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EL PRIMER PARTIDO COMUNISTA DE GUATEMALA 
(1922-1923). DIEZ ANOS DE UNA HISTORIA OLVIDADA (*) 

Arturo Taracena Arriola 

Resumen 

El Primer Partido Comunista de Guatemala (1922-1932). En el presente articulo se hace 
una resena de lo que fue, en el periodo 1922-1932, el Partido Comunista de Guatemala; se 
analiza el desenvolvimiento del movimiento obrero en Guatemala y sus nexos con los movi 
mientos obreros en Centroamerica. 

Abstract 

The First Communist Party of Guatemala (1922-1932). This article summarises the 
Communist Party of Guatemala in the period 1922-1932. It analyses the development of the 
labour movement and its links with similar movements in the rest of Central America. 

El movimiento obrero surge en Guatemala 
a principios de la decada del veinte, y su accion 
reivindicativa se orienta, desde el comienzo, en tor 

no a la lucha para obtener participacion en las 

ganancias de las empresas, a traves del mejoramien 
to de los salarios y de las prestaciones sociales, y 
por ganar el derecho a organizarse en sindicatos 

reconocidos legalmente. Esto es lo que caracte 

riza principalmente los conflictos laborales que 
se sucedieron en la decada, a partir del triunfo 
de la insurrecci6n unionista, en abril de 1920, 
contra la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. 

La politica de los gobiernos posteriores, de los 
generales Jose Maria Orellana (1921-1926) 
y Lazaro Chacon (1926-1930) no solo puso 
en evidencia la tendencia conservadora de los re 

gimenes liberales en esta materia, sino que testi 

monio tambien el fracaso del movimiento sindi 
cal guatemalteco por alcanzar sus metas durante 

este periodo. 
La revindication mas frecuente y conflictiva 

era la insistencia de los trabajadores para que 
sus sindicatos fuesen reconocidos por los empre 
sarios, lo que podia permitir el primer paso hacia 
una autonomia de la naciente clase obrera frente 

(*) Publicado originalmente en Revista Araucaria de 
Chile No.27-1984. Espana. 

al poder central. Al producirse la huelga ferrovia 
ria de mayo de 1920, en la que la recien constitui 
da Uni6n Ferrocarrilera exigfa ser reconocida por 
la International Railway of Central America 
(IRCA) como representante de sus empleados, 
el Patronato y el Gobierno comprendieron el do 
ble peligro que tal accion entranaba para sus inte 
reses. El caracter publico del servicio ferrocarrile 

ro fue el pretexto gubernamental para decretar 
que toda huelga que implicase una amenaza a 
los intereses del Estado serfa suprimida. Ello, a su 

vezf dio la excusa a los patronos para recurrir al 

Ejercito ante cada amenaza de paro obrero. En 
el fondo, el meollo de tal situacion era el derecho 
exigido por los trabajadores para organizarse por 
sf mismos. 

La unidad alcanzada por los trabajadores en 
torno a la Liga Obrera, durante los seis meses 
que precedieran a la cafda del presidente Estrada 
Cabrera, se deterioro rapidamente a partir del 
initio del Gobierno Unionista. La Liga Obrera 
no habfa sido sino la union coyuntural de una 
serie de organizaciones mutualistas frente al 
estradacabrerismo en un momento en que el sec 

tor conservador de la oligarquia y una parte del 
sector liberal de la misma estaban dispuestos a 
poner fin a ventidos afios de dictadura. Es asf 
que, a partir del acuerdo logrado entre conserva 
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dores y liberales despues de la renuncia de Estra 
da Cabrera, las organizaciones obreras se vieron 

jaloneadas por la lucha en la relation de fuerzas 
establecida al interior de la oligarquia guatemalte 
ca. Dentro de esa fragmentaci6n del naciente mo 
vimiento obrero surgio Union Obrera bajo la pre 
sidencia del maestro hojalatero Alfredo Estrada 
Mendoza, ex miembro de la Liga Obrera y uno de 
los firmantes del "Acta de los Tres Dobleces", 
que habia dado nacimiento al Partido Unionista 
(conservador) en diciembre de 1919. En sus esta 
tutos, Unificacion Obrera reclamaba, de confor 

midad con la ley, el derecho a "inmiscuirse en la 
politica interior del pafs cuando los intereses que 
defiende lo requieran" (1). Dicha posicion era nove 
dosa en Guatemala, pues durante los veintidos anos 
de estradacabrerismo las mutualidades habfan 
estado obligadas a una actividad apolftica por 
parte del poder central. 

La segunda reunion de Unificacion Obrera 
se celebro el 27 de abril de 1920, en el teatro 
Nueva York. Lo mas relevante fue el ataque 
que el estudiante salvadoreno Ricardo Chamorro 
lanzo contra el Partido Unionista a tan solo quince 
dfas de su triunfo polftico, haciendo un llamado 
a los obreros en pro de su autodeterminacion. 

Chamorro, quien se habfa distinguido como jefe 
militar de las milicias obreras durante la semana 

tragica del 7 al 14 de abril, comenzaba a sacar, 

de esa forma, conclusiones sobre la traicion del 

Partido Unionista hacia su aliado la Liga Obrera. 
En efecto, el dfa 14 de abril, conociendo la deci 
sion de Estrada Cabrera de renunciar, los unionis 

tas habfan comenzado a desarmar las milicias de 
la Liga Obrera y habfan bloqueado la publication 
del manifiesto de Silverio Ortiz, maximo lider 
de esta, dirigido a los obreros y campesinos para 
que no entregasen las armas hasta haber obtenido 
satisfaction de sus demandas por parte del Partido 
Unionista (2). El 30 de ese mes, Ricardo Chamorro 
fue expulsado de Union Obrera, concretizando 
las presiones que ejercfan los unionistas sobre las 

organizaciones obreras (3). A pesar de no contarse 
con datos precisos, Chamorro podrfa encontrarse 

entre los estudiantes y obreros fundadores de la 
Unificacion Obrera Socialista, de la cual saldrfa 
el grupo que fundo el Partido Comunista de 
Guatemala en abril de 1923. 

En cuanto a los obreros, estos habfan descu 

bierto la huelga como mecanismo reinvindicativo 
de sus derechos economicos y polfticos. Como 
ya se ha dicho, a la cabeza se encontraban los fe 

rrocarrileros que trabajaban para la International 

Railway of Central America, subsidiaria de la 
United Fruit Company. De esta forma, a la huelga 
por mejoras salariales de mayo de 1920, siguio 
otra a principios de 1921, la que finalizo el 22 de 
abril de ese ano con la firma de un acuerdo entre 
el gerente general de la I RCA, Alfred Clarck, y los 
representantes de la Union Ferrocarrilera. En el 

acuerdo, la empresa norteamericana hacia constar 

que el suscribirlo no implicaba el reconocimiento 
del sindicato ferrocarrilero como persona juridi 
ca, pero en la practica fue el primer triunfo obrero 
en materia de contratos colectivos (4). 

El movimiento de protesta obrera surgido a 
rafz de la caida de la dictadura se extendio a los 

trabajadores del banano, y a los muelleros del 
Puerto Barrios, quienes iniciaron una huelga en 

busqueda de mejoras salariales. A estos se unieron 
los trabajadores de la planta electrica y del hospital 

de Quirigua, pertenecientes tambien a la United 
Fruit Company. Despues de amenazar con sabota 

jes si sus reinvidicaciones no eran satisfechas, los 

trabajadores del enclave bananero obtuvieron un 

aumento salarial. Empero, el Gobierno envio por 
primera vez tropas con el objeto de preservar el 
orden en las tierras de la compania norteamerica 

na. Esta medida se volverfa cotidiana en el futuro. 
Por su parte, los trabajadores de la Cerveceria 

Centroamericana, S. A., pidieron un aumento de 

diez pesos por cabeza y la regulation de las ocho 
horas de trabajo, en junio de ese ano de 1920. Y 
en octubre, los telegraf istas de las ciudades de Gua 
temala y de Quetzaltenango declararon la huelga 
con el mismo objetivo. Esta huelga termino brus 
camente con el despido de varios dirigentes y bajo 
la amenaza de represion polici'aca (5). 

