G utiérrez fue detenido por las f uerzas de squridad en 1966, siendo iefe de gobierno el

coronel Enrique Peralta Azurdia. Sqún se nbe, s le torturó ántes de darle muerte y,finalmente, su cadáver

fue tanpdo al mar iuntamente con elde otros revolucianariss.
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EL E'rcEil.EMA INtrIIG¡EI\IA

FIC]EIEFITO O' AZ CASTILLC,

I

A lgu nas mn cep ciones ideo lógi camente co incidentes

El trabajo de Víctor Manuel Gutiérrez que se reproduce en este número de La Tradición popularfue
escrito para los obreros organizados en el movimiento sindical guatemalteco. Es porello un texto sencillo,indudablemente esquemático, de lecturafácíl y .lara oi¡ántácion'peoatogi;. -

Al mísmo autor se debe la redacción de las r.rotr"ionás (1,l y 12) aprobadas eh el ll congreso de laconfederacíón de Trabajadores de Guatemala, que también se publican en este boletín.lDada la coincidencia que existe entre algunas de lai, ¡deas .*pr"rroá, por Gutiérrez y las quefundamentan la labor actuai del centro de Esiudios Folilóricos, creo pertinente indivídualizarlas conprecisión.
La primera de ellas -la de mayor importancia- consiste en aceptar como distintas y separa das a ,,lacultura democrática de la clase obrera" y a la 'bultura acadim'ica de ias demás 

"lrr", 
socíales.,, Gutiérrez seidentif ica así con el planteamiento leniniita de qu" ;'Hry-áis'naciones 

en cada nación contemporánea. . .,, yque "En cada cultura nacional existen, aunque sea en forma rudimentaria, elementos de culturademocrática y socialista, pues en cada nlción n:iy .áv,itrrbajadoras y^explotadas cuyas condiciones devida engendran inevitablemente una ideotog.ía a".orriilá i socialista."2 y,por consíguiente, se identíf jcatambién con el pensamiento de Gramsci ál respe t*'- )'iaira que estudiai'"1'fotktorr,en cambio, como'concepción del mundo y /e ta vida', intplícitl\Á-iÁ, *Jiidr, áe determinaios estratos (determinados enel tiempo y en el espacio) de la sociáad, en contraposición (tamb.ign ella por lit general impltbita, mecánica,obietiva) con las concepciones del ,uido 'or¡i¡atzi' a,, ái-i"nt¡ao más amptio, de las partes cultas de tassociedades históricamente determina,ir:ti qr" se han sucedido en el desrrollo histórico.-3Estas consideraciones llevaron a Giamscí a sostenei áicriter¡o -ttávirpíiá.ñán,. comparrido- de que"El folklore no debe concebirse como una extrav.agancia, una rareza o un eremento pintoresco,sino comouna cosa muy seria y que hay que tomar en seriol sób'así será la enseñania Á,ás er¡caz y determinará elnacimiento de una nueva cyluiT en las erlndel y:l*i rii.rl-rr"r, o sea, sólo asídesapareerá la separaciónentre la cultura moderna y la cultura pof,ubr,et fot*6rí.-,i{'¿'vo' 
v oco' uutu drt ue:iapareera E separat

T¿nto el artículo de Gutiérrez como las resoluciones de la crG, me fueronproporcionadosporMaríaEugeniaRamosde schmook' investigadora del Programa de historia .orrr",.,po.lrrl, d" Gort.mala, adscrito al rectorado de lay#:T:*:.Í:.lf,i#¿';,:l#:una Ferroca*ilera (Nos. ,, t'li, ^i" 1, 18 de diciembre de te4ey 1o. de enero de

vladimir Ilich Lenin' "Notas citicas sobre el problema nacional", cit. por vladimir scherbinea, ,Dos cu*uras, dosconcepciones',, en El caimán barbudo (No. g7, f"br".o, 1975),Laff"U*.r", C,rUr.

ffi:l,1ft1]*,,'3.f:'ifffí.;ZZte et Fotkbre", en Antología (selección y noras de Manuel Sacristáa), México,

