
Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 13(2):5-35, 1987 

RAFAEL CARRERA, ^REACCION CONSERVADORA O REVOLUCION CAMPESINA? 
GUATEMALA 1837 1873 

Juan Carlos Soldrzano F. 
Escuela de Historia y Geograffa 

Universidad de Costa Rica 

"nunca consentire que vayan a los ranchos m^s pobres a 
tomar del agricultor infeliz dos de los veinte elotes de 

mai'z o que le quiten los pocos animates que necesita para 
su existencia" 

Rafael Carrera. 

"era preciso alguna vez cortar y quemar (...) cuando las 
circunstancias lo reclamaban: era preciso derribar los fdo 
los que adoraba una sociedad tenazmente aferrada al re 

Hoc eso, al oscurantismo y a la inmovilidad y los derribe 
con mi brazo, desafiando las malas pasiones (...) sobre la 

ignominia, la estupidez y el anonadamiento del pueblo" 

Justo Rufino Barrios. 

Resumen 

Rafael Carrera lReacci6n Conservadora o Revoluci6n Campesina? Guatemala 1837-1873. 
La historiograf ia tradicional ha presentado a Rafael Carrera y la insurrection campesina por 
el lidera como instrumento al servicio de los poli'ticos conservadores. Igualmente, la histo 

riograf fa marxista ortodoxa buscando la dinamica historica en el enfrentamiento entre la 

"burguesi'a" (los liberales) y la "clase feudal" (los conservadores) ha concebido al campesi 
nado en armas como una masa maleable, al servicio de los intereses "feudales". Tal concep 
tion de la historia, compartida por estas corrientes historiograficas es criticada en este ar 

ticulo, a la vez que se plantea una perspectiva diferente para el analisis de la insurrection 

campesina. Se conceptua al campesinado como sujeto histdrico activo, capaz de imprimir 
un curso particular a la historia. Desde este punto de vista se estudia la sublevacion del cam 

pesinado en Guatemala en 1837, asf como el pen'odo en el cual Rafael Carrera jugo un roi 

preponderante en la politica de Guatemala. 

Abstract 

Rafael Carrera: conservative reaction or peasant revolution? Guatemala 1837-1873. Tradi 
tional historiography has interpreted Rafael Carrera and the peasant uprising which he led as 
an instrument of Conservative politicians. Similarly, orthodox marxist historiography, 
looking for the dynamics of historical change in the confrontation between the "bour 

geosie" (the Liberals) and the "feudal class" (the Conservatives) has conceived the armed 
peasants as a malleable mass at the service of "feudal" interests. This concept of history, 
common to both historiographical currents, is criticised, and a different perspective for 
the analysis of the peasant uprising proposed. The peasant is conceived as a conscious actor, 
capable of influencing the particular course of history. From this point of view, the article 
studies both the peasant uprising in Guatemala in 1837, and the period during which Rafael 
Carrera played a dominant role in Guatemalan politics. 

INTRODUCTION 

El ano de 1823, fracasado el Imperio de Itur 
bide en Mexico y en consecuencia la anexion de 

Centroamerica a este (1821-1823), el Congreso, in 
tegrado con representantes de los cinco estados 

centroamericanos, declara la Independencia abso 

luta de Centroamerica. Al finalizar el anode 1824, 
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los cinco estados se unen en una Republica Federal 

adoptando el nombre de Provincias Unidas de Cen 
troamerica. El Congreso que inicia sus sesiones en 
1825 elige presidente al liberal salvadoreno Manuel 
Jose* Arce (1). 

Al igual que en el resto de Hispanoamerica des 

pues de la Independencia de Espana, dos facciones 
dominaban el escenario polftico centroamericano: 
los Liberales y los Conservadores (2). Los primeros 
buscaban la transformation radical de la sociedad, 
animados por las ideas polfticas y economicas que 
durante esos anos se imponfan en Europa y Esta 
dos Unidos. Los conservadores por el contrario, 

aunque no exentos del todo de un deseo renova 
dor, eran mas cautelosos, considerando que las 

sociedades hispanoamericanas s6lo pod fan modifi 
carse gradualmente, adaptando las innovaciones a 

las caracterfsticas peculiares de Hispanoameri 
ca (3). Estos opuestos programas polfticos obede 
cfan a motivaciones econ6micas diferentes. 

En el transcurso del siglo XVIII, Guatemala llego 
a desempefiar un rol predominante en relacion con 
el resto de las provincias que integraban la Audien 
cia o "Reino" de Guatemala. Es cierto que desde 
el establecimiento de la sede de la Audiencia en la 
ciudad de Santiago de Guatemala en el afio de 
1549, la capital tuvo un rol preeminente sobre el 
resto de Centroamerica. No obstante, el dominio 
economico de Guatemala sobre las provincias al 

canzo su punto culminante en la segunda mitad del 
siglo XVIII. En los siglos XVI y XVII el control de 
Guatemala sobre los otros territorios centroameri 

canos se circunscribio principalmente al norte de 
Centroamerica, en tanto que Leon de Nicaragua, 
vinculado comercialmente al eje Portobelo 
Panama, permitio que el sur centroamericano 

escapase en gran medida al poder econ6mico de 
Guatemala (4). Ai finalizar el siglo XVII y durante 
la primera mitad del siglo XVIII la expansion del 
contrabando ingles a partir de sus pequenos pero 
importantes asentamientos ingleses en la Mosquitia 
limitaron igualmente el dominio guatemalteco (5). 

Las cosas empezaron a cambiar sobre todo a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII. La nueva ad 
ministracion borbonica logro desalojar a los ingle 
ses de la Mosquitia en 1787, lo que signified un 

golpe para los intereses mercantiles que en Hondu 

ras, Nicaragua y Costa Rica comerciaban con los 
britanicos asentados en esta zona (6). Pero al mis 

mo tiempo se intensified el comercio de Guatema 
la con Espafia, desarrollando ?ste a su vez los inter 

cambios mercantiles dentro de Centroamerica. El 
origen de la expansi6n mercantil en ultima instancia 

fue causado por el crecimiento vertiginoso de la 
industria textil inglesa que hacia estos anos se me 

canizo (7). 
En Guatemala hubo una fuerte presion de la 

demanda del tinte de anil, que tradicionalmente 
era producido (desde el siglo XVI) en las tierras 
bajas de la Alcaldia Mayor de San Salvador (8). 
Las exportaciones de anil de la Audiencia de Gua 
temala hacia Espafia se incrementaron enorme 

mente. En la primera mitad del siglo XVIII las 
exportaciones mas altas se realizaron en el decenio 

de 1710-1719: 435.962 libras de indigo. En el de 
cenio de 1750-1759 se habfan elevado a 2.062.695 
libras y en el siguiente (1760-f769) a 4.103.748 
libras (9). A su vez, la produccion de anil incentivo 

otras producciones, ocurriendo una especializacion 

productiva regional y un intercambio de mercan 

cias al interior de Centroamerica. En tanto que en 

El Salvador se expand fan las haciendas anileras, en 

Honduras se intensificaba la produccion minera de 
plata (facilitandose los intercambios gracias al esta 
blecimiento del cuno en Guatemala en 1733) y la 
produccion de ganado en Nicaragua, cuyos deriva 

dos eran esenciales en el enfardaje del fndigo, asi 
como en la alimentation de los trabajadores encar 

gados de la cosecha y procesamiento del produc 
to (10). En Guatemala se intensified la produccion 
de textiles destinados al resto de las provincias cen 
troamericanas (11). 

No obstante, el desarrollo de este comercio in 

terregional estuvo ngidamente controlado por ios 

comerciantes guatemaltecos. Estos conformaban u 

na nueva 6lite mercantil, que al igual como habi'a o 

currido en el resto de Hispanoamerica, habfan pros 

perado al calor de la nueva administracion borbo 

nica, sustituyendo o vinculandose con la vieja elite 
descendiente de los conquistadores y encomen 

deros. Constitufan lo que en Guatemala se denomi 

naba como "la aristocracia". Gracias a sus vinc-j 

laciones con el comercio gaditano llegaron a esta 

blecer un verdadero monopolio-oligopsonio, pues 
tenfan la exclusividad de la comercializacion del 
anil hacia Europa, a la vez que detentaban igual 
mente el control de los productos importados. 
Pero ademas, estos comerciantes ?gracias al domi 

nio del circulante? lograron dominar a los produ 
ctores de plata en Honduras y de ganado cn Nica 

ragua. Ellos financiaban ambas producciones y 
surtfan de articulos europeos y de textiles guate 

maltecos a los provincianos. Estos ultimos sufrfan 

amargamente el dominio de la "capital", de la 

"aristocracia" (12). 
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Al llegar la Independencia los provincianos in 
tentaron entonces escapar al control de la capital. 

Muchos de los productores provincianos (aunque 
no todos) se alinearon entonces con la faction de 
los liberales. En Guatemala habia igualmente una 

faction liberal que representaba sobre todo los in 
tereses no de la capital, sino del interior del pafs, 
aunque algunos de los liberales proven fan de un 

emergente sector medio urbano (13). 

Por el contrario, los intereses "aristocraticos" 

de la capital, cuyos representantes mas conspicuos 
eran los miembros de la familia Aycinena se agru 

paron en la faction conservadora. Constitufan 

principalmente la elite que se habfa formado du 

rante la colonia: los comerciantes monopolistas de 

Guatemala y el clero. Este ultimo habfa tenido un 

papel fundamental, pues la Iglesia controlaba innu 

merables propiedades y los sacerdotes desempe 
naban un papel de primer orden en la vida social 
de las comunidades indigenas (14). 