Una vez pasado el periodo de la dinamica re 

volucionaria, el gobierno unionista comenzo a 

restringir los derechos de manifestation de los 
obreros. La policia dificultaba la actividad organi 
zativa, y, por ello, el 15 de octubre de 1920 re 

presentantes de la Liga Obrera se entrevistaron 
con el recien electo presidente, Carlos Herrera, 
para que les garantizara la libertad de trabajo, ac 

cion, prensa y asociacion, asi como la libertad 
de recorrer el pais sin cortapisas (6). Un ano mas 

tarde, el Ministerio de Gobernacion establecio un 

"Reglamento de Manifestaciones", en el que se 

estipulaba que toda manifestation debia ser co 
municada por escrito con veinticuatro horas de 

antelacion, que los firmantes de la misma eran 

responsables de los desordenes que pudieran ocu 

rrir, siendo castigados de acuerdo a la ley los 
infractores (7). 
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Como contrapartida al fraccionamiento del 
movimiento obrero, senalemos la aparici6n de 
una gran cantidad de mutualidades y, sobre todo, 
de los primeros sindicatos del pais. A pesar de 
que la lista sobre las organizaciones obreras guate 
maltecas es incompleta, entre 1892 y 1920 existie 
ron al menos 31 mutualidades situadas en ocho 
de los 22 departamentos con que cuenta la Repu 
blica. Como resultado de la apertura polftica tras 
la cafda de Estrada Cabrera, entre 1920 y 1931 
aparecieron otras 35 organizaciones obreras (mu 

tualidades o sindicatos), repartidos esta vez en 16 
de los departamentos. De esas organizaciones 
obreras recien creadas, dos habrfan de jugar un 

papel decisivo en el posterior surgimiento del 
Partido Comunista de Guatemala: la Sociedad 
Central del Gremio de Panaderos y la Unifica 
ci6n Obrera Socialista. La primera fue fundada 
en 1920 por algunos de los que posteriormente 
habrfan de ser los fundadores de PCG. De hecho, 
durante el transcurso del ano 1924 este gremio 
paso a ser el primero dirigido por los comunistas, 
quienes hicieron del mismo motor de las reivin 
dicaciones obreras guatemaltecas de dichos anos, 
como se vera mas adelante (8). 

Mientras tanto, la Unificacion Obrera Social is 
ta que, como ya se ha dicho, surgio de una escision 

de Unificacion Obrera, parece haber sido fundada 
el 1 de mayo de 1921. A los pocos dias se creo 
un sistema de fichas que debfan firmar cada uno 
de los adherentes y se organizo un consejo direc 
tive de 20 miembros (9). Segun Antonio Obando 
Sanchez, la UOS agrupaba a obreros artesanos y 

miembros de la pequena burguesia, que durante 
los fines de semana, se reunfan en el local de 

algun cinematografo para discutir los problemas 
de la clase trabajadora (10), Por su parte Alexander 
afirma que, al poco tiempo de fundada la UOS, 
el gobierno presiono a las imprentas capitalinas 
para que no editasen sus manifiestos, lo que 

la obligo a adquirir una imprenta propia (11). 
Las ideas socialistas y comunistas habfan ido 

entrando en Guatemala por multiples vias desde 
la cafda de Estrada Cabrera. Una de ellas fue 
la llegada de cuadros sindicales y polfticos mexi 

canos al istmo centroamericano en los primeros 
anos de la decada del veinte, y todavfa bajo la 
revolucion de 1910-1917. Por otra parte, la 
influencia de la Revolucion bolchevique se dejaba 
sentir de una cierta manera. Es asf que en la epoca 
de la constitution de la UOS, en la prensa capita 
lina de Guatemala se pod fan leer artfculos como el 
aparecido bajo el tftulo "Los Ifricos del socialis 

mo" en el Diario de Centro America, del 8 de ju 
nio de 1921. En este se atacaba a aquellos que pre 
tend fan emular la Revolucion bolchevique distri 
buyendo entre los obreros "hojas fntegras" de Le 
tt m, Trotsky..., sin comprender que las condicio 

nes eran diferentes. "Este socialismo de pega 
-escribi'a el articulista anonimo?, que a la postre 
no Neva mis miras que explotar un cfrculo labo 
rista (sic), establece muchas irrazonadas inquietu 
des, entabla la duda y la desorientacion entre los 
braceros e impide la constitucion racional de los 
gremios y corporaciones con caracter economico 

que defienden a los necesitados de las duras penas 
de la penuria" (12). 

Entre los agitadores de esa epoca que merecen 
ser recordados, se encuentra el salvadoreno Jose 

Luis Recinos. Expulsado hacia Guatemala a la 
edad de 17 anos por sus ideas avanzadas, Recinos 
se instalo en la ciudad de Guatemala, donde pu 
blico un pequeno periodico titulado 14 de julio. 
Expulsado seguramente antes del triunfo unionis 
ta, se instalo en Mexico, donde trabajo para el 
diario obrerista Lucha. El 1 de octubre de 1920 
se encontraba entre los miembros fundadores del 
Comite de la Local Comunista de la ciudad de Mexi 
co y asistio como delegado fraternal de los obre 
ros salvadorenos al congreso constituyente de la 
Confederacion General de Trabajadores de Mexico, 
el 15de febrero de 1921 (13). Durante ese lapsode 
tiempo las idas y venidas de los agitadores polfti 
cos mexicanos es intensa, como lo demuestra la 

llegada de un delegado de la Liga Obrera Ferroca 
rrilera ?que se hacfa llamar Breton? a principios 

de julio de 1921, con el objeto de entablar relacio 
nes con la recien constituida Union Ferrocarrilera 

(14). Asimismo en julio de 1920, la recien fundada 
Asociacion de Estudiantes Universitarios habfa reci 
bido al representante de la Federacion de Estudian 
tes Mexicanos, el estudiante de leyes Mariano 

Zecena, quien dio varias pliticas sobre el proceso 
revolucionario de su pafs (15). Por su parte, el que 
serfa mas tarde Premio Nobel de Literatura, Miguel 
Angel Asturias, viajo por ese tiempo a la capital 
mexicana para asistir como delegado de la AEU 
al Congreso Internacional de Estudiantes, promo 

vido por el ministro de Educacion de Mexico, 
Jose Vasconcelos. A principios de 1921 se sabe 
que la AEU tenia relaciones con las organizacio 
nes revolucionarias mexicanas por un mensaje que 

envio al Partido Comunista, a la Federacion de 
Jovenes Comunistas, a la Federacion Comunista 

del Proletariado, al Partido Socialista, al Partido 

Agrarista, a la Federacion Regional Obrera Mexi 
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cana y al Buro de lnformaci6n Comunista Latinoa 
mericano, con sede en Mexico, pidiendoles que se 

dirigieran a los obreros nortearnericanos para que 
estos hiciesen presi6n sobre el gobierno norteame 
ricano con el fin de que Panama no invadiese a 
Costa Rica. De hecho, el presidente Warren 
Harding habia instado a aquel pafs para que decla 
rase la guerra a su vecino, con el objeto de que no 
ratificase el acuerdo de unidad centroamericano 
firmado por otros pafses del istmo, a excepcidn 
de la intervenida Nicaragua. El manifiesto de la 
AEU estaba firmado por Jose Luis Barrientos 
(salvadoreRo) y Miguel Angel Asturias, entre 
otros, directivos de la asociacion estudiantil (16). 

Posiblemente, de estas relaciones entre los co 

munistas mexicanos y los primeros simpatizantes 
centroamericanos con las ideas socialistas surgio 
la relation del suizo Edgar Woog con la UOS. 

Establecido en Mexico en 1920, Woog milito 
en las filas del PCM bajo el nombre de Alfred 
Stirner. Con este pseudonimo firm6 diversos ar 
tfculos sobre Latinoamerica en la Correspondencia 
Internacional. En junio de 1921 se traslado a Mos 
cu como delegado del PCM al III Congreso de la 
Internacional Comunista, y en noviembre de 1922 
participo en esa calidad en el IV Congreso, siendo 
electo miembro del Comite Ejecutivo de la ICT (17). 
Como se vera mas adelante, Woog es quien da una 

mayor informacion sobre la desconocida actividad 
de la UOS en ese perfodo. 

Haciendo una breve referencia al contexto na 

cional en que se fue desenvolviendo el movimiento 
obrero guatemalteco durante el gobierno unionis 
ta, es importante sehalar que las dificultades del 
presidente Herrera se fueron multiplicando desde 
su nombramiento como "nombre compromiso". 
El liberalismo tendio a reconstruir sus filas con 
miras a mantener una posicion de fuerza frente 
a los conservadores. A pesar de los buenos llama 

dos al Ejercito cuyos oficiales habfan sido forma 
dos bajo la dictadura de Estrada Cabrera, Herrera 
no pudo evitar los ataques de la prensa liberal y 
el inicio del complot militar. De esta forma, El 

Democrata, diario ligado al sector del Partido Li 
beral comprometido con el gobierno de Herrera, 
predecfa en Marzo de 1921 la posibilidad de golpe 
de estado (18), El 5 de diciembre de ese ano los gene 
rales Jose Maria Orellana, Jose Lima y Miguel 
Larrave, derrocaron al presidente cafiero. Orella 

na, el hombre fuerte del triunvirato, separo a Gua 

temala de la effmera federacion centroamericana 

y renegocio los contratos de la empresa electrica 
(decomisada a los alemanes despues de la guerra) 

con la Bond y Share, al mismo tiempo que acept6 
las demandas que exigfa la I RCA en el tramo que 
uniria Guatemala y El Salvador. El general golpis 
ta buscaba con afan el reconocimiento de Washing 
ton y la firma de prestamos que ayudaran a la en 
deudada banca nacional. 