Ibid., p. 491.
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El pensam¡ento de Lenin y Gramsci se ha enriquecido en nuestra época por la experiencia
revolucionaria de los pueblos. En Cuba -para mencionar un solo ejemplo- la concepción de las doj culturas
ha ¡ido replanteada de la siguiente manera: a) Las expresiones de la culiura artística, surgidas
históricamente en relación con determinadas peculiarid,ades sociales y geográficas, tienen un espejífico
carácter nacional adquirido a lo largo de siglos de desarrollo. La cuttura is elemento integranie de la
nacionalidad y se nutre de las raíces de que ésta se ha formado; b) Las obras de arte eipresan una
determinada visión del mundo, propia de una clase concreta, por lo que la cultura nacionalen la sociedad
dividida en clases no es. homogénea, sino que en ella se ref lejan las contradicciones inherentes a la sociedad
en que se produce; y c) En la sociedad burguesa existen dos culturas, la de las clases dominantes y, aunque
no estén desarrollados, elementos de una cultura democrátíca y soeialista, expresión de los intereses y
anhelos de las clases oprimidas.s

En consonancia con estos postulados, el gobierno cubano ha declarado recientemente que entre sus
realizaciones más importantes en el campo de la cultura sé cuenta: "El estudio de las rahes culturales, el
reconocimiento de sus valores, el desarrollo de éstos y la investigación del folklore." 6

_ Para algunos teóricos cubanos, el folklore 'bs lo opuesto a lo oficial,a lo libresco e institucionalizado.
Es producto de las experiencias socio-económicas e históricas de toda la comunidad, y en él se muestran los
rgqos más específicos que lo caracterizan como entidad social. Et fotktore es del púebb y para el pueblo.
Es anónimo, empirico, colectivo y funcional.,,7

Esta noción, a la que los especialistas cubanos llaman folklore positivo, riñe con otra -el folklore
nega.t¡vo- en la que caben las supersticiones, los tabúes sin fundam*nto, 

"¡.ntíficos, 
las concepciones

idealistas acerca de las fuerzas sobrenaturales que rigen la vida de los hombres, las prácticas de
curanderismo, la coprofagia, la xenofobia, etc.

Entendido así, positivamente, el folklore "es la cantera de formas vitales que nos permitirá luchar
victoriosamente contra el diversionismo ideológico", porgue el 'folklore no denparece sino oue se
transforma y, con ello, nutrirá nuestra verdadera cultura nacional revolucionaria."E-'-

Víctor Manuel Gutiérrez y el Centro de Estudios Folklóricoscoinciden tambiénen creerquesólo unapolítica de respeto hacia los grupos indígenas "asegurará las más sólidas y firmes bases sobre las gue
descansa la amistad entre las distintas capas oprimidaideGuatemala,tanto íidígenascomo ta tadinao máspropiamente mestiza."9 --"-- "'-'"'

En último término -una coincidencia más-, tanto Gutiérrez como el Centro de Estudios Folklóricos
estiman incorrecta la tesisque pretende explicar la ex¡stencía de contradicciones en el senode la sociedad
guatemalteca como expresíón de una "lucha racial" (entre indios y ladinos),10 pues en verdad se trata de
una lucha social en que el factor étnico no es déterminante. En consecuen"ia, dutiérrez rechaza la idea de
que la "nacionalidad mestiza" -la denomína con estas palabras- sea la liberadora porelsolo hechode ser
mest¡za.

Hasta aquí, las similítudes que es posible descubrir entre los criterios sostenidos por Gutiérrez y los
que sustenta el Centro de Estudios Folklóricos. Veamos en seguida otros aspectos del pensamiento del
dirigente obrero sobre el tema indígena.

5. "Sobre la cultura artística y literaria" (tesis), Documentos del primer congreso del partido Comunista de Cuba, en Casa
de las Américas (No. 99, año XVI, noviembre-diciembre),LaHibana, c"b; 1976, p, 6.

Ibid., p. 12.

Rogelio Martír,ez F:uré, "Diábgo imaginario sobre foLklore", enLaGaceta de Cuba (No. 121), La Habana, Cuba, marzo
de t974, p. 12.

Ibid., p. 13,

Cf. el texto de Víctor Manuel Gutiérrez en esta misma publicación.

"La relaci\n de expbtación existente del lnáino para con el'indígena' constituye l.a contradicción domiwnte en la
estructura de clases." "La apropiaciín de bs medios de producciii h*to el moiopolio, el antagonismo,la conciencia
de ckse dominante, h ideología, en fin, LA RELACI1N LADIN}I'INDIGEN/, coNSTrTÍ.lyE uNA ,RELACT}N DE
CLASE'-" (Cf. Carlos Guzmán Bdckler, Jean Loup Herbert, Guatemala: una interpretación histórico-social, México,
Siglo XXI Editores, S.A., 1970, p.94 y 95, respectivamente).

10
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La cuetién nacional y hs nacionalirlades

Los conceptos de nación y rncionalidad empleados por Gutiérrez al tratar el problema indígena de

nuestro país, tienen como punto de partida las teorías formuladas al respecto por J. V. Stalinrl s¡ lá

segunda década de este siglo. Para ambos autores la nación es una comunidad de hombres *no de raza ni de

tri-bu-, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida

económica y de psicología, manifestada ésta en ta comunidad de cultura.l2 (Alfundamentar su afi¡mación
de que la homogeneidad étnica no apareja neeesariamente la existencia de una nación, Stalin cita el ejemplo

de naciones tales como la italiana, const¡tu¡da por romanos, gerrnanos, etruscos. griegos y árabes; y la

francesa, formada por galos, romanos, bretones, germanos, etc. Se trata en realidad -dice Stalin- de un

conglomerado humano estable, no accidental ni ef ímero).
En cuanto al elemento idioma, Stalin distingue entrc dos modalidades adoptadas por la comunidad: la

llamada nacional, que implica la existencia de un idioma común, y la estatal, en gue el idioma común no es

elemento indispensable. Es el caso de las comunidades polaca, rusa, checa, etc.
Stalin advierte que no es necesario que diversas nacionbs hablen siempre idiomas diversos, ni que todos

los hombres que hablan un mismo idioma const¡tuyan obligatoriamente una sola nacién:'(Los Estados
Unidos e lnglaterra hablan un mismo idioma, pero no forman una sola nación). La nación -apunta Stalln-
se forma como resultado de relaciones duraderas y regulares; de la convivencia -de generación en
generación- entre los hombres, posible ésta en un territorio común. A esto se suma que la nación requiere

-a juicio de Stalin- de la comunidad de vida económica (base de la sociedad) y de la fisonomía espíritual,
expresada en las particularidades de la cultura naciona! o carácter nacbna!. Pero este carácter nacional no

existe de una vez y para siempre, sino cambia con las condiciones de vida. Por lo mismo que existe en cada

momento dado, imprime su sello a la fisonomía de la nación.
Finalmente, Stalin considera que la nación "no es símplemente una categoría histórica, sino una

catqoría histórica de una determínada época del capitalísmo ascensional. El pro@so de liquidación del
feudalismo y de dearrollo del capítalismo es, al mismo tiempo, el proeso en gue los hombres se

constitu\en'en nacio,nes."l3 Stal¡n agrega que mientrasen occidente lasnacionesse desarrollan en estados,
en oriente se forman estados multinacionales: Rusia, por ejemplo.

Víctor Manuel Gutiérrez, al aplicar las ideas de Stalin a la realidad guatemalteca, deduce las siguientes
conclusiones: a) las comunidades indígenas prehispánicas consi¡tuían nacionalidades; b) estas

nacionalidades se desarrollaban y marchaban, a Íargo plazo, hacía la formación de estados; c) la conquista
española impidió la consolidación del proceso formativo de las nacionalidades indígenas; d) las

nacionalidades indígenas fueron sometidas a la opresión económica y cultural por los conquistadores; e)

esta opresión no tuvo carácter racial sino social (la clase dominante de la nación opresora encontró aliados
entre la clase dominante de la nación oprimida); f) los conquistadores, al someter por la fuerza a las
nacionalidádes indígehas, les negarnn la posibilidad de organizarse económica, política y culturalmeñte;g)
durante la colonia se formó la nacionalidad mestiza o ladina; h) la nacionalidad mestiza representa el primer
brote de movimiento naciónal en las luchas por la independencia, en tanto tiene, aunque en forma
embrionaria, intereses económi@s de clase; í) a partir de entonces, la clase dominante apela al nacionalismo
y habla de la lucha por la autonomía e independencia frente a la agresión y competencia del exterior,
aunque en el interior esta clase sea agresiva y opresora; i) con la independencia se modificó la realidad
predominante durante la colonia -que las nacionalidades índígenas estuv¡eran sometidas a la opresión- y
también los mestizos pasaron a ser oprimidos; k) de esta manera y con el avance del capitalismo, el modo de
producción funde a los obreros de distintas nacionalidades en una sola clase social: la oprimida. (Los
españoles y los indígenas, factor aparentemente racial al comenzar la conquista, revelaron pronto su
verdadera naturaleza -de clase- y, andando el tiempo, dieron lugar a un proceso de lucha social, cada vez
más complejo, protagonizado por opresores y oprimÍdos).

Es probable que Gutiérrez haya llegado más lejos en sus estudios relacionados con las nacionalidades
indígenas. Y que, asímismo, haya elaborado algunas otras conclusiones no incluidas en el trabajo
comentado. En todo caso, es dable suponer que esas conclusiones estuvieron apegadas a las principales tesis
de Stalin: 1)durante el capitalismo ascensional, la lucha nacional se da entre las clases burguesas;2) como la
burguesía consigue a veces arrastrar al proletariado, parece ser gue en la lucfra nacional part¡c¡pa todo e!

11

L2

t3

J.V. Stalin, "El marxismo y lo cuestiín nacional", en Obras (tomo 2, L9O7-L9L3), Moscú, Ediciones en lenguas

extranjeras, 1953, p.309. (Este artículo fue escrito a fines de 1912 y comienzos de 1913 en Viena).

Ibid., p. 316.

lbid,, p. 323.
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pueblo (pero esa partícipación es sólo apariencia externa);3) la política de restricción nacionatista (trabas al
idioma, derechos electorales, etc.), es peligrosa para la causa del proletariado; 4) el problema nacional solo
puede resolverse teniendo como base la democratización del país; 5) la autonomía regional es punto
indispensable para resolver el problema nacional;6) la autonomía regional no deslinda a lós hombres por
naciones ni refuerza las barreras nacionales, sino deslinda y agrupa a la población por elases; 7i la
autonomía regional permite utilizar del mejor modo las riquezas naturales de la región y desarrollar las
fuerzas productivas, sin esperar que la solución venga del centro; 8) la autonomía-regíonal se propone
articular a las minorfas dispersas en una unión nacionál y garantizar derechos reales pa.a ásas minoiíasLn el
sitio en que viven;9) la autonomía regional hace posible la libertad y la igualdad d.e derechosen todassus
formas; 10) la autonomía regional permite la unión de los obreros áe todas las nacionalidades en
coleetividades únicas e íntegras en cada localidad y la unión de estas colectividades en un partido único; 1 1)
la unión internacional de los obreros es el punto indispensable para resolver la cuestión nacional.l 4

También es probable que Víctor Manuel Gutiérrez haya creído que esa nación (nacionalidad) mestiza a
la cual alude como produc-to histórico de la colonia, fuera en última instancia -así lo sostuvo años más
tarde Mario Silva Jonama,l5 !u compañero de partido- una economía superior a la de los,grupos indígenas,
regida por los mestizos y tendíente a unificar a esos grupos en una sola nación.

Homenaje

El Centro de Estudios Folklóricos reproduce estas páginas de Víctor Manuel Gutiérrez para divulgar las
ideas que sobre la cuestión indígena tuvo una ae iaJfiguras más relevantes del movimiento óbr"ro
guatemalteco de todos los tiempos;para precisar las coincidencias que se dan entre Gutiérrez, los clásicos
del materialismo histórico y las más avanzadas corrientes de Iafolklorología contemporánea; paradestacar
el papel precursor de Gutiérrez en el análisis cíentífico de la cultura indígena de Guatemala; y, asimismo,
para rendir'homenaje a su vida y su obra, consagradas ambas a la luchá revolucionaria, a'lás luchas del
proletariado

§**§ffi
§
!

Víctor Manuel Gutiérrez en compañía de otros dirigentes obreros.

Ibid., pp. 383-391.,

Cf. Mario Silva Jonama, "Desarrolb social e iiliosincrasi,a", en Cuadernos Universitarios
Guatemala, Imprenta Universitaria, 1954, p. 155.

(Año 1, Vol. 1, junio),
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VICTOFI MA]VIJEL GUTIERHEZ

EL PFItr,BLEMA INtrIG¡ENA trE GL¡ATEMAUA

A la memoria de Jorge lvlartlnez
B., gran luchador sindicalista y
maestro ejemPlar.

"Se declan de utilídad e interá¡ nacionales, el
desarrollo de una política íntegral para el meioramiento

económico, sociat y cultural de los grupos indígenas. A

este efect|, pueden dictarse leyes, rqlamentls y
disposiciones esenciales para los grupos indígenas

contemplando sus necesidades, condiciones, prácticas,

usos y costumbres".

(Artículo 830. de la Constitución de la Bepública).*

"La C.T..G. se declara la nas firme slstenedora de los
derechos de las nacionalidades indígenas. Por l0 tantl
exige al Estado una política eqecial que tienda a abolir
la postergación que afecta a las nacíonalidades indígenas

desde el punta de vista racial hasta el cultural. Si el
objeto básico de dicha poltim es el de levantar las

nacionalidades indigenas ha¡t*el nivel de los habitantes

blancos de la Nacíón, al mismo tiempo esaconseiable el
respeto de su origen, su unidad c1munal, sus costumbre§
y su lengua".

(Línea Política de la CJ.G., aprobada en su 20.

Congreso de Unidad Sindical, celebrado en 0ctubre de

1946).

En lo que respecta a las nacionalidades indígenas

correspondientes, el S.T.E.G., debe mantener hacía ellas

el respeto que merecen y procurará pnr su denrrollo,
reconociendo que soñ fuerzas latentes que con una

dirección atinada pueden volcarse en favor de Guatemala
y de Centro América, dándoles el sello de entidad
nacional perfectamente definida en sas instituciones
sociales y culturales. Sqtstentará la tesis de que hay que

llegar al indígena con su lengua y su acervo cultural y no

hacer que el indígena s acomode ficticiamente a

modalidades que nunca pueden ser suyas".

1._ PRESENTACION

Los trabajadores sindicalizados, intelectuales y
profesionales demócratas, el -Ejército, amantes de la
elevación de las condiciones económicas y de la

cultura de las grandes mayorías, deben ver con la más

* Constitución de la República, promulgada en 1945.

B

viva simpatía, con el más grande interés y con
profunda preocupación el problema de la liberación
económica de los grupos indígenas del pafs, así como
porque termine la opresión cultural que hasta ahora
ha existido contra los mismos, y eu€, aparte de la

causa económica que es la fundamental, ha impedido
el desarrollo y perfeccionamiento de la cultura que les
es peculiar.

Sólo una política de simpatía y de respeto para
los grupos indígenas, asegurará las más sólidas y
firmes bases sobre las que descansará la am¡stad entre
las distintas capas oprimidas de Guatemala, tanto
indÍgenas como la ladina o más-propiamente mestiza.
Esta política es la mejor contraofensiva que se puede
hacer a la política del azuzamiento de unos grupos
contra otros que sólo favorece los intereses de los
sectores, que aprovechan la parte sustancial de la
riqueza del país. Mediante la solución de este
¡mportante como impostergable problema, el país
podrá tener me¡ores condiciones_para sus rehciones
amistosas con los demás pueblos de la tierra,
relaciones libres de subordinación y de sometim¡ento
a los intereses extraños a los destinos del pa ís.

Debe quedar bien claro que lo que decide y
determ¡na el progreso es la solución del problema
agrario; el problema de la cultura indígena y de su

desarrollo, es un problema subordinado.

2.- CONCEPTO DE NACION

Para fijar ideas generales, conviene examinar, a la
luz de las corrientes contemporáneas, el concepto de
nación, abarcando sus varios elementos const¡tutivosl

"Nación es una comunidad de hombres, estable,
históricamente formada, de idioma, de territorio, de
vida económica y de psicología, manifestada ésta en
la Comunidad de cultura". Son, pues, elementos
const¡tut¡vos de la Nación:

Comunidad de hombres,
Estable o permanente,
Históricamente formada,
ldioma común,
Territorio común,
Vida económica común,
Psicología común (fisonomía espiritual común),
Cultura común.



Es conveniente hacer notar que no se habla aquí
de "faza común" como elemento const¡tutivo de la
nación, ya que en los actuales momentos sería
totalmente imposible dar un solo ejemplo de una
nación que estuviese íntegrada por una sola raza, y
sería ignorar el largo proceso histórico de la fusión y
mezcla de razas, especialmente determinado por
..azones económicas.

Cuando se le da una importancia extraordinaria
al factor racial, se cae en conoepciones peligrosas,
ta les como la de "razas superiores" y "rázas
inferiores", con la que se pretende justif icar la
opresión de unas naciones sobre otras. Así, desde este
punto de vista falso, muchos' juzgan a nuestros
indígenas como elementos atrasados, ignorantes,
degenerados, sin ninguna posibilidad de superación,
sirviendo tan sólo para preparar el alimento necesario
para la vida materialde la sociedad.

Lo que en realídad determína el progreso de una
nación, no es su tal o cual procedencia racial, sino los
dones de la naturaleza que proporcionan los
elementos necesarios para la vida de los hombres.

La cuest¡ón del modo de producción, o el
rég imen económico, determina, en f orma
extraordinaria, el aparecimiento y consolidación de
las naciones. Es así como durante el feudalismo, no
hay naciones propiamente, sino señoríos feudales
desarticu lados e independientes en los cuales,
inclusive, hay una organización de tipo administrativo
y unas dísposiciones dictadas de acuerdo con los
intereses del señor feudal. En el régimen económico
del capítalismo, o sea cuando la producción se destina
al cambio y no al consumo del productor, aparecen
las naciones consolidadas y llegan a lograr la forma de
ESTADOS CENTRALIZADOS para asegurar el
mercado a sus productos.

El mismo concepto de FRONTERAS
NAC¡ONALES, con la correspondiente creacíón de
las barreras aduanales, tiende a fortalecer la
prod ucción "nacional", es decir, la producción
capitalista de la clase social dueña de los medios de
producción frente a la competencia que le hacen los
productos de la clase capitalista de otras naciones.
Los intereses económicos contribuyen, pues, a la
fijación y consolidación de las naciones y a la
formación de los ESTADOS que originalmente sirven
los intereses de las clases dominantes.

3._ LA CONOUISTA ESPAÑOLA FRENO EL
DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES
INDIGENAS

La conquista española impidió el proceso de
consolidación de las nacionalidades ind ígenas de
América, que indudablemente, iban a la formación de
sus propios ESTADOS. La conquista instituyó un
régimen político y administrativo iJominante: el
español que sometió por la fuerza a las nacionalidades
indígenas y negó todo reconoc¡miento a los derechos

que ten ían ta les nacionalidades a organizarse
económica, polít¡ca y culturalmente y el derecho de
Soberan ía. El rfuimen dominante de los españoles fue
substitu¡do más tarde por el de los mest¡zos que era
un grupo apareeido como consecuencia de la mezcla
entre españoles e indígenas. El hecho de que se haya
sustituido no quiere decir que se haya cambiado
fundamentalmente, pues siguió siendo dominante.

Las nacionalidades indígenas, en cuanto a lo
económico, fueron frenadas y reducidas a la
esclavitud. La esclavitud es la primera forma de la
división'de la sociedad en clases: una que trabaja y
otra que aprovecha los frutos del trabajo de la
primera. La esclavitud era la única forma de llevar
adelante la conquista ya que los españoles no podían
trasladar a la América el régimen económico del
feudalisrno que ya se vivía en Europa, pues esto sería
igual, en nuestros días, a pensar que el imperialismo
está interesado en que nuestros pueblos vivan al ritmo
y nivel de las metrópolis. Está claro que entonces no
podría explotar.

Las nacionalidades indígenas no sólo sufrieron la
opresión económica, sino sufrieron la opresión del
idioma y la opresión religiosa y cultural.

Cuando se habla de opresión nacional, ya sea
ésta económica, religiosa o cultural, no debe pensarse
nunca que es una opresión de una raza contra otras,
es decir, que no es una opresión de BLANCOS contra
lNDlOS, sino que la opresión de una nacionalidad
sobre otra tiene como causa fundamental la división
de la sociedad en clases, de tal manera que los que
ejercen la opresión no es la nación entera sobre otra
nación, sino la clase dominante de la nación opresora,
que inclusive, puede encontrar aliados entre la clase
dominante de la nación oprimida. El pueblo de la
nación opresora permanece al margen de la
responsabilidad de la opresión, pues, incluso, puede
resultar oprimido dentro de su propia nación.

4._ LA INDEPENDENCIA Y LAS
NACIONALI DADES IND IG ENAS

En Guatemala, y en general, en América al
plantearse la lndependencia, no hubo independencia
de las nacionalidades indígenas oprimidas contra la
opresión española, ya que tales nacionalidades, por
causa de la conquista, no pudieron llegar a constitu¡r
sus propios ESTADOS NACIONALES y gozar de los
derechos inherentes a la soberanfa nacional. Tampoco
pudieron hacerlo durante la colonia porque la colonia
estaba precisamente para impedir todo movimiento
de liberación nacional. La historia tradicional nos
refiere cómo hubo varios levantamientos serios de
emancipación de las nacionalidades indígenas
oprimídas durante la colonia.

Desde la conquista hasta la colonia, se forjó una
nueva nacionalidad: la nacionalidad MESTIZA,
llamada también "ladina", que resultó ser la más
"civilizada" debido a que se vio colocada en la

C¡



dirección del aparato opresor de las nacionalidades

iJñ;;;t , vivió a expensas d.9 su trabaio' la

"."iá".i¡Oro 
mestiza, debido a ello, representa el

;;¡t".t brote de movimiento nacional en las luchas de

inJ"p"no"ncia, pues ya tiene, aunque sea en forma

emUr¡onar¡a, ¡ntereses económicos de clase que

nácesita defender y desarrollar libres de toda traba'

No hay que ver, entonces, a la nacionalidad

mestiza como Ía liberadora, por el solo hecho de ser

mestiza, sino por el hecho fundamental de estar

¡nt"grada, en su mayor parte, por las capas

dom'irantei. Esto quiere decir que la RAZON ES

ECOftOUfCA y NO ETNOGRAFICA' En la defensa

de sus intereses económicos de clase, la clase

áár¡nant. apela al nacionalismo y habla de la lucha

;;; ü;r."námía e independencia frente a la agresión

i Lrp.t."cia del e*terior, aunque en'el interior elta

sea agresiva y oprima a las capas sometidas'

En nuestros d ías, cuando se habla de los

"levantamientos de los indígenas contra los ladinos"'
se confunde con un problema de "lucha racibl" lo que

en realidad es un problema de orden econórnico' de

lucha de clases, en el cual los "laUinos" repre§entan a

los explotadores y los ind ígenas a I,os explotadds'
S¡ no hubiese tenido lugar' la conquitta,. .es

indudable que se habrían producido tamblén'

choques entre indígenas e indlgenas de uná mlsma

ná.ün.ruua (anteJ los hubo entre indígenas de

distintas nacionalidades, tales como las guerras entre

;;i;h¿t y cakchiqueles), .con . el inevitable

áparecimieÁto de la división de la sociedad en clases'

ieiuttante del desarrollo económico de tales

nacionalidades, gue inclusive pudieron haber llegado a

la constitución 
.de 

ESTADOS NACIONALES' La

conquista impidió esto y redujo a las nacionalidades

indígenas a una sola condición: la de oprimidos,

reseivándose los españoles en su con¡unto, el papel de

opr"ror"., esto hizo que coincidiera la raza con la

ciase, lo cual Puede exPresarse así:

Españoles (factor racial) igual a opresores (clase

social).- 
ínoígenas (factor racial) igual a oprimidos (clase

social).
Este cuadro se mantuvo durante la conquista y

la colonia; pero no pod fa ser eterno, y.es así como los

;ñ'"";;;áando los años, caen en la condición de

;il;¡á";. En la época moderna, dentro del

áp¡i.i¡.ro, se ha demostrado como el nuevo modo

áJ pioor"tton funde a los obreros de distintas

naciánalidades, en una sola clase social: oprimida' La

ápresión no se sufre menos por el hecho de

pertenecer a una nacionalidad determinada'

5.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS

LlrueuÁs INDIcENAS ouE AcTUALMENTE sE

HABLAN EN GUATEMALA

Los siguientes cinco mapas que dan una idea de

la distribución geográfica de las lenguas indígenas que

..trrlr"nt. tá naUtan en Guatemala, han sido

tomados del mapa general publicado por el "lnstituto

inO¡g.nitt. Nacionái", en el año del946, del que son

autoies el Lic. Antonio Goubaud Carrera y Profesor

Alberto Arriaga, y están ordenados asf :

1) Grupo quiché,
2l GruPo mam,
3) Grupo Pocomam,
4) GruPo maya,
5) GruPo chol Y caribe. 

-

La presentación en forma gráfica del problema

nos permite, al comparar el territorio ocupado por

láá, gtrpo v el iesto del territorio del pa ís'

"otnptiOLr 
la enorme importancia nacional de tales

éirp'át indígenas y la necesidad de desarrollar hacia

állot un. política de liberación, trabaio que nunÉ
pudo hacerse antes, ya que la dictad.ura, a pesar del

*onrr"nto de columnas que está al final de la 7a'

Avenida sur, iamás permitió que siquiera se planteara

el problema. La Revolución democrática de octubre'
peimitió a los obreros y demócratas del país, ver en

ioda su magnitud este gran problema. El progreso y

desarrollo dé Guatemala dependen de la liberación de

estas fuerzas sociales dotadas de grandes capacidades'

Esta tesis se plantea para contraponerla a la de los

simplistas que creen que el progreso y desarrollo de

Guátemala tendrá lugar cuando se extermine a los

indios.
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Mapa No 5
GRUPO CHOL

GRUFO CARIBE

Enrique Muñoz Meany y Víctor Manuel Gutiérrez.

El grupo chol, comprende: chortí (1); lacandón chol
(2); elgrupo caribe, comprende el caribe araguaco (3).

El chortí se habla en Jocotán, Camotán y Chiquimula,
departamento de Chiquimula y en La Unión, Zacapa. El
caribe en Livingston, lzabal y en Belice.
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LA CTG FFIENITE A LA PÍfLITICA
l\lAcro!\tAL E tr\rTEFil\tAEtot\rAL

Resoluciones de su !l Congreso

11.- CULTURA POPULAR. - La crG mira con simpatfa el esfuerzo
de alfabetización de las amplias masas y exige al Estdo la fundación de un
n¡ayor número de escuelas de niños, jóvenes y d.dultos para hacer más
vigorosa la ofensiva oontra la ignorancia. El protetariado guatematteco
considera que t¡ene derecho preferencia! la cuttura democrátiá de h clase
obrera sobre la cultura académica de las demás clases sociales. La misión más
elevada de la cultura en el pair es saoar a las grandes mayorías de la
ignorancia, los preiuicios y el oscurantismo en que se han apoyado los
explotadores, los opresores y tos tiranos de nuestra historia.

12._ CULTURA ESPEC¡FICA DE LAS NACIONALIDADES
INDIGENAS. - La crG se declara la más firme sostenedora de los derechos
de las nacionalidades indígenas. por !o tanto exige al Estado una política
especial que tienda a abolir la postergación que áfecta a las nacionalidades
indígenas dede el punto de vista racial hasta el cultural. Si el objeto básico
de dicha política es el de levantar las nacionalidades indígenas hasta e¡ n¡vet
de los habitantes blancos de la nación, at mismo tiempó es aconsejabte el
respeto de su origen, su unidad comunal, sus oostumbres y su lengua.

(Textos tomados de Tribuna Ferrocarrilera (Nos. 12 y \4, año 1,.18 de diciembre de
1949 y 1o. de enero de 1950, respecrivamente), Guatemala.
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