En tanto los liberales querfan un gobierno fede 
ral que acabara con el tradicional dominio de la 

capital, los conservadores deseaban un gobierno 
centralizado y fuerte, lo que los primeros no acep 

taban pues consideraban que serfa continuarcon la 

dominacion de Guatemala sobre las provincias cen 

troamericanas. Muy pronto de la lucha en el Con 

greso se paso a la lucha armada abierta. El presi 

dente Arce se alio con los conservadores del estado 
de Guatemala, cuya capital era a su vez asiento del 

gobierno federal. En 1826 se inicio la guerra entre 
liberales y conservadores, la que se prolongo hasta 

1829,cuando un ejercito, principalmente de salva 

dorenos, al mando del general hondureno Francisco 

Morazan derroto a los conservadores de Guate 

mala. La guerra civil causo gran destruction tanto 

en Guatemala como en El Salvador (15). 
Con el triunfo de Morazan, los liberales asumie 

ron el absoluto control del poder en la mayor 
parte de Centroamerica. Los conservadores tuvie 

ron que exiliarse. Muchos de ellos perdieron la 

mayor parte de sus bienes. 

El congreso fue nuevamente convocado en 

1829 y en 1830 Morazan fue electo presidente de 
la republica federal. En Guatemala, Mariano 

Galvez fue electo jefe de estado de Guatemala en 
1831. Con Galvez a la cabeza del Estado de Guate 

mala, Morazan en la presidencia de la republica y 
con la oposicion conservadora eliminada del esce 

nario polftico, los liberales creyeron tener campo 

libre para llevar a cabo las transformaciones polfti 
cas que supuestamente permitirfan unir a Guate 

mala al carro del "progreso" y aportar las "luces 

de la civilization", a la sociedad que durante 
tantos anos estuvo dominada por lo que denomi 

naban como el "oscurantismo colonial". De 1831 
a 1837 se Ilev6 a cabo el experimentoliberal. Pero 

finalmente, en este ultimo ano, estall6 una insu 

rrection campesina jefeada por el caudillo Rafael 
Carrera que dio al traste con los proyectos libera 
les. 

Durante dos anos se mantuvo la insurrection 

campesina hasta que finalmente los liberales fue 
ron expulsados del poder. Rafael Carrera se convir 
tio en adelante, hasta su muerte en 1865, en la 

figura dominante de la polftica en Guatemala. 
Cinco anos despues de su desaparicion, una nueva 

generation de liberales logr6 conquistar de nuevo 
el poder, llevando a cabo la "revolucion liberal" de 
1871. ^Por que* razones ocurrio un "interregno" 

conservador en Guatemala entre 1839 y 1870? 
iCu?l ha sido la vision preponderante de la histo 

riograffa sobre el largo perfodo en el que Rafael 
Carrera domino el escenario polftico de Guate 
mala? En este artfculo trataremos de dar respuesta 
a estas interrogantes. Empezaremos por analizar el 

legado historiogr^fico sobre Rafael Carrera y los 

problemas que plantea el estudio de las rebeliones 

campesinas. 

RAFAEL CARRERA, LA HISTORIOGRAFIA Y 
LOS PROBLEMAS DE INTERPRETACION DE 
LAS REBELIONES CAMPESINAS 

Durante el sigo XIX, al igual como la polftica 
fue dominada por los liberales y conservadores, la 
vision hist6rica de los acontecimientos fue deter 
minada por el partidismo polftico. En Guate 
mala predomino la historiograf fa liberal. Fue 

Alejandro Marure el primero que, financiado por el 

gobierno del Dr. Mariano Galvez, escribio en 1836 
la primera historia sobre los acontecimientos 
ocurridos entre 1820 y 1836. Posteriormente el 
liberal Lorenzo Montufar escribio la historia mas 

completa aunque parcializada, de la Guatemala del 

siglo XIX: Reseha Historica de Centroamerica, en 

siete volumenes, editada entre 1878 y 1888, bajo 
patrocinio del gobierno liberal. 

La vision que se presenta sobre los conservado 

res y sobre Rafael Carrera aparece en ambas obras 

completamente distorsionada por la fuerte carga 
ideologica liberal de sus autores. Como afirma 

Miles L. Wortman, las respuestas de los conser 

vadores a la interpretation historiografica liberal 
son igualmente partidistas, pero carecen de la base 

documental que utilizan los liberales (16). 
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No obstante, la diferencia que separa a conser 

vadores de liberales, tanto en el campo polftico 
como en el historiograf ico, no es tan radical como 
a primera vista aparenta serlo. La raz6n de esto es 

que ambas corrientes de pensamiento expresan 

esencialmente los intereses de las elites dominan 

tes (17). Por esta razon tanto en unos como en 

otros las masas populares, el campesinado indfgena 

y mestizo, aparecen no como sujeto historico 
capaz de imprimir a la historia una dinamica par 
ticular, sino como una masa maleable, manejada 

por los intereses polfticos de los liberales o de los 
conservadores segun el caso (18). 

La revuelta de Rafael Carrera y su ascenso en la 

vida polftica, de Ifder guerrillero campesino a jefe 
supremo del gobierno en Guatemala ha sido pre 
sentada tradicionalmente como consecuencia de su 

manipulation a manos de los polfticos conserva 

dores. Sin duda, la vision liberal ha predominado: 
Rafael Carrera manejado por el clero reaccionario, 

que a su vez ejercfa gran influencia sobre el campe 

sinado, se alzo en armas contra los liberales con el 

fin de reinstaurar el poder de la iglesia y de la 
"aristocracia" en Guatemala. Como moviles funda 

mentales de la rebelion se senalan la ignorancia y el 
fanatismo religioso de los campesinos. Asf, como 
afirma Jaime Torras, en un enriquecedor estudio 
sobre las sublevaciones campesinas antiliberales en 
la Espana de la primera mitad del siglo XIX: 

"La generalizada aversion de las masas rurales al sistema 
liberal no tenfa sustantividad propia, no fue m?s que un 
last re, tan lamentable como accidental, para el despliegue 

del proceso cuya orientacibn dirimfan otros acto 
res..." (19). 

Al iguai que en Espana y que en el resto de 

Hispanoam6rica, la historiografia liberal se preo 
cupo poco por examinar las sublevaciones campe 

sinas antiliberales. Sin duda esto procede de la 

perspectiva de clase de los historiadores liberales 
identificados con los anhelos y objetivos "progre 
sistas" de las elites que deseaban la transformation 
de la sociedad para beneficio de su propio interes. 

Si esta ha sido la caracterfstica predominante de 
la historiograf fa liberal, <icual ha sido la position 

de aquellos historiadores que han intentado rom 

per con la herencia que nos han legado estos inte 

lectuales organicos del liberalismo? 
Es de lamentar que el progresismo y el econo 

micismo hayan predominado tambien en autores 

que pretendieron apartarse de la historiograf fa li 
beral. Situadosen una perspectiva ascendente de la 

historia no podian concebir al campesinado pobre 
mas que como una clase reaccionaria, en tanto que 

la posicion polftica del campesino se opom'a a las 
fuerzas que traerfan el triunfo de la burguesia y las 
realidades del mundo moderno, situacion conside 

rada como "normal" en el camino hacia el supues 

to avance historico constante. 

El dominio de esta conception progresiva de la 
historia tiende a desechar como marginal o "espas 
modico" todo aquel aspecto del pasado que no 
tiene una proyeccion visible sobre su futuro 

necesario (20). Tal tipo de conception ha dado 

lugar, como afirma Jaime Torras, a simplificacio 
nes empobrecedoras sobre la historia de las clases 

populares, negandosele de hecho su calidad de su 

jetos historicos antes del advenimiento del proleta 
riado industrial. Asf, la periodica intrusion del 

campesinado en el primer piano de la escena polf 
tica en el pasado se interpreta burdamente como 

"espasmos", "furores campesinos", carentes de 

una intention deliberada y consciente (21). 
Es necesario estudiar la historia de la rebelion 

campesina de Rafael Carrera y de su ascension al 

poder no solo desde la perspectica de como la 
vivieron e interpretaron las elites dominantes, sino 

tambien desde el punto de vista del campesinado. 
Para lograrlo es preciso entonces apartarse de una 

notion de progreso que ?como dice Torras? orga 

niza el pasado en un encadenamiento simplista en 

el que la evolution social es concebida de manera 

darwinista, es decir, desechando aquellos aspectos 

del pasado que no se encadenan en la Ifnea de 
evolution hist6rica supuestamente natural que 

desemboca en el presente. Esta vision historica, al 

analizar los comportamientos colectivos desde una 

perspectiva racionalizada "a posteriori", privilegia 
entonces aquellos sectores que resultaron ser los 

"portadores del futuro", en este caso los liberales, 

ya que al final terminaron por imponerse encau 

zando la sociedad en la via del capitalismo (22). 
Los historiadores marxistas tradicionales han 

tendido a concentrarse en el estudio del antagonis 
mo de las clases dominantes. Su analisis se reduce 
entonces al estudio de la oposicion entre la "clase 
feudal" (los conservadores) y la clase "capitalista" 

(los liberales), de manera que las verdaderas rela 

ciones de explotacion quedan obviadas o subordi 
nadas(23). No obstante, la defensa del campesi 
nado de sus tierras comunales asi como de otros 

elementos del orden colonial no respondfan a un 
alineamiento con las viejas elites dominantes. 

Asf por ejemplo, el campesinado en Guatemala 
se opuso tenazmente a la reimposicion del diezmo, 
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gabela tfpica del regimen colonial. Por lo tanto 

extraer nociones de "clase" de experiencias histo 

ricas diferentes (el concepto de "clase capitalista" 
abstrai'do en forma indebida de la Revoluci6n 

Francesa del siglo XVIII) resulta ?como senala 

Torras- poco apropiada para el analisis historico. 

Tal como lo afirma E. P. Thompson: 

"para el historiador, las clases solo pueden definirlas los 

comportamientos colectivos originados en las relaciones 
contradictorias que dentro de una sociedad se establecen 
entre grupos de hombres que advierten y razonan la iden 
tidad de sus intereses y el comun antagonismo con los de 
otros grupos" (24). 

Asi los indigenas y ladinos que se alzaron en 

armas contra el gobierno liberal de Galvez lo hicie 

ron no por ignorancia o manipulation de los curas, 
sino porque tomaron conciencia de sus intereses y 
de como estos estaban en contradiction con los 

intereses de los polfticos liberales, que deseaban 
?entre otras cosas? acabar con las tierras comuna 

les, favorecer los cultivos de exportation en detri 

ments de la produccion de subsistencia y fomentar 
las importaciones en perjuicio de la produccion 
artesanal local. (25). 