Entre las listas obreras la reaction al golpe de 
estado fue mas bien mitigada. Solo en Cantel, en 
el departamento de Quezaltenango, hubo una seria 
oposicion. Los obreros de la textilera mas grande 
de Centraomerica en ese entonces se lanzaron a 

la huelga, que duro casi una semana. El estado 
de sitio implantado por los golpistas permitio su 

represion, lo mismo que la persecution de la UOS 
(19). En un intercambio de cartas con el PCM, que 
fueron publicadas en la International Press Corres 

pondence el 9 de julio de 1922, la UOSdenunciaba 
la persecusion y el asesinato de sus miembros 
por parte del gobierno de Orellana, quien para en 
tonces se habfa consolidado en el poder despla 
zando a los otros triunviros (20). 

En noviembre de ese ano aparece un artfculo 
de Stirner (Woog) sobre Guatemala, lo que hace 
pensar que estaba basado en el informe que presen 
to sobre Mexico y Guatemala en el IV Congreso 
de la IC. En este artfculo, Woog sehalaba que el 
unico grupo revolucionario guatemalteco que man 

ten fa relaciones polfticas con la IC era la UOS, re 
ducida a una escasa actividad clandestina. Su ten 

tativa por editar un periodico habfa sido obstacu 
lizada por la Policfa, la que habfa confiscado la 
imprenta y apresado a dos militantes de la organi 
zacion. La UOS tenia 90 militantes en la capital 
y estaba implantada, segun Woog, en las "regiones 
mineras de Guatemala" (21). Se puede pensar que se 
refer fa a Zacapa, donde hay marmol y otros mine 

rales, aunque tradicionalmente se senala que los 

departamentos de la primera implantation comu 
nista fueron Escuintla y Jutiapa. 

Del texto de Woog se desprende que la mayoria 
de integrantes de la UOS eran de orientation 
anarquista, y cuando la IC o el PCM (posiblemente 
por medio del mismo Woog) propusieron a la orga 
nizaci6n obrera guatemalteca "formar, a pesar de 

los obstaculos, un partido legal, aun bajo consig 
nas de orientation social -democrata, surgio 
una violenta disputa con los anarquistas". Para el 

comunista suizo era necesaria una propaganda 

metodica, con el fin de hacer comprender "par 
ticularmente a los syndikalisten, el caracter atra 

sado y pequeno burgues de su programa". 
La tradition senala tambien que el Partido 

Comunista de Guatemala fue fundado durante el 
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ano 1922. No cabe duda que esta fecha correspon 
de mas bien a la intention de un sector de la UOS 
por poner en pie una nueva organization de acuer 

do a los postulados de la IC que a su fundacion 
de hecho. Segun Luis Villagran, uno de los diri 
gentes comunistas guatemaltecos de la decada 
aquf tratada, en abril de 1923 una delegation de 
la UOS se traslado a Mexico para pedirle al PCM 

que los "educaran sobre las tareas principales 

para formar el Partido Comunista" (22). Esta fecha 
correponde con la celebration del II Congreso 
del PCM, el que solo a partir de 1922 habia co 
menzado a implantarse en ciertos sectores de la 
sociedad mexicana. 

La composition del PCG, en su inicio, y pos 
teriormente fue esencialmente de artesanos. Entre 

sus fundadores se encontraban el ebanista Julio 
Alberto del Pinal, el panificador Francisco Castro 
?que parece haber sido el primer secretario gene 

ral-, el panificador Juan Luis Chiguichon, el car 

pintero Luis Villagran y el zapatero Antonio Cu 
mes, nacido en 1886, quien habia sido miembro del 
Porvenir de los Obreros (la primera mutualidad 
de Guatemala, fundada en 1892) al menos desde 
1915 y todo indica que tomo parte en la insurrec 

tion unionista de 1920. Poco despues de fundado 
el PCG, ingreso el carpintero Antonio Obando San 
chez, a quien se le encargo fundar la Juventud Co 
munista por su juventud y experiencia. Obando 
Sanchez tenfa 21 anos de edad. habfa luchado en 
las milicias obreras contra Estrada Cabrera y habfa 
trabajado como carpintero en las poblaciones de 
Quirigua y Bananera, donde se encontraba la sede 
de la United Fruit Company, entre 1922 y 1923. 
Este ario paso a ser representante sindical de la fa 
brica de muebles "Feltrin" en el recien constituido 
Sindicato de Carpinteros (23). 

Aparte del trabajo de organization en la capital, 
el PCG se extendio a las cabeceras departamentales 
de Quetzaltenangcv Escuintla, Antigua y Jalapa, 
coincidiendo con las actividades sindicales de los 
panificadores y de los carpinteros. 

El 7 de noviembre de 1923, el PCG lanzo un 
manifiesto ilegal en honor a la Revolucion bolche 

vique, invitando a los trabajadores a unirse al par 
tido. La policfa invadio el local semiclandestino 
en que se reunfan los comunistas, confiscando la 

biblioteca, los registros y arrestando a Julio A. del 
Pinal, a quien la Correspondencia Sudamericana 
senalaba como Ifder del PCG. Del Pinal fue tor 
turado y se quedo sordo a resultas de los disparos 
hechos cerca de sus ofdos por los agentes orella 
nistas (24). El encarcelamiento de Del Pinal dio co 

mo resultado una serie de manifestaciones de solida 

ridad entre las diferentes corrientes del movimiento 
obrero guatemalteco. Es asf que, el 1 de mayo de 
1924, la Federacion Obrera de Guatemala para la 
legalization del trabajo ?la primera central obrera 
guatemalteca, fundada en 1918 bajo el espfritu 
de la Pan American Federation of Labor- exigio 
la libertad del dirigente comunista en el discurso 
pronunciado por el tipografo Jorge A. Garcfa 
frente al palacio nacional. El General Orellana 
prometio su libertad, pero Del Pinal solamente fue 
liberado hasta finales de ese ano, a pesar de la ma 

sividad del desfile obrero, que reunio alrededor 
de 3.000 trabajadores (25). 

Hasta 1924 los comunistas habfan sido un gru 
pusculo. En ese ano lograron constituir el Sindica 

to General de Panificadores, y en 1925 Antonio Cu 
mes dirigio una huelga de 1.500 panaderos de los 
departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacate 

pequez, en la que se reclamaba mejores salarios, 

jornada de 8 horas y trabajo nocturno con salario 
doble. La huelga, que se initio a finales de ano, 
se prolongo durante los meses de enero y febrero 
de 1926, debido a la negativa por parte de cinco 
propietarios de pagar mejor las horas nocturnas. 

Estos se dirigieron a la Direction de Policfa a de 
nunciar a los que componfan el comite ejecutivo 
de la huelga, quienes fueron encarcelados en la 
Penitenciarfa Central. Asimismo, la policfa orella 
nista dicto expulsion para los estudiantes comunis 
tas peruanos Esteban Pavletich y Nicolis Terre 
ros y para el comunista cubano Julio Antonio Me 
lla, que se encontraban en ese momento en Gua 

temala. Terreros y Mel la acababan de fundar 

una section de la Liga anti-imperialista en la ciu 
dad de Guatemala (26). 

Ante semejante reaction, el Sindicato acordo 
el paro general de las panaderfas. Varios miem 

bros del Sindicato de Carpinteros estuvieron pre 
sentes en la sesion en que se acordo el paro gene 
ral. Inmediatamente fueron detenidos los carpinte 
ros Narciso Grajeda y Gerardo Rivas. Ademas, 
como habfa sido acordada una manifestation para 
el domingo 7 de febrero, la policfa se apresuro 
a detener a Cumes, Del Pinal y Ricardo Avelarde, 
con lo que se daba el golpe definitivo a la prolon 
gada huelga de panaderos. 

La acumulacion de fuerzas durante los anos 

1924?25 y la agitation obrera en torno a las rei 
vindicaciones de los panificadores y de los carpin 
teros, les permitio a los comunistas guatemaltecos 
poner en pie la Federacion Regional Obrera de 
Guatemala, siguiendo el ejemplo de El Salvador, 
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donde un ano antes comunistas y anarquistas 
habian creado la Federacion Regional de Trabaja 
dores Salvadorenos. Con la constitution de la 
FROG lo que pretendfan los revolucionarios gua 
temaltecos era contrarrestar la influencia de la 

FROG como central unica. En el piano externo, 
lo que se pretendia era llegar a controlar los pues 

tos directivos de la Confederation Obrera de Cen 
tro America (COCA) que habfa sido constituida 
en 1921 y gozaba del apoyo oficial a nivel regio 
nal. De hecho, a partir de 1926 miembros de la 
FROG pertenecientes al PCG llegaron a dirigir 
el comite ejecutivo de la COCA, lo que les permi 
tio tener una cierta influencia regional. La FROG 
reagrupo rapidamente 11 sindicatos, contando 

con 2.000 miembros, segun las cifras de que se 

dispone hasta ahora (27). 
Sin embargo, desde el inicio los comunistas 

guatemaltecos demostraron casi una inexistente 

concepcion de estructura partidaria leninista. En 

1924, el PCG sufrio una delation, que tuvo como 
resultado el encarcelamiento pasajero de los 13 

miembros del comite central. Asimismo, la incur 

sion policfaca termino con la captura de la impren 
ta y la clausura de Nuestra Palabra, organo del 
PCG (28). Segun loestablece Villagran, el PCG, solo 
conocio la organization celular hasta 1928, y eso a 

pesar de que tanto el partido como la FROG no 
fueron legalizados jamas. Esta afirmacion, que es 

valida para la historia de todo el movimiento 
obrero centroamericano, es matizada por Miguel 

Marmol, quien explica que los organismos de base 
eran las denominadas "comisiones de base", inte 

gradas por 8 a 20 personas, las que pod fan crecer 
sin Ifmites. Aunque estaban supeditadas a la direc 
cion nacional, ten fan un fuerte grado de autonom fa. 

Segun Marmol, tal tipo de estructura existfa no 

por un desconocimiento de los principios leninistas 
sobre el partido, sino debido al nivel polftico 
especffico de las masas centroamericanas. El "co 

mite local" se adaptaba mejor que la celula a las 
necesidades de un rapido crecimiento (29). 

La verdad es que si bien este tipo de estructura 
le permitio al Partido Comunista de El Salvador 

dar un salto cualitativo en 1930, en 1924-25 los 
comunistas guatemaltecos y salvadorenos se en 

contraban en una situacion neofita. "La Interna 

cional llego tarde a America Latina y, especialmen 
te, a America Central"; se quejaba Luis Villagran 
durante la Primera Conferencia Comunista Lati 

noamericana, en 1929. Aquella habia delegado al 
PCM la responsabilidad del itsmo centroamericano, 
la cual parece haber sido cumplida con cierta 

ineptitud, a juzgar por las cnticas de los comunis 

tas guatemaltecos. En 1924, el PCG adhirio a la 
III Internacional durante la celebration de su V 

Congreso. Sin embargo, dicha adhesion parece 

haber sido por escrito, pues el primer delegado 
guatemalteco solo concurrio a un congreso de la 

Internacional, en 1928. Fue Cumes quien asistio al 
VI Congreso, en su calidad de secretario general (30). 
Aparentemente, luego de la celebration del III 

Congreso del PCM en abril de 1925, en el que se 
protesto contra la intervencion de los Estados 

Unidos en Centroamerica, una delegation comu 

nista mexicana llego a Guatemala con el proposito 
que el PCG se convirtiese en el Partido Comunista 
de Centro America (PCCA), section de la Interna 
cional. Tal decision se torno en base al hecho de 
que en este pais se encontraban radicados algunos 
de los exiliados salvadorenos de pensamiento co 

munista. Entre ellos estaban Miguel Angel Vas 

quez, que habia combatido contra Estrada Cabre 

ra en 1920, Farabundo Martf y el estudiante 
Moises Castro Morales, dirigente de la Asociacion 
de Estudiantes Universitarios de Guatemala. Se 

gun Marmol no acudieron hondurenos, pero el 

h'der bananero Manuel Calix Herrera habia dado su 

acuerdo, lo mismo que Abarca en Nicaragua, am 

bos dirigentes de los pequenos circulos comunis 

tas existentes en esos dos paises. Por su parte, Vi 

llagran asegura que el PCG envio una delegation 
a El Salvador para fundar la section del PCCA 
correspondiente (31). 

El PCCA celebro su aparicion con un manifies 
to que Vasquez habia redactado y que fue difundi 
do en Mexico, pero su existencia fue ef (mera, da 

das las particularidades de cada pais y la poca 
coordinaci6n que el PCM realizo del mismo (32). 
Todavia en junio de 1927 segufa denominandolo 
Partido Comunista de Centro America a lo que, de 
hecho era el PCG. Solo fue en los anos 1929-30 
que se produjo la fundacion de los partidos comu 
nistas de Honduras y El Salvador respectivamente. 

Ese ano de 1927, el PCG recibio desde Mexico 
la invitation para asistir al V Congreso del PCM. 
El delegado guatemalteco fue Max Melgar Gon 
zalez, quien visito varias comunidades campesinas 
en las que se desarrollaba una accion en torno a la 

reforma agraria. Sobre la relacion del movimiento 

obrero guatemalteco con los sindicatos mexica 

nos contolados por los comunistas se sabe muy 
poco. Segun Schlesinger, durante la huelga de 
ferrocarrileros de 1926?27, dirigida por la Union 
de Trabajadores ferrocarrileros, cuyo maximo 

li'der, Hernan Laborde era miembro del PCM, 
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la FROG realizo una campana de solidaridad 

economica en su favor. Aun a nivel de la COCA, 
se hicieron gestiones para enviar fondos a los sin 
dicatos en huelga del vecino pais (33). 

Volviendo a la actividad politica guatemalte 
ca, las relaciones entre los comunistas y Orellana 

no fueron nada buenas. El general-presidente no 

dejo de perseguirlos y, segun Obando Sanchez, los 

primeros hicieron girar su accion politica en torno 
al descontento popular que producfa la politica 
entreguista del Gobierno. Ademas de las concesio 
nes de la Empresa Electrica y de la disolucion de la 
Federacion Centroamericana, Orellana endeudo 

al pais con un emprestito leonino por valor de cin 

co millones de dolares contraido con ia Banca Fe 
deral de los Estados Unidos. De esta forma, cuan 

do Orellana manifesto su intenci6n de reelegirse, 
los comunistas parecen haber sometido indirecta 

mente a su rival, el General Jorge Ubico, quien en 
ese momento trataba de emular a los caudillos 

mexicanos Obregon y Calles, jugando con la idea 
de una reforma agraria y de mejoras sociales, 
con fines puramente electorales. Empero, un ata 

que cardiaco cort6 la vida del General Orellana 
en septiembre de 1927, pasando a ser el candida 
to oficial el general Lazaro Chacon. Inmediata 

mente, este cont6 con el apoyo del recien consti 

tuido Partido Laborista. A su frente se encontra 

ban los lideres del ala derecha de lo que fue la 
Unificacion Obrera, que para entonces se encon 

traban igualmente al mando de la FOG. En octu 
bre de 1926 habia aparecido tambien la primera 
formacion anarconsindicalista guatemalteca, el 

Grupo Nueva Senda, dirigido por Manuel Bautis 

ta Grajeda, y que reunia a algunos de los anarquis 
tas que fueron miembros de la FROG en sus 
inicios (34). 

El General Chacon gano las elecciones de di 
ciembre de 1926, y lo que marco el primer ano 
de su gobierno fue una cierta tolerancia politica, 

algo inusual en la historia de Guatemala. En mate 

ria de legislation laboral, desde el ultimo ano de 
Orellana al primero de Chacon, el gobierno decre 
to la creation del Departamento Nacional de 
Trabajo, la Ley del Trabajo y la Ley Protectora de 
Empleados Particulares para el Comercio, la Indus 
tria y la Agricultura. A pesar de que no era del todo 
favorable a los trabajadores, dicha legislation labo 
ral fue una respuesta a la presion que el surgimien 
to del movimiento obrero ejercio sobre el Estado 
guatemalteco. De esta forma, aun si los obreros 

guatemaltecos debian continuar luchando por 
la jornada de ocho horas ?especialmente en el 

campo?, o por el derecho de la libre organizacion, 

parte de sus preocupaciones de desplazaron hacia 
la creation de un poder obrero. 

Sin embargo, la vida politica de Guatemala 
durante ese ano de 1927-28 se vio repentinamen 
te marcada por el contexto fronterizo con 

Honduras, que casi degenero en una guerra. El 

territorio en disputa consistfa en dos mil millas 
cuadradas entre el n'o Motagua y las montanas del 

Merendon, dos Ifneas fronterizas naturales entre 

ambos paises. En el trasfondo del conflicto esta 

ba la disputa que por este territorio libraban los 
enclaves bananeros de la United Fruit Company 
y la Cuyamel Fruit Co. Ademas, tambien entraba 
en juego ia coyuntura polftica hondurena, debido 
a la disputa del poder entre los generales Tortosa y 
Carfas, asf como el recrudecimiento del conflicto 
armado que oponfa al Ejercito Libertador de Cesar 

Augusto Sandino contra las tropas de "marines", 
en Nicaragua. A nivel obrero, la eventualidad 

de la guerra obligo a la COCA a trasladar su sede 
de Tegucigalpa a El Salvador, mientras recomen 

daba a la Federaci6n Obrera Hondurena, a la FOG 
y a la FROG no pronunciarse sobre el asunto (35). 
Desde Mexico, el Comite Continental de la Liga An 
timperialista lanzo un manifiesto, en mayo de 1928, 
en el que denunciaba las mtenciones de los Estados 
Unidos de aislar a Sandino y llamaba a los obreros 
hondurenos y guatemaltecos a tomar las armas 

junto al patriota nicaraguense en contra del im 
perialismo yanqui (36). De hecho, los obreros gua 
temaltecos dieron su apoyo al presidente Chacon, 
sin que por ello se tomaran actividades beligeran 

tes, debido al claro trasfondo imperialista de la 

disputa. Por laudo, a Guatemala se le reconocio 

el derecho sobre el territorio en disputa. 
El ano de 1928 fue clave para el sindicalismo 

guatemalteco de este periodo. Su importancia 

puede ser medida a partir de las cifras que se tie 
nen sobre los obreros sindicalizados, aun si estas 

deben ser utilizadas con mucha reserva. Segun 
el American Federationist, organo de la American 
Federation of Labor, en 1927 el numero esti 
mado de trabajadores guatemaltecos organizados 
se eleva a 8000 de los cuales 3.000 pertenecfan 
a la FOG y 2.000 a la Confederacion Obrera 
Occidental, afiliadas a la Pan American Federation 
of Labor (37). Los 3.000 restantes puede suponerse 
que pertenecfan a centrales como la FROG o la 
Sociedad de Seguros de Vida de Obreros. En un 
artfculo aparecido en la Correspondence Inter 

nationale, en 1929, de los 180.000 trabajadores 
que contaba el pafs, se senala que 12.000 estaban 



56 ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS 

sindicalizados, de la siguiente forma: 
? 

FROG, con 13 sindicatos, 2.200 miembros. 
Afiliada a la Internacional Sindical Roja des 
de 1928. 

? 
FOG, el articulo no da cifra, pero deja ver que 
contaba con mas de 5000 miembros. Adherida 
a la Federacion Panamericana del trabajo desde 
1918. 

? Sociedad de Seguros de Vida de Obreros, la 
principal de las organizaciones aut6nomas, 
existentes, con 2.950 miembros. 

? Comite Pro Accion Sindical, con aproximada 
mente 1.000 efectivos. Adherido a la Asocia 
cion Internacional de Trabajadores desde 1928 

(38). 

El Censo de 1921 daba una poblaci6n econ6mi 
camente activa de 245.000 cifra que segun los ex 

pertos, fue inflada al menos en un 15 por 100, lo 
que dan'a una poblacion economicamente activa 

de aproximadamente 200.000 personas. Ello in 

dican'a, hipoteticamente, que entre el 4 y el 6 
por 100 de la poblacion trabajadora de Guatemala 
en esa decada estaba sindicalizada o formaba parte 
de una mutualidad. Tal cifra parece modesta si 
no se toma en cuenta que, con una PEA doce veces 

superior, solamente el 1% de los trabajadores 
guatemaltecos esta actualmente sindicalizado. 

El cuadro sindical del pais se vio ampliadocon 
el surgimiento a inicios de 1928 del Comite Pro 
Accion Sindical, de orientation anarcosindicalis 
ta. Este nacio de la actividad del Grupo Nueva 
Senda, que vino a captarle adeptos a la FROG. 
Por Obando Sanchez se sabe que esta perdio ocho 
de sus catorce sindicatos, los cuales, pasaron a 

integrar la central anarcosindicalista. El 8 de 
enero de ese ano aparecio a luz el primer numero 
del quincenario Orientation Sindical, organo 
del CPAS, que aglutinaba en ese primer instante 
a sastres, albaniles, carpinteros y ebanistas (39). 

Por el testimonio de Obando Sanchez se sabe 
tambien que la consigna de apoliticismo de los 
anarco sindicalistas hizo mella entre las filas obre 
ras. La tactica usada por los miembros del CPAS 
fue de acusar a la FOG y a la FROG de compro 
miso con el Gobierno por sus relaciones con el 

Departamento Nacional del Trabajo, al mismo 

tiempo que denunciaba la ineficacia de la COCA, 
por ese entonces moribunda. Por su parte, con 

frontaban senalando que "todo aquel que bajo 
pretexto de "anarquismo" no admite nuestro ob 

jetivo de la Dictadura del Proletariado no es revo 
lucionario, sino pequefio burgues... (40) 

La celebration del Dfa del Trabajo fue una ex 

presi6n del conflicto que se comenzaba a desarro 
llar entre las corrientes sindicales. Al desfile del 
1 de mayo de 1928 concurrieron mas de 4.000 
tabajadores ?segun los organizadores?. Las 

tres centrales obreras repartieron manifiestos 

con ataques mutuos. Al ano siguiente, la manifes 

tation dio como resultado un zafarrancho entre 
comunistas y anarquistas, que finalizo con el en 
carcelamiento de 70 trabajadores. En ese momen 

to historico entraba en juego en Centroamerica 
una de las tesis del VI Congreso de la IC: la tacti 
ca de la "clase contra clase". 

Por su parte, durante ese ano la FROG y el 
PCG se vieron obligados a desarrollar un trabajo 
organizativo de afianzamiento de los sindicatos 
bajo su influencia. Una vez mas, el Sindicato de 
Panificadores estuvo a la cabeza de las reivindica 
ciones obreras. Por incumplimiento de los acuer 

dos de 1925 sobre las jornadas diurna y nocturna, 
la huelga volvio a estallar entre los panificadores 
en septiembre de 1927. De inmediato, la FROG 
se solidarizo con el sindicato en un manifiesto 

publicado el 27 de ese mes, en el que afirmaba que 
el conflicto tenia su origen en la oposicion de los 
propietarios a una reglamentacion del trabajo en 
las panaderias (41). 

La importancia de este conflicto puede ser 
evaluada por el acto de provocation que signifi 
es el estallido de una bomba en una panaderfa 
de la capital. La prensa tradicional acuso inmedia 

tamente al sindicato de terrorista. La tonica de la 

respuesta sindical a semejantes acusaciones la da 

un articulo aparecido en Orientation Sindical, 
en el que se preguntaba "que razon tiene la prensa 
burguesa para atacar a las nuevas tendencias socia 

listas, anarquista y bolchevique, puesto que jamas 
han llamado a la utilization de las bombas para 
resolver las luchas sindicales (42). Sin embargo, la 
polftica de represion en contra del Sindicato de 
Panificadores prosiguio, llegando hasta el arresto 
de dos de sus dirigentes, Fridolino Barrientos y 
Jose" Leon Marti'nez, en mayo de 1929 (43). 

Por otro lado, el ano 1928 signified para los 
comunistas guatemaltecos el inicio de verdaderos 
contactos con la III Internacional, El punto de 

partida fue el VI Congreso, celebrado en Moscu 
del 17 de julio al 1 de septiembre. A este acudio 
Antonio Cumes, posiblemente en calidad de se 
cretario general, quien llego con retraso por ne 

gligencia en la comunicacion de las fechas por 
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parte del PCM, debiendo asistir fundamentalmente 
a las sesiones del Congreso Juvenil. De regreso, 
Cumes recorri6 todos los paises del istmo centroa 
mericano para informar sobre los resultados del 

congreso, En el mismo, la IC constat6 que su in 
fluencia real sobre el movimiento sindical latinoa 
mericano era muy d?bil y que, por tanto, debfa 
de reforzarse el trabajo reorganizativo e ideolb 

gico al interior de los partidos latinoamericanos. 
Para llevar a cabo tal empresa en el VI Congre 

so se establecio una comisi6n de trabajo para 
America Latina, encabezada por Jules Humbert 
Droz e integrada por Mineff (Stepanov), Stirner 

(Woog) y Vittorio Codovilla, secretario de la IC 
para el continente. De sus deliberaciones surgio 
la idea de organizar en Montevideo una conferen 
cia sindical a nivel continental, que estar fa secun 
dada de la primera reunion de todos los comunis 
tas latinoamericanos, la que debfa de celebrarse 
en Buenos Aires en junio de 1929. 

Sus conclusiones fueron consideradas poco 
ortodoxas por Mineff, quien poco despues se 

desplaz6 a Mexico y Centroamerica. En ese aPio 
de 1928 aparecib en una finca cercana a Huchuc 
t?n, Chiapas, bajo el nombre de Pedro Moreno y 
como empleado de la Administraci6n. Habfa ve 
nido desde Hamburgo y acompaPiado de un chino 
cantones, que se hacfa pasar por vendedor ambu 

lante, viajaba entre Chiapas y las otras regiones 
del istmo. Ademas del nombre de Moreno, Mineff 
se hacfa nombrar Juan Groham Bucovich y tenia 
por misOn desarrollar la actividad comunista en 
Centroamerica. A pesar que su estancia fue corta, 

dejo una huella profunda, pues coincidio con la 

instalacion del Bloque Obrero-Campesino en Me 
xico y el inicio del trabajo de organization del 

campesinado en El Salvador. Segun Garcfa de 
Le6n, cuando Mineff (bajo el pseudonimo de Mo 
reno) fue arrestado en Retalhuleu, Guatemala, 

(acusado de llevar propaganda y expulsado hacia 
Alemania), fue el profesor Carlos Mayen quien 
tom6 la direction del Partido Comunista en Chia 
pas. Mayen, que habfa hecho sus estudios en Ale 
mania, habfa participado en 1923 en el celebre 
sublevamiento de Hamburgo y m?s tarde en el 
Secretariado Latino del Comintern, que tuvo 
como sede ese puerto hasta 1926 (44). 

La cuestion agraria comenzo a tomar impor 
tancia en Centroamerica en 1929, despues de la 
constitution de la Confederation Sindical Latinoa 
mericana en Montevideo, y de la Primera Confe 

rencia Comunista Latinoamericana de Buenos 

Aires, celebrada en mayo y junio de ese afio, 

respectivamente. El V Congreso de la Federaci6n 
de Trabajadores Salvadorenos marco un giro en 
ese sentido. Convocado a mediados de julio bajo 
la consigna de un "congreso regional obrero y 

campesino", este reuni6 unicamente a trabajado 
res sindicalizados. La convocatoria estaba firmada 
por el carpintero Luis Diaz, que habia sido el 

delegado salvadoreno a los dos congresos comu 
nistas continentales. Por primera vez el campesina 
do de un pafs centroamericano participaba en una 
actividad obrera. Los antecedentes de este trabajo 
organizativo entre los trabajos agricolas part fan de 
la experiencia de la Sociedad de Obreros, Campesi 
nos y Pescadores de llopango, que luego los comu 
nistas salvadorenos hicieron extensiva a la regi6n 
pipil, bajo la direcci6n de Modesto Ramfrez, como 

Miguel Marmol lo explica en sus Memorias. Segui 
damente, los cuadros de la FRTS comenzarcn a 
operar en las fincas de cafe. Las primeras reivindi 
caciones economicas giraron en estas en torno al 

aumento de salarios, la mejora de los ranchos e 
instalaci6n de botiquines de primeros auxilios. 

Mas tarde, las reivindicaciones se extendieron a 
la obtencion de raciones de tortilla y de frijoles 

mas abundantes, a la supresion de tiendas de raya 
y de fichas de pago en las Ifneas, a mejores tratos, 
etc. (45). 

En 1930, Modesto Ramfrez y Miguel Marmol 
viajaron a la celebraci6n del V Congreso de la In 
ternacional Sindical Roja, que tuvo lugar en Mos 
cu. La delegation guatemalteca estuvo compuesta 
por Antonio Obando Sanchez y Juan Luis Chi 
guichon. La invitaci6n a participar en el V Congre 
so de la ISR habfa llegado a manos de los sindica 
listas centroamericanos por intermedio del Ifder 

campesino mexicano Jorge Fernandez Anaya. Este 

era miembro del PCM y habfa organizado la Union 
de Trabajadores Agricolas Aztecas, antes de partir 
hacia El Salvador durante la primavera de 1930 
para trabajar entre los obreros agricolas de la zona 

occidental. De rasgos indfgenas y de habia nahuatl, 
Fernandez Anaya pudo transitar sin dificultad en 
tre la poblacion pipil de la region, epicentro de la 
rebel ion campesina de 1932 (46). 

Todo este giro polftico coincidio con un des 
plazamiento de cuadros comunistas en el area 
centroamericana. Ademas de Mineff, el salvadore 

no Miguel Angel Vasquez fue deportado hacia 
Guatemala en 1929, donde paso a hacerse cargo 
de la Section guatemalteca del Socorro Rojo In 
ternacional. Esta habfa sido fundada un ano antes, 

junto a la section salvadorena, y estaba encargada 
de las relaciones internacionales de los comunistas 
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centroamericanos. Ambas depend fan del Bur6 del 

SRL, cuya sede se encontraba en Nueva York. 
Al menos desde 1930, a la cabeza del mismo se en 
contraba el cubano Jorge A Vivo, quien habia 
constituido el primer grupo comunista en Costa 
Rica (47). 

A mediados del mismo ano de 1930, Farabundo 
Marti llego a Guatemala proveniente de Mexico, 
donde habfa residido despues de haber roto con 
Sandino. Allf se entrevisto con Vasquez, Fernan 
dez Anaya y los dirigentes comunistas guatemalte 
cos para conocer mejor la situaci6n de El Salvador. 
Clandestinamente, entro a su pais natal durante 

el curso del mes de mayo para hacerse responsable 
de la section del SRL. Pocos meses m?s tarde, a su 

regreso del V Congreso de la ISR. Ramfrez y Mar 

mol, junto a Obando Sanchez y Chiguichon, en 
traron a Centroamerica por Guatemala. Los dos 

delegados salvadorenos permanecieron un mes en 

dicho pais, entrando en contacto con el medio 

obrero guatemalteco. Por su parte, Nestor J. 

Juarez fue deportado ese ano a Honduras, en don 

de paso a militar en la Federacion Obrera Hondu 
rena y en la seccibn local de SRL (ya con anteriori 
dad, Del Pinal habia viajado a Honduras para en 
trar en contacto con Juan Pablo Wainwright). 
Capturado a raiz de un movimiento de huelga en 
las plantaciones bananeras, Juarez fue expulsado ha 

cia la ciudad de Leon, en Nicaragua, donde entr6 en 
contacto con los miembros del Obrerismo Organi 

zado, pero las autoridades nicaraguenses no tarda 

ron en deportarlo, a su vez, hacia el puerto de La 

Union, en El Salvador. Precisamente, en febrero 

de ese ano de 1930, otro comunista guatemalteco, 
Luis Villagran, habfa sido expulsado hacia territo 
rio salvadoreno por sus actividades polfticas. Allf 

permanecio varios meses trabajando con los comu 

nistas de ese pafs, quienes fundaron el Partido 
Comunista Salvadoreno el 1 de mayo de ese ano 

(48). 
Toda esta experiencia repercutio en Guatema 

la, aunque de forma mas limitada. Como lo confir 
ma Obando Sanchez: "solo despues de 1930 se 
enfilo la lucha en el campo con los peones tempo 
reros cortadores de cafe, en el Departamento de 
San Marcos". Tambien surgieron inquietudes en 

Barberena, Jutiapa, Quetzaltenango, Totonicapan, 

Quiche y Escuintla, pero que no fueron "atendi 
das como era debido por la falta de cuadros" (49). 
Manuel Bautista Grajeda, secretario de CPAS 
durante su participacion en el congreso de funda 

cion de la Asociacion Continental Americana de 

Trabajadores, celebrado en mayo de 1929 en Bue 

nos Aires, insisti'a en que debi'a de tratarse de to 

mar en cuenta, "el espfritu de rebeldia indigena" 
que existfa en las masas campesinas indigenas (50). 

Sin embargo, en Guatemala no se dio la explo 
sion organizativa que caracterizo el movimiento 
obrero y campesino salvadoreno entre 1929 y 
1932. Las razones fueron de orden economico 
y social. Primeramente en Guatemala, si bien el 
cafe representaba el principal cultivo de exporta 
tion, este no alcanzaba la progresion de El Salva 
dor. La existencia de banano, cana de azucar y 

caucho le permitio resistir relativamente mejor 
a la concentracion general provocada por la 
crisis economica mundial. Asimismo, el proceso 

de proletarizacion del campesinado era menos 

avanzado por el hecho de que la mano de obra 
en torno a la produccion cafetalera, esencial 

mente indfgena, estaba ligada al minifundio exis 
tente en el occidente del pafs desde la reforma 
liberal de 1871. Es decir, que en Guatemala hubo 
una mayor capacidad de absorcion por parte de 
la economfa campesina, de subsistencia, en la que 

buscaron refugio las masas rurales despues de 
que los propietarios decidieron no cortar el cafe. 
Por otro lado, en este pafs la poblacion urbana y 
semiurbana era menos importante que en El Sal 

vador. En Guatemala, la poblacion rural represen 

taba el 75% de los 2.500.000 habitantes que exis 
tian aproximadamente a finales de la decada de 
los veinte. Los indfgenas, que en 1921 eran 

1.460.000, segun los calculos de la Secretarfa de 

Fomento, representaban el 80% de la poblacion 
rural y el 65% de la poblacibn total. Ello implica 
ba desarrollar un trabajo entre las diferentes co 

munidades indfgenas si se querfa un movimiento 
de masas. Sin embargo, los obreros guatemalte 

cos, esencialmente ladinos (como la totalidad 
de los polfticos), estaban lejos de comprender 
que una transformacion de la sociedad no podrfa 
operarse sin las masas indfgenas y sin tener una 

comprension de su especificidad cultural dentro 
de la sociedad guatemalteca. 

En la Primera Conferencia Comunista Latinoa 

mericana, Luis Villagran, como delegado guatemal 

teco, se mostro poco sensible al informe que Jose 
Carlos Mariategui habfa hecho llegar, por medio 
de Hugo Pesce (Saco) y de Julio Portocarrero 

(Zamora), sobre "El problema de las razas en 

America Latina". En su intervencion se limito 
a decir lo siguiente: "En Guatemala existe un 

gran porcentaje de indfgenas, que constituye el 
75% de la poblacion, y de los cuales el 70% es 
analfabeto. Conservan su regimen primitivo, 
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su idioma, sus costumbres. En esta raza esta 

arraigada la cuestion clerical y eso lo deberemos 
tener en cuenta, pues los indigenas aportan a ve 

ces fuertes sumas de dinero a las organizaciones 

clericales. La accion de nuestro Partido no ha 

logrado todavfa introducirse en aquellas regiones. 
En Guatemala, camaradas, tenemos tambien 

otros dos problemas raciales no menos importan 
tes: el de los negros y el de los chinos. Este ulti 

mo, principalmente, no ha sido tenido en cuenta 

por los companeros del Peru que dieron informe, 
a pesar de que, como he podido comprobar cuan 

do pase por dicho pafs, el problema es mayor que 
en Guatemala" (51). 

Para Villagran el mill6n y medio de indfgenas 
tenfa menos importancia en el analisis que los 
8.000 chinos y los 10.000 caribes guatemaltecos. 
La razon estaba en la esencia de la vision que la 
sociedad ladina guatemalteca tenfa (y que sigue 
teniendo en gran medida) del indio: una masa 

incapaz de gobernarse por sf misma; un peso 
muerto en lo polftico y en lo cultural; una mano 
de obra gratuita. 

Humbert Droz comentaba con iron fa en dicha 
Conferencia comunista: "Opino que, despues 
de este debate (de la diversidad etnica en Ameri 
ca Latina), para todos nuestros partidos se plantea 
claramente la cuestion; y si el VI Congreso de la 
Internacional Comunista no produjo una tesis 
sobre la cuestion de las razas, es porque, repito, 
los companeros de la America Latina afirmaron 
la no existencia de ese problemas" (52). 

En la practica, los esfuerzos realizados por el 

PCG y por la FROG en esta direcci6n fueron 
inexistentes. La unica explication posible es la 
incomprension del meollo politico-social. La va 

lidez de tal afirmacion es que la izquierda guate 
malteca necesito hasta los anos sesenta para com 

prender que sin las ma~sas indfgenas no era posible 
la toma de poder y, sobre todo, la realization 
de la revolucion (53). 

El 28 de junio de 1930, 2000 indfgenas quiches 
atacaron la guarnici6n de Totonicapan para pro 
testar contra la decision gubernamental de revisar 
el catastro en busca de un aumento del impuesto 
territorial. En 1905 habfa habido un levantamien 
to similar en el mismo departamento. Ambos 
fueron reprimidos violentamente. Las causas 

del acto desesperado de los quiches de Totonn 
capcin estaban ligadas a los primeros efectos que 
la crisis econdmica mundial comenzaba a causar 

en Guatemala. Sin embargo, este hecho no fue to 

mado en cuenta ni quedo grabado en la memoria 

colectiva de las luchas populares guatemaltecas. 

Ya desde 1929 habia habido una respuesta popu 
lar al deterioro economico de la vida: Los muelle 
ros de Puerto Barrios habian declarado la huelga, 
aparentemente dirigida por cuadros de la FROG. 
Esta finalizo con el encarcelamiento de doce de 
sus dirigentes. Segun la prensa comunista, el 
paro fue en parte desarticulado por la labor con 
ciliadora de los representantes de la FROG durante 
el conflicto. 

El 12 de septiembre de 1929, el general Chacon 
suspendio las garantias constitucionales como una 

medida destinada a frenar la agitation que se iba 
extendiendo a todo el pais. Para calmar la situa 

cion, el gobierno decidio hacer un prestamo de 
2.500.000 dolares a la compama sueca Svenka 
Tansticks Antiebologet a cambio de una concesion 
de monopolio en la fabrication de fosforos, pero 
cuando se empezaron a hacer los avaluos de las 

garantias, la cosecha de cafe se encontraba ya por 
los suelos. Ante este fracaso, el Gobierno decidio 
el reajuste del presupuesto y el recorte de los gas 
tos. Ya antes del mes de agosto de 1930 era impo 
sible pagar a los maestros y a los demas empleados 
publicos. Frente a la puerta de la Tesorerfa Nacio 
nal se vefan a diario columnas de funcionarios 
en espera de sus sueldos atrasados. 

El general Chacon no llego a ver el final de su 
mandato presidencial. El 10 de diciembre de ese 
ano cayo enfermo de un ataque cerebral. Inmedia 

tamente Guatemala entro en una crisis politica, 
de la cual salio victorioso el general Jorge Ubico, 

con apoyo del embajador norteamericano White 

house. Ubico era el hombre ideal para el Depar 
tamento de Estado, tanto por su pronorteamerica 
nismo como por su fama de excelente administra 

dor y de hombre fuerte. Como candidato unico, el 
futuro dictador de Guatemala triunfo clamorosa 

mente en las elecciones de febrero de 1931. 

El movimiento obrero se dio cuenta de que 
Ubico estaba dispuesto a destruirlo. El sitio del 

primer enfrentamiento tuvo lugar en la capital, 
durante la huelga de los obreros de cementos No 
vella. Los altos hornos habfan sido apagados 
por orden del Comite de huelga, integrado por 
Antonio Avelar, Julio Cristales, Vitalino Lopez 
y Antonio Obando Sanchez, miembros de la 
FROG. Apresados en el momento en que discutfan 
con los empresarios sobre las reivindicaciones 
obreras, solo fueron puestos en libertad tres 
meses mas tarde. El 1 de mayo Ubico habfa acce 
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dido a dejarlos libres si el desfile conmemorativo 
del Dia del Trabajo se limitaba a las condiciones 
impuestas por la policfa. Los dirigentes de la 
FROG fueron entregados a los directivos de la 
FOG, que habian actuado como intermediaries 
en el proceso judicial (54). A pesar de las lagunas 
que subsisten sobre la actividad de las centrales 
obreras en ese momento, todo parece indicar 

que vivieron dentro de una cierta febrilidad. Lue 
go de los acontecimientos de "Cementos Novella", 
Ubico hizo encarcelar a varios campesinos del mu 

nicipio de San Antonio de Las Flores que, despues 
de haberse presentado en las sedes sindicales, se 
habfan lanzado a la huelga como protesta por la 
situacion laboral imperante en el campo guatemal 
teco. Segun Obando Sanchez, estos habfan acudi 
do a la FROG para que les ayudase a hacer las ges 
tiones en juzgados y ministerios. 

Por su parte, el PCG parece haberse orientado 
hacia la actividad semiclandestina. Por medio de 

mimeografos imprimfa manifestos desde Quet 

zaltenango y la capital, que sus militantes desliza 
ban durante la noche bajo las puertas de las casas. 
En ellos, el PCG ataco la decisi6n gubernamental 
de implantar la cedula de vecindad obligatoria 
como medio de control de la poblacion. Ademas, 
acuso a las autoridades de mantener prisioneros 
a 23 campesinos y obreros en el cuartel de Msta 
in or os. Asimismo, el PCG denuncio en dichos ma 
nifiestos la explotacion que sufrfan los trabajado 
res del campo por parte de terratenientes como 
los Herrera, duenos del ingenio "Pantaledn", y 
los obreros por parte de industriales, como los 

Castillo, propietarios de la "Cervecerfa Centroa 

mericana". Por ultimo, explicaban los sucesos 

de El Salvador y llamaban a los trabajadores a 
derrocar al Gobierno para sustituirlo por el de la 
"colectividad obrero-campesina". Las reuniones 

del Comite Central del PCG se realizaban en el 
Cementerio General, aprovechando la discresi6n 
y multitud de los entierros, lo que permitfa a 
sus miembros pasar inadvertidos, dada su extrac 

tion popular (55). 
Ubico decidio actuar rapidamente, antes de 

que la agitation obrera tomara las proporciones 
de El Salvador. A finales del mes de noviembre 
de 1931 desencadeno una ola de arrestos contra 
la FROG y el CPAS. Esta tuvo exito debido a 
la debil idad y al trabajo disperso de las dos centra 
les. Ambas se habfan venido enfrentando entre 
sf en los ultimos anos y se encontraban margina 
das de las organizaciones obreras de tendencia 
reformista. A mediados del mes de enero de 

1932, la prensa comenzo a dar informacion sobre 

el desmantelamiento de un "complot comunista", 

que debia tener lugar el 1 del ano y del que Ubico 
seria la primera vfctima. El 26 de diciembre del 
ano 31, en Quetzaltenango, habian sido captura 
dos el barbero Ismael Coyoy, Pedro Choz, Ricardo 
Valle Barillas y doce personas mas, acusadas de 
pertenecer al PCG. Este golpe condujo a la captura 
de otros militantes comunistas en la ciudad de 
Guatemala, el dia 30 de diciembre. Entre ellos 
se encontraba Tomas Choz, encargado de las co 

municaciones entre la capital y Quetzaltenango. 
Para este operativo, el gobierno hizo llegar tro 

pas del interior del pais y acordono la capital. 
Los barrios populares fueron allanados y cayeron 
varias casas tigadas al PCG, en la que se encontro 

propaganda y una lista de sus adherentes. El 4 de 
enero fueron capturados algunos de los principales 
dirigentes comunistas: Julio del Pinal, Juan Luis 
Chiguichon, Antonio Cumes y Miguel Angel Vas 
quez, asi como el principal Ifder anarcosindicalista 
Manuel Bautista Grajeda. El 12 fue capturado Juan 
Pablo Wainwright en la estacion del ferrocarril. El 
h'der obrero hondureno se hacfa pasar como agen 
te viajero de grandes casas comerciales. El 17 de 
enero fue capturado Luis Villagran, quien se habfa 

refugiado en una casucha situada en el fondo de 
uno de los barrancos que circundan la ciudad de 
Guatemala (56). 

Todo parece indicar que, a partir de los prime 
ros dias de enero, ante la captura de los otros 

miembros del CC. Antonio Obando Sanchez 
asumio la secretaria general del partido ?la que 

habfa ocupado entre 1930 y 1931 al menos ayu 
dado por el secretario general de la Juventud 
Comunista, Bernardo Gaytan. Obando Sanchez 
hizo circular un manifiesto en el que pedfa la 
liberacion de todos los sindicalistas presos. Pero el 

mismo fue capturado a finales del mes de enero 

(57). 
A principios de febrero, el Gobierno dio inicio 

al proceso contra el PCG. La fiscal fa militar se 
nalo que "bajo influjo, direccidn y apoyo econo 
mico del Soviet ruso", sus propositos eran "lograr 
por todos los medios establecidos la creaci6n de 
una Republica Sovietica en Guatemala y Centroa 

merica, gobernada por obreros y campesinos". El 

fiscal pidio por ello, la pena de muerte para Julio 
del Pinal, ebanista, secretario general, Antonio 

Cumes, zapatero, Jose Luis Chiguichon, panadero, 
Rafael Guil, Jose Leon Castillo Meza, albanil, 
Pablo Delgado L6pez (o Ligorria Lopez), carpin 
tero, Juan Pablo Wainwright (alias Nicolas Guerra) 
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miembro del Partido Comunista de Honduras; 
Miguel Angel Vasquez, abogado, miembro del 
Partido Comunista de El Salvador y encargado de 
la section guatemalteca del SRL. La sentencia 
fue dictada el 9 de febrero y confirmada por la 
corte martial el 14 del mismo mes (58). 

Por su parte, Manuel Bautista Grajeda fue de 
jado en libertad despues que sus defensores logra 
ron convencer al tribunal militar de que a un anar 

cosindicalista no se le podia juzgar a partir de las 
acusaciones hechas a los comunistas. Bautista 

Grajeda terminarfa por cumplir ocho anos de 
carcel acusado de promover un comite pro-prisio 
neros polfticos bajo la dictadura ubiquista. 

Segun los partes policfacos el 30 de enero habfa 
170 detenidos. El 5 de febrero la cifra era de 

206, Obando Sanchez de la cifra de 400. Y segun 
testimonio de Del Pinal, los afiliados del PCG en 
ese momento eran 250 en todo el pafs (59). 

Ubico conmuto la pena de muerte por quince 
anos de prision a nueve de los acusados. Solamente 

Juan Pablo Wainwright fue fusilado el 18 de febre 
ro a las 4 de la tarde en la Penitenciarfa Central. 

Wainwright se habfa permitido escupir al dictador 
cuando este en persona lo interrogaba. El Ifder 
comunista hondureno morirfa gritando "Viva la 

Internacional! Viva la clase obrera!" (60). 
El Gobierno organizo una gran manifestation 

anticomunista para el domingo 14 de febrero. En 
esta se destaco la participacion del Partido Liberal 
Progresista, del Partido Fascista de Guatemala 
?recientemente constituido por guatemaltecos 
de origen italiano? y de la Sociedad Israelita 

"Maguen David". A la cabeza de tal desfile iban 
los miembros de la Asamblea Legislativa y el 

Cuerpo Diplomatico tambien estuvo presente. La 
manifestation reunio a 10.000 personas y se termi 

no con un Te Deum en la catedral en presencia del 
arzobispo Luis Dorou Sure (61). 

Todo este aparataje en torno al proceso del 
PCG adquirio una gran importancia ideologica 
en la historia posterior de Guatemala. Fue el initio 
del anticomunismo esgrimido por la derecha guate 
malteca y por las autoridades eclesiasticas en 

1954, cuando el arzobispo Mariano Rossell y Are 
llano se declaro abanderado del anticomunismo 
y sostuvo la invasion encabezada por Castillo Ar 
mas y el Departamento de Estado en contra del 
regimen de Jacobo Arbenz.Rossell y Arellano, en 
1932, era adjunto de monsenor Durou Sure. 

Un elemento a considerar es la importancia que 
tuvo la caida del aparato del PCG en los aconteci 
mientos insurreccionales de El Salvador en enero 

de 1932. A pesar de que la investigation sobre el 
tema esta lejos de satisfacer, se puede decir que 
los dirigentes comunistas salvadorenos se vieron 

presionados por los acontecimientos en el pais 
vecino. En las acusaciones del fiscal militar se dice 
de que habfa una estrecha relation entre los prepa 
rativos insurreccionales salvadorenos y la actividad 

de los comunistas guatemaltecos. De las supuestas 
confesiones de los detenidos se desprende que 
Wainwright mantenfa contactos con el Buro del 
Caribe y que habfa conocido a Farabundo Marti 
en El Salvador. Wainwright entro a Guatemala en 

agosto de 1931, despues de escaparse del fuerte 
de Omoa, donde se encontraba encarcelado acusa 

do de ser un agitador en las plantaciones bananeras 
de la costa atlantica de Honduras. Ademas, 
Wainwright habfa reconocido haber estado desde 
tiempo atras en contacto con Del Pinal, a quien 
conocio en San Pedro Sula a finales de los veinte. 
La Gaceta de la Policfa, donde se publicaron los 
documentos sobre el proceso, deja entrever de que 
el conocfa los sucesos de El Salvador, sin que diga 
cuales. Por Marmol se sabe ahora que Wainwright 
habfa venido a El Salvador para estar al tanto del 
resultado de las elecciones en las que los comunis 
tas salvadorenos participaron a nivel de alcaldes 
y diputados, entre el 3 y el 12 de enero. Se puede 
suponer que Wainwright se entrevistO con Fara 
bundo Marti o con un alto dirigente del PCS y 
que estaba al tanto de la insurrection, pues, se 

gun Marmol, esta habfa sido decidida por el CC 
en la noche del 7 al 8 de enero (62). 

Solo hasta el 15 de enero dio a conocer la pren 
sa guatemalteca la captura de Wainwright y de un 
gran numero de los dirigentes del PCG. Esto signi 
ficaba que Ubico habfa destruido las esperanzas 
de poder recibir una ayuda desde Guatemala y 
que el principal cuadro comunista centroamerica 

no ligado a Martf, puesto que Wainwright habfa 
militado desde 1928 en las filas comunistas salva 
dorenas, habfa sido capturado antes de que la insu 
rrection se iniciase. Obando Sanchez niega que 
hubiera habido una relation entre los aconteci 
mientos en cada pafs. Sin embargo, si se ponen en 
orden cronologico los hechos, se puede dilucidar 
la coincidencia entre la destruction del aparato del 
PCG y la precipitacion de la insurrection comunis 
ta salvadorena. En semejante coyuntura polftica, 
a Guatemala le correspond fa jugar el papel de reta 
guardia. Asimismo, vale la pena sehalar que, se 

gun Marmol, lo que habfa precipitado la represion 
ubiquista contra el PCG fue la circulacOn de los 
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manifiestos demasiado radicales, escritos por 
Wainwright (63). 

El golpe dado al PCG tuvo proporciones catas 
troficas. Aparte de los principales acusados, habian 
cafdo presos Nestor J. Juarez, Max Melgar y cua 
dros secundarios, como Pedro Chiguichon, Lazaro 

Paredes, etc. Solo el secretario general de la Juven 
tud Comunista, Bernardo Gaytan, mecanico de 

oficio, logro mantenerse en la clandestinidad 
(64). 

Ubico creo asf el clima que le permitio desarti 
cular una a una las organizaciones sindicales del 
pais. Ademas de la FROG y el CPAS, el 4 de 
abril, por acuerdo de Gobierno, dejo de funcio 
nar la FOG, que hasta entonces habfa gozado de 
la protection oficial. Ubico consideraba que no 

era conveniente la existencia de organizaciones 
con personalidad reconocida por el regimen, pues 
les daba la oportunidad de intervenir en asuntos 

que eran de exclusiva competencia estatal. Entre 

el 21 y el 25 de febrero de 1933, el Gobierno 
cancelo la personalidad juridica de la Confedera 
cion de Asociaciones Agricolas, de la Sociedad 

Cooperativa de Ahorros Obreros y de la Sociedad 
del Seguro del Gremio Obrero. El 3 de junio de 

1934, el Departamento Nacional del Trabajo fue 
anexado a la Direction General de Policfa (65). 

Ubico habria de gobernar hasta junio de 1944, 
cuando fue derrocado por el movimiento popular 
que dio inicio a los unicos diez anos de vida demo 
cratica que ha tenido Guatemala en lo que va de 
este siglo. 
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