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INTRODUCCION 

La vida economica de Guatemala, desde casi la segunda mitad del 

siglo pasado, ha dependido fundamentalmente del cultivo del cafe. Esta 

planta fue introducida en el pais a finales del siglo XVIII, pero en un 

principio no se le exploto comercialmente. 
Los esfuerzos mas serios para desarrollar la explotacion cafetalera, 

en forma extensiva y con fines comerciales, se dieron durante el 

gobierno del doctor Mariano Galvez (1831-1838). Sustituido este 

regimen liberal por los gobiernos conservadores, el abstencionismo 
estatal en la economia impidio que se otorgara proteccion y apoyo a las 

incipientes plantaciones. Coincidio con esa situation la importancia de 
la grana o cochinilla durante la mayor parte del conservatismo. El cafe 
no adquirio mayor desarrollo. 

En los initios del regimen de Vicente Cerna, se acentuo la 
declination de la grana por la competencia en los mercados extranjeros 
de los nuevos tintes, de origen artificial. Esto, que ocurre desde 
mediados del siglo XIX, se acentua a partir de 1865, haciendo pensar al 

gobierno y a los particulars, en la necesidad de impulsar un nuevo 
cultivo. 
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La explotacion cafetalera va a recibir su mayor impulso, en la 

epoca de la Reforma Liberal, que va de 1871 a 1885, ya que los 

gobiernos de este periodo se constituyen en decididos protectores del 
cultivo del cafe, dentro de un plan general de proteccionismo agricola. 
Al terminar la epoca reformista liberal, la produccion de aquel grano 
quedaba constituida en la fuente principal de la riqueza publica y 
privada. 

El desarrollo cafetalero fue logrado, sin embargo, a costa de una 
serie de medidas coactivas, dictadas y aplicadas en forma muy radical 

por las autoridades de gobierno. Dentro de este tipo de medidas destaca 
la relacionada con el regimen del trabajo agricola y, de manera especial, 
la legislation que practicamente obligo al trabajo forzado de los 

indigenas en las plantaciones cafetaleras. 
Estas leyes, reglamentos, circulares y demas disposiciones guber 

nativas, dadas en el periodo del Presidente Justo Rufino Barrios, se 
dictaron con el proposito terminante de proveer a los propietarios de la 
suficiente mano de obra. Las disposiciones de dicha legislation 
produjeron los efectos previstos, y de esa manera las fincas cafetaleras 
se ensancharon y aumentaron la produccion del grano. 

Pero a la vez, otros efectos colaterales se fueron operando. Entre 
estos encontramos fenomenos demograficos como las migraciones 
internas, del indigena del altiplano a las regiones de la llamada 
"bocacosta" y a la costa sur-occidental del pais; tambien fenomenos 
culturales manifestados, por ejemplo, en la ladinizacion y el mestizaje, 
que se aceleraron en el periodo historico a que nos referimos. 

La economia cafetalera produjo tambien efectos de naturaleza 
mas general. Influyo en la formacion de nuevos grupos sociales, y esto a 
su vez determino el paso del poder politico a un segmento social 
diferente. De la oligarquia criolla conservadora, se cambio a una nueva 

Oligarquia terrateniente, en la cual hizo su aparicion el elemento 
mestizo. 

Establecer este proceso, ha sido el objetivo primordial de este 

trabajo, dentro de una orientation historica, y refiriendonos fundamen 
talmente a la epoca ya mencionada de la Reforma Liberal. 

I. ECONOMIA CAFETALERA DE GUATEMALA 

A. La introduction del cafe y los inicios de su cultivo en 

Guatemala 

El cafe es una planta de origen extracontinental. Su habitat 

original se situa en el Africa tropical y en el Yemen (Asia) (1). Los 
turcos dieron a conocer por primera vez el cafe en Europa, por el siglo 
XVI, pero su uso tardo en divulgarse. En el siglo XVIII estaba 

generalizado su consumo en Francia (2). 
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Las mismas fuentes indican que los holandeses lo introduje 
ron en America, primero en las Antillas y luego en tierras continentales 
de Surinam y el Brasil (3). 

En relacion con Guatemala, existen diversas versiones sobre 

la epoca precisa y la forma en que se introdujo la planta del cafe. Asi, 
por ejemplo, Rubio Sanchez apoyandose en varias fuentes bibliografi 
cas, afirma que los primeros en traer las plantas de cafe fueron los 

padres de la Compafiia de Jesus, con destino a sus jardines en la Antigua 
Guatemala; luego considera que habiendo sido expulsada esta Orden de 
los dominios espafloles en America, puede situarse la introduction del 

mencionado fruto por el ano 1760 (4). 
Siguiendo la relacion del mismo autor, encontramos que las 

primeras plantas se propagaron a diversos lugares y por medio de varias 

personas; entre elias se cuenta a don Miguel Alvarez de las Asturias, 
quien las sembro en su hacienda del Soyate, ubicada en lo que es hoy el 

Departamento de Jutiapa. 
Tambien a fines del siglo XVIII el arbusto del cafe se 

propago a varias localidades de la Provincia de Guatemala, como a Villa 
Canales y Cuajiniquilapa, pero sin que se llegara a formar plantaciones 
destinadas a la explotacion del fruto. 

Por el ano 1800, don Juan Rubio y Gemir hizo, en un potrero de 
su propiedad, situado en la nueva capital, el primer ensayo de sembrar 
cafe. La production fue buena pero no pudo cosecharse por el gasto 
considerable que esto suponia, y tambien por lo limitado del consumo 
en aquella epoca (5). 

A principios del siglo XIX, dadas las adversidades que 
sufrian las plantaciones de anil, se dictaron numerosos decretos, reales 
ordenes y otras providencias para aliviar la situation aflictiva por la cual 
atravesaba la economia agricola del pais. Entre estas providencias 
resalta la de fecha 15 de noviembre de 1803, en donde se otorgo 
exoneration de alcabala, diezmos y cualquier dereeho, durante diez 
anos, al cacao, cafe, azucar y algodon; esto era aplicable a todas las 

plantaciones que se cultivasen y renovasen, con el fin de aliviar la 
situation economica causada por las perdidas en los cultivos de anil, 
debido a la plaga de langosta (6). 

Es notorio, pues, que en los anos previos a la Independencia 
Nacional comenzaban las autoridades a apreciar la importancia del cafe 
entre los cultivos nacionales. 

En los initios del periodo independiente, las pequefias 
plantaciones de cafe siguieron expandiendose, aiin cuando la grana o 
cochinilla ocupaba por entonces el primer lugar en la production 
agricola y en el valor de las exportaciones. Este ultimo producto era ya 
conocido desde la epoca colonial; su production parece haberse iniciado 
desde principios del siglo XVIII, cuando todavia el anil era el ramo 

agricola de mayor importancia; pero en ese tiempo no llego a alcanzar 
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un rendimiento de signification, por lo menos comparado con los otros 
rubros de ingresos. Sin embargo, hacia 1825, la grana produjo el 

maximo de entradas en las exportaciones. Mantendra su prioridad, 
desde ese ano, hasta 1865, en que decae su explotacion, por las causas 

que mas adelante sefialaremos, siendo sustituida por el cafe. 

B El cultivo del cafe de 1835 a 1871 

Fijamos este periodo tomando en consideration el significa 
do e importancia de sus afios limites; el afio de 1835 puede considerarse 
como el punto de partida del cultivo organizado del cafe en Guatemala, 
segun lo estableceremos en h'neas posteriores; el de 1871 cierra un ciclo 

politico en la historia nacional: la finalizacion del regimen conservador 

y el triunfo del movimiento liberal. 
En efecto, en 1835 aparecieron, en pequefia escala, las 

primeras plantaciones organizadas de cafe (7). Ese mismo afio, el Jefe 
del Estado de Guatemala, don Mariano Galvez, dicto el decreto del 1? 
de octubre, cuya finalidad especifica era el fomento de dicho cultivo. 
Se encuentran entre sus principales disposiciones, las relativas a premiar 
a los agricultores del Estado que obtuvieran los primeros puestos en la 

produccion del grano (8). 
Despues del derrocamiento del gobierno de Galvez, en 

1838, el cultivo del cafe siguio propagandose, no obstante que por esos 
afios la grana o cochinilla tuvo un reflorecimiento que la llevo a ocupar el 

primer lugar en la produccion agricola del pais. Este hecho retardo el 
desarxollo cafetalero en Guatemala. 

En 1845 la Junta de Gobierno del Consulado emitio un 
acuerdo proteccionista del cafe, que, entre otras cosas, disponia: la 
creation de una comision de fomento del cultivo del cafe; el rescate de 
todo el cafe que se presentara en venta en la ciudad de Guatemala; para 
el efecto fijaba una suma de los fondos del Consulado, asi como el 

precio de las diversas calidades de grano. Ademas se dispuso la compra 
de una o dos maquinas para la limpieza del cafe, y la impresion de una 
instruction o memoria sobre el plantio y cultivo del cafe, para 
distribuirla gratuitamente y proporcionar asi los conocimientos necesa 
rios a los cultivadores (9). 

En los afios siguientes a 1845, los particulares aunaron sus 
esfuerzos con el gobierno, para inducir a los agricultores a cultivar cafe. 
El periodico que por entonces publicaba la Sociedad Economica de 

Amigos del Pais, recogia numerosos arti'culos y noticias sobre las 

ventajas de aquel cultivo. A fines de 1846 se informaba que el cafe 
estaba volviendose un articulo de mayor consumo en Guatemala, y que 
la produccion no era suficiente para atender la demanda. 

La misma Sociedad Economica y el Gobierno acentuaron 
sus requerimientos para que se sembrara mas cafe, a mediados del siglo 
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pasado. Una noticia aparecida en la Gaceta de Guatemala, en el afio de 

1856, mencionaba que el gobierno habia celebrado un contrato especial 
con un productor para establecer una finca modelo; en ella, los 

agricultores podrian observar las ventajas que reportaban los metodos 

perfeccionados para el cultivo del cafe (10). 
Estos esfuerzos gubernativos y particulars no hacian, sin 

embargo, prosperar suficientemente la production cafetalera. El hecho 

que vendria a ser determinante para acelerar el auge del cafe lo 

constituyo la declination de la grana o cochinilla al mediar el siglo XIX, 
y mas terminantemente, como ya lo indicamos, por el afio de 1865. 

Asi se confirma en varios autores, entre ellos Sanford A. Mosk, 
quien refiriendose al proceso que siguio la cochinilla desde la epoca 
colonial seftala que la production y exportation se mantuvo, irregular 
pero ascendente, hasta cerca de mediados del siglo XIX cuando dicho 

producto constituia la principal exportation de Guatemala. Luego, 
indica tambien que el auge fue breve, pues poco despues de 1850 la 
cochinilla comenzo a experimentar la fuerte y creciente competencia de 
los colorantes quimicos (11). 

La dependencia de la grana o cochinilla, de su uso como colorante 
en la industria textil, resulto fatal para los productores nacionales, ya 
que los substitutos quimicos fabricados en los paises europeos, la 
elimino de la demanda internacional. 

Cuando sobrevino la baja de los precios y el desplazamiento de la 
grana en el comercio exterior, el gobierno guatemalteco comenzo a 
estimular a los agricultores para que sembraran cafe en las cercanias de 
la capital. Se establecio una prima para la exportation, se ofrecieron 
recompensas eeonomicas a los productores y se hicieron llegar al pais 
diez maquinas despulgadoras, las cuales fueron distribuidas en las zonas 
mas productivas; la operation de despulgar el cafe se ofrecio gratuita 
mente. 

Con estas medidas la production fue aumentando, y asi fue 

posible realizar las primeras exportaciones. Al abrirse al comercio 
exterior el puerto de San Jose, en 1852, fueron embarcadas pequeflas 
partidas por valor de seiscientos noventa pesos. Mas tarde, en 1856, el 
valor del grano exportado subio a mil quinientos pesos, y las cifras 
fueron en ascenso en los anos sucesivos. Al llegar a 1862, el resultado de 
las ventas Uego a ser halagador, pues se exporto cafe por valor de 
diecinueve mil pesos. A partir de entonces mas personas se dedicaron al 
cultivo del cafe, no obstante las restricciones del regimen agrario y 
crediticio de la epoca (12). 

Coincide con la referencia anterior, lo expresado por el Presidente 
Vicente Cerna en las postrimerias del regimen conservador. En su 

mensaje a la Camara de Representantes el afio de 1870, dicho 
mandatario se refirio a la situation de la agricultura del pais, 
expresando textualmente: 
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La agricultura fuente fecunda de riqueza en paises tan 

ventajosamente dotados como los nuestros, tiende a desa 
rrollarse cada dia ya por medio del ensayo de nuevos 
cultivos ya por la extension de los que han estado en 

practica desde ahora. La depreciation del que fue por tanto 

tiempo ramo unico casi de exportation y alimento vigoroso 
de nuestro trdfico exterior, apenas se ha hecho sentir, 
encontrdndose inmediatamente substituido con otros no 
menos ventajosos. El gobierno ha continuado protegiendo 
en cuanto lo han permitido sus medios, el espiritu de 

empresa que va advirtiendose en las plantaciones, a cuya 
iniciativa debe dejarse siempre el cuidado de promover lo 

que solo el interes individual puede concebir y poner por 
obra (13). 

De la parte anterior del mensaje presidencial, se deriva que el 

gobierno ya consideraba terminado el auge de la grana, y habia puesto 
su interes en nuevos cultivos, entre los cuales indudablemente se 
encontraba el cafe. Sin embargo, es notorio que el regimen conservador 
todavia dejaba en manos de la iniciativa particular el fomento de la 

agricultura, sin que el Estado interviniera decididamente para resolver 
los inconvenientes que se presentaban para el desarrollo agricola, y en 

general de la economia del pais. 
A final de cuentas, esta inaction estatal sera uno de los factores 

decisivos para el derrocamiento del regimen conservador del Presidente 
Cema. 

Es procedente, despues de haber expuesto el proceso del 
desarrollo cafetalero antes del triunfo del movimiento liberal, establecer 
a que situation habia llegado dicho cultivo en los ultimos aftos del 
conservatismo. 

Por ese entonces, los mayores cultivos de cafe se localizaban en 

los actuales departamentos de la Verapaz, Suchitepequez, Guatemala, 

antiguo departamento de Amatitlan, Escuintla, San Marcos, Solola y 

Quezaltenango; en la region oriental solo eran importantes los cultivos 
de Jutiapa y Chiquimula. 

Aunque no existen datos estadisticos sobre la produccion 
cafetalera por departamentos, si es factible dar por lo menos el numero 

de cafetos en ciertas localidades del pais. Al hacer un resumen de los 

datos estadisticos obtenidos, resultan las evidencias siguientes: 
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TOTALES DE ARBOLES DE CAFE EN LAS DIVERSAS 
LOCALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (14) 

Suchitepequez (1862) 1,087,008 
Guatemala (1862) 286.763 

Sacatepequez (1862) 94.835 
Amatitlan (1862) 710.604 
Escuintla (1867) 138.994 

Jutiapa (1869) 66.105 

La information anterior no cubre todas las regiones en que en esa 

epoca se producia cafe; falta, por ejemplo, la zona de Solola, una de las 

mayores y mas productivas de entonces. A pesar de esto, si se obtiene 
una orientation respecto de los anos citados, sobre el numero de arboles 

sembrados, ya fructificando o en proceso de hacerlo. 
Otra referencia sobre la situation cafetalera, nos la proporciona 

Solorzano Fernandez, especialmente acerca de la decada 1860?1870. 
Dicho autor menciona que por aquellos anos las plantaciones de 
Escuintla y Suchitepequez no produjeron los resultados que se 

esperaban. En este ultimo departamerito, se perdieron muchos ricos 
cacaotales como consecuencia del entusiasmo cafetalero. Pero, en 

cambio, surgieron otras zonas productoras de cafe merced a la iniciativa 
de los propietarios. Un grupo de emigrados colombianos, entre los 
cuales se contaba a los hermanos Ospina y a Juan Bautista Vazquez, 
iniciaron siembras en el oriente del pais y en el sector de Cuajiniquilapa; 
el senor Eusebio Murga en Petapa; en la Paz, Julio Rosignon; y en 
Solola, los franceses Brama (15). 

Ciertos inconvenientes, sin embargo, frenaban un verdadero 

desarrollo de la production capitalista agricola del cafe. Se hacian 
necesarios, para el logro de tal proposito, los factores o elementos 
siguientes: 

Tierras para el cultivo. Muchas personas deseosas de dedicarse a la 
actividad agricola, especialmente al cultivo del cafe, no poseian tierras. 
Contradictoriamente, grandes extensiones del territorio nacional perma 
necian incultas o bien en las inactivas manos de la propiedad eclesiastica 
y del latifundista particular. Era imperativo, entonces, que el Estado 
interviniera en un reparto equitativo de la propiedad territorial, 
fundamentalmente en ciertas zonas que eran muy propicias para las 

plantaciones cafetaleras. 

Credito agricola. La dotation de capitales era esencial para el 
desarrollo de las plantaciones y para levantar las cosechas; la ausencia de 
instituciones bancarias era un vacio evidentisimo en aquellos tiempos. 
Se ha senalado que casi todas las plantaciones existentes en la epoca, se 
habian reabzado con fondos provenientes del comercio o de algun 
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prestamista particular; para asegurar tales prestamos, se exigia la fianza 
de un propietario solvente o la hipoteca de fincas urbanas de la capital. 
Por otra parte, el tipo de interes resultaba muy elevado y los plazos para 
los pagos excesivamente cortos; credit o territorial practicamente no 
existia. El regimen conservador se empenaba en mantener la vieja 
legislation espanola, que no ofrecia seguridades ni permitia dinamismo 
a las operaciones de tipo crediticio (16). 

Vi'as de comunicacion. Estas eran necesarias para comunicar los 

centros agricolas de produccion con los poblados y puertos, para el 
traslado de maquinaria a los beneficios de las fincas, el mejor acceso de 
los trabajadores y el transporte de viveres. Los agricultores plantearon 
este problema al Presidente Carrera, en los ultimos anos de su gobierno. 
Hacian ver al referido mandatario que la agricultura, fuente de riqueza 
y prosperidad para el pais, se hallaba maniatada por la falta de vias de 

comunicacion; ademas que los productos agricolas nacionales no 

podian competir en precios con los de otras naciones, a causa de la 
carestia de los fletes (17). 

Trabajadores agricolas. La demanda de mano de obra era uno de 
los problemas fundamentales. Obstaculizaba, al no resolverse, el 
ensanche o funcionamiento de las plantaciones. El cultivo cafetalero 

requen'a de muchos brazos, pero la oferta de trabajo era nula. Esta 

situation, como veremos con mayor amplitud en paginas posteriores, 
tenia sus raices en practicas seculares. En efecto, por mucho tiempo, los 

indigenas se habian dedicado fundamentalmente a sus cultivos de 
subsistencia, sin ser empleados en cultivos comerciales de tipo extensi 
ve La produccion de la grana durante toda la epoca de los gobiernos 
conservadores no habia requerido de grandes contingentes humanos; de 

consiguiente, el campesino indigena no estaba acostumbrado a trabajar 
en zonas alejadas de sus poblados, ni tenia interes en hacerlo. 

Se refiere a que a causa de la pereza de los jornaleros, que no 

cumplian con prestar sus servicios ni contratos en San Marcos, Santa 

Rosa, Quezaltenango y Solola, los finqueros dedicados al cultivo del 
cafe no contaban con trabajadores. Para alentarles y retenerlos, los 

propietarios se veian obligados a darles prestamos o "adelantos", lo cual 
contribuia a la demoralization, pues muchos se gastaban el dinero y 
luego no cumplian sus compromisos (18). 

Otra dificultad la constituia el hecho de que la mayoria de 

poblados indigenas se encontraban en las tierras altas, mientras que las 

plantaciones cafetaleras se localizaban en la costa o bocacosta, lugares 
sumamente despoblados. Por ello se consideraba la posibilidad de 
trasladar fuertes nucleos de campesinos, para que se radicaran en los 

pueblos que en la epoca se estaban desarrollando paralelamente a las 

plantaciones de cafe (19). 
Todos estos inconvenientes que encontraban los agricultores 

dedicados al cultivo del cafe, fueron tornados muy en cuenta por los 
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gobiernos de la Reforma Liberal, instaurados despues del derrocamiento 
del regimen del Presidente Cerna. Este desantencho las exigencias que se 
le formulaban, por lo que se hizo necesario remover el sistema politico 
conservador, que con su inaction estaba frenando el desarrollo 
economico del pais. 

Es indudable que en los sucesos politicos de 1871 mucho tuvo 

que ver el sector de caficultores, convencido de que bajo el regimen de 
cosas imperantes era imposible desarrollar la explotacion del grano en 
forma efectiva. 

Ocurrido el cambio del sistema politico, con el triunfo del 
movirniento conocido en la historia nacional como la "Revolution 
Liberal de 1871", la economia del pais tomara otro giro. Especial 
mente, el cultivo del cafe Uegara a su mayor auge, lo cual producira 
consecuencias profundas en la estructura economica y social de 
Guatemala. 

II. LOS GOBIERNOS DE LA REFORMA LIBERAL (1871-1885) 
SU POLITICA PROTECCIONISTA PARA EL CULTIVO DEL CAFE 

El 30 de junio de 1871 se initio formalmente el nuevo regimen, 
encabezado por Miguel Garcia Granados como presidente provisorio. 

A Garcia Granados le sucedio, en 1873, Justo Rufino Barrios, 
quien ejercio la presidencia hasta su muerte, acaecida en 1885. 

Durante la presidencia provisoria del primero, se comenzaron a 
dictar las medidas iniciales para la reforma politica, social y economica 
del pais; pero fue en realidad Barrios, durante interinatos en que ejercio 
el poder, y luego cuando asumio en definitiva la presidencia en 1873, 
quien dicto las disposiciones mas radicales de aquella reforma. 

A partir de 1871, la politica gubernativa en el campo economico 
se dirigio, notoriamente, hacia el proteccionismo agricola, especial 

mente, al fomento de la production cafetalera. Ya en ese ano, "el 
cultivo del cafe, constituia un negocio lucrativo, siendo el principal 
soporte de la economia national" (20). 

Como primera medida, en esa orientation proteccionista, el 

gobierno de Garcia Granados dicto el Decreto No 14, de fecha 24 de 

agosto de 1871, por medio del cual creaba el Ministerio de Fomento. Se 
aducia en esta disposition legal que para dar al comercio, agricultura, 
industria, artes y vias de comunicacion todo el impulso y proteccion 
debidos, era muy conveniente la creation de un Ministerio de Fomento; 
este organismo gubernativo estaria encargado de aquellos ramos, y les 

prestaria la atencion que demandara el interes, progreso y mejora de la 

Republica. En la parte resolutiva del decreto se indicaba, que el 
Ministerio tendria a su cargo la proteccion y mejora del comercio, 
agricultura, ganaderia, artes, industria, obras publicas, lineas telegrafi 
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cas, caminos, puentes, puertos y demas medios de comunicacion (21). 
El nuevo Ministerio substituia al Consulado de Comercio. Resalta 

su establecimiento como organo impulsor de la politica economica del 

regimen hacia las diversas actividades productivas del pais; tambien 
sobresale la importancia que el gobierno daba a los medios de 
comunicacion, como complementos del desarrollo economico. 

Partiendo de esta primera medida, podemos explicar ordenada 
mente como durante el periodo politico de la Reforma Liberal los 

gobiernos encauzaron sus pasos hacia el proteccionismo de la produc 
cion cafetalera, en los aspectos siguientes: 

A. Polftica Agraria 

La politica agraria del liberalismo se oriento especialmente hacia 
el reparto de grandes extensiones de tierra y a la creation de 
condiciones favorables para la apropiacion privada de la misma. Para 
este fin, se conto con las tierras baldias, propiedad del Estado, y con las 

provenientes de la desamortizacion de los bienes de la Iglesia Catolica. 
Al mismo tiempo, los reformistas guatemaltecos dejaron, subsis 

tentes los terrenos comunales y ejidales de muchos pueblos; es mas, en 

algunos casos, aquellos otros pueblos que no poseian la suficiente 
extension de tierras y que necesitaban depender de los peblos vecinos, 
fueron dot ados de ejidos (22). 

Esta tendencia a incrementar el ejido y el patrimonio comunal es, 
para algunos autores contradictoria con los principios basicos de la 

propiedad privada individual que sostiene la teon'a del liberalismo (23). 
Complemento del reparto de tierras fue la elimination de ciertos 

gravamenes y derechos reales, como la redencion de los censos. Las 
extensiones agricolas en manos de particulares fueron asi ensanchando 

se, dando lugar al surgimiento de zonas cafetaleras florecientes, como 
las de El Palmar y Costa Cuca en el Departamento de Quezaltenango. 

El estudio de la legislation agraria de la epoca nos revela cuales 
fueron las principales disposiciones gubernativas que se dictaron 
inicialmente para modificar el regimen agrario. 

Con fecha 27 de agosto de 1873, se dicto el Decreto No 104, 
relativo a la expropiacion de los bienes eclesiasticos. Se consideraba en 
este decreto que uno de los mayores obstaculos para la prosperidad y 
engradecimiento de la Republica, era la existencia de bienes de "manos 
muertas" que distraian capitales considerables del comercio, de la 

agricultura y de la industria sacando la propiedad territorial de la 
circulacion y concentrandola en ciertos cuerpos y familias que la 
detentaban de manera exclusiva. Se estimaba que esta forma de 

apropiacion era antieconomica y opuesta al progreso de la agricultura, 
que constituia la principal fuente de riqueza del pais. Tomando en 
cuenta lo anterior, esta ley decretaba la consolidation de los bienes 
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raices, muebles, semovicntes, derechos, acciones, capitales a censo o a 

redito, asi como fideicomisos dejados a la iglesia o para usos piadosos; 
tambiin afectaba esta disposition a todos los demas bienes, sin 

exception alguna, de las iglesias, monasterios, conventos, santuarios y 
otros centros religiosos (24). 

Esta disposition puso en manos del Estado grandes extensiones 

rurales, lo que permitio contar con mas tierras para ser distribuidas a los 

que deseaban dedicarse a las tareas agricolas. A la vez, esta medida 

quebraba el poder economico de la Iglesia, que durante los gobiernos 
conservadores se habia desarrollado economicamente con el disfrute de 
los diezmos. Por otra parte, convertia al Estado en el arbitro de la 
distribution territorial. 

El 15 de diciembre de 1873, se dicto el Decreto No 109, que 
establecio la llamada "contribution territorial", de un cuartillo real por 
manzana, equivalente a dos pesos por caballeria; tomaba en cuenta esta 

ley que la propiedad territorial no se encontraba gravada, y que 
resultaria beneflciada con la apertura de vias de comunicacion, para las 
cuales se destinaria dicho gravamen (25). 
Por el Decreto No.112, de fecha 6 de febrero de 1874, se reglamento la 

ejecucion de la ley mencionada. En cada jefatura politica departamental 
se establecio el registro o matricula de los terrenos de la circunscrip 
cion; para el efecto se preceptuaba que debia llevarse un libro de 

matricula, en donde se inscribian separadamente y por orden numerico, 
todas las propiedades rurales, se expresaria en tal control el numero de 
manzanas o de caballerias qe tuviera cada propiedad, los nombres y 
clases de los linderos, el del duefio, poseedor o usufructuario, el titulo 
con que los poseyera, y por ultimo todas las circunstancias mas notables 
de los terrenos, tanto por sus condiciones geologicas como por el objeto 
a que estuvieran destinadas (26). 

Es evidente que los dos ultimos decretos relacionados, se orientan 
hacia el afianzamiento de la propiedad particular -uno de los objetivos 
primordiales del liberalismo de la epoca? ya que sobre esta base podia 
lograrse el incremento de la agricultura, considerada la fuente primor 
dial de la riqueza nacional. 

Enajenacion de terrenos bal dios y otras medidas complementarias sobre 
tierras 

Luego de las primeras medidas legales antes relacionadas, el 

gobierno del Presidente Barrios entro a la etapa de la distribution de 
tierras entre los agricultores asi como a dictar otras medidas relativas al 

regimen agrario. 
El 22 de julio de 1873 se dicto el acuerdo sobre enajenacion de 

terrenos baldios en la Costa Cuca y El Palmar. Indica este acuerdo que 
la nation es propietaria de cerca de dos mil caballerias de tierra en la 
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Costa Cuca, punto que es uno de los mas fertiles de la Republica. 
Luego, sefiala que en dicho lugar se han establecido fincas, sin pagarse 
su valor al tesoro publico. Tales terrenos se encontraban en su mayoria 
incultos, siendo aprovechables para la agricultura. Se dispone, con base 
en lo anterior, que se proceda a enajenar los terrenos de la zona, por 
lotes de una a cinco caballenas, a razon de quinientos pesos cada una, 

pagaderos por anualidades de cien pesos. En cuanto a quienes ya 
tuviesen fincas en esas tierras baldias, las adquiririan pagando al 
contado doscientos pesos por caballeria cultivada, las que estuvieran sin 

cultivo, pagarian la misma suma de quinientos pesos por caballeria, tal 
como debian hacerlo los favorecidos con el reparto. La reception y 
tramite de las solicitudes se encomendaba a la jefatura politica de 

Quezaltenango, que con el informe respectivo debia pasarlas al gobierno 
para su aprobacion y concesion del titulo (27). 

El reparto de tierras en esta region, dio lugar a que se creara una 
de las mas ricas zonas cafetaleras de la Republica. 

Solo en el afio de 1873, se distribuyeron en la Costa Cuca 2.000 
caballenas de terreno (28). 

Ademas de crear nuevos propietarios, el acuerdo afianzaba la 

propiedad de aquellos que ya se habian establecido en los terrenos, pero 
que hasta entonces no poseian un titulo legal. 

Un nuevo acuerdo, del 29 de enero de 1874, adjudico cien 
caballenas de terreno a la Municipalidad de Solola para su reparto entre 
los vecinos (29). 

En la misma disposition legal se considera que los habitantes de la 

poblacion de Solola carecen de terrenos propios para las siembras de 
cafe y cafia de azucar, que son las ramas principales de la riqueza 
nacional; a la vez, se toman en cuenta que el pueblo de San Lucas 
Toliman posee mas de cuatrocientas caballenas de terrenos adecuados a 
tales cultivos. Dispone que la Municipalidad de San Lucas otorgue a la 

de Solola cien caballenas a censo enfiteutico, para que esta ultima las 

reparta entre los vecinos que se propongan hacer las plantaciones de 

cafe o de cafia de azucar; la Municipalidad de Solola debera pagar 
anualmente a la de San Lucas el censo correspondiente (30). 

Esta operation de otorgar tierras en censo debe considerarse 

provisoria y exceptional, pues posteriormente se dicto un decreto 

derogatorio de dicho sistema, muy usado en la epoca conservadora, 

pero opuesto a los principios del liberalismo sobre el disfrute pleno de 

la propiedad individual. 
En el Acuerdo del 13 de mayo de 1874, se reformo el del 22 de 

julio de 1873, relativo a la distribution de tierras en la Costa Cuca. En 
el se dispone comisionar al agrimensor Herman Au para que practicara 
las medidas de los terrenos baldios de aquella zona, para dividirlos en 

lotes de una a cinco caballenas, segun las localidades del terreno y 
como conviniera mejor a su enajenacion. 
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La Jefatura Poh'tica de Quezaltenango quedo encargada de sacar a 
subasta publica los referidos lotes sobre la base de quinientos pesos la 
caballena. Los que ya estaban en posesion de personas particulars 
debian venderse sobre la misma base, pero sin sacarlos a subasta 

publica. Los que se encontraban cultivados con plantaciones de cafe, 
cana de azucar, zacaton y cacao podian ser adjudicados a los poseedores 
en la suma de doscientos pesos por caballena (31). 

Este nuevo acuerdo acelero aun mas el progreso de la zona, 
afianzando a los agricultores en la posesion que ya tenian sobre los 
terrenos. 

El 8 de enero de 1877 se emitio el Decreto No 70, que mandaba 

proceder a la redencion de los terrenos dados en censo enfiteutico, 
reglamentando a la vez la enajenacion de terrenos municipales (32). 

La anterior medida fue de profundas consecuencias, ya que 
permitia la movilizacion capitalista de grandes extensiones de tierra, las 
cuales se encontraban gravadas con un dereeho real, verdadera 

supervivencia de sistemas feudales en la explotacion de la tierra. 
Otra zona agricola, la de las Verapaces, fue tambien favorecida 

con el reparto de tierras entre vecinos de diversas localidades. Asi, el 
Acuerdo del 2 de abril de 1880 estaba destinado a la proteccion y 
desarrollo de la agricultura en Baja Verapaz. En el se dispone acceder a 
la demanda de terrenos formulada por los habitantes de las localidades 
de Cerro Verde, Repollal, San Vicente, Guadalupe, Panina, Sinanja y El 

Espinero, de la jurisdiction de Salama, quienes deseaban consagrarse al 
cultivo del cafe o a la formation de haciendas de ganado vacuno. 

Entre las disposiciones que contiene se cuentan las siguientes : 

a) que todo vecino de Salama podria solicitar a la Jefatura Politica del 

departamento un lote de terreno de las localidades mencionadas, no 
menor de una manzana, ni mayor de una caballena; b) cuando el 
terreno solicitado se destinara a plantios de cafe, podria otorgarse hasta 
en una area de diez manzanas, atendiendo siempre a las circunstancias 

del peticionario; c) el Jefe Politico del departamento determinant 
cuales terrenos podrian destinarse a la siembra del cafe, y cuales a la 
formation de haciendas para crianza y repasto de ganado. 

Ademas de las disposiciones anteriores, se prevee que el producto 
de la venta de los terrenos estara destinado a la apertura de una 
carretera que comunique las diversas localidades en que estaran 
situados, con la Villa de Salama; tambien a la adquisicion de una 

maquina de despulgar y otra de trillar cafe, que se emplearian en el 
beneficio de los frutos obtenidos en tales tierras. Esa maquinaria se 
consideraria como de uso comunal para los poseedores. El producto 
obtenido con el uso de las maquinas, mas un impuesto modico que se 
estableceria por cada quintal de cafe beneficiado, ingresaria a la 

corporation municipal de la cabecera, la cual los destinaria a la 
conservation y mejora de las mismas, asi como del camino ya 
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mencionado. La Jefatura Politica procederia a formar un almacigo de 

cafe, que deben'a constar de por lo menos cuatrocientos mil vastagos, 
para ser distribuidos entre los agricultores de la localidad que los 
solicitaran. 

Termina el acuerdo disponiendo que una vez transcurridos dos 
anos desde la fecha de su emision, deben'a comprobarse que los 
beneficiados habian cumplido con introducir el numero de cabezas de 

ganado previstas o bien que habian sembrado de cafe por lo menos la 
mitad de los terrenos concedidos. Si no lo hubieran hecho asi, se les 
retiran'a la concesion, sin poder alegar otro derecho que el de percibir el 

precio en que el mismo lote les habi'a sido primitivamente adjudicado 
(33) . 

En un nuevo intento de promover el desarrollo cafetalero de la 
misma zona, se dicto el Acuerdo del 12 de julio de 1880. Se facultaba 
en el mismo a la Jefatura Politica de Salama para conceder lotes de 
terrenos destinados a plantaciones de cafe. En la concesion podn'an 
incluirse lotes de un cuarto de caballeria, de media y hasta una 
caballeria entera. Los peticionarios deben'an contar con los recursos 
necesarios y ser capaces de sembrar en su totalidad el lote solicitado 

(34) . 
Estos dos ultimos acuerdos demuestran el proposito gubernativo 

de ampliar las zonas cafetaleras por medio del reparto de tierras; ademas 

contemplan otros aspectos, accesorios, pero muy fundamentales, como 

el abrir vi'as de comunicacion y facilitar maquinaria a los agricultores 
para que asi el proceso de la explotacion cafetalera se facilitara y fuera 
mas completo. 

En esta legislation agraria que hemos resenado, se nota claramen 
te el proteccionismo agricola del liberalismo y el afan de elevar la 

produccion cafetalera. Los efectos de dichas leyes fueron positivos, 
pues tanto en el occidente de la republica, como en la Region de las 

Verapaces, las plantaciones del grano pronto llegaron a ser las mas 

importantes y productivas del pais. 

B. Vi'as de comunicacion y medios de transporte 

Este otro aspecto merecio la especial atencion de los gobiernos de 
la Reforma Liberal, en su politica de proteccionismo a la agricultura. 
Las carreteras eran indispensables para habilitar las grandes extensiones 
de tierra que se iban adjudicando en diversos puntos del territorio. 

De esa manera podria llevar a las nuevas plantaciones la 

maquinaria requerida para beneficiar los frutos, especialmente el cafe, y 
se facilitan'a la conduction de los productos agricolas a los centros de 
consumo y a los puertos de exportation. La legislation sobre el ramo de 
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caminos dio lugar sin embargo, a consecuencias de caracter negativo. 
Por una parte, promovio la creation de modalidades de trabajo forzoso. 
Por otra, el establecimiento de algunos medios de comunicacion, como 
los ferrocarrileros, initio la practica de concesiones extraordinarias a los 

empresarios nacionales y extranjeros. 
Al examinar las diversas y mas importantes leyes dictadas sobre 

comunicaciones y transporte, encontramos las siguientes: 

En el Decreto No. 7, dictado por el presidente provisorio de la 

Republica, Miguel Garcia Granados, el 10 de junio de 1871, es decir 
antes del triunfo definitivo del movirniento liberal, se mando habilitar 

para el comercio de importation y exportation el puerto de Champeri 
co, situado en la costa del Pacifico. Este decreto tomaba en cuenta la 
necesidad de proteger el comercio y la agricultura de la republica, y, 

especialmente, el hecho de que los departamentos de los Altos 
necesitaban un medio adecuado para facilitar la entrada y salida de 

productos; ademas, se aducia que el puerto de San Jose, el unico 
existente en la costa del sur, no era suficiente para satisfacer aquellas 
necesidades, por la distancia que le separaba de los centros de consumo 

(35). 
Aparte de las razones eeonomicas invocadas en esta disposition 

legal, obraban factores politicos, pues el movirniento revolucionario en 
ese entonces aun no habia triunfado definitivamente, y sus conductores 
requenan el apoyo de los comerciantes y agricultores de occidente para 
Uevar adelante sus planes. 

En el transcurso de la epoca de la Reforma Liberal, se habilito 

posteriormente el puerto de Ocos, en el mismo litoral del Pacifico; 
luego, en el Atlantico, el de Livingston y Puerto Barrios, este ultimo 
creado originalmente en dicho periodo politico. 

Con relacion a la construction de caminos, la atencion guber 
nativa se volco especialmente, como antes indicabamos, en la comunica 

cion de las principales zonas agricolas que se iban formando con los 
centros de poblacion y con los puntos de salida al exterior.Asi, por 
ejemplo, en Acuerdo del 10 de mayo de 1875 el Presidente Barrios 
ordeno la apertura de un camino carretero que partiendo de Huehuete 
nango fuera directamente por la sierra a las tierras de Aylon; los 
terrenos de esta localidad habian sido concedidos anteriormente a los 
habitantes de aquel departamento para que los cultivaran con cafe y 
cafia de azucar. Se disponia que el Ministerio de Fomento ordenara a 
uno de los ingenieros del gobierno realizar un estudio de los puntos por 
donde fuera mas factible trazar la nueva via, de manera que se acortara 
la que anteriormente habia estado en uso (36). 

Para disponer de trabajadores en la construction y conservation 
de los caminos, fueron emitidas otras disposiciones legales que 
establecieron, segun antes dijimos, la modalidad del trabajo forzoso en 
este ramo. 
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En el Decreto No 126, de fecha 26 de octubre de 1874, se 
establecio que todo vecino estaba obligado a trabajar personalmente en 
los caminos publicos, tres dias en cada afio, o bien pagar el jornal 
correspondiente; se conceptuaba como vecino, para los efectos de esta 

ley, a quien tuviera un afio de residencia en cualquier lugar de la 

Republica (37). 
Otra nueva regulation estaba contenida en el Decreto No 187, de 

fecha 30 de mayo de 1877. Reformaba el decreto citado anteriormente, 
disponiendo que todo vecino estaba obligado a contribuir anualmente 
con la suma de dos pesos para atender a la reparation y conservacion de 
los caminos publicos. Los nacionales, decia del decreto, podian optar 
entre pagar dicha contribution o prestar seis dias de trabajo personal en 
los caminos publicos (38). 

Esta norma fue a su vez modificada en el Acuerdo del 21 de 
marzo de 1878, por considerarse muy gravosa la contribution impuesta 
en el decreto anterior, asi como el numero de dias de trabajo personal 
establecido como compensation; la rebaja se verificaba para favorecer a 
"los labradores y clase proletaria", que eran los grupos mas afectados en 
el servicio de caminos. Se fijo la suma anual, que todo vecino debia 

pagar para la reparation y conservacion de los caminos publicos, en 
doce reales; asimismo, que los nacionales podrian optar entre el pago 
acordado o prestar su trabajo personal por un termino de solo tres dias 

(39). 
El gobierno del Presidente Barros, gracias a esta legislation conto 

con suficiente mano de obra y a bajo precio, para atender el ramo de 
caminos; la obra vial pudo asi ampliarse en esta epoca, complementan 
do las otras medidas gubernativas de fomento economico. Natural 
mente, el servicio personal en los caminos recayo basicamente sobre el 

indigena, tanto porque su precaria economia no le permitia optar por el 

pago establecido, como tambien por la tendencia de las autoridades a 

obligar especialmente a los abongenes a la prestation de trabajos de 
naturaleza manual, en particular los que implican mas rudeza. 

En el ramo de comunicaciones, otra realization importante del 

gobierno de Barrios fue la construction de las primeras vias ferreas del 

pais, cuya finalidad principal era comunicar los centros urbanos y los de 

produccion agricola con los puertos situados en ambos litorales. Gracias 
a este impulso gubernativo, al terminar el regimen de la Reforma 

Liberal, en 1885, se dejaba en funcionamiento la via ferrea Guate 
mala-Escuintla-San Jose y la de Retalhuleu-Champerico e iniciaba la 

que conectaria la capital con el Atlantico. 
Por otra parte, para estimular a los exportadores de productos 

agricolas, especialmente del cafe, el regimen de Barrios celebro diversos 
contratos con empresas navieras y dicto varios acuerdos. 

En acuerdo gubernativo del 26 de agosto de 1881, se exonero de 
los derechos de tonelaje, anclaje y rol al vapor "Sakkarah" de la 
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Compafiia "Kosmos", en su inmediato arribo a los puertos de 

Champerico y San Jose, para cargar cafe con destino a Londres y 
Hamburgo; se tomaba en cuenta, para otorgar tales exoneraciones, que 
con ello se favorecia al comercio y la agricultura (40). 

El 7 de agosto de 1882, fue celebrado un contrato entre Manuel 
Herrera, Secretario de Fomento, y el senor Federico Augener, para el 

establecimiento, por parte del segundo, de una linea de vapores que 
harian el servicio entre San Francisco California y los principales 
puertos de la America Central; se establecia un precio de doce pesos por 
flete de cada tonelada de cafe y demas frutos del pais. El contrato fue 

aprobado en acuerdo gubernativo de la misma fecha (41). 
Otro acuerdo gubernativo, de fecha 10 de febrero de 1883, 

tambien estuvo destinado a fomentar las exportaciones. Se concedia a 
los senores Ramon Aguirre y Compafiia tres mil pesos de subvention 

por cada vapor fletado a la Compaftia "Kosmos", que durante todo el 
afto tomaran carga en los puertos de la Republica para conducirla a 

Europa. Cada vapor deberia tener el porte de mil a mil quinientos 
toneladas y cargar cafe y demas frutos a un precio que no excediera de 
cinco libras por tonelada (42). 

Todas estas medidas denotan el impulso que los gobiernos de la 
Reforma Liberal dieron a las vias de comunicacion y medios de 

transporte, como complementos del desarrollo agricola y del proteccio 
nismo cafetalero. 

Asi lo hacia notar el Presidente Barrios en su Mensaje y Memoria 
que dirigio a la Asamblea Nacional Constituyente en 1876. Decia entre 
otras cosas el Presidente, que el cultivo del cafe constituia la mayor 
fuente de riqueza con que contaba el pais; por ello debia prestarsele 
decidida proteccion y fomentar su desarrollo por todos los medios 
posibles. Tambien relacionaba el mandatario, en su misma exposition, 
que la Republica contaba con localidades en donde el cafe se producia 
admirablemente, pero que su extraction demandaba la existencia de 
caminos reales y vecinales que debian mantenerse en buen estado. 
Ademas, que era necesario asegurar la llegada al pais de vapores y otras 
embarcaciones, para el pronto envio del grano a los mercados de 
Europa y America. Estas razones, argumentaba el Presidente Barrios, le 
habian obligado a sostener el impuesto sobre el cafe, y aiin a 
aumentarlo ultimamente a cuatro reales por quintal, convencido de que 
el fruto dejaba a los exportadores suficientes ganancias. Luego 
concluia: 

...pudiendo asegurar que en la apertura y sostenimiento de 
caminos y en subvention de vapores, el gobierno invierte 
una suma de mis del doble de lo que produce el impuesto 
de exportation, no dolo del cafe, sino de los demas 
articulos que se exportan en la Republica (43). 
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A esta politica impositiva nos referimos de manera especial, en el 

apartado siguiente. 

C. Impuestos y otros gravamenes 

El aspecto fiscal, en relacion con la caficultura, demuestra una 

politica oscilante de los gobiernos liberales; por una parte se inclinaban 
a eliminar de cargas tributarias a los productores y exportadores; por la 
otra, los constantes gastos gubernativos, aumentados con el manteni 
miento del ejercito en pie de guerra, les hacia recurrir a dichos 

gravamenes, sabiendo la fuente de riqueza que constituia el cultivo del 
cafe. 

En el transcurso del periodo 1871-1885, fueron abundantes las 

disposiciones tributarias que gravaron la exportation del grano. 
La primera de elias fue el Decreto No 32, del 15 de noviembre de 

1871, dictada por el presidente provisorio Miguel Garcia Granados; 
establecio el gravamen de un real, como derecho de exportation por 
cada quintal de cafe (44). 

En el Decreto No 151, del 14 de marzo de 1876, el Ministro de la 

Guerra, encargado de la presidencia, establecio la carga de cincuenta 
centavos sobre cada quintal de cafe exportado; se adujeron como 
razones para establecerla, los gastos extraordinarios causados por la 

' 
movilizacion del ejercito (45). 

Otras disposiciones sucesivas sobre la materia fueron las si 

guientes: 
El Decreto Noi58 del 12 de julio de 1876, suprimio el impuesto 

de exportation anterior. Establecio la suma de cuatro reales por todo 

pago, para cada quintal, incluyendo los derechos de peaje, almacenaje y 
otros similares (46). 

El Decreto No 183, el impuesto fue elevado a cincuenta centavos 

por cada quintal exportado, sobre la contribution anterior. Se dio como 
razon que era necesario aumentar los ingresos de la Hacienda Publica 

para atender los gastos de la administration en las medidas destinadas al 

progreso del pais (47). 
Un acuerdo gubernativo del 1? de enero de 1882 establecio, a 

solicitud de la Municipalidad de Retalhuleu, un arbitrio de tres centavos 
a favor de dicha corporation municipal, por cada quintal de cafe que se 

exportara por el puerto de Champerico (48). 
En el ano 1882, comenzaron a sentirse los efectos de la baja de 

precio del cafe en el mercado international; por ello, el gobierno, en 

decreto del 21 de agosto de dicho ano, acordo exonerar las exportacio 
nes de cafe del derecho establecido en el articulo 36 del Codigo Fiscal 

(49). 
En el afio siguiente, como subsistian las mismas causas, se 
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exonero al mencionado fruto de los arbitrios que se habian establecido 
a favor de las Municipalidades de Izabal, Escuintla y Retalhuleu por las 

exportaciones que se realizaran a traves de los puertos de dichos 

departamentos (50). 
A la altura de 1883, el Presidente Barrios se habia percatado de 

los riesgos a que estaba expuesta la production cafetalera, en relacion 
con la demanda internacional, ya que la baja de los precios del producto 
afectaba los ingresos del pais. En su mensaje a la Asamblea Nacional 

Legislativa, de dicho ano, hacia ver que la baja en el precio del grano 
habia hecho sentir su perjudicial influencia en la riqueza particular y en 
la riqueza publica, dando lugar a crisis mas o menos serias y 
prolongadas. Tal situation afectaba las rentas nacionales, a pesar de una 

prudente economia practicada en todos los ramos del servicio publico. 
Sin embargo, consideraba que tal depreciation no seria duradera, pues 
ya existian noticias mas alentadoras sobre los precios del grano; ademas, 
con la rebaja en los costos de production de las plantaciones cafetaleras 

y el mejoramiento de las tecnicas de cultivo del cafe, los problemas 
irian superandose. Terminaba el mandatario asentando en su mensaje, 

que el cafe seguiria dando a los empresarios buenas utilidades y 
aseguraria a la nation el equilibrio de sus rentas; ademas, la baja de los 

precios constituia una provechosa lection para que los agricultores se 
dedicaran a explotar otras fuentes de riqueza existentes en el territorio 

(51). 
En el resto de la epoca de la Reforma, ya no volvio a 

confrontarse una crisis como la del periodo 1882-1883, y la riqueza 
publica y particular siguio asentada sobre la production cafetalera. Las 
intenciones gubernativas de "explotar otras fuentes de riquezas" no 
fueron tomadas en cuenta por los empresarios, pues no se initio 

ninguna efectiva diversification de cultivos, ni otros ramos de la vida 
economica progresaron tanto que transformaran la economia nacional. 

D. El credito agricola 

Hemos indicado ya, en el capitulo anterior, que la inmovilizacion 
de los capitales, causada por las altas tasas del interes y la ausencia de 
un sistema crediticio, fueron obstaculos con que se enfrento la 

incipiente explotacion del cafe durante la epoca de los gobiernos 
conservadores. 

La Reforma Liberal trato de resolver este problema, tanto con 
medidas legales como con recursos practicos, que contribuyeron a la 

ampliation del credito agricola. 
El 9 de julio de 1872, el Presidente provisorio, Garcia Granados, 

derogo la ley del 16 de octubre de 1840, que tasaba el interes del dinero 
dado en prestamo, estableciendose que, cuando no se estipulara en los 
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contratos el tipo de interes, se entendena como premio legal del dinero 
el seis por ciento anual (52). 

Otra disposition legislativa, del 27 de agosto de 1873, fue dictada 
por el Presidente Barrios estableciendo un "Banco Agricola Hipoteca 
rio". Fue formado con el producto de los bienes consolidados de las 

manos muertas, viniendo a complementar el Decreto No 104 por el cual 
se expropiaron los bienes eclesiasticos (53). La finalidad del Banco era 
el otorgamiento de creditos sobre fincas agricolas, pero su funcio 
namiento no llego a hacerse efectivo. 

A pesar de una serie de tropiezos, tales como las continuas 
rebeliones internas, las guerras con El Salvador y Honduras, la falta de 
estabilizacion monetaria y la deuda externa, el gobierno de Barrios 

pudo proseguir el desarrollo bancario de Guatemala. En 1874, se fundo 
el "Banco Nacional de Guatemala" con los bienes provenientes de la 
desamortizacion de manos muertas; esta institution sustituyo al 
"Banco Agricola Hipotecario". 

En pleno periodo de la Reforma Liberal, en los anos que van de 
1877 a 1883, se initio el desarrollo del sistema bancario privado en el 

pais. El primer banco comercial fundado se denomino "Banco 

International", que initio sus operaciones en 1877. Luego el "Banco 

Colombiano", en 1878. Estos bancos tuvieron el caracter de emisores y 
gozaron de toda clase de facilidades para sus operaciones. El 10 de junio 
de 1881 se fund,' en la ciudad de Quezaltenango, centro de la zona 

agricola de los Altos, el Banco de Occidente, gracias a la iniciativa y 
apoyo brindados por el gobierno de Barrios (54). 

Estas medidas mejoraron el sistema nacional de credito, que por 
lo menos ya no estuvo monopolizado en manos de los comerciantes y 
otras personas particulares o de la Iglesia, como lo habia estado durante 
los gobiernos conservadores. 

E. Otras medidas de protection y fomento a la produccion 
cafetalera 

Ademas de las realizaciones expuestas en los anteriores apartados 
de este capitulo, los gobiernos de la Reforma Liberal tomaron otras 
medidas que contribuyeron a desarrollar el cultivo del cafe. 

Por acuerdo gubernativo del 10 de mayo de 1875, el Presidente 
Barrios ordeno la formacion de almacigos, por cuenta de la nacion, en 
todos los departamentos de la Republica; el proposito era facilitar el 
ensanchamiento del cultivo del cafe, obstaculizado por la falta de 
semilleros o de conocimientos para prepararlos. Los jefes politicos 
quedaron encargados del cumplimiento de esta disposition. Proporcio 
narian las plantas a las personas que las solicitaran, a precio de costo 

para los agricultores acomodados y gratuitamente a quienes carecieran de 
recursos para obtenerlas (55). 
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El 25 de setiembre de 1876, el Presidente Barrios dicto un 
decreto que refleja al maximo el grado de proteccion que su gobierno 
ofrecia a los propietarios de las plantaciones cafetaleras aunque fuera 
con lesion de los derechos individuales de la ciudadania (56). 

En efecto, dicho decreto creo una figura delictiva especial por el 
hurto que se cometiera en las plantaciones de cafe y establecio penas de 

trabajo forzoso para los reos. Se rezonaba, en la parte considerativa del 
mismo, que el cultivo del cafe constituia uno de los ramos mas 

productivos de la agricultura, lo que merecia gran proteccion. Se anadia 
que eran reiterados los informes recibidos de Us autoridades sobre los 
frecuentes hurtos de almacigos y arboles de cafe, lo cual no habia 

podido reprimirse con las medidas preventivas y eeonomicas puestas en 

practica, ni con los procedimientos judiciales ya establecidos. Por todo 
ello -reza el decreto- la gravedad del delito debia apreciarse no en 

proportion al valor de lo hurtado, sino de los perjuicios causados al 
incremento de las plantaciones de cafe, por lo que era necesario 
establecer penas que por su severidad fueran capaces de reprimirlo. 

De acuerdo con esta orientation, algunas de las principales 
disposiciones de la parte resolutiva, indicaban: 

Articulo lo. Se declara que para la apreciacion de la 
gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al 
valor de la cosa, sino a la calidad especial del delito. 

Articulo 2o. A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad 
ajena, semilleros, almacigos o plantillas de cafe en numero 
de uno a cien plantas, asi como a los que las vendan sin po 
der justificar su propiedad, se les impondra con calidad de 
inconmutable, la pena de cuatro meses de obras publicas 
(57). 

Ademas, el mismo decreto regulaba otros aspectos derivados de la 
comision del delito, como las circunstancias agravantes, las personas 
consideradas como complices y las indemnizaciones peuniarias a los 
perjudicados (58). 

Una ley de esta naturaleza indudablemente podia dar lugar a 
graves injusticias en su aplicacion, si se toma en cuenta que estaba 
destinada al medio rural, en donde el indigena ha sido tradicionalmente 
la victima propiciatoria de las autoridades. La finalidad protectora de 
las plantaciones indudablemente si se cumplio, dada la severidad de las 
penas establecidas y el apoyo que las autoridades brindaron a los 
propietarios. 

En otros aspectos, relacionados con la preparation del grano del 
cafe, se estimulo a los inventores de procedimientos o de maquinaria 
para beneficiar el fruto. En acuerdos gubernativos del 20 de setiembre 
de 1881 (59) y del 8 de diciembre de 1882, (60) se concedio patente de 
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invention a Carlos Geissler y Joaquin Diaz Duran, respectivamente, 
sobre maquinas de secar cafe inventadas por ellos, y se les otorgo el 

privilegio de uso exclusivo por el termino de diez anos. 
El 21 de noviembre de 1881, el gobierno reconocio, en acuerdo 

gubernativo, la personalidad jun'dica de la "Sociedad Agricola de 
Coban". El objeto de la sociedad era lograr que los cultivadores de cafe 
de la zona aseguraran un precio favorable a este producto, exportandolo 
en comun a los mercados extranjeros; asi como impulsar, por todos los 
medios a su alcance, el desarrollo agricola de la region (61). 

La ultima medida proteccionista a que podemos hacer referencia, 
esta contenida en el Acuerdo Gubernativo del 1? de junio de 1883. Esta 
disposition legal prohibio la introduction al pais de cafe, en vastago o 
en semillas, que procediera de Ceilan, India Oriental, Java, islas Fidjiy 
Brasil. Se trataba, asi, de proteger a las plantaciones del pais, en vista de 

que en aquellos puntos habia aparecido una enfermedad llamada 
Hemelia Vastatrix, que atacaba las hojas de los cafetos y hacia los 
arboles improductivos (62). 

En resumen, las medidas de los gobiernos de la Reforma Liberal 

que anteriormente relacionamos, se tradujeron en el ensanchamiento de 
las plantaciones cafetaleras, con el consiguiente aumento de la 

produccion y del volumen de las exportaciones. 
Tomando como base los datos contenidos en una publication de 

la epoca, que refleja la situation cafetalera del pais por el ano de 1880, 
obtenemos el siguiente cuadro y produccion de cafe. 

ESTADISTICAS SOBRE LA PRODUCCION DEL CAFE (1880) (63) 

Departamento de Amatitlan 

Arboles 6.584.992 
Caballenas 290 
Manzanas 180 
Producto anual en 52.244 

quint ales 

Departamento de Escuintla 

Arboles 5.167.278 
Caballenas 74 
Manzanas 117/8 
Producto anual en 51.669 

quintales 
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Departameto de Retalhuleu 

Arboles 2.847.625 
Caballerias 52 
Manzanas 11 
Producto anual en 28.778 

quintales 

Departamento de Baja Verapaz 

Arboles 1.169.956 
Caballerias 2 
Manzanas 47 
Producto anual en 1.591 

quinlales 

Departamento de Jutiapa 

Arboles 141.380 
Caballerias 1 
Manzanas 19 
Producto anual en 620 

quintales 

Departamento de Jalapa 

Arboles 87.855 
Caballerias 1 
Manzanas 10 
Producto anual en 420 

quintales 

Departamento del Quiche 

Arboles 6.575 
Caballerias 6 
Manzanas ? 

Producto anual en 

quintales 

Departamento del Peten 

Arboles 20.478 
Caballerias ? 

Manzanas 10 1/2 
Producto anual en 264 
quintales 
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Departamento de Sacatepequez 

Arboles 3.277.943 
Caballenas 46 
Manzanas 14 
Producto anual en 49.284 

quintales 

Departamento de Huehuetenango 

Arboles 15.446 
Caballenas - 

Manzanas 11 
Producto anual en 706 

quintales 

Departamento de Suchitepequez 

Arboles 4.077.719 
Caballenas 332 
Manzanas 45 
Producto anual en 39.124 

quintales 

Departamento de Quezaltenango 

Arboles 6.913.294 
Caballenas 170 
Manzanas 176 
Producto anual en 68.798 

quintales 

Departamento de San Marcos 

Arboles 3.023.119 
Caballenas 68 
Manzanas 32 
Producto anual en 25.863 

quintales 

Departamento de Solola 

Arboles 2.320.827 
Caballenas 229 
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Manzanas 

Producto anual en 19.097 

quintales 

Departamento de Zacapa 

Arboles 44.497 
Caballerias - 

Manzanas 22 
Producto anual en 538 

quintales 

Departamento de Guatemala 

Arboles 7.312.003 
Caballerias , 25 
Manzanas - 

Producto anual en 4.287 

quintales 

El resumen de los datos anteriores, para toda la Republica, resulta 
ser el siguiente: 

Numero total de arboles 36.480.187 
Numero total de caballerias 1.303 
Producto anual en quintales 343.229 

Los datos numericos del cuadro anterior resultan veraces cuando 
se comparan con informaciones del Ministerio de Fomento, y con los 
estudios sobre la production cafetalera de la epoca realizados por 
diversos autores que antes ya hemos citado. 

Las mencionadas cifras demuestran el ostensible aumento que las 
plantaciones y la production cafetalera Uegaron a alcanzar en el periodo 
de la Reforma Liberal, ya que si las comparamos con el total de plantas 
que existian por la decada 1860-1870, en cada region del pais, segun 
puede verse en el cuadro incluido en el Capitulo I de este trabajo, el 
aumento es notorio. 

Pasada la crisis producida por la baja de los precios del grano en 
1882-1883, la production fue elevandose en los ultimos tiempos de la 

Reforma y el cafe se convirtio firmemente en la base de la economia 
nacional. Asi lo refleja, en el afio de 1884, hMemoria de la Secretaria 
de Fomento, en donde se indicaba: 

Agricultura I. Bonancible se presenta por ahora la situa 
tion del pais en este ramo, que ha de ser en todo tiempo el 
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principal y casi unico venero de la riqueza publica, y que 
por lo tanto, es el que la Administration consagra su 

protection mas empenosa y decidida. El alza en los precios 
del cafe ha hecho renacer la confianza en los agricultores 
otra vez, y con nuevo ardimiento, han emprendido en el 
cultivo de un fruto, del que hasta hoy ha sido el mas 

importante de nuestros ramos agricolas...(64) 

El cuadro de la politica cafetalera de los gobiernos liberales, 
durante el periodo 1871-1885, debemos completarlo con la relacion y 
analisis de los sistemas de trabajo agricola establecidos para coadyuvar 
en el auge cafetalero. Por la importancia de este aspecto, lo tratamos 

especificamente en el siguiente capitulo. 

III. EL REGIMEN DEL TRABAJO AGRICOLA DURANTE LA 
EPOCA DE LA REFORMA LIBERAL (1871-1885) 

A. Panorama social y economico 

Desde el derrocamiento del regimen liberal del doctor Mariano 
Galvez en 1838, hasta el triunfo del movimiento de la Reforma en 

1871, el mando politico gubernativo en Guatemala estuvo en manos del 

partido conservador. 

Durante este largo periodo historico, los grupos sociales dominan 
tes fueron: la oligarquia aristocratica, propietaria de bienes inmuebles 
urbanos y de los grandes latifundios, con participation tambien en las 
actividades mercantiles de importation y exportation de productos 
comerciales; la Iglesia (manejada por el clero de alta jerarquia, que era, 
como grupo, el mas grande propietario del pais; y, por ultimo, el 

militarismo, sosten inmediato de esta estructura social (65). 
Entre los sectores de la clase media se encontraban los pequenos 

propietarios rurales y urbanos, los artesanos, los comerciantes minoris 
tas y algunos sectores intelectuales. 

En la base social, la clase popular la formaba el pueblo trabajador 
formado mayoritariamente por los indigenas dedicados a las faenas 

agricolas, a los servicios domesticos y a otras labores de bajos ingresos. 
La falta de un desarrollo capitalista que movilizara las relaciones 

de produccion, y, por ende, facilitara los cambios de nivel economico 
de los individuos, era el factor determinante para mantener esa rigida 
composition de la sociedad guatemalteca. 

Es valido indicar que en esta epoca las diferencias de los grupos 
sociales anteriores, no estuvieron determinados exclusivamente por 
razones de nivel economico, sino tambien por el factor etnico. 

Asi, en el grupo dominante resaltaba el sector de los "criollos", 
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en el estrato social intermedio, el de los mestizos; y en la base social 

popular, el pueblo indigena. 
Este ultimo sector, durante el periodo del conservatismo no fue 

utilizado en "mandamientos" y otros sistemas de trabajo agricola 
forzosos, debido a la inexistencia de cultivos comerciales extensivos en 
esa epoca. Algunos etnologos, como Oliver La Farge, (66) han 
estudiado el proceso del cambio en la cultura indigena guatemalteca, 
senalando los factores economicos, politicos y sociales responsables de 
las modificaciones ocurridas. Este autor elaboro un cuadro cronologico 
de la secuencia cultural de los indigenas guatemaltecos del altiplano, en 
el cual pone de relieve el impacto producido en nuestro pueblo aborigen 
por el regimen del trabajo establecido en la epoca de la Reforma 
Liberal. 

El cuadro de La Farge, arranca desde la conquista en 1524, y lo 
lleva hasta 1880, ano que considera como referencia para el inicio de un 

periodo en que la maquina y las culturas hispanoamericanas han 
invadido una cultura indigena reciente ya estabilizada. 

En el periodo anterior, que llama indigena Reciente I, y que va de 
1800 a 1880, estima que la cultura indigena pudo estabilizarse en 
relativa paz. Dentro de esos anos limites se encuentra inserto el periodo 
del conservatismo, epoca en que se mantuvo el aislamiento del indigena, 
debido, entre otras razones, a la circunstancia de que el ladino no 
demando la mano de obra indigena en plantaciones de tipo comercial. 

Antonio Goubaud Carrera ha proseguido el cuadro desarrollado 
por La Farge, considerando que a partir de 1880 se inicia un nuevo 

periodo que se cierra en 1945. Como caracteristicas o rasgos sobresa 
lientes de esta etapa, Goubaud hace resaltar la introduction de los 
cultivos del cafe en gran escala comercial, y de la cana de azucar en las 

regiones calidas, los cuales se hicieron posibles con trabajadores 
contratados (67). 

Estas dos opiniones, refuerzan nuestro punto de vista, en el 
sentido de que la etapa anterior a la Reforma Liberal fue de aislamiento 
para el indigena campesino, ya que fundamentalmente estuvo dedicado 
a sus cultivos de subsistencia. Hubo pues, escasa penetration de la 
cultura ladina dentro de la poblacion aborigen, dado que el indigena del 

altiplano no se vio forzado a movimientos migratorios hacia la costa o 

bocacosta, llevando un relativo aislamiento cultural en las zonas del 

altiplano. 
Sin embargo, mas adelante veremos que la formation de las 

primeras plantaciones de cafe, en las postrimenas del gobierno 
conservador, comenzaron a impulsar la demanda del trabajo indigena, 
restableciendose el sistema de "mandamientos" y "habilitaciones", que 
se agudizara en el periodo de la Reforma Liberal. 

La falta de una politica economica gubernativa, paralizaba, 
durante el gobierno de Vicente Cerna, los planes de los sectores que 
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deseaban desarrollar la agricultura, el comercio y en general las 
actividades productivas sobre lineamientos nuevos, opuestos al conser 
vadurismo de la oligarquia aristocratica y terrateniente. Esto se 
evidencia con la relacion que ya hemos hecho sobre los factores que 
impedian el progreso economico antes de 1871. Los mencionados 
sectores economicos, que ya constituyen una incipiente burguesia, 
convencidos de que los gobiernos conservadores se oponian a sus 
intereses, buscaran en el cambio de regimen la solution para el 
desarrollo que propugnan. De ellos resulta representative Miguel Garcia 
Granados, quien aunque procedia de una familia de alto nivel 
economico, cuyo capital se habia formado en el comercio, representaba 
un pensamiento liberal moderado y Uegara a ser, inicialmente el jefe del 
movimiento reformista. 

En cambio, a Justo Rufino Barrios, segundo jefe de dicho 
movimiento, y despues el maximo realizador de la Reforma, se le puede 
considerar -por su extraction familiar y position social- como 

representative de la clase media rural. La conjuncion de estos dos 

dirigentes, representatives de dos grupos sociales de la epoca, facilito 

grandemente la aceptacion de los principios de la Revolution Liberal de 
1871. 

Los cambios operados en la estructura economica del pais, como 
consecuencia de las medidas de los gobiernos liberales, se proyectaran a 
la vez en modificaciones de la estructura social y en otros aspectos, 
como la educacion, la legislation, el desarrollo tecnologico, etc. 

Cabe aqui serlalar como realidad historica, que estos cambios se 
realizaron fundamentalmente, no por action o demanda de los sectores 

populares, sino que por las medidas gubernativas puestas en practica por 
los dos gobiernos liberales de la Reforma, especialmente de 1873 a 

1885, en que Barrios fue decididamente el arbitro de la politica 
guatemalteca. La ingerencia del Estado en el desarrollo economico del 
pais, se realizo a traves de las medidas y realizaciones que ya hemos 
comentado: proteccionismo agricola, redistribution de la tierra, fomen 
to crediticio y bancario, vi'as de comunicacion y leyes reguladoras del 

trabajo. 
Estas reformas fueron, indudablemente, de orientation antifeu 

dal, pero no operaron una transformation radical en la economia, dadas 
las limitaciones de los medios e instrumentos de produccion de la 

epoca, la existencia de relaciones sociales de produccion atrasadas, y 
otros factores, de orden politico, que impidieron mayor profundidad 
en los cambios economicos y sociales. 

Estimamos ademas, que si bien dichos cambios contribuyeron al 

progreso del pais, el mismo se logro en gran parte a costa de medidas 

gubernativas que incidieron sobre la poblacion agricola indigena; 
especialmente porque dentro de la politica de proteccionismo a la 
industria cafetalera, las autoridades se constituyeron en las proveedoras 
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de mano de obra para las plantaciones de cafe. 
Lo anterior puede evidenciarse con la exposition contenida en los 

apartados siguientes: 

B. La mano de obra indigena como factor para el desarrollo de 

la economia cafetalera 

En Guatemala, la explotacion agricola, desde los initios de la 

epoca colonial hasta nuestros dias, ha dependido substancialmente del 

trabajo indigena. 
Este hecho tiene su explication, en la existencia de una numerosa 

poblacion aborigen desde los tiempos prehispanicos, que tuvo su 
asiento en lo que es actualmente el territorio nacional; tal contingente 
humano fue utilizado por el colonizador espanol en todas las tareas 

fisicas, especialmente la agricultura, ganaderia y mineria, la sumision 
del indigena fue lograda por el colonizador espanol, a traves de una 
serie de medidas de hecho y disposiciones legales que crearon un 

regimen esclavista y semifeudal. No es por ello una mera coincidencia, 
que identicas circunstancias en cuanto a la utilization del trabajo 
indigena subsistan todavia en paises como Mexico, Peru, Ecuador y 
Bolivia, cuyos territorios tambien fueron asiento de sociedades numeri 
camente apreciables, y que desarrollaron "altas culturas" como se las 
denomina en el lenguaje antropologico. 

La poblacion indigena, que en el caso de Guatemala ha sido hasta 
los tiempos actuales la mayoritaria del pais, ha constituido la fuente 
basica para la obtencion de mano de obra agricola. Con su trabajo fisico 
se fueron desarrollando los diversos monocultivos: cacao, anil, grana y, 
por ultimo, el cafe. 

Ya hemos seflalado que, durante el periodo conservador, el 

trabajador agricola indigena no fue utilizado en cultivos comerciales 
extensivos, ni sometido a sistemas de reclutamiento forzoso. Por ello se 
acostumbro a un trabajo sedentario y de subsistencia, sin preocuparse 
de ofrecer sus servicios en grandes plantaciones, y sin ser Uevado 
coactivamente a elias. En los ultimos aftos del gobierno conservador de 
Cerna, en que las plantaciones de cafe comenzaron a tener importancia, 
una de las principales preocupaciones de los cafetaleros era de proveerse 
de suficientes mozos o "jornaleros". 

Cerna no llego a legislar sobre este aspecto de la contratacion del 

trabajador agricola, y de ahi que en la practica comenzo a revivirse 
cierto tipo de instituciones como la "Habilitacion", de raices coloniales, 
que, como es sabido, consist ia en el adelanto de dinero a los 

trabajadores para asi obligarlos a trabajar en una plantation. 
Cuando la Reforma Liberal se initio, en 1871, el problema de la 

falta de brazos para la agricultura ya se encontraba planteado. 
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Constituia -junto con la acumulacion de tierras en manos de 
propietarios latifundistas, la inexistencia de vias adecuadas de comuni 
cacion y la falta de desarrollo crediticio ?uno de los factores que 
impedia el progreso de la economia cafetalera. 

Se comprueba esta situation con los informes que los jefes 
politicos departamentales rinden al gobierno de la Republica en los anos 
iniciales del liberalismo, de los cuales resenaremos lo mas substantial y 
expresivo. 

El Jefe Politico de Verapaz, por ejemplo, con fecha 6 de mayo de 
1872, en informe dirigido al Ministro del Interior sobre la situation del 

departamento, dice: 
Este ano hubo una magnifica cosecha (de cafe), que deja a los 

empresarios llenos de esperanza para el porvenir. Lo unico, senor 

Ministro, que con razon disgusta y aflige a estos agricultores que tanto 
bien hacen al pais, es la escasez de brazos, debida a la falta de un 

reglamento sobre peones y a que la autoridad hasta ahora no ha 

dispensado una verdadera protection a los empresarios de Alta Verapaz 
(68). 

Luego, continua indicando que sobran brazos en Coban para 
atender desahogadamente a un numero tres veces mayor del de los 
cafetales existentes, no obstante lo cual las fincas padecen por falta de 
mozos. Senala que para obviar esas dificultades nombro una comision 

compuesta de dos individuos de la municipalidad y de dos empresarios, 
que deberian presentar un proyecto de reglamento. 

Similar situation comunicaba el Jefe Politico de Chiquimula. En 
su informe al Ministro de Gobernacion, Justicia y Negocios Eclesiasti 
cos, que lleva fecha 15 de mayo de 1872, expresa que: en la poblacion 
de Jilotepeque se quejaban los agricultores de la suma escasez de brazos 

para las labores agricolas; para resolver este problema se convino entre 
ladinos y "naturales", en que los primeros pagaran dos reales de jornal a 
los mozos, y ademas igual suma en concepto de gratification al 

Gobernador, por cada mandamiento que se solicitara; a cambio de lo 

anterior, los indigenas ofrecieron ir a trabajar a las fincas en donde 
solicitaran sus servicios, siempre que estuvieran desocupados de sus 
siembras particulares (69). Por lo anterior, resalta que el reclutamiento 
de trabajadores constituia un motivo de lucro para los funcionarios del 

gobierno, y que en los anos a que nos referimos existia resistencia al 

trabajo en las plantaciones de cafe de parte de los indigenas; esto resulta 

explicable por la falta de costumbre de realizar tal tipo de labores; y la 
ausencia de incentivos economicos para el trabajador. 

Tambien se nota en dichos informes que ya antes de emitirse la 

legislation sobre jornaleros por el Gobierno de Barrios, los mandamien 
tos y habilitaciones eran practicas establecidas en las zonas agricolas; 
ademas, que habia llegado a constituir un verdadero problema el 
reclutamiento de trabajadores. Todo esto contribuia no solo a la 
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paralizacion de la agricultura, sino a la degradation del indigena. 
Por eso no puede dejarse de citar otro informe, el mas relevante y 

demostrativo de todos, rendido por el Jefe Politico de Chimaltenango al 
Ministro de Gobernacion; lleva fecha 27 de julio del mismo afio de 

1872; reflere las caracteristicas fundamentals de las formas de 
contratacion de los indigenas para trabajos agricolas. Indica el referido 
funcionario que la agricultura no puede progresar faltando brazos, ya 
que los terrenos existen en abundancia, pero no asi la mano de obra 

para cultivarlos. Al examinar las causas por las cuales el trabajador 
incumple sus compromisos, llega a la conclusion que la fundamental es 
la embriaguez, pero, tambien, sefiala que cabe responsabilidad a los 

mismos empresarios por el sistema de habilitaciones que han estable 
cido. Bajo la influencia del vicio, el mozo busca quien le adelante dinero 
no faltando patrono que lo haga, a sabiendas de que aquella persona se 
encuentra comprometida con otro agricultor. De esta manera los mozos 

ya no asisten a su trabajo, pues gastan el dinero de las habilitaciones en 
las tabernas, comprometiendose de manera irremediable. Cuando el 

agricultor burlado es y las autoridades buscan a estos mozos para 
obligarlos a cumplir sus compromisos se ven obligados a emigrar a otros 

pueblos y dejan abandonadas a sus familias (70). 
El cuadro que presenta este informe es verdaderamente claro con 

respecto a las relaciones laborales agricolas de la epoca. La falta de 

regulaciones legales causaba perjuicio tanto al patrono como al 

trabajador. 
A continuar en su exposition, dice el informante que por el 

sistema de habilitaciones se ha llegado a establecer en el departamento 
un regimen casi feudal. Entre cuatro o cinco personas de las mas 
acomodadas se encuentra monopolizada la contratacion de trabajado 

res, por el procedimiento de otorgar adelantos de dinero a los mozos, 
quienes nunca pueden compensarlos con su trabajo, lo cual los somete 

perpetuamente a un patrono. 
Termina el funcionario aludido proponiendo que se eliminen las 

habilitaciones, y se establezca que quien las otorgue no tenga dereeho a 

reclamo, ni por la devolution del dinero, ni por el cumplimiento del 

compromiso; de esta manera cree que se evitaria la emigration de los 
mozos y habria mas brazos disponibles (71). 

No se trasluce en los anteriores informes ninguna tendencia 
efectiva hacia la necesidad de crear relaciones laborales sobre bases 

equitativas; mas bien, la mayor preocupacion es encontrar soluciones 

para dinamizar la oferta de mano de obra por parte del sector indigena, 
ya que la demanda de trabajadores por parte de los propietarios resulta 
evidente. 

Todo esto llevaria al gobierno de Barrios a emitir, primeramente, 
circulares e instrucciones a las autoridades departamentales, y luego, 
reglamentos y leyes cuyo objetivo fundamental era asegurar la dotation 
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de trabajadores a los cafetaleros. Se trataba asi, por procedimientos 
coactivos legales, de resolver este problema, dentro de la politica 
proteccionista a la agricultura, a la cual ya nos hemos referido en 

paginas anteriores. 

C. Leyes y otras disposiciones gubernativas relacionadas con el 

trabajo agricola 

La legislation para la regulation del trabajo agricola y demas 

disposiciones gubernativas emitidas con tal proposito por los gobiernos 
de la Reforma Liberal, especialmente por el Presidente Barrios, no 

constituyen un capitulo enaltecedor para dichos gobiernos. Aun cuando 
las mismas se juzguen a la luz de la epoca y de las necesidades de 
desarrollo economico nacional, no tienen las caracteristicas liberales y 
revolucionarias que califican otras realizaciones de la Reforma. Por el 

contrario, a pesar de que a veces se hace alusion a la "libertad de 
contratacion" ?uno de los postulados teoricos del liberalismo?, la 

misma queda nulificada con preceptos que siempre inclinaban la 
balanza hacia el sector economicamente mas poderoso, en detrimento 
del laborante. 

En la practica, lo que se hizo fue legalizar el trabajo forzoso, 
resucitando unas veces, disposiciones de la misma epoca conservadora, 
como en el caso del trabajo en caminos, y otras, creando instituciones 
mas agobiadoras para el trabajador. 

Para los planes de desarrollo agricola del pais ?especialmente la 

caficultura, la legislation y otras medidas del gobierno de Barrios en el 

campo laboral fueron indudablemente efectivas; con elias se resolvio el 

problema que afligia a los agricultores al no contar con brazos 
suficientes para las tareas agricolas. Pero, queda en pie una interrogante, 
cuya respuesta no compete solo al investigador del terreno historico, 
sino tambien al economista: ino hubiera sido mas positivo dinamizar 
las relaciones de produccion sobre la base de los salarios justos, antes 

que por medio del trabajo forzoso? Una respuesta tentativa quizas la 
encontremos en la circunstancia de la falta de desarrollo capitalista del 

pais, y desafortunamente, tambien, en la mentalidad de empresarios y 

gobernantes, siempre reacios en nuestro medio, en lo que respecta 

especialmente al indigena, a pagarle salarios justos como incentivos para 
el trabajo. 

Encontramos, pues, aqui, otra contradiction entre los principios 
del liberalismo que enarbolaba la Reforma, y la manera concreta como 
se actuo en cuanto al trabajo del peon agricola. En vez de sujetarse al 

libre juego de la oferta y la demanda para la obtencion de trabajadores, 
se recurrio al trabajo forzoso por medio de leyes y otras medidas 

gubernativas. 
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Asi lo explica otro autor que ya hemos citado cuando refiere que 
la influencia del desenvolvimiento cafetalero en Guatemala, no se 
circunscribio exclusivamente a cambiar la composition de las exporta 
ciones y a provocar una afluencia de capital y empresas extranjeras. Sus 
efectos penetraron profundamente en la economia de las tierras altas 

guatemaltecas, como tambien en la cltura de la poblacion indigena. En 
el fondo de este proceso se encontraba la necesidad de mano de obra 
del aborigen para los trabajos de las fincas cafetaleras, dando lugar al 
uso del trabajo forzoso de los indios. El gobierno llego a considerar 
como una de sus funciones primordiales la de asegurar el suministro 
adecuado de mano de obra a las fincas de cafe; para ello emitio una 

legislation especial, y se aplicaron variedad de metodos para presionar al 

indigena a trabajar en tales plantaciones (72). 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, resulta sumamente 

dificil enmarcar la politica laboral del Presidente Barrios dentro de una 
doctrina economica especifica. Como ya en parte dijimos, algunos 
preceptos legales sobre la materia se fundamentaron en el liberalismo 
individualista, como es notorio en ciertas disposiciones del Codigo Civil 
de 1877 respecto al contrato o de "location de servicios"; por la otra, el 
intervencionismo estatal en la dotation de mozos a los agricultores es 

muy evidente, contradiciendo asi el principio de "libre contratacion", 
por ultimo, las relaciones que se establecen entre patrono y trabajador 
rural se asemejan mas a las de "senor" y "siervo", existentes en un 

regimen feudal, que a las de patrono y trabajador en un sistema 
economico fundado en el liberalismo. 

Lo mas certero creemos que sera juzgar a esta etapa de la 
Reforma como la de un paso de transition forzado, entre el 
semifeudalismo que existia en la epoca conservadora a un sistema de 
intervencionismo estatal para dinamizar la production agricola. 

Aunque no con las mismas flnalidades inmediatas, la historia 
sefiala fenomenos similares ocurridos en paises europeos; tal es el caso 
concreto de Inglaterra, en donde, en el transcurso del siglo XVIII, la 

legislation y otras medidas de las autoridades orientaron a las masas 

campesinas hacia las urbes, con el objeto de crear una poblacion obrera 
destinada a trabajar en la industria fabril (73). En este ejemplo, se 
trataba de fomentar el capitalismo industrial, satisfaciendo la demanda 
de mano de obra en las fabricas con el trabajo semiforzado de la 

poblacion rural. 

Explicado lo anterior, pasamos a la relacion y analisis de las leyes 
y otras disposiciones gubernativas reguladoras del trabajo agricola, que 
sucesivamente se fueron dando por el gobierno del Presidente Barrios. 
Como no existen razones para otra clase de ordenamiento haremos 
dichas referencias por el orden cronologico en que fueron emitidas. 

En circular a los jefes politicos departamentales de fecha 3 de 
noviembre de 1876, se trasmiten instrucciones del Presidente Barrios a 
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dichos funcionarios, sobre aspectos del trabajo agricola. 
La agricultura ?dice la mencionada circular? es el ramo principal 

de riqueza y una de las mas importantes bases en el futuro bienestar del 

pais; contando la Republica con extensos territorios que es necesario 

explotar por medio del cultivo, debe prestarsele a dicho ramo la mas 
eficaz protection, debiendose emplear en el la multitud de brazos que 
permanecen fuera del movimiento general. A lo anterior debe contribuir 

poderosamente la action de los jefes departamentales, dando a los 

agricultores todo el apoyo que requieran sus empresas; deben, tambien, 
precaverse los dafios que ocasionan los fraudes constantes de los 

jornaleros evitandose la paralizacion de los capitales en esteriles 
habilitaciones. Comprende el Presidente que dejando a los agricultores 
abandonados a sus propios recursos, sin contar con la cooperacion de 
las autoridades, resultar fan inutiles los esfuerzos por llevar adelante sus 

empresas, que siempre fracasanan ante la negligencia de la clase 

indigena, la cual es propensa al engafio. 
Por otra parte, el alto funcionario esta persuadido de que el unico 

medio de mejorar la situation de los indios y sacarles del estado de 
miseria y abyeccion en que se encuentran, consiste en crearles 
necesidades que adquiriran por el contacto continuo con la clase ladina. 

Por todo lo anterior, la circular termina previniendo a los jefes 
politicos departamentales, que de los pueblos indigenas de su jurisdic 
tion proporcionen a los duefios de fincas que lo soliciten, el numero de 
mozos necesarios, hasta cincuenta o cien, segun la importancia de la 

empresa; se haran relevos de mozos las veces que lo exija la magnitud o 
duration de la empresa, debiendose procurar que no se interrumpan los 

trabajos hasta su conclusion. El pago de jornales debera realizarse 

anticipadamente, entregando su importe al Alcalde o Gobernador del 

pueblo que suministre los mozos. La autoridad tiara el reparto al 
efectuar la designation de los mozos que marchen al trabajo, ajustando 
el precio a lo establecido por la costumbre de la localidad. Las 
autoridades quedan obligadas, segun dice finalmente la circular, a 

castigar con todo el rigor que seftalan las leyes de policia a los mozos 

que evadan el cumplimiento de su obligation y defrauden a los 

agricultores. Ademas, se deben'a presionarlos a llenar el compromiso 
contraido, reprimiendo la ociosidad y la vagancia, para cuyo objeto 
podria imponerseles penas economicas (74). 

Las disposiciones de esta circular expresan el intervencionismo 

gubernativo en la dotation de mano de obra a los caficultorgs y 

propietarios agricolas en general y establecen el trabajo forzoso. De esta 

manera, los mozos fueron desarraigados de sus localidades, sin que 
existiera la mas minima libertad de discutir las condiciones de trabajo 
que iban a prestar. 

Las disposiciones contenidas en la circular antes relacionada, 
fueron las primeras medidas directas que el Presidente Barrios dicto 
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para resolver la escasez de mano de obra en la agricultura, antes que se 
emitiera la legislation especiflca sobre la materia. 

En Decreto No 176, del 8 de marzo de 1877, se mando a poner 
en vigor los nuevos Codigos Civil y de Procedimientos Civiles, que 
comenzanan a regir el 15 de setiembre del mismo ano. 

Esta legislation fue uno de los pasos avanzados del regimen de 
Barrios, pues, como la misma parte considerativa del decreto lo dice: 
"la legislation hasta ahora vigente en la Republica, en su mayor parte la 

antigua espafiola, es incompleta, confusa y de dificil inteligencia y 
aplicacion por hallarse contenida en diferentes cuerpos...75". 

En lo que toca al Codigo Civil, constituyo para la epoca una 
renovation completa en lo referente a las disposiciones sobre personas, 
familias, bienes, obligaciones y contratos, salvo el aspecto de la 

regulation del trabajo. 
La mencionada ley volvia a poner en vigor preceptos que antes 

habia emitido el regimen progresista del doctor Mariano Galvez 

(1831-1838), y que fueron derogados por los gobiernos conservadores; 
tal el caso del matrimonio civil y el divorcio, la libre disposition de los 
bienes en el testamento, la igualdad de los Uamados "hijos ilegitimos etc. 

El informe rendido por la comision codificadora, que firmaron 
Lorenzo Montufar, Jose Salazar, Valero Pujol y Carlos F. Murga, 
menciona que la nueva legislation es coherente y conforme con los 

principios adoptados en 1871, asi como con las costumbres y grado de 
civilization del pais. Asimismo, hace notar que para su elaboration se 
consultaron varias leyes avanzadas, de Europa y America, confiando en 

que los nuevos Codigos significaran un apreciable progreso en la historia 
nacional (76) 

En efecto, esta legislation civil constituia un adelanto en aquellos 
tiempos. Su inspiration en la doctrina liberal es evidente. Por ello, 
resulta mas contradictorio que, al legislarse sobre el trabajo, los 

preceptos se aparten de dicha doctrina, estableciendo las mayores cargas 
para una de las partes de la relacion laboral y beneficiando mayormente 
solo a una de elias.. 

Lo anterior se demuestra con la lectura del articulado correspon 
diente al Libro III del Codigo Civil de 1877, Capitulo relativo al 
contrato de location y conduction. 

Primeramente lo define como un contrato por el cual una persona 
cede a otra el uso de alguna cosa, o se obliga a prestarle sus servicios o 

trabajo personal, durante un tiempo determinado y por cierta renta 
eonvenida. 

Jornal, se asienta, es lo que se paga diariamente por el trabajo o 
servicio de una persona; salario es el precio de este trabajo o servicio 
GUando no se paga por dias sino por periodos mayores. 

Luego viene un precepto cuyo contenido es necesario conocer 
textualmente porque revela los fundamentos sobre los que se establecio 
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la relacion trabajador-patrono. Dice asi: 
Articulo 1775. No se pueden alquilar los servicios sino para 

cierto tiempo, 6 para una empresa determinada. Los salarios son 
convencionales y cuando falte documento de la convention, el senor es 
creido sobre su palabra, en cuanto a la cantidad asi como al pago de los 
salarios del ano 6 meses corridos y en cuanto a las buenas cuentas... (la 
letra cursiva es nuestra). 

Se establece ademas, en el rrismo articulo, que el jornalero que 
incumpla su cotrato que falte el dia o dias estipulados al trabajo sin 
causa inevitable y justa, pagara los perjuicios que por su falta resultaren 
al senor o amo del trabajo. 

Las estipulaciones anteriores, contenidas en el capitulo relativo a 
location de servicios, se refer fan especialmente al trabajo urbano y muy 
expresamente al servicio domestico; anteriormente solo relacionamos lo 
que se refiere a los trabajadores agricolas, que como se ve, es 
sumamente reducido. Resulta suficiente, eso si, para comprobar la 
aseveracion formulada en lineas anteriores, en el sentido de que 
predominaba en esta legislation el interes del empresario, en detrimento 
de los derechos del trabajador campesino. 

Comprendiendo el Presidente Barrios que era urgente la necesidad 
de dictar una regulation legal especifica para normar el trabajo agricola, 
el 3 de abril de 1877 dicto el Decreto No 77 o Reglamento de 
Jornaleros. Esta ley constituyo el instrumento fundamental del gobier 
no de Barrios ?dentro de su politica proteccionista del cultivo del 
cafe? para pro veer de brazos a los empresarios y regular rigidamente el 

trabajo campesino. En todo su articulado es ostensible la prepotencia 
que se otorga a las autoridades y a los mismos duefios de plantaciones, 
para obligar al indigena campesino a prestar sus servicios en las fincas, y 
para todo lo relativo al control de estos trabajadores. 

Si bien la ley carece de una parte considerativa, en la cual se 

expongan los fundamentos de la misma y la finalidad que perseguia, es 

posible desentrafiar el criterio oficial con otras referencias de la epoca. 
Asi, tenemos, por ejemplo, los comentarios que en El Guatemalteco, 
(77) periodico oficial del gobierno, se formularon editorialmente poco 
tiempo despues de la emision del Reglamento de Jornaleros. En ellos se 
indica que desde la administration anterior era notoria la necesidad de 
un reglamento de trabajadores, que se refiriera a la situation que 
entonces guardaba la agricultura y contribuyera a su posterior desarro 
llo. 

En la epoca conservadora, se sigue indicando, se habian formu 
lado algunos proyectos, entre ellos uno del doctor Ospina, que era 
bastante aceptable en muchos aspectos pero impracticable en todos sus 
detalles. Al triunfar la Revolution de 1871, se penso en emitir esta ley, 
pero otros asuntos mds urgentes distrajeron la atencion del gobierno; 
luego, pacificada la Republica se entro a resolver el problema, previa 
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discusion y reflexion sobre la ley que establecieran las obligaciones y 
derechos, tanto de los patronos como de los jornaleros, daba lugar a 
dificultades entre ambas partes, excusables por la falta de reglas fijas 
que normaran esas relaciones; el gobierno habia tenido que conciliar en 
la ley los intereses de la "clase indigena", que solo reclama garantias de 
inmovilidad, con los intereses de los agricultores que demandaban del 

gobierno los brazos necesarios para llevar adelante sus empresas 
agricolas. 

Segun el mismo comentario editorial, los indigenas de los pueblos 
de la Republica, encastillados en sus antiguas costumbres de no prestar 
servicios en favor de los intereses generales, no podian continuar bajo 
ese sistema; se hacia preciso hacerlos concurrir como los demas 
habitantes, aunque fuera en minima parte para el desarrollo de la 

riqueza Para ello: 

Mientras el gobierno emite una ley especial respecto de indigenas 
que creando a estos necesidades que mas tarde se vean en el caso 
de satisfacer por medio del producto de su trabajo personal, ha 

parecido que uno de los medios que conducen a ese fin es la de 

obligarlos mas 6 menos directamente a los trabajos agricolas de la 

Republica (78). 

Del parrafo anterior, derivamos que el objetivo fundamental de la 
ley a que nos referimos, era el de conducir forzosamente la mano de 
obra indigena hacia el trabajo en las plantaciones. 

Por ultimo, el editorialista hace ver que el Reglamento comple 
menta las otras leyes dictadas para impulsar la agricultura. Anade que 
antes de su emision, el gobierno habia girado una circular a los jefes 
politicos departamentales, la cual habia dado buenos resultados para 
proveer de brazos a los agricultores. Asimismo, se indica que para 
promulgar el Reglamento se habia tornado la opinion de personas 
practicas en los trabajos agricolas, cuyo juicio contribuia al logro de 
una regulation legal que llenaria los vacios y dificultades que hasta el 
momento se habian presentado en ese aspecto (79). 

Explicados los aspectos anteriores, podemos referirnos directa 
mente al articulado del Reglamento de Jornaleros. La section primera 
se refiere a los patronos: estipulaque se entiende por patron al duefto o 
arrendatario de una finca rural, y para los efectos de la ley, al que a su 
nombre la administra o gobierna; agente del patron es el individuo 
autorizado para concertar trabajadores y representar al propietario ante 
las autoridades en los contratos o reclamaciones por el mismo motivo. 

Establece desde luego las obligaciones del patron y sus agentes, de 
las cuales solo destacamos las relativas a exigir al jornalero que se 
acomode en una finca sus datos personales, incluyendo el nombre de la 
finca donde antes hubiere trabajado, asi como la exhibition del libreto 
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o boleto de solvencia con su anterior patron, llevar un registro o 
matn'cula de cuentas corrientes para anotar el debe y haber de cada 

jornalero, datos estos que se comunicarian al trabajador cada semana y 
se anotarian en un libreto que tendria cada laborante. Las demas 

obligaciones patronales, se contraen a normas para regir la relacion 

laboral, asi como disposiciones sobre informes que deberian rendir a las 

autoridades, tendientes a llevar un rigido control de los jornaleros. 
Los patronos quedaban sujetos a sanciones economicas en caso de 

incumplimiento de las obligaciones pre vistas en la ley; tambien para el 
caso de que un patrono sedujera a colonos y jornaleros de otras fincas, 
en tal circunstancia el patrono deben'a devolver al mozo, quedan'a 
responsable del adeudo al anterior patrono y perderia la habilitacion 

otorgada en favor del fondo de caminos. Este precepto trataba de evitar 

que los mozos obtuvieran varias habilitaciones, incumpliendo los 

compromisos contraidos con los empresarios, hecho que en anos 
anteriores a la emision del Reglamento era sefialado como uno de los 
efectos mas perjudiciales de las habilitaciones, y al cual hicimos 
referencia en el apartado anterior de este capitulo. 

La section segunda del Reglamento se refiere a los jornaleros, de 

quienes hace la siguiente clasificacion: colonos, jornaleros habilitados 

para trabajar por tarea, por dia o por mes, y jornaleros no habilitados. 

Explica luego que: por colono debe entenderse al jornalero que se 

compromete a residir y trabajar en una finca rural o que de hecho 

trabaja y reside en ella. Los arrendantes de las fincas se consideran'an 
como colonos y obligados a trabajar en elias. Si no se hubiere estipulado 
lo contrario en el contrato de arrendamiento. 

Entre las principales obligaciones del colono, se senalan estas: 
debera prestar su trabajo en la finca por el salario convenido, siempre 
que hubiere ocupacion en ella; estara sometido al patron y sus agentes 
en todo lo relativo al trabajo; debera conservar el libreto de su cuenta 

corriente, cuidando semanalmente de que se le asiente en el mismo su 

estado de cuentas; no recibira de otro patron anticipo alguno por 
cuenta de su trabajo, sin que haya concluido su contrato con el primero 
y sin que este solvente con el. El colono que extraviara su libreta, 
deben'a aceptar como buenas las constancias que obraran en los libros 
del patrono. 

Jornaleros habilitados eran los que recibian dinero anticipado, 
obligandose a pagarlo con su trabajo personal en una finca rustica; 
tendrian. en lo apicable, las mismas obligaciones del colono; cuando no 

tuvieran compromiso con el patrono por tiempo determinado, 

podrian retirarse de la finca, una vez pagado el anticipo. 
La ultima categoria, de los llamados jornaleros no habilitados, 

comprende a los trabajadores comprometidos a trabajar en una finca 
rustica sin recibir anticipation alguna; estos laborantes estaban obliga 
dos a trabajar el tiempo por el cual se habian comprometido; en 
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ausencia de compromiso expreso, el tiempo minimo de trabajo seria de 
una semana. 

Nos resta senalar la parte de la ley relativa a disposiciones 
generales. Los preceptos mas importantes de esta section eran: 

El establecimiento de las autoridades competentes para la 

aplicacion del Reglamento: jefes politicos, gobernadores de pueblos, 
alcaldes municipales o jueces de paz y preventivos y alcaldes auxiliares. 

Ademas, complementaba lo relativo al regimen de habilitaciones y 
mandamientos, y establecia las atribuciones de las autoridades para 
hacer cumplir los preceptos de la ley (80). 

Los anteriores son, en forma resumida, los preceptos mas 

sobresalientes de esta ley, que constituyo el instrumento mas completo 
elaborado por el gobierno del Presidente Barrios, para regir el trabajo 
del indigena en las plantaciones cafetaleras de la republica. 

Los caficultores acogieron con entusiasmo las medidas del 
regimen para forzar a los indigenas al trabajo. Asi lo hacian notar en 
una exposition publicada en El Guatemalteco, del 13 de julio de 1877. 
En ella expresaban su aprobacion a la circular del 3 de noviembre del 
ano anterior, por medio de la cual el gobierno prevenia a los jefes 
politicos departamentales en el sentido de que proporcionaran mozos a 
los duenos de las fincas que los necesitaran. 

Tan acertada medida, decian los agricultores, dara en un porvenir 
no lejano los beneficos resultados que al decretarla ha tenido en mente 
el primer magistrado de la Nation. Resumian luego su criterio, 
expresando que: 

No careceran ya los empresarios de brazos para sus trabajos; no se 

perderan ya cuantiosos frutos, por falta de jornaleros en tiempo 
oportuno; y la raza indigena dejando siquiera paulatinamente, a 

quellas costumbres tradicionales, que en vez de enriquecerla y ha 
cerla prosperar, la degradan, empobrecen y aniquilan... (81). 

Luego, hacian referenda a los beneficios que los indigenas 
obtendn'an de un mayor contacto con el grupo ladino, que los obligaria 
al abandono de la vida en comunidades aisladas. Terminaban su 

exposition indicando que todas estas consecuencias provechosas se 
obtendn'an con las medidas del gobierno, especialmente con la emision 
del Reglamento de Jornaleros (82). 

El 31 de julio de 1877, el Presidente Barrios dicto un acuerdo 
gubernativo, que veni'a a coadyuvar en la aplicacion del mencionado 
Reglamento, disponi'a la supresion del Juzgado de Agricultura de 
Escuintla, creado mientras se emiti'a aquella ley, ya que las atribuciones 
de dicha judicatura habian pasado a otras autoridades. En su lugar se 
establecia una Inspection General de Agricultura, dependiente del 
Ministerio de Fomento; como titular nombraba, en el mismo acuerdo, 
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al seftor Salvador Valenzuela, colaborador muy eflcaz de los gobiernos 
liberales en los ramos de agricultura y estadistica (83). 

Los informes de este funcionario, sobre sus visitas a los diversos 

departamentos del pais son muy ilustrativos. Entre ellos conviene 
referirnos a los siguientes: 

Departamento de Sacatepequez. Con fecha 10 de setiembre de 
1877, el inspector General de Agricultura informaba al Ministro de 
Fomento, que habia visitado la jurisdiction de dicho departamento, que 
se componia de treinta y dos pueblos y ciento sesenta y tres fincas. 

Indicaba que la "ley de trabajadores" (Reglamento de Jornale 

ros), se observaba unicamente en la parte relativa a mandamientos, "sin 
hacerse en ninguno de los pueblos merito de sus demas disposiciones 
(84). De consiguiente el resultado de la inspection habia sido el de 

imponer la ley que no se practicaba. Los agricultores, decia aprovechan 
dose de la inobservancia del Reglamento y siguiendo su antiguo sistema, 
solo aceptaban de el sus beneficios. 

Terminaba seftalando que de veintiocho pueblos de Sacatepequez 
habian salido doscientos diez y nueve mandamientos, con un total de 
tres mil doscientos cuarenta y cuatro jornaleros; de lo anterior 
derivamos que la ley era eficaz para proporcionar la mano de obra 

indigena a los propietarios pero no asi para proteger los derechos de los 

jornaleros (85). 
Departamento de Solola. En informe fecha del 27 de noviembre 

de 1877, el Inspector General de Agricultura, indica que este 

departamento es un centro agricola, que cuenta con una plantation de 
cafe de mas de cuatro millones de arboles. Juzga que existen tres causas 

que impiden en la zona un mayor desarrollo de la agricultura: en primer 
lugar, el sistema, adoptado por los empresarios, de habilitar con grandes 
cantidades a los mozos, que bajo el nombre de rancheros llegan a 
colonizar las fincas; bajo la falsa creencia de que por las deudas 

adquiridas permaneceran trabajando, resulta lo contrario, pues estos 

trabajadores desempeftan a disgusto sus tareas y se fugan de las fincas, 
causando asi mayores gastos a los agricultores. Estos se ven en la 
necesidad de tolerarlos o maltratarlos, contribuyendo de uno u otro 
modo a aumentar la desmoralizacion entre el trabajador, asi como a dar 

margen para que se subleven, como ya ha sucedido en algunas fincas. 
Como segunda causa considera las distancias y faltas de vias de 
comunicacion, que impiden la posibilidad de que las autoridades 

intervengan en los conflictos entre patronos y jornaleros. La causa 
tercera la fija en la falta de un camino directo entre la zona y la capital 
de la Republica. Concluye el informante proponiendo la creation de un 
Juez rural, "bien dotado e inteligente en agricultura", que seria pagado 
a prorrata por los agricultores (86). 

Departamento de Guatemala. El 27 de mayo de 1878, el mismo 

Inspector General, rendia otro informe, relativo a sus visitas a las fincas 
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de este departamento. Comunica que efectuo una revision en ciento 
cuatro fincas, de las matriculas de cuentas corrientes con los trabajado 
res, libretos de jornaleros y en otros aspectos que estimo adecuados. 
Sefiala que en algunas localidades, por ignorancia de los patronos, no se 
llevaban en debida forma aquellos registros, por lo cual impartio las 
instrucciones necesarias. 

Luego dice, en un parrafo final, que dejo instrucciones a los 
Alcaldes, por escrito, para que en adelante se hiciera efectiva la 
ley "...que encuentro ha sido menos observada por las autoridades que 
por los particulars (87). 

Como facilmente puede notarse, son reveladores los anteriores 
informes sobre los problemas creados con la aplicacion del Reglamento 
de Jornaleros. De ellos se deriva que la mayoria de propietarios persist ia 
en practicar costumbres arraigadas en el medio agricola, como el 
sistema de "habilitaciones", sin atenerse para el efecto a la nueva 

regulation legal. Ademas, es notorio que los patronos aplicaban el 

Reglamento en defensa de sus particulares intereses, pero incumpliendo 
los controles que pudieran perjudicarlos. En este aspecto, se pone en 
evidencia que las leyes relativas al trabajo demandan una constante 

vigilancia de parte de las autoridades, para que sus preceptos no queden 
como simples formulaciones, sino como disposiciones de observancia 
efectiva para las dos partes de la relacion laboral: trabajadores y 
patronos. 

Los abusos cometidos por los propietarios, con motivo de la 
aplicacion del Reglamento, se titan en documentos como los informes 
que comentamos, y en gran parte se derivaron de la actitud favorable o 
complaciente de las autoridades hacia aquel sector. 

Como otra muestra del afan de las autoridades para que se 
proporcionara mano de obra a los agricultores, encontramos la Minuta 
del despacho diario de la Secretaria de Fomento, de fecha 4 de junio de 
1878, que asentaba textualmente: 

Se previene al Jefe politico de la Baja Verapaz que ordene a 
las uatoridades de los pueblos de dicho departamento que 
compelen y obliguen con todo el rigor que previene la ley a 
los trabajadores que reciben habilitaciones de los propie 
tarios de las fincas, para que, sin excusa ni pretexto alguno, 
desquiten las cantidades que han recibido por cuenta de su 

trabajo (88). 

Creemos que con los testimonios anteriores, se pone en evidencia, 
de una parte, la funcion coactiva a que estaba destinado el Reglamento 
de Jornaleros y de otra, la politica general del regimen de Barrios para 
apoyar a los propietarios de las plantaciones, especialmente de cafe, en 
la obtencion de la fuerza de trabajo que demandaban. 
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Siguiendo nuestras referencias especificas a la legislation relativa 
al trabajo, encontramos una ley muy peculiar, contenida en el Decreto 

No22, del 14 de setiembre de 1878. Se trata de la llamada Ley de 
Vagancia (89). En la parte considerativa del decreto, se hace referencia 
a la obligation fundamental de las autoridades de combatir la vagancia, 
hecho que debia considerarse como punible. 

En su articulo establece la calificacion de las personas considera 
das como "vagos", las circunstancias agravantes de la vagancia, el 

control de la misma y las penas que debian aplicarse a quienes la 

ejercieran. Si bien, en sentido estricto, no es una ley reguladora del 

trabajo, si tiene relacion con este, puede considerable como un 
instrumento mas de los gobiernos liberales para forzar a todos los 

pobladores del pais al desempeno de una actividad productiva. 
La ley parte de un supuesto inexistente en el medio: considerar 

mayor la demanda de mano de obra, que el numero disponible de 

trabajadores; por medio de dispositivos jun'dicos se intentaba remediar 
lo que debia resolverse por medio del desarrollo economico. 

Este decreto aparenta estar destinado especialmente al medio 
urbano, pero sus preceptos son tan amplios, que indudablemente podia 
caber dentro de sus regulaciones la represion contra toda clase de 

personas incluyendo a las del medio rural. 
Asi, en uno de sus arti'culos especifica que los vagos podian ser 

denunciados por cualquier persona del pueblo, y la causa seguirse de 
oficio. 

Ademas, los jefes politicos quedaban obligados a denunciar ante 
los jueces de paz o alcaldes respectivos, a los vagos que existieran en el 
territorio de sus respectivas jurisdicciones; tales autoridades debian 

seguir el procedimiento sin tardanza alguna, bajo la pena de cinco a 
veinticinco pesos de multa, en caso de omision culpable (90). 

Es natural que, en manos de autoridades inescrupulosas o que 
temian a la autoridad politica central, medidas tan categoricas como las 
anteriores podian constituir un instrumento muy adecuado para obligar 
al trabajador indigena a enrolarse en los mandamientos de las fincas, a 
mas de todas las otras disposiciones legales ya existentes sobre el trabajo 
forzoso. 

Otra nueva ley (91) de naturaleza administrativa, contenia 
tambien algunos preceptos relativos al trabajo agricola, o bien indirecta 

mente relacionados con la regulation del mismo. Perceptua que los 
alcaldes de los casen'os de las fincas particulares serian nombrados por 
las municipalidades, a propuesta de los dueflos o poseedores; y cuando 

ya no merecieran la confianza de estos, podrian ser removidos aun sin 
necesidad de ningun otro motivo (92). 

De esta manera, los agricultores podian contar con autoridades 

que impusieran la voluntad de ellos dentro de la masa indigena. Esto lo 
demuestra otro precepto de la ley, cuya referencia textual se hace 
necesaria por lo ilustrativo de su contenido y dice: 
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Art. 122. Los Alcaldes auxiliares de las fincas cuidaran de que 
todos los mozos 6 colonos se dediquen al trabajo a que se les 
hubiese destinado; de que no hayan vagos en su respectiva 
comprehension, y en el caso de que sin motivo justo no se 

dediquen al trabajo, en los dias habiles los presentara al Alcalde 

Municipal para que economicamente les aplique una multa de uno 
a cinco pesos, y en caso de no satisfacerla, la prision correctional 
de cinco a quince dias (93). 

Ningun comentario adicional merece la anterior disposition para 
percatarnos de sus flnalidades y de los principios coactivos en que se 

inspiraba. 

Siempre dentro del ramo administrativo, se dicto el Decreto No 
244 o Ley Orgdnica del gobierno politico de los departamentos, (94) 
que lleva fecha 7 de octubre de 1879. 

Al igual que la ley comentada anteriormente, aun cuando su 
finalidad especifica es regular otra materia, contiene disposiciones 
relacionadas con el trabajo agricola. En uno de sus preceptos se refiere a 

que los jefes politicos deben cumplir y hacer cumplir, en la parte que 
les corresponda, la ley o leyes de jornaleros. En otra disposition se 
refiere a los indigenas, indicando que tambien es obligation de los 

mencionados funcionarios departamentales procurar que los indigenas 
vayan dejando sus costumbres y salgan del estado abyecto en que se 

encuentran; para ello no debe permitirseles que vaguen por los montes 
sin residencia fija y ha de obligarseles a habitar en poblados (95). 

La intention es obvia, pues estando localizada la poblacion 
indigena en poblaciones, la accesibilidad resultaba mas favorable para la 
obtencion de mano de obra en la agricultura. 

Una circular muy importante vino nuevamente a reforzar las 
instrucciones presidenciales, sobre el trabajo indigena. Fue girada por el 

Ministro de Gobernacion y Justicia Arturo Ubico, el 9 de diciembre del 
mismo ano de 1878, dando lineamientos a los jefes politicos sobre la 
forma de elaborar bandos y reglamentos de policia. No obstante su 
proposito general, contiene una verdadera regulation sobre asuntos de 
trabajo. Especificamente sobre las labores agricolas establece que todo 
hacendado es responsable de los colonos o arrendantes que tenga; si 
permite y coloca en su hacienda a algun criminal o delincuente, con 
conocimiento de causa, ademas de quedar sujeto a la responsabilidad 
que le corresponda como encubridor, sera multado con diez pesos. 

Otra disposition importante de la circular, ordena que los 
comisionados, alcaldes y demas autoridades del departento deberan 
tener especial cuidado de que se cumplan los contratos de los 
jornaleros, persiguiendo la ociosidad de estos en proteccion de la 
agricultura; deberan tambien observar escrupulosamente las leyes 
reglamentarias sobre la materia. 
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Ademas de las instrucciones especiales contenidas en cada 

apartado de la circular, se indica a las autoridades departamentales que 
dichas instrucciones pueden ampliarse, restringirse o modificarse de 
acuerdo con las peculiares circunstancias de cada jurisdiccidn (96). 

Estos tipos de circulares, muy abundantes en la epoca de Barrios, 
venian a constituir preceptos con fuerza de ley, aunque no tuvieran las 
formalidades de una disposition legislative En la practica, tenian que 
dar lugar a que cada jefe politico estableciera disposiciones rigurosas 
sobre el trabajo indigena, siguiendo siempre el criterio oficial, protec 
cionista, en grado sumo, de los propietarios y opresivo del trabajador 
rural. 

Toda la legislation y demds disposiciones gubernativas que 
anteriormente hemos relacionado, se dictaron sin que existiera una ley 
fundamental que regulara la estructura y funcionamiento del aparato 
politico-juridico del Estado. En dos oportunidades anteriores a 1879 
se habia hecho el intento de dictar la Constitution de la Republica sin 

que, por diversas causas, llegara a emitirse esa ley. Practicamente, pues, 
el Presidente Barrios goberno por medio de decretos leyes, como 
tambien lo habia hecho su antecesor Garcia Granados desde el triunfo 
del movimiento liberal en 1871. 

Sin embargo, el 11 de diciembre de 1879 fue dictada la Ley 
Constitutivade la Republica de Guatemala, por la Asamblea Nacional 

Constituyente convocada para el efecto. 
Esta Constitution refleja claramente la ideologia de sus autores, 

especialmente en la organizacio de los tres poderes del Estado, la 
tendencia hacia el centralismo gubernativo, la separation entre la Iglesia 
y el Estado, la educacion laica, etc., postulados del liberalismo politico 
de la epoca. 

Las regulaciones de orden economico y social son sumamente 
escasas en la Constitution; pueden reducirse a tres arti'culos contenidos 
en el capitulo De las garantias, y que son: el articulo 20, que establece 
la libertad de industria y los derechos de los autores e inventores sobre 
la propiedad de su obra; el articulo 28, que proclama la inviolabilidad 
de la propiedad, con solo las limitaciones de poder expropiarse en caso 

de interes publico; por ultimo, el articulo 29, que consagro el principio 
de que todo servicio que no deba prestarse de un modo gratuito en 

virtud de la ley o de sentencia fundada en ley, debe ser justamente 
remunerado. 

Al leer las Actas de la Asamblea Constituyente de 1879, no 
encontramos que haya existido debate alguno entre los diputados sobre 
el texto de los arti'culos antes referidos los cuales fueron aprobados sin 

discusion, como los propuso la comision redactora. 
En consecuencia, ninguna innovation o aporte proporciono la 

referida Constitution sobre la materia del trabajo, que venimos 

tratando, por lo que las relaciones laborales continuaron reguladas a 
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traves de los acuerdos, decretos y circulares emitidos por el ejecutivo. 
Prosiguiendo esta politica, el 9 de julio de 1881, el Presidente 

Barrios giro una nueva circular a los jefes politicos departamentales. 
Esta comunicacion reitera las ordenes giradas en las circulares anteriores 
sobre el trabajo de los jornaleros. 

Se indica en la misma que uno de los obstaculos mas graves que se 

oponen al desarrollo de las empresas agricolas, es la falta de puntual 
cumplimiento, por parte de los jornaleros habilitados, a los compromi 
sos que contraen con los duenos de las fincas. Con el afan de remover 
esa dificultad se dispone que las jefaturas politicas presten a las 
autoridades subalternas su mas eficaz cooperation para que los mozos 

cumplan estrictamente con trabajar en las fincas de los patronos que los 
han habilitado. 

A continuation se indica que para obligar a los trabajadores al 

cumplimiento de sus compromisos, cuando son deudores de las 

personas que reclaman su trabajo, debe la autoridad departamental 
hacer que la detention que se ha acostumbrado imponerseles dure hasta 

que esten arreglados con su patron, o bien que otra persona entregue el 
dinero que adeudan al agricultor que ha pedido contra ellos por 
haberles hecho anticipos de dinero. 

De esta manera, termina diciendo la circular, se lograra evitar que 
los fraudes que los jornaleros cometen en las habilitaciones y se 
reduciran los perjuicios sufridos por los agricultores. Enfaticamente se 
indica que tales ordenes deben tener la mas exacta observancia. 

La circular demuestra que, no obstante todas las regulaciones 
dictadas sobre el trabajo de los jornaleros, persist ia la practica existente 
desde finales de la epoca conservadora, durante la cual, con el sistema de 
habilitaciones, no se logro activar el trabajo indigena campesino. A la 

larga, los adelantos de dinero solo compensaban momentaneamente la 

raquitica economia del indigena, inclinandolo, despues de recibidos, al 

incumplimiento de sus compromisos de trabajo. 
En la relacion que hemos venido haciendo sobre las regulaciones 

legales, encontramos finalmente el Acuerdo Gubernativo del 12 de 
diciembre de 1883, ultima disposition emitida por el Presidente Barrios 
sobre el trabajo agricola. Constituye una disposition sui generis sobre 
trabajo forzoso, pues hace derivar de la comision del delito de 
contrabando de licores, la obligatoriedad, para los reos del mismo, de 
trabajar forzadamente en las fincas. 

Estipula que la persona que incurra en el citado delito, contem 
plado en el articulo 1266 del Codigo Fiscal, ademas de las sanciones 
previstas en esa Ley, "sera enviado al trabajo en las fincas de las Costas 
de la Republica por el termino de un afio 

" 
(97). 

Para el efecto, los patrones o administradores de dichas fincas 
podran solicitar de la autoridad que conozca del hecho, que se le 
entregue al delincuente, para que trabaje en sus fincas y deberan pagarle 
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su jornal como se acostumbra hacerlo con los otros mozos. 

Luego, en los arti'culos sucesivos, establece preceptos que tratan 
de evitar la connivencia entre los agricultores y los reos. Dispone 
tambien que el patron o administrador debe comprometerse a que el 

procesado permanecera en la finca el tiempo que le corresponde; en 
caso de fuga, se advierte, dichas personas la deberan poner en 
conocimiento de la autoridad y dar todos los pasos necesarios para la 

recaptura del reo. 

Los propietarios de fincas venian asi a constituirse, en cierta 
forma, en autoridades penitenciarias, pues ademas de las atribuciones 
que anteriormente indicamos, debian dar al reo trabajador una 
constancia que servin'a como comprobante de la extincion de la pena. 

Creemos que con la relacion anterior hemos establecido el carac 
ter de la legislation de la Reforma Liberal, en el campo del trabajo agri 
cola. Como puede verse la finalidad especifica de tales disposiciones fue 
forzar -especialmente al campesino indigena- hacia el trabajo en las 

plantaciones cafetaleras. Es evidente tambien, que existia contradiction 
entre los principios teoricos del liberalismo y los preceptos de esta 

legislation reguladora del trabajo agricola. En efecto, no se propicio la 
libre contratacion, ni existio el libre juego de la oferta y la demanda 
como presupuestos para la obtencion de la mano de obra requerida en 
la agricultura. Sin embargo, esta circunstancia no fue una caracteristica 
exclusiva del regimen reformista liberal guatemalteco, sino propia de 
estos periodos de transformation economica en muchos paises. Los 
liberales con el proposito de lograr el desarrollo y progreso economicos, 
no repararon en dictar leyes, y poner en practica medidas de hecho, 
opuestas a sus principios doctrinarios puros. 

D. Efectos de la politica economica y la bora I de los gobiernos 
de la Reforma en la sociedad guatemalteca 

Los gobiernos de la Reforma Liberal cubrieron un periodo de casi 
catorce afios durante los cuales es innegable que se operaron transforma 
ciones profundas en el medio guatemalteco. Sin que entremos a emitir 

juicio sobre los aspectos politico e institucional, ajenos a este trabajo, 
no puede soslayarse la transformation ocurrida en el ambito social y 
politico como resultado de aquel sistema economico y del regimen de 
relaciones laborales establecido. 

Varias fueron las medidas que contribuyeron a los cambios 
ocurridos. La expropiacion de los bienes eclesiasticos, por ejemplo, 
rompio el monopolio de la propiedad territorial mantenido por la Iglesia 
y la oligarquia criolla durante el regimen conservador. Los repartos de 
las tierras confiscadas a la Iglesia, asi como de grandes propiedades del 

Estado, dieron lugar a la formacion de un nuevo grupo social. Este 

segmeto favorecido por los gobiernos liberales se formo especialmente 
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con los servidores gubernativos: militares, altos burocratas y politicos, 
asi como eon otras personas allegadas al gobierno de Barrios. 

Juntamente con los sectores extranjeros, que en la epoca se 
dedicaron a las plantaciones de cafe, los nuevos propietarios formaron 
el sector latifundista, que hasta hoy subsiste en el medio agricola 
guatemalteco. Estos nucleos sociales son la raiz de la burguesia 
nacional, o sea del sector economicamente mas poderoso de nuestra 
sociedad. Paulatinamente, este grupo ?cuya riqueza se formo con la 

explotacion agricola, especialmente cafetalera? fue reforzandose con 
elementos provenientes del comercio, la banca y la industria. Etnica 
mente, el sector social a que nos referimos siguio integrado por 
elementos "criollos" y extranjeros, pero con la peculiaridad de que 
ingresaron a el los mestizos. 

La clase media se amplio durante la epoca de la Reforma. Este 
fenomeno obedecio, por una parte, a que algunos sectores obtuvieron 

pequenas propiedades rurales; por otra, a las actividades eeonomicas del 
medio urbano como el comercio y la artesania. Ciertas medidas del 
Liberalismo, como la expansion y democratizacion de la ensenanza, 
proporcionaron tambien elementos al sector social medio. Tal es el caso 
de burocratas, tecnicos en algunas especialidades y graduados en 

profesiones liberales. 
En la base social, la carga economica indudablemente la soporto 

el trabajador agricola, y fundamentalmente el indigena. La ausencia de 
una industria, siquiera medianamente desarrollada, impidio la forma 
tion del sector obrero; a la sumo puede incluirse en la clase popular 
urbana a los pequenos artesanos, los ayudantes y aprendices de talleres 
y los servidores domesticos. La composition etnica de este grupo 
popular de la sociedad guatemalteca se baso en los indigenas "puros" y 
en los "indigenas ladinizados". 

A la altura de 1880, el gobierno de Barrios realizo un censo de 
poblacion, cuyos datos son demostrativos de la predominancia del 
sector indigena y de la dedication de este a las tareas agricolas. Asi, 
tenemos que, en un total de 1.244.602 habitantes, la distribution por 
grupos etnicos es la siguiente: 

Ladinos 379.828 

Indigenas 844.774 (98) 
En el renglon relativo a la forma como estaba distribuida la 

poblacion economicamente activa, segun las artes e industrias de los 

pobladores, se encuentran los siguientes datos: 

Agricultores 31.458 
Jornaleros 73.272 
Labradores 72.339 (99) 
Aiin cuando la publication del censo no contiene suficientes 

explicaciones sobre los califlcativos usados para referirse a los tres 
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grupos anteriores, fue posible aunar el criterio del autor con otras 
referencias de especialistas para establecer que por "agricultores" debe 
entenderse, en el referido censo, a los propietarios de tierras y de 

plantaciones, grandes y medianas; por "jornaleros", a los trabajadores 
campesinos que vivian solo del producto de su trabajo, o sea que 
ganaban un "jornal" como medio de subsistencia; y, por ultimo, la 
denomination de "labradores" comprende a los indigenas minifundis 
tas, especialmente del altiplano, que cultivaban una pequefla parcela 
propia, pero que a la vez complementaban su economia con trabajos de 

temporada en las fincas de la costa y bocacosta (100). 
En esta masa indigena de jornaleros y labradores se localizo, 

como ya anteriormente se ha sefialado, la fuente de mano de obra para 
las plantaciones cafetaleras. Pero, como durante la epoca conservadora 
el indigena se habia acostumbrado al trabajo sedentario y de cultivos de 
subsistencia, fue necesario poner en practica las medidas legales que ya 
hemos comentado, especialmente el sistema de mandamientos. Sobre 
este aspecto, encontramos reforzada nuestra aseveracion, con otra 

referenda que por su importancia tambien se impone conocer textual 
men te, y que dice: 

Despues de largos aflos, en los cuales a causa del cultivo de la 
cochinilla que no demandaba grandes grupos de trabajadores, los 

indigenas no habian bajado de los pueblos de la tierra alta, donde 
habitualmente habian vivido, a trabajar a la costa o tierra caliente. 
Era, por tanto, muy dificil que volvieran a decidirse por su propia 
cuenta a reaunudar aquellas jornadas para ir a vender su trabajo a 
la costa. En tal virtud, fue indispensable volver a establecer los 

mandamientos, o sea la emigration forzosa de numerosos nucleos 
de la tierra alta a trabajar en las plantaciones de la costa...(101). 
El transito del trabajador indigena del altiplano hacia las referidas 

plantaciones dio lugar a ciertos fenomenos demograficos, como el 
aumento de poblacion en las regiones costeras de los departamentos del 
sur (Escuintla y Santa Rosa) y del Occidente (San Marcos Quezaltenan 
go, Retalhuleu y Suchitepequez). 

Estos movimientos internos de poblacion han sido notorios desde 

1880, y han dado lugar al incremento del numero de habitantes en unas 
zonas a costa de otras (102). 

El proceso que actualmente llamamos de "ladinizacion" tambien 
se acelero desde la epoca de la Reforma Liberal, como consecuencia de 
la eeconomia cafetalera. El trabajador indigena alejado de su asiento 

original en el altiplano y presionado por el ambiente de las plantaciones, 
se volvio mas proclive al cambio de su indumentaria traditional, al 

aprendizaje y uso del castellano y a otras modiflcaciones en sus 

costumbres; ademas, se acelero el proceso de mestizaje por el mayor 
contacto con el grupo ladino. Tal es el caso ocurrido en regiones como 
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la Alta Verapaz, en que se produjo el cruce racial entre la mujer 
indigena y el aleman terrateniente. El fenomeno no se limit6 sin 

embargo solo al mestizaje puramente racial, sino a otros aspectos de 
aculturacion. Ambos sectores intercambiaron rasgos de sus costumbres, 
de sus tecnicas de cultivo y otros elementos de sus respectivas culturas. 

Si bien estos casos de mestizaje no fueron numericamente 

abundantes, demuestran una de las consecuencias del asentamiento de 
la poblacion indigena en las plantaciones cafetaleras. Tambien es 

importante sefialar, que el tipo de plantation desarrollada en la zona de 
Alta Verapaz por los alemanes, fue tomada como modelo, por 
terratenientes de la misma nacionalidad, y tambien por guatemaltecos, 
en otras regiones del pais. 

Los efectos de la politica economica y laboral de los gobiernos de 
la Reforma no se circunscribieron, sin embargo, solamente a cambios 

geograficos y culturales. Repercutieron en la economia general del pais 
y subsisten hasta el momento, especialmente en un aspecto fundamen 
tal; el establecimiento de una economia nacional basada en el 

monocultivo del cafe, que desde los afios del liberalismo ha hecho 

depender a Guatemala de las exportaciones de este grano. 
Desde que las primeras ventas al exterior se realizaron durante el 

periodo de Cerna (1855?1871), fueron continuamente en ascenso en 
los afios sucesivos. Esto lo comprobamos con los datos extraidos de un 
estudio sobre moneda y finanzas centroamericanas, que indican lo 

siguiente: 

CUADRO SOBRE EXPORTACIONES DE CAFE (103) 

Anos Quintales 

1876 207.000 
1877 210.000 
1878 209.000 
1879 252.000 
1880 290.000 
1881 260.000 
1882 312.000 
1883 404.000 
1884 371.000 
1885 520.000 

Estos datos son confirmados por otros autores, como Mosk (104), 
y por las Memorias de la Secretaria de Fomento (105). Demuestran la 

importancia que fue adquiriendo la exportation del grano. Las bajas 
ocurridas en algunos afios fueron debidas a factores del mercado 
international; una vez superados, volvio a elevarse el volumen de ventas, 
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El monocultivo del cafe produjo ademas, efectos colaterales, de 
orden interno y externo. Entre los primeros encontramos la falta de 
diversification de los cultivos, ya que los agricultores prefirieron 
dedicarse a la produccion de un grano, cuya venta en el exterior era 

segura, antes que arriesgarse en otros tipos de plantaciones. Entre los 

segundos, el de mas repercusion ha sido la dependencia economica 
creada por los ingresos provenientes de las exportaciones. El alza o baja 
del valor del cafe en el mercado international repercute decisivamente 
sobre las finanzas nacionales, y por supuesto en el balance economico 
del pais, creando inestabilidad en el presupuesto de ingresos de la 
nacion. Esto, como consecuencia natural, afecta a los planes guberna 
tivos y a la estabilidad economica del pais. 

Otro efecto importante de la explotacion cafetalera, es que las 

peculiares condiciones en que se realiza ha impedido el desarrollo 

capitalista en el agro guatemalteco. Sobre el particular, se han seftalado, 
como factores que han frenado tal desarrollo, el uso del trabajo manual 
sin calificacion, el vinculo feudal entre los jornaleros y los propietarios 
de plantaciones, la existencia de leyes que obligaron a un tipo de 

trabajo forzoso y la permanencia e incremento del latifundismo (106). 
Por efecto de los factores antes enumerados, el trabajador 

indigena se ha visto sujeto a un regimen de bajos salarios; por ello su 

capatidad como consumidor es baja, lo cual a su vez ha impedido la 

expansion de la industria, que encuentra limitaciones de compra de sus 

productos en el mercado interno. 
No obstante estos factores negativos, la economia cafetalera ha 

sido, desde la Reforma Liberal, la base de toda la economia 

guatemalteca. Las medidas puestas en practica por los gobiernos del 
liberalismo produjeron los efectos deseados por sus autores, al dar 

protection al cultivo del cafe. Crearon una fuente de ingresos para el 

pais, que aunque fluctuante, le ha permitido intervenir en el comercio 
international. 

En cuanto a la politica laboral del periodo 1871-1885, criticable 
a la luz de los principios economicos y juridicos de la ideologia politica 
del liberalismo, asi como de la justicia social, cumplio con los fines 

previstos, al dotar de mano de obra a las plantaciones cafetaleras. 
Elimino asi una de las trabas que originalmente impidieron el desarrollo 
de este cultivo. 

Otras transformaciones derivadas de aquella politica, en intima 
relacion con el cultivo del cafe fueron el desarrollo del sistema de 
comunicaciones -incluyendo la habilitacion de nuevos puertos-, el 
establecimiento del sistema bancario nacional y la ampliation del 
credito agricola. 

Todos estos efectos, los cuales ya han sido analizados en diversas 

partes de este trabajo, demuestran que el proteccionismo al cultivo del 

cafe, comprendiendo el regimen de relaciones laborales, puesto en 
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practica por los gobiernos de la Reforma Liberal, efectuo transforma 
tions en la estructura economica y social de Guatemala, cuyos efectos 
trascienden hasta el momento actual. 

CONCLUSIONES 

En el transcurso de nuestra exposition, consideramos haber 
establecido en cierta epoca y en lineamientos generales, el proceso 
historico del desarrollo cafetalero en Guatemala. 

Este producto agricola constituye, hasta el momento, la prosecu 
tion de un sistema de monocultivo, iniciado desde los primeros tiempos 
de la epoca colonial en el siglo XVI y subsistente hasta la fecha. 

Sin embargo, los efectos mas profundos, todavia notorios, los 

produjo el auge cafetalero de la Epoca de la Reforma Liberal 

(1871-1885). 
Los gobiernos de dicho periodo no fueron solo espectadores del 

desarrollo de la caficultura, sino propulsores fundamentals, al traves de 
un proteccionismo acentuado. Aun cuando fueron varias las medidas 
dictadas para desarrollar el cultivo, consideramos como basicas dos de 
elias: el reparto de tierras y el conjunto de leyes y otras medidas 

gubernativas para la dotation de mano de obra a las plantaciones, 
medidas realizadas por el gobierno de Justo Rufino Barrios. 

Sobre este ultimo aspecto, los gobiernos de la Reforma no se 

guiaron por los principios teoricos del liberalismo economico y politico, 
sino que se sujetaron a una finalidad prevista, y a lo que estimaron 
como realidad social del pais; forzaron al trabajador indigena a prestar 
sus servicios en las fincas, estableciendo un rigido sistema de trabajado 
ejecutado por los jefes politicos departamentales y las autoridades de 
los municipios. Tambien se dio preeminencia a los patronos agricolas y 
sus delegados, tanto en la contratacion de los jornaleros como en las 
relaciones laborales con los mismos. La politica gubernativa liberal, en 
este renglon del trabajo agricola, fue de objetivos claros: dotar de mano 
de obra a los agricultores, para que superado este obstaculo, el cafe se 

constituyera en el sosten de la economia nacional. 

Indirectamente, el regimen de mandamientos produjo transforma 
tions en la sociedad indigena, por medio de procesos demograficos y 
culturales. Por otra parte, el gobierno de Justo Rufino Barrios logro el 

ingreso de Guatemala a los mercados internacionales. 
El desarrollo del cultico cafetalero, logrado gracias a una decidida 

politica de proteccionismo estatal en la economia, produjo ciertas 
modificaciones en la estructura economica nacional. Seria arriesgado 
afirmar enfaticamente, que estas modificaciones provocaron el initio de 
un capitalismo agricola, pues no se dieron los elementos basicos de este 
sistema, ya que fundamentalmente las relaciones de production, de tipo 
semifeudal, se mantuvieron y se desarrollaron por medio del trabajo 
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forzoso. Algunos elementos de la produccion si sufrieron transforma 
ciones de naturaleza capitalista, por el uso de maquinaria y m&odos 
mas modernos para beneficiar el cafe, pero, el marco general de la 
estructura economica en el campo siguio sin transformaciones radicales. 

Una nueva oligarquia terrateniente fue creada por la Reforma 
Liberal con los nuevos propietarios favorecidos por el reparto de tierras; 
este grupo vino a substituir parcialmente a los aligarcas de la epoca 
conservadora, dentro de los cuales, desde el punto de vista tecnico 

predominaban los descendientes del sector colonial de los Uamados 
"criollos". 

Expuestas en resumen, las conclusiones, que pudimos obtener 
como resultado de la investigation en este trabajo son: 

1. El cultivo del cafe no pudo desarrollarse durante el periodo 
del regimen conservador de Carrera y de su sucesor Vicente Cerna, 
porque estos gobiernos no adoptaron una politica decidida para superar 
los obstaculos que obstrufan el progreso cafetalero. El auge de la grana 
en la epoca del conservatismo, fue la razon fundamental para que no se 
diera atencion mas decidida a la explotacion del cafe. La declination de 
este cultivo, desde mediados del siglo pasado, hizo que la atencion de 
los agricultores y del gobierno se volcara hacia la produccion cafetalera. 
Al iniciarse el regimen de la Reforma Liberal en 1871, se comenzo a 

poner en practica una politica de proteccionismo agricola orientada 
fundamentalmente a constituir el cultivo del cafe en la base de la 
economia nacional. 

2. Para obtener esa finalidad, los gobiernos reformistas liberales, 
especialmente el Presidente Justo Rufino Barrios, elaboro una legisla 
tion especial y puso en practica medidas gubernativas, encaminadas a 
eliminar los obstaculos que impedian el desarrollo cafetalero. Tal 
actitud se tradujo en atender problemas como los relativos a la 
distribution de tierras, el desarrollo del sistema crediticio y bancario, las 
vias de comunicacion y medios de transporte, el regimen impositivo y 
otros asuntos complementarios. Ademas otro problema especifico al 
cual se le dio solution, fue el relacionado con la demanda de mano de 
obra para las plantaciones cafetaleras. 

3. Sobre este aspecto del trabajo agricola, el gobierno de Barrios 
emitio leyes, reglamentos y circulares, que en la practica impusieron los 
servicios forzosos de los jornaleros, especialmente por medio de dos 
instituciones: los "mandamientos" y las "habilitaciones". 

4. La legislation sobre trabajo agricola, emitida por el gobierno 
liberal de Barrios, no se inspiro en los principios de dicha doctrina 
economica y politica, ya que viola postulados puros de la misma, como 
lo son el de la libertad individual de contratacion y la llamada ley de la 
oferta y la demanda, que se supone determina el nivel de los salarios 
dentro de un sistema economico fundada en el liberalismo. 

5. El desarrollo cafetalero se logro, pues, durante la Epoca de la 
Reforma Liberal, a costa del trabajo indigena forzoso y merced a un 
evidente intervencionismo estatal. 
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