La reaction campesina no era entonces de 

caracter "feudal", tampoco significaba una alterna 

tiva radical del proyecto liberal. Era su oposicion a 

la modalidad que adoptaba la organizacion de la 
agricultura dentro del proyecto polftico liberal, 
que deseaba una insertion de Guatemala en la divi 

sion del trabajo a escala internacional como expor 
tadora de productos agricolas. Sin duda, las ideas 

de Adam Smith, que hacfan sonar a los liberales 
con las riquezas que pod fan obtener gracias a las 
"ventajas comparativas" derivadas de la especia 
lizacion productiva, no significaban otra cosa que 

un ataque di recto a las condiciones materiales y 
culturales del campesinado. Asf, frente a la miseria 

cotidiana que habfa significado el sistema colonial, 
menguada un poco por la Independencia (estatra 

jo la abolition del tributo indfgena), los liberales 
con sus "luces y civilization", no ofrecfan en rea 

lidad un mejoramiento de las condiciones de vida 
de los campesinos, sino una permanencia de las 

desigualdades acrecentadas aun mas, a la vez que 
con su culto a la "razon" y a la "modernidad" 

prescribfan igualmente los utopismos tradicionales 

heredados de la sociedad colonial. 
Podrfa argumentarse que el proyecto polftico 

economico de los liberales termino finalmente por 
imponerse (despues de la revoluci6n liberal de 
1871) y que por lo tanto aquellos que lucharon 

contra tal evolution historica estaban condenados 

de antemano. Interpretarlo asf equivale a adoptar 
en el presente una posicion polftica que implica 
negar validez a toda lucha contra la dinamica histo 
rica que pretende imponer el capitalismo. Pero, 
ademas, desde un punto de vista historiografico, 
tal perspectiva tiende a falsear los terminos reales 
en que se planteo el conflicto, pues se privilegia la 
clarividencia de unos comportamientos, en este 

caso el de los liberales, en tanto se menosprecia, 
considerandolos como futiles, los comportamien 
tos restantes. 

Metodologicamente es preciso, en primer lugar, 
conocer las condiciones materiales del campesina 
do para comprender las razones que lo llevaron a 

su rebelion. Pero esto no basta, es necesario tam 

bien entender los procesos ideologicos por medio 
de los cuales los diferentes grupos sociales interpre 
taron estas condiciones y guiaron su comporta 

miento. 

Una cabal interpretation de la ideologfa del 
campesinado es una ardua tarea. En general sus 

motivaciones y objetivos no eran vertidos en tex 

tos escritos y estos por lo tanto desempenan una 

funcion secundaria. Ademas la propaganda escrita 

sol fa emanar de elementos ajenos a las clases popu 

lares, que buscaban ?es el caso del clero? instru 

mentalizar la rebeldfa campesina (26). 
Por otra parte, tal como afirma E. Bradford 

Burns, las fuentes documentales conservadas en 

archivos y bibliotecas contiene en su mayor parte, 

depositos de libros y papeles de las elites (27). 
Finalmente a diferencia de los movimientos popu 
lares modernos, los movimientos de tipo tradicio 

nal no necesitaban ofrecer una explication de su 
propuesta puesto que lo que buscaban era el resta 

blecimiento de un orden originario (que los libera 
les deseaban subvertir). Asf la revuelta popular tra 

dicional no requerfa de textos programaticos, sino 

que sus objetivos se expresaban principalmente por 
medio de comportamientos rituales y manifesta 

ciones orales perdidas ya en su mayor parte (28). 
E.J. Hobsbawm ha senalado que la integraci6n 

del campesino en un sistema polftico tradicional se 
realizaba por medio de tres elementos ideologicos: 
"el rey", "la Iglesia" y secundariamente, aunque 
no siempre de menor importancia, el "protonacio 
nalismo" (29). Todos ellos elementos ambiguos 
pues por una parte la ideologfa feudal dominante 
les confer fa un determinado contenido, en tanto 

que para el campesinado representaban igual 

mente, en forma potencial, estfmulosa la rebeldfa 

y a la subversion (30). 
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En la rebelion campesina de Rafael Carrera apa 

recen nftidamente estos tres elementos. Aunque a 

diferencia de lo que ocurrfa en la Espana de la 

primera mitad del siglo XIX, donde los campesi 
nos asimilaron las ideas de rey y de justicia natural, 
invocando la instancia suprema del monarca cuan 

do se alzaban contra sus opresores concretos, el 

campesinado en Guatemala guardaba lealtad a la 
idea de Espana, en tanto que representante de un 

orden social que los liberales pretend fan modificar, 
sin ningun beneficio para los campesinos. No es 

extrano entonces que una vez en el poder Rafael 

Carrera volviese a implantar la legislation espafiola, 
a la vez que los colores de la bandera espafiola se 

agregaron al azul y bianco de la centroamericana. 

En lo que respecta a la religion, esta jugo un rol 
central en el levantamiento campesino liderado 

por Carrera. No hay duda que los eclesiasticos 

?como lo veremos mas adelante? tuvieron un pa 

pel importante en la insurrection, pero es falso e1 

planteamiento propalado por los liberales de que 
los curas manipulaban a su gusto a Carrera y a los 

campesinos. Numerosos testimonios dan prueba de 

lo contrario (31). Ademas, el campesinado en ar 

mas acepto en su movimiento aquellos eclesiasticos 

que realmente se identificaban con los intereses de 

las masas populares. Los que no buscaban mas que 

su interes personal fueron expulsados y aun perse 

guidos (32). Por esta razon el historiador debe 

comprender el rol esencial que los sacerdotes juga 
ban tradicionalmente en la sociedad campesina. 

Como dice Jaime Torras, el investigador debe pro 

ponerse descubrir los contenidos, sin duda confu 

sos pero tal vez mas evocadores de los qe se sos 

pecha que estaban detras de los vivas a la religion. 

"Los campesinos que manifestaban tanto integrismo reli 

gioso no eran simples ti'teres de sus intransigentes pasto 
res espirituales; eran hombres y mujeres que ligaban su 

vida afectiva a un sistema de ritos y valores cuyo eje era la 

iglesia, en torno a la cual se teji'an las relaciones interper 
sonaies dentro de la colectividad aldeana (33). 

Es asf que el intento liberal por implantar lo 
que a sus ojos era un avance, el divorcio, el matri 

monio civil constitufa para el campesinado inquie 
tantes amenazas contra sus estructuras basicas: 

"jerarqufa familiar, cbdigos sexuales, etc. ?que cimenta 

ban el modo de vida tradicional con tanta o mayor fuerza 

que los lazos de fndole economica u otros. Mas que las 

adversidades de la coyuntura econ6mica y tanto como los 

efectos de las reformas impuestas por el nuevo regimen, 

hay que valorar la conmoci6n que representaba esta agre 

sion ideologica para comprender el sentido de repudio 

global que tuvo la reaction campesina frente al libera 
lismo" (34). 

Es entonces en este contexto que debe ser en 

tendida la religiosidad del movimiento campesino 
y que haya sido adoptada la oration "Salve Regi 
na" como el himno de guerra de las fuerzas de 

Carrera (35). Como senalaba Alejandro Marure en 

1838: 

"Cantan la salve y otras oraciones mfsticas y supersticio 
sas en diferentes horas del di'a y de la noche; han dado el 
sobrenombre de "santo" a su primer caudillo; muchos de 
ellos llevan escapularios, medidas y evangelios; a la vez 

atribuyen sus derrotas (...) a maleficios o brujen'as del 

enemigo; marchan al cadalso con (...) indiferencia (...) y 
arrostran la muerte con impavidez, la mayor parte en h 

suposici6n de que van a resucitar a su pueblo" (36). 

Finalmente en lo que respecta al "protonacio 

nalismo" al que hace referencia E. J. Hobsbawn, 

este estaba presente en el movimiento campesino 

conducido por Carrera. Junto al "Viva la Religion" 
se unfa el grito de "muerte a los extranjeros". Asf 

un sentimiento nacionalista acompanaba a la emo 

tion religiosa. Como veremos, este expresaba un 

repudio a las concesiones de tierra cedidas por el 

gobierno liberal de Galvez a companias de coloni 

zation extranjeras, a la vez que un rechazo a la 

importation de textiles ingleses que arruinaba el 
artesanado local (37). Aunque tambien "lo ingles", 

representaba a los ojos del campesinado no solo 

una amenaza a sus condiciones materiales de vida, 

sino a su religion, a su modo de vida tradicional. 

Pero ademas de este "protonacionalismo", el movi 

miento campesino contribuyo igualmente a crear 

un sentimiento de unidad de intereses entre los 

indios y los ladinos frente a los blancos (38). 
Las observaciones anteriores sirven para guiar 

nos mejor en la comprension de como el empleo 

de referencias ideologicas de caracter conservador 

servfa en realidad como catalizador de los movi 

mientos de protesta y de revuelta contra el orden 

establecido. Para el observador contemporaneo, la 

utilizacion del pasado como suministrador de nor 

mas ideales e inspirador y justificante de rebeldfas 

puede resultar sorprendente ya que la idea de pro 

greso ?producto intelectual asociado al triunfo de 

la burguesia? nos ha acostumbrado a pensar en 

terminos de un pasado que de manera gradual 

?por medio de fases? ha ido prog res ivamente evo 

lucionando y perfeccionindose. No es sino hasta 
muy recientemente y debido a los desastres ecolo 
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gicos en aumento, que la idea de progreso comien 

za a ser seriamente cuestionada (39). 

En los albores del siglo XIX, el evolucionismo 

progresista se encontraba aun ausente de la menta 

lidad popular, por lo que el pasado, la tradition, 
constitufa la fuente natural de referencia para la 

idea de una sociedad mas justa (40). 
Por otro lado, conviene tener presente que, 

debido a la ambiguedad ideologica de las revueltas 
campesinas, su destino quedaba gravemente hipo 

tecado. 

Por una parte limitaba sus objetivos y por otra, 

propiciaba alianzas poh'ticas que los encerraba ?en 

palabras de Torras? en un ci'rculo imposible de 

romper, que al final los llevaba a reproducir las 

condiciones que les habfan dado origen (41). Asf 
el campesinado se encontraba incapacitado para 

imponer sus propios intereses al resto de la socie 

dad. De allf entonces las frecuentes revueltas con 

tra sus aliados polfticos (42). En el caso de Guate 
mala es interesante ?como examinaremos poste 

riormente? destacar como, diez anos despues de la 

rebelion campesina que derroco a los liberales del 

poder, estallo una nueva insurrection, conocida 

como "la revuelta de los Lucfos", que planted rei 

vindicaciones semejantes a las que provocaron la 

cafda de los liberales y que momentaneamente 

obligaron a Carrera a apartarse del poder. Quizas, 
en la historia de los movimientos campesinos de 

America Latina en el siglo XIX, aquel que logro 
realmente encontrar una direction polftica acorde 

con sus intereses e impcner una dinamica particu 

lar a la sociedad fue el experimento de desarrollo 

autocentrado puesto en marcha en el Paraguay por 

el caudillo Jose Gaspar Rodriguez de Francia 

(1814-1840), y continuado por Antonio Carlos 

Lopez (1840-1863) y Francisco Solano L6pez 
(1863-1870). Como es sabido, tal experimento 
social que contaba con el apoyo del campesinado 
fue interrumpido violentamente por la interven 

tion militar de tres gobiernos liberales; Argentina, 
Brasil y Uruguay apoyados por Inglaterra, que ex 

termino el 90% de la poblacion masculina adulta 
en el Paraguay (43). 

LA INSURRECCION DEL CAMPESINADO GUA 
TEMALTECO EN EL CONTEXTO DE LOS GO 
BIERNOS LIBERALES DE MARIANO GALVEZ 
Y FRANCISCO MORAZAN. 

En 1829, luego de tres anos de guerra civil los 
liberales al mando de Francisco Morazan lograron 

derrotar a los conservadores. Inmediatamente ini 

ciaron una persecuci6n polftica contra los lfderes 
conservadores y contra la iglesia: las ordenes 

monasticas y el arzobispo de Guatemala fueron ex 

pulsados en tanto que las propiedades eclesicisticas 
eran confiscadas y puestas en venta. No ha sido 

estudiado de manera sistematica el efecto que tales 
medidas tuvieron sobre el campesinado, pero con 

siderando que gran numero de tierras, propiedades 

eclesiasticas, eran en realidad ocupadas por campe 

sinos que pagaban rentas moderadas a la iglesia o a 
las ordenes religiosas, es probable que esta liberali 
zation de la tierra haya repercutido de manera ne 

gativa en el campesinado (44). 
En 1831 luego de dos gobiernos provisionales, 

Mariano Galvez asumio la direcci6n del gobierno 
del estado de Guatemala. A diferencia de quienes 
le precedieron, Galvez trato de ampliar la base de 

apoyo de su gobierno ganandose la confianza de 

algunos de los lfderes conservadores, pero al mis 

mo tiempo inicio el plan de reformas tendiente a 
modernizar la sociedad guatemalteca (45). Su legis 
lation como afirma Wortman constituy6 el modelo 
del liberalismo centroamericano durante el siglo 
XIX (46). 

En relation con la agricultura el gobierno de 
Galvez establecio una serie de incentivos orien 

tados a fomentar el cultivo de productos de expor 

tation. Aunque el cafe tuvo un tfmido inicio du 
rante su mandato, el producto que adquirio mayor 

desarrollo fue la grana o cochinilla que pronto 

llego a convertirse en el producto basico de expor 

tation en Guatemala durante las siguientes dos de 

cadas. Hacia 1837 las exportaciones de cochinilla 
se habfan triplicado y los cultivos de los nopales 
fueron extendiendose en el sudoeste del pais, en 

las regiones de Amatitlan, Antigua, e igualmente 
en el area que se extiende del pueblo de Cuilapa 
(antiguamente Cuajinicuilapa) hacia Chiquimu 
la (47). Precisamente en una de las zonas donde el 

movimiento de Rafael Carrera tuvo mayor apoyo. 

A finales del gobierno de Galvez las exportaciones 
agricolas de Guatemala se encontraban en expan 

sion: cochinilla, zarzarparrilla, cueros, caoba, ca 

cao, azucar, cafe y tabaco se exportaban a cambio 

de la importation de productos principalmente de 

origen britanico. Pero Galvez no solo se intereso en 

tratar de aumentar la agricultura orientada a la ex 

portation, sino que, siguiendo una idea cara a los 

liberales latinoamericanos del siglo XIX, intento 

igualmente fomentar las compahfas de coloni 

zation europeas, las que supuestamente traerfan 

cultivadores extranjeros que ayudarfan a difundir 
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las t?cnicas de la agricultura moderna entre los 
"atrasados" campesinos de Guatemala (48). 

La ausencia de fondos suf icientes llevo pronto a 
Galvez a establecer una serie de impuestos que ca 

yeron esencialmente sobre los productores direc 

tos. Los que causaron mayor descontento en el 

campesinado fueron la llamada contribution direc 

ta, una combination de impuestos sobre la propie 
dad agrfcola y sobre los ingresos de artesanos y 
habitantes urbanos y el impuesto de capitation, 
que no era otra cosa que el viejo tributo que los 

indios debfan pagar durante la epoca colonial y 
que habfa sido suprimido en 1811, vuelto a instau 
rar despues de la restauracion de Fernando VII y 
eliminado otra vez durante la Independencia, espe 

cialmente por la resistencia que opusieron los indi 

genas (49). 
Pero ademas del establecimiento de estos im 

puestos el gobierno impuso nuevas cargas. Asi por 

ejemplo, en 1834 se creo un impuesto sobre el 
numero de reses sacrificadas en cada pueblo. Por 

otro lado, el diezmo, gabela eclesiastica existente 

durante la epoca colonial y detestada por la pobla 
cion campesina, fue eliminada en 1832, aunque 

sustituyendola inmediatamente con un nuevo im 

puesto territorial. En 1836 el congreso trato de 
reformar el complicado sistema impositivo, me 

diante la creation de uno nuevo sobre el valor de 

todo tipo de propiedades. Pero el gobierno fue in 
capaz de evaluarlas debido al enfurecimiento del 
campesinado frente al nuevo sistema de impues 
tos (50). 

Junto a I descontento causado por estas refor 

mas tributarias, otros aspectos de la polftica liberal 

del gobierno de Galvez deterioraron tambien las 
condiciones de vida del campesinado. El deseo de 
aumentar las exportaciones y favorecer el comer 

cio con el exterior, se tradujo en una constante 

importation de textiles britanicos que causo la 

ruina del artesanado local. Los liberales argumenta 

ban que las importaciones resultaban mas baratas 

que los textiles locales, pero ignoraban la impor 

tancia que la produccion local tenfa como fuente 

de ingresos complementarios del campesinado. Al 

igual como en Inglaterra donde la mecanizacion e 

industrialization de los textiles causo la ruina de 

miles de tejedores manuales, en Guatemala la im 

portation de textiles britanicos destruyo una im 

portante produccion textil local de origen colo 

nial. En las regiones de Verapaz, en las tierras al 

tas (Quezaltenango, Huehuetenango) y en la capi 
tal se arruinaron los frabricantes de ropa, en tanto 

que los productores de algodon en las tierras bajas 

de la costa del Paci'fico sufri'an la misma suerte (51). 

Al tiempo que ocurn'a una presion sobre la tie 

rra por parte de importantes familias de la capital, 
interesados en el desarrollo de cultivos de expor 

taci6n, los campesinos no solo vei'an amenazadas 

sus propiedades sino igualmente la ruina de sus 

artesam'as debido a la introduction de mercancias 

britanicas. De all f que el campesinado fuese favora 

ble al grito rebelde de "fin al libre comercio y 
fuera los extranjeros". En octubre de 1834 los te 

jedores de Guatemala se rebelaron exigiendo poner 
fin a la importation de textiles britanicos. Pero los 
liberales en el poder hicieron caso omiso a tales 

demandas. Probablemente las interpretaron como 

una manifestation mas desu ignorancia de las "rea 

lidades del mundo moderno". En 1831 no que 
daban en la ciudad de Guatemala masque 73 tela 

res, en tanto que habia 637 en 1820. En la ciudad 
de Antigua el retroceso fue semejante: 1.000 tela 

resen 1795 y solo 100 en 1830 (52). 
Por ultimo, pero de trascendental importancia, 

fue la actitud asumida por el gobierno de Galvez 
en relation con la tierra. Ya desde 1825 la asam 

blea constituyente de la Republica Federal, consi 

derando que el numero de propietarios era escaso 

y que tal situacion era una de las causas del atraso 

del pai's, decreto que las tierras baldi'as podian ser 

denunciadas y asi' pasar a propiedad privada, me 

diante el pago de un precio razonable. Se penso 

que la gente que ocupaba la tierra en precario ten 

dn'a la oportunidad de comprar la tierra. Tambien 

fue establecido que aquellos poseedores de viejos 
tftulos debi'an mostrarlos para probar su posesion. 
Desde la epoca colonial los pueblos indigenas te 

nian tierras comunales, los ejidos. En teorfa era 

una legua cuadrada situada alrededor de cada po 

blado. En la realidad algunos pueblos disponi'an de 

mas tierra que otros y ademas los centros de pobla 

cion ladina careci'an de ejidos (53). El gobierno de 
cidio entonces hacer una distribution de las tierras 

ejidales, con el fin de repartir a los pueblos que 
disponi'an de pocas tierras aquellas que otros po 

blados tenfan en exceso. Estas disposiciones fue 

ron recibidas con desconfianza por ia poblacion 

pues tanto pueblos como individuos ocupaban tie 

rras sin disponer de titulos y careci'an del dinero 

necesario para adquirirlas legalmente. Por otro la 

do, la intention del gobierno de distribuir las tie 
rras ejidales condujo a conflictos entre los pueblos, 
en tanto que individuos de la capital, o ricos ha 

cendados aprovechandose de los decretos sobre 

tierras baldi'as, empezaron a apropiarse de las tie 

rras ejidales de los campesinos. A finales de 1831 
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se concedio un plazo de treinta dias para que pro 

pietarios y pueblos mostraran y comprobaran los 

ti'tulos, a la vez que se nombro agrimensores para 

que procediesen a la medicion de las tierras. Pero 

el mismo Galvez fue consciente del dano que tales 

disposiciones causaban en la poblacion, pues como 

lo informaba en 1831: 

"(Las leyes) por medio de las cuales los pobres han sido 

despojados de sus tierras y con las cuales los ricos han 

comprado las tierras baldi'as" (54). 

Aunque se amplio el plazo para que los pueblos 
mostraran sus ti'tulos de propiedad, se dispuso 

(abril 1834) que las tierras que no estuviesen san 
cionadas por un ti'tulo, en un plazo de dos meses 

pasarfan a manos del estado. En diciembre de 

1835 fue concedido que aquellos que no tenian 
ti'tulos para probar la posesion de sus tierras po 

dian adquirirlas pagando la mitad de su valor. Pero 

el descontento continuo, de manera que en no 

viembre de 1837 Galvez declaro que todos los po 
blados tendn'an asegurada una legua cuadrada de 

tierra como ejido. A pesar de ello, los conflictos se 

mantuvieron y en la region del oriente del pafs los 

choques entre hacendados y campesinos continua 

ron en torno al problema de la tierra (55). Los 

pobladores rechazaban el envio de agrimensores 

para que midieran sus tierras. En 1836 y 1837 
estos debfan ser escoltados por tropas del ejercito 

y aun asf la mayor parte de las mediciones no 

pudieron llevarse a cabo (56). 

Otro aspecto de la polftica de Galvez que afecto 
a los campesinos, especialmente en el oriente de 

Guatemala, fue la concesion de tierras a companias 

de colonization extrajeras. Ya en 1824 el gobierno 
federal habfa ofrecido tierras baldfas a organiza 
ciones que promovieran la inmigracion europea. 

Pero fue el estado de Guatemala el que favorecio 

mas que cualquier otro la colonization europea. 

Durante el gobierno de Galvez fueron firmados 

tres contratos de colonization: Uno en el noroeste, 

otorgando tierras en la region fronteriza con 

Belice, otro en el territorio de Verapaz, cediendo 

14 millones de acres a la compama britanica East 

ern Coast of Central America Commercial and 

Agricultural Company y por ultimo, la concesion 
que trajo mas problemas, la cesion de grandes ex 

tensiones en los departamentos de Chiquimula, To 

tonicapan y cerca del lago de Izabal a dos socios 

inversionistas: uno establecido en Guatemala, Car 

los Antonio Meany y otro en Belice, Marshall 

Bennett. Aunque los proyectos de colonization 

fracasaron, Meany y Bennett pronto se dedicaron a 

explotar la corta de caoba en el departamento de 

Chiquimula. A diferencia de las otras concesiones 
realizadas en lugares poco habitados, las tierras 
obtenidas por estos inversionistas ?especialmente 
en Chiquimula? se encontraban en plena zona ha 

bitada por indigenas y ladinos. Fue aquf entonces 
donde la agitation contra los extrajeros adquirio 
mayor virulencia. Pronto las municipalidades de 
los pueblos empezaron a elevar sus quejas por las 

concesiones hechas a los extranjeros. Asf por ejem 

plo, el cabildo de Gualan, en 1834, ponfa en duda 

que los pobladores locales obtuviesen algun bene 
ficio de las supuestas lecciones que los coloniza 
dores ingleses podfan ofrecer en materia de agricul 
tura. Al contrario, senalaban, las concesiones de 

tierra estaban dando lugar al despojo de los ricos 

depositos de caoba existentes en la zona. 

Muy pronto diversos pueblos de la region empe 
zaron igualmente a protestar: Esquipulas, Quezal 

tepeque, Chiquimula, San Nicolas, Zacapa, Santa 

Rosa, Estanzuela y Santa Lucfa (57). 
Otra serie de factores se unieron para provocar 

la rebelion campesina de los pueblos de esta re 

gion: 

El gobierno liberal de Galvez considero que el 
sistema penal heredado de la epoca colonial era 

injusto y atrasado en relation con las ideas progre 

sistas del siglo XIX. Asf, debido a los esfuerzos del 
liberal Jose* Francisco Barrundia, a principios de 

1837 fue puesto en vigencia un nuevo conjunto de 
leyes, conocido como el "Codigo Livingston" (ela 
borado por Edward Livingston para el estado de 
Louisiana, E.E.U.U. en 1824, aunque en realidad 

nunca fue adoptado allf). Lo que para los liberales 
significaba un gran avance, en la practica se tradujo 
en mas presiones sobre la poblacion campesina: El 

codigo prevefa la existencia de celdas separadas 
para los prisioneros y estas no existfan en las ca>ce 

les de los pueblos, entonces se obligo a los pobla 
dores a trabajar forzosamente en la construction 

de las nuevas celdas, llegando inclusive a forzarles a 

vender las tierras comunales para financiar la cons 

truction de las nuevas prisiones (58). 

Al tiempo que se obligaba a los campesinos a 

trabajar en la construction de ca>celes, tambien 

fue movilizada mano de obra de pueblos de la re 

gion oriental para fundar un nuevo puerto estable 

cido en la costa del Caribe, bautizado igualmente 
con el nombre de Puerto Livingston. Algunos indios 
fueron tambien entregados a Marshall Bennett para 

que trabajasen en la explotacion de las tierras que le 
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habfan sido concedidas en Chiquimula. Pronto es 
tallo la violencia en el distrito de Chiquimula, en 
donde los habitantes de diversos pueblos se amoti 
naron exigiendo la derogation del Codigo Livings 
ton (59). Al iniciarse el ano de 1837 se habian 
combinado toda esta serie de problemas y la pobla 
ci6n en el oriente del pafs se encontraba al borde 
de la rebelion abierta. Como lo observo un viajero 
norteamericano en 1838, las reformas de los im 

puestos y las modificaciones en la organizacion de 
la tenencia de la tierra, fueron los principales fac 

tores que provocaron la rebelion campesina y la 
cafda de los liberales en Guatemala (60). 

Finalmente lo que vino a actuar como catali 

zador en el desencadenamiento de la rebelion fue 
la propagation de la epidemia del "cholera 

morbus" en Guatemala (61). Ya antes de 1837 el 

gobierno de Galvez habfa tornado una serie de me 
didas encaminadas a impedir la difusion de esta 
enfermedad cuando ?a traves de Mexico? la enfer 

medad golpeo por vez primera en Guatemala. El 
descontento popular comenzo cuando en algunos 

pueblos los fondos de emergencia destinados a lu 
char contra el colera fueron conseguidos median 

te la venta de tierras comunales (62). 
A finales de 1836 se supo que la enfermedad se 

propagaba en Belice y poco despues -a partir de 
marzo de 1837- la epidemia empezo a extenderse 

rapidamente en Chiquimula y en el distrito de 
Mita. Fue presisamente en esta region donde causo 

el mayor numero de muertes (63). Los auxilios 

medicos enviados por el gobierno fueron interpre 

tados como los causantes de la enfermedad, difun 

dieYidose entre los campesinos la idea de que los 
enviados del gobierno estaban envenenando las 

aguas de los pueblos y que, por lo tanto, eran los 

verdaderos causantes de la enfermedad. En los po 

blados de Jumay, Jalpatagua y Santa Rosa el cam 

pesinado se amotino y los funcionarios guberna 
mentales tuvieron que huir para salvar sus vidas. 

Asf, la epidemia y las medidas tomadas por el go 
bierno para combartirlas constituyeron la chispa 

que atizo la hoguera de la insurrection. Pronto los 

habitantes de las areas de Santa Rosa y Mataques 
cuintla empezaron a recoger armas, en tanto que 
en San Guayaba el pueblo amotinado asesinaba al 
teniente coronel Juan Martinez (64). 

A diferencia de las versiones propaladas por la 
historiograf fa liberal, es indudable entonces que el 
campesinado del oriente de Guatemala tenfa razo 

nes concretas para sublevarse contra el gobierno li 

beral de Galvez. Segun el mismo Rafael Carrera, la 
insurrecci6n empezo en los pueblos de Santa Rosa, 

Jumaytepeque, Jalpatagua, Moyuta y Conguaco 

(65). La revuelta fue iniciada por un incidente ocu 

rrido en el pueblo de Mataquescuinta, donde habi 

taba Carrera en ese entonces. El 6 de mayo de 

1837 el gobernador de esta region se encontraba 
en dicho pueblo llevando medicinas contra la epi 

demia. Entonces fue atacado por los habitantes y 

logro escapar con vida gracias a la intervention de 

Carrera. Una vez a salvo en Jalapa, solicito el envi'o 

de tropas de la capital con el fin de enfrentar el 
motfn. Los pueblos mencionados decidieron ar 

marse y oponer resistencia a las tropas guberna 
mentales (66). De acuerdo con el testimonio de 
Carrera, representantes de estos pueblos solicitaron 

al de Matiquescuintla unfrseles en la rebelion. El 

cabildo de este pueblo decidio tras larga delibera 
tion, incorporarse al movimiento (67). Carrera de 

bido a su experiencia militar (habi'a participado en 
la guerra civil de 1826-1829 al lado de los conser 

vadores) y a su relativa importancia en Mataques 

cuintla (estaba casado con la hija de una familia 

principal del lugar), recibio el mando de la colum 
na que, junto a los alzados de los otros pueblos, se 

enfrentarfa a las tropas del gobierno. Tanto los ha 

bitantes de Mataquescuintla como Carrera mismo 

tenfan razones para oponerse al gobierno ya que 
?como senala Ingersoll? individuos poderosos de 

la capital disputaban las tierras de numerosos habi 

tantes de este poblado (68). 
El primer encuentro entre las fuerzas del gobier 

no y los sublevados (alrededor de 80 hombres a 
caballo) tuvo lugar en la planicie de Ambelis. Los 
rebeldes eran jefeados por Teodoro Meji'a, "propie 
tario y hombre honrado" en palabras de Carrera. 

Como careci'an de conocimientos militares, fueron 

inicialmente derrotados (69). Entonces Carrera 

tomo la iniciativa, logrando poner en fuga al ene 

migo, invirtiendo asf el resultado del comba 

te (70). Despues de esta batalla el mando de las 
fuerzas campesinas rebeldes paso a manos de Ra 

fael Carrera, debido a su capacidad mostrada en la 

action militar, aunque Meji'a continuo coordi 

nando y hacicndo propaganda en favor de la rebe 

lion (71). Pronto otros pueblos se unieron a los 
sublevados. En Jalapa se propalo la noticia de que 
el gobierno deseaba envenenar a los habitantes con 

el fin de quitarles sus pequenas propiedades, asi 

como arruinar a los artesanos. El descontento y la 

agitation se extendieron rapidamente en la mayor 

parte de los pueblos de los distritos de Mita y 
Chiquimula (72). 

Cada pueblo tenfa sus propios lfderes contando 
tambien con la adhesion de bandidos. El movi 
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miento tomaba asi caracteristicas muy semejantes 
a las rebeliones campesinas en otras latitudes, 
donde el bandidismo social -tal como lo ha defini 
do Hobsbawn- constituia en realidad una forma 

de lucha contra las clases dominantes (73). La re 

belion se extendio inclusive al estado de El Salva 

dor, donde los campesinos indi'genas atacaron Za 

catecoluca, Cojutepeque y San Vicente, a la sazon 

capital del estado. Aunque aquf Morazan, contan 

do con eficaces medios militares, aplasto la insurre 

ction (74). 
Conviene ahora considerar el papel del clero en 

el desarrollo de la insurrection. En el siglo XIX 
tanto las interpretaciones liberales como las con 

servadoras senalaron que esta no hubiese podido 
ocurrir sin el apoyo de la iglesia. 

Ya hemos dicho que la religion jugo un papel 
fundamental como ideologia catalizadora de los 

anhelos de justicia por los cuales combatio el cam 

pesinado. No obstante conviene dejar claro que 

este no fue en absoluto manipulado por la Iglesia. 
En realidad, tal como lo ha dejado claramente esta 

blecido Ingersoll, ocurrio una division entre, por 

un lado, la alta jerarqufa eclesiastica, que se puso 

de parte de las d dominantes, y por otro la 

adhesion, a tftulo individual, de sacerdotes del 

bajo clero al movimiento insurreccional (75). 

La prensa conseuadora tildo a Carrera de "ca 

nfbal sediento de sangre hjmana" y el padre Ber 

nardo Pinol y Aycinema, quien luego fue obispo 
de Guatemala, llamaba a los hombres liderados por 

Carrera: 

"una turba incontrolable que invoca el sagrado nombre de 
la religion (...) y en su nombre comete los cri'menes mas 

repugnantes" (76). 

El campesinado inicio entonces la rebelion inde 

pendientemente de una supuesta incitacion por 

parte del clero. Aquellos sacerdotes que se unieron 

a la lucha lo hicieron animados por su voluntad 

personal. Muchos eran clerigos de parroquias 

pobres que vefan al alto clero como un aliado del 
orden establecido, alejado de los intereses de sus 
pobres parroquianos. Sacerdotes como Francisco 

Aqueche, cura parroco de Mataquescuintla, Rosa 

Aguirre de Cuajinicuilapa, Francisco Gonzalez 

Lobos de Santa Rosa, pelearon al lado de sus feli 
greses. Los dos primeros murieron m^rtires de la 

causa, pero no fueron los unicos que apoyaron a 

Carrera. El papel de los sacerdotes fue entonces 

fundamental como propagandistas, informantes y 
abastecedores de las fuerzas de Carrera, a la vez 

que contribuyeron a la unification ideol6gica del 
movimiento (77). Pero es claro que no todos asu 
mieron la misma actitud y los campesinos supieron 
distinguir entre quienes estaban de su parte y quie 
nes en realidad no eran otra cosa que sus explota 
dores. Asi, por ej. G. W. Montgomery encontro en 

1838 a un sacerdote, cura parroco del pueblo de 
Tocoy, en el distrito de Chiquimula, huyendo de 
las fuerzas de Carrera, en tanto que el trances 

Alfred de Valois dice en su narration: "los indige 
nas no son tan fanaticos en relation a los curas y al 

formalismo catolico" y que los indios le dijeron 
que los sacerdotes eran a menudo "duros amos que 

hacfan comercio con los sacramentos" (78). Por 

esta razon los campesinos exigfan que en sus parro 

quias se nombraran sacerdotes que realmente sir 

vieren a los intereses de la comunidad. 

Por un lado, entonces, no debe dejar de tenerse 

en cuenta el papel que desempeno la religion como 

ideologia de la cual se sirvio el campesinado para 
cohesionar su movimiento y como fuente de nor 

mas para enfrentar lo que representaba el libera 

lismo, tanto como agresion a sus condiciones mate 

riales de vida como a las estructuras basicas que 

cimentaban el modo de vida tradicional. Pero este 
entendimiento de la religion como ideologfa no 
debe confundir. La insurrection no fue promovida 

por el clero conservador. 

Iniciaba la insurrection, esta se extendio rapida 
mente. La asamblea del estado dominada por los 

liberales decreto que los rebeldes capturados en 
armas sen'an fusilados, en tanto que las areas rura 

les fueron puestas bajo el mando de comandantes 
militares (79). Galvez percibio que la revuelta era 

algo mas grave que un simple motfn contra las 

medidas tomadas para combatir el "cholera 

morbus" como pensaban muchos poli'ticos libera 

les, lo que lo llevo a adoptar una polftica concilia 
toria. Asf, el 22 de junio decreto una amnistfa 
para los campesinos que depusieran las armas y re 

gresasen a sus casas (80). 

A pesar de las medidas anteriores el movimiento 
continuo extendiendose. No hay duda que el lide 
razgo ejercido por Carrera fue fundamental en la 
propagation de la revuelta, desarrollando esencial 

mente una guerra de guerrillas en territorio monta 

noso, eludiendo mayores enfrentamientos con el 

grueso del ejercito. 
Gracias a la habilidad militar de Carrera y su 

carisma, sus hombres lograron continuar la lucha, 

contando siempre con el apoyo de la poblaci6n in 

dfgena, la que, como senala el viajero norteameri 

cano John L. Stephens constitufa la base de la 
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fuerza del caudillo (81). Este, gracias a su persona 
lidad e inteligencia ejercia una gran autoridad so 
bre los indios y al igual a otros Ifderes de revueltas 

populares campesinas, sus seguidores le atribufan 

poderes magicos y religiosos. Se hablaba de el co 
mo "El Rey de los Indios", o "El Angel Rafael" 
enviado del cielo para defenderlos de los liberales y 
extranjeros "herejes". Se difundio igualmente la 
idea de que la Virgen Mar fa le habfa entregado una 
carta por medio de la cual lo autorizaba a dirigir la 
rebelion (82). Le llamaban tambien "El Hijo de 
Dios" y "Nuestro Senor" (83). 

A finales de 1837 la rebelion habfa aumentado 
considerablemente. Carrera lanzo diversos ataques 

sorpresivos a varios pueblos de la region oriental 
huyendo cuando aparecfan las tropas gubernamen 
tales (84). 

En tanto la insurrection en las areas rurales to 

maba cada dfa mas fuerza, en la capital los libera 

les se dividieron en dos facciones: Galvez cons 
ciente de la gravedad de la situacion trato de echar 
atrSs las leyes puestas en vigencia con el Codigo 
Livingston. Pero otro grupo de liberales encabeza 

dos por Jose Francisco Barrundia y con el apoyo 
de Morazan (presidente de la Federation) adopto 
una position intransigente, especialmente en lo re 

lativo a cualquier modification del Codigo (85). 
De esta forma la elite urbana se fracciono en dis 
tintas bander fas polfticas. En las zonas rurales ocu 

rrio exactamente lo contrario: el campesinado divi 

dido tradicionalmente en "indios" y "ladinos" 

hostiles los unos a los otros, empezo a actuar de 

manera unificada bajo el liderazgo de Carrera, 
comprendiendo la identidad de sus intereses y el 
comun antagonismo con los de la elite (86). Por 
eso en la capital algunos llegaron a temer que la 
revuelta se convirtiera en una verdadera "guerra de 

castas", en la que indios y ladinos tratarfan de 
exterminar a sus explotadores tradicionales: los 

"blancos" (87). 

Debido a la insurrection, Galvez pronto se vio 
enfrentado a una crisis financiera. A finales de 
1837 el deficit del Estado se calculaba en 150.000 
pesos en tanto el gobierno debfa invertir cada vez 
mas recursos en el presupuesto militar (88). Al 
mismo tiempo, la inseguridad en los caminos ?es 

pecialmente en la ruta hacia el Caribe que cruzaba 
el distrito de Chiquimula 

? 
influyo negativamente 

en las exportaciones, lo que agravo la dificultad 
financiera del Estado. El gobierno se vio ogligado a 
reinstaurar el impopular impuesto de capitation, 
eliminado durante la epidemia del "cholera 

morbus", a la vez que intento establecer un pres 

tamo forzoso sobre los propietarios, que provoco 
un aumento de la oposicion a su gobierno (89). 

Galvez busco entonces el apoyo de los conserva 

dores, nombrando a uno de sus maximos represen 

tantes ?Juan Jose Aycinena- como ministro de 

guerra y justicia (90). No obstante la agitation so 
cial continuo. Pronto la rebelion campesina adqui 
rio gran fuerza y en la capital la crisis poh'tica se 

agudizo. Barrundia intento una alianza con Carre 

ra, convencido de que podria manipularlo. 
A principios de 1838 la facci6n de Barrundia 

formo un gobierno aparte en Antigua, que fue re 

conocido por varios departamentos, en tanto los 

conservadores anteriormente asociados con Galvez 

le quitaban su apoyo. Este se quedo entonces s6lo, 
Morazan no quiso intervenir y el cabildo de la ciu 
dad de Guatemala se disolvio para demostrar su 
descontento con Galvez (91). 

A finales de enero de 1838, los liberales de An 

tigua exigieron la renuncia de Galvez, amenazando 

con atacar Guatemala. Barrundia solicito permiso a 

Morazan para tratar con Carrera, pero el coman 

dante de las fuerzas militares de Antigua se le ade 
lanto, entrando en negociaciones con el padre Ma 

riano Duran, uno de los consejeros de Carrera. 

Como senala R. L. Woodward, este militar, con tal 

de conseguir de cualquier manera la alianza con 

Carrera, acordo entonces abolir el Codigo Livings 

ton, disminuir el anticlericalismo aceptando 

tambien que el caudillo asumiera el mando supre 

mo de las fuerzas militares encargadas de atacar la 

capital. Por supuesto, con este pacto entre el grupo 

de Barrundia y las fuerzas de Carrera, el gobierno 
de Galvez quedaba practicamente liquidado. Pero 

igualmente, las condiciones aceptadas por los se 

guidores de Barrundia sellaron la suerte de esta 
faction (92). 

Galvez renuncio el 28 de enero y el ultimo di'a 
de ese mes las fuerzas de Carrera irrumpieron en la 

capital (93). 
John L. Stephens, quien llego a Guatemala 

poco despues de ocurridos estos acontecimientos, 
narra de esta forma el ingreso de Carrera y sus 

hombres, tal como lo observo un testigo desde el 

tejado de una casa: 

"Llenando las cai les todos con ramas verdes en los som 
breros pareci'an a cierta distancia, un bosque en movi 

miento, armados con mosquetes oxidados, viejas pistolas, 
escopetas, algunas con gatillo y otras sin el, palos con 
forma de fusiles; macanas, machetes y cuchillos amarrados 
en las puntas de largos palos. Engrosaban las filas dos o 
tres mil mujeres con sacos y alforjas para llevar el botfn 
del saqueo pro met ido (...) Entraban todos a la plaza gri 
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tando: Viva la religion y muerte a los extranjeros. El 

mismo Carrera atonito ante la muchedumbre que habia 

puesto en movimiento estaba tan embarazado que no 

podia guiar su caballo (...). El traidor Barrundia (...) cabal 

gaba al lado de Carrera en su entrada a la plaza. 
A la oracion toda la multitud enton6 la Salve o himno a la 

Virgen. 
El grueso de voces humanas llenando el aire, hacia tem 

blar el corazon de los habitantes de la ciudad" (94). 

A pesar de la entrada desordenada de esta masa 

de capesinos, Carrera logro restablecer el orden y a 

diferencia de lo que habia ocurrido en 1829, cuan 

do las tropas de Morazan saquearon la ciudad de 

Guatemala, las propiedades de los habitantes de la 

capital fueron respetadas (95). Carrera se confor 

mo entonces con conseguir su objetivo principal: 

derrocar el gobierno de Galvez y recibir la 
de que se pondrfa fin a los excesos liberales. Pocos 

di'as despues evacuo la ciudad llevandose 11.000 

pesos para el pago de sus tropas, asi como 2.000 

fusiles nuevos que Galvez mantenia en los sotanos 

del Palacio Arzobispal, donde se encontraba el des 

pacho de su gobierno (96). Marcho hacia Mata 
quescuintla, ahora con el ti'tulo de teniente coro 

nel y con el mando militar del distrito. 
En Guatemala se formo entonces un nuevo go 

bierno a cargo del vice-jefe del estado Pedro de 

Valenzuela, mas aceptable para Barrundia. Pero la 

situacion poh'tica continuaba siendo inestable. Gal 

vez contaba aun con partidarios en la Asamblea, en 

tanto que los conservadores empezaban a adquirir 

fuerza debido a la actitud proclerical de Carrera. 
Al mismo tiempo, los departamentos de los Altos 

(Quezaltenango, Sololci y TotonicapSn) aprove 
chando la situacion se separaron del estado de 

Guatemala, decretando la formacion del sexto es 

tado de la Republica, el estado de los Altos (97). 
Uno de los primeros actos de la nueva Asamblea 

fue la abolition del Codigo Livingston, creyendo 
asf cumplir con las demandas de Carrera y aplacar 
el descontento rural. A pesar de ello pronto se 

declaro de nuevo la hostilidad entre el gobierno y 
el movimiento encabezado por Rafael Carre 

ra (98). 
Barrundia habfa confiado en controlar a Carre 

ra, dudando ademas que este tuviese la fuerza sufi 

ciente para oponerse a un gobierno unido. Pero los 

acontecimientos evolucionaron de manera muy 

diferente a lo que ?l esperaba (99). En la region 
oriental, Carrera estaba molesto por la lentitud con 

que se despachaban sus reivindicaciones a la vez 

que continuaba el descontento popular en contra 

del gobierno, todavfa en manos de liberales. En la 

capital el partido conservador adquirfa cada vez 
mas fuerza. De esta forma, Barrundia acosado poh' 
ticamente presion6 a Valenzuela para que este de 

cretara la represion contra Carrera y su movimien 

to, a la vez que solicitaba apoyo a Morazan, presi 
dente de la Republica Federal (100). 

A mediados de marzo de 1838, Morazan al 
mando de 1.000 soldados salvadorenos penetro en 
el estado de Guatemala, marcando una nueva etapa 
en la lucha del movimiento campesino (101). 

La entrada de soldados salvadorenos en territo 

rio guatemalteco no hizo mas que aumentar la de 

termination de los rebeldes. Todavfa estaba vivo 
en la memoria de la poblacion del oriente del pafs 
las exacciones cometidas por las tropas de Mora 

zan, que en 1828 devastaron la zona comprendida 
entre Zacapa y Gualan, con el fin de privar a los 
conservadores de Guatemala del control de la ruta 

que ligaba su capital con los puertos caribe 
nos (102). 

Una comision intento negociar con Carrera, 

quien rechazo de piano cualquier transaction con 
Morazan; entonces el distrito de Mita fue declara 
do bajo ley marcial ofreciendo Morazan una ultima 
amnistfa, anunciando que Carrera como otros lfde 

res tendrfan que ir a juicio. La respuesta de este no 

se hizo esperar; poco despues 300 de sus hombres 
al mando de un celebre bandido de la region, "Sar 

co Gallo", atacaron la poblacion de Jutiapa, en 

tanto que un hermano de Carrera, Laureano, sa 

queaba la importante "Hacienda San Jeronimo", 

antigua posesion de losdominicos en Verapaz, que 
despues de expropiada habfa pasado a manos de 
los socios Meany y Bennett, los mismos que ha 
bfan adquirido concesiones de tierra en Chiquimu 
la (103). 

Morazan ataca poco despues con sus tropas a 

Carrera en Mataquescuintla, quien elude el corn 

bate escapando hacia las montanas con sus hom 

bres. Al regresar Morazan a la ciudad de Guatema 

la, el gobierno le concede el mando de las fuerzas 
militares del estado con el fin de que acabe con la 
rebelion. 

Poco despues Carrera reinicia sus ataques, son 

bianco favorito las haciendas de los grandes propie 
tarios. Tal como lo narra el viajero G. W. Montgo 

mery: 

"Su prSctica era abstenerse de tocar las personas o propie 
dades indigenas o de los blancos mas pobres y respetar a 
los curas. Pero las haciendas de los ricos eran atacadas y 
saqueadas, los ricos en los pequenos poblados eran obliga 
dos a entregar fuertes contribuciones; los extranjeros que 
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eaten en sus manos eran muertos sin piedad y los viajeros 
imprudentes detenidos y despojados de todo" (104). 

Morazan recluta mas hombres para incrementar 

el ejercito e intensifica la represion. En la region 
oriental sus tropas saquean los poblados sospecho 
sos de apoyar a Carrera. El suegro de este fue fusi 

lado sin juicio y su cabeza expuesta en una picota, 

lo cual no hizo mas que atizar la rebelion (105). El 

gobierno difundfa bandos como el siguiente: 

"La persona o personas que entreguen al criminal Rafael 

Carrera, muerto o vivo (sino se presenta voluntariamente 
conforme al ultimo perdon) recibir? una recompensa de 
1.000 pesos y dos caballerfas de terreno mas el perdon de 

cualquier crimen que hubiese cometido" (106). 

A finales de junio de 1838 luego de cuatro 
meses de perseguir a Carrera, Morazan regreso a El 

Salvador. Aunque en la mayoria de los combates 

los soldados de Morazan derrotaron a los guerri 

lleros, Carrera pudo siempre escapar reunificando a 

sus hombres, continuando su tactica de hostiga 
miento incesante. Morazan fue incapaz de acabar 

con su enemigo debido a la diferencia en que 
ambas fuerzas estaban organizadas. En tanto el pri 
mero depend Ca de un ejercito reclutado por medio 
de paga y necesitaba un presupuesto militar en 

constante aumento, los hombres de Carrera pelea 

ban como voluntarios, ya que combatian esencia! 

mente por la defensa de su supervivencia como 

campesinos. El consul britanico Frederick Chat 

field vio claramente esta situacion, como se puede 
observar en su siguiente informe, fechado en agos 
to de 1838: 

"...las dificultades con las que el gobierno federal debe 

luchar (...) son inexistentes para sus oponentes. Carrera no 

tiene que pensar en c6mo reclutar o pagar sus hombres 

que acuden a el como voluntarios, para quienes la vesti 

menta es un estorbo y para quienes una tortilla de mai'z, 
unos pocos frijoes negros, o un punado de pIStanos pro 
veen suficiente sustento; 61 no puede reunir muchos mos 

quetes, es verdad, pero en su lugar los cuchillos, hachas y 

picas de su pueblo son instrumentos formidables cuando 

se unen en una multitud" (107). 

Por otra parte, como senala Ingersoll, los hom 

bres de Carrera podian desaparecer en el campo 

ante la presencia de los soldados de Morazan, re 

gresando a sus parcelas a sembrar o recoger sus 

cosechas (108). Alejandro Marure lo expresa asf en 
1838: 

... "ocultan sus armas cuando los amenaza una fuerza su 

perior, y vacan tranquilamente a sus ocupaciones rurales; 

de manera que es casi imposible distinguir al paci'fico la 

brador del bandido y sedicioso" (109). 

Por esta razon las tropas gubernamentales eran 

incapaces de controlar el movimiento. En ese mis 

mo ano el consul norteamericano deci'a: 

" 
Excepto en las ciudades y los pueblos grandes, el General 

Morazan no domina mas terreno del que puede controlar 

con sus tropas" (110). 

En la capital el faccionalismo continuaba domi 

nando la escena poh'tica. A finales de julio renun 

cio Valenzuela a la presidencia, asumiendo el man 

do interinamente el Dr. Mariano Rivera Paz, quien 

trato de conciliar los partidos asi como restablecer 

la paz mediante la satisfaction de las reivindica 

ciones exigidas por los rebeldes. Se aprobo la am 

nistfa a favor de los conservadores y de las ordenes 

religiosas expulsados en 1829. Se revocaron las le 

yes sobre el matrimonio civil y el divorcio, a la vez 

que el impuesto de capitation fue reducido a la 
mitad. Con la aprobacion de la ley de amnistia 

regresaron la mayon'a de los lfderes conservado 

res (111). 
A pesar de las disposiciones tomadas por el go 

bierno con el fin de aplacar a los rebeldes, las ac 

ciones guerrilleras continuaron y a principios de 

agosto el gobierno decreto la "guerra total" contra 

la insurrection (112). La iglesia se unio a esta cru 

zada contra los rebeldes. A fines de agosto, el vica 

rio general del arzobispado de Guatemala publico 
una exhortaci6n a los habitantes de los pueblos 
que: "enganados y seducidos, hacen la guerra a sus 

hermanos" (...) "para que no se dejen enganar con 

falsos pretextos de religion" (113). De acuerdo 
con Irtfjersoll, para los conservadores Carrera cons 

titufa la amenaza mas importante y el miedo a los 

campesinos rebeldes fue lo que determino su polf 

tica de alianzas. De allf el que intentasen un acuer 

do con Morazan, su enemigo "natural" (114). 

Frente a la insurrection popular la elite tradicional 
trato entonces de unirse a los liberales, a pesar de 

que ?ste bloque polftico se oponfa a sus propios 
intereses. En cierto modo, privo en ellos el "instin 

to de clase" cuando fueron conscientes del peligro 

que representaba el campesino en armas. Pero Mo 

razan rechazo cualquier acuerdo con sus adversa 

ries ideologicos (115). 
Mientras tanto, las fuerzas de Carrera desple 

gaban una serie de exitosas operaciones militares y 

el 9 de setiembre ocuparon la ciudad de Antigua. 
En un acto tfpico de las rebeliones populares, los 
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archivos gubernamentales fueron quemados, se li 

bero a los presos de las carceles y se exigieron 
fuertes contribuciones a los ricos de la ciudad, en 
tanto que los bienes de los pequenos tenderos fue 
ron respetados (116). Dos dias despues, en Villa 
Nueva, Carrera fue sorprendido por las tropas gu 

bernamentales, sufriendo los rebeldes el peor reves 

de toda su campana. Al menos 400 guerrilleros 
perecieron en el combate, perdiendo tambien gran 

cantidad de armas y la artillerfa que habfan obteni 
do en los ataques realizados en Antigua, Jalapa y 
Petapa. Los sacerdotes rebeldes Mariano Duran y 

Rosa Aguirre cayeron en manos del ejercito guber 

namental, en tanto que Carrera herido seriamente 

en una pierna escapo con la ayuda del padre Fran 

cisco Gonzalez Lobo, "mayor general del ejercito 

libertador" (117). Escondiendose y recuperandose 
en las montanas, Carrera pudo en pocas semanas 

reunificar sus hombres y formar un nuevo ejercito 

rebelde, mostrando un increfble ingenio para so 

brevivir (118). 
A pesar de la derrota de Carrera en Villa Nueva, 

los habitantes de la capital temieron la recupera 

tion de los rebeldes por lo que de nuevo los gran 
des comerciantes de Guatemala ofrecieron contri 

buir con 150.000 pesos, para financiar los gastos 

militares de Morazan. En noviembre, luego de va 

rios ataques a poblaciones salvadorenas, Carrera 

fue enfrentado y derrotado otra vez en Chiquimu 

lilla, aunque logro escapar iniciando al poco tiem 

po nuevos ataques en las regiones de Chiquimula y 

Verapaz (119). 
A finales de 1838 el general Agustfn Guzman, 

jefe de las fuerzas liberales del estado de los Altos, 
firmo un tratado de paz con Carrera, luego de que 

sus tropas lograron cercarlo en las llanuras de Rin 

concito, cerca de la capital. De acuerdo con Wood 

ward, Carrera acepto este convenio con el fin de 

ganar tiempo. Segun lo pactado debfa entregar las 

armas y reconocer al gobierno de Guatemala a 

cambio de su restitution como comandante militar 

de Mita (120). En realidad devolvio solo unos vie 

jos mosquetes y se traslado a Mataquescuintla con 

el fin de reorganizar su fuerzas. 

En la capital la lucha entre las facciones polf 
ticas alcanzaba su paroxismo. Ante la aparente pa 

cification del movimiento campesino, Morazan 

destituyo al presidente Rivera Paz nombrando en 
su lugar al general Carlos Salazar, quien habi'a diri 

gido las tropas que derrotaron a Carrera en Villa 
Nueva. Dejando a Salazar como jefe del estado de 

Guatemala, Morazan se sintio asf seguro para regre 

sar hacia El Salvador. Pero la intervention de Mo 

razan en la polftica interna de Guatemala causo 

gran descontento. Rivera Paz lo acuso de usar me 

todos dictatoriales y los conservadores intentaron 
entonces acercarse a Carrera con el fin de promo 

ver la caida de Salazar. Tal como habfa ocurrido 
un ano atras, cuando Barrundia trato de aliarse con 

Carrera para bus car la caida de Galvez, ahora los 

conservadores trataban de lograr el apoyo de Ca 

rrera para deshacerse de los liberales (121). 
Una serie de acontecimientos favorecieron la 

alianza de los conservadores con Carrera y el futu 

ro ascenso de este a I poder. 

Es indudable que la brusca intromision de Mo 
razan en los asuntos polfticos del estado de Guate 

mala convene io a los conservadores y a la jerarqufa 

eclesiastica que la barrera ideologica que los sepa 
raba de los liberales era obstaculo mas diffcil de 

franquear que la supuesta homogeneidad de intere 

ses frente a la insurrection campesina. En realidad, 

el ascendiente polftico conservador durante el 

gobierno de Rivera Paz, se debia esencialmente a la 

presion de la revuelta campesina. Esta, carente de 

un proyecto polftico propio, no deseaba otra cosa 

que una vuelta a las condiciones anteriores, es 

decir a la situacion polftica precedente a las refor 
mas liberales instauradas durante la administracion 

de Galvez. El programa de Carrera no hacfa otra 

cosa que favorecer objetivamente al partido con 

servador. Dos de sus puntos de manera explfcita 

coincidfan con los intereses conservadores: la am 

nistfa para todas las personas exiladas en 1829 y el 

regreso del arzobispo junto con la restitution de 
las ordenes religiosas (122). Por supuesto que este 

programa polftico no fue resultado de la "infiltra 
tion" conservadora en el movimiento campesino, 

sino mas bien consecuencia de la falta de claridad 

programatica en el movimiento rebelde. Como 

ocurre generalmente en este tipo de insurrecciones, 

habfa una verdadera ausencia de direction polftica 
que guiase sus reivindicaciones y los representase 

de manera efectiva (123). Aunque ?como vere 

mos? Carrera intento, una vez en el poder, defen 

der los intereses populares frente a las pretensiones 

de los conservadores y de la jerarqufa eclesiastica. 

Asf, la fuerza del partido conservador en la ca 

pital proven fa esencialmente de la insurrection 

campesina. Pero estos polfticos, mas conscientes 

de sus intereses de clase y pragm^ticos, se acerca 

ron a Morazan con el fin de derrotar al campesina 

do en armas y devolverlo a su roi subordinado tra 

dicional. Fue el obtuso rechazo de Morazan a esta 

actitud conciliatoria y su intromision en la polftica 
interna de Guatemala, destituyendo a Rivera Paz, 
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lo que llevo a los conservadores a tratar de unirse 

con Carrera, al "indio" como despectivamente le 

llamaban (124). 
Otros acontecimientos en el ambito centroame 

ricano llevaron tambien a los conservadores a mo 

dificar su politica de alianzas: A principios de 
1839 Costa Rica y Honduras se separaron de la 
Federation en tanto Nicaragua y Honduras firma 

ron un tratado para acabar con Morazan. A princi 

pios de marzo, Francisco Ferrera, comandante de 

armas de Honduras envio un comunicado a Carrera 

invitcindole a unirse en la guerra contra Morazan. 

Aunque Carrera rechazo la petition, emitio un 

pronunciamiento desconociendo al general Salazar 

como jefe del estado de Guatemala, denunciaba la 

"tirama de Morazan" y poco despues reasumi'a las 

actividades guerrilleras (125). 
En la capital los conservadores decidieron ac 

tuar rapidamente. Enviaron un cura a Mataques 

cuintla con el fin de entablar conversaciones con 

Carrera. El vicario capitular (que anteriormente 

atacaba a Carrera con sus proclamas) pedia ahora 

al caudillo que ayudara a la "restauracion de la 

paz" (126). 
Establecido un acuerdo entre los conservadores 

y Carrera, este se dirigio a la capital ocupandola sin 
encontrar mayor resistencia. Morazan se habia Ne 

vado el grueso del ejercito del estado hacia El Sal 
vador, en tanto las tropas liberales del general Guz 

man habian partido ya hacia los Altos. En Guate 

mala solo se encontraban entonces los hombres de 

Salazar quien practicamente entrego la fortaleza de 

la ciudad sin combatir (127). De esta forma, el 13 
de abril de 1839 Carrera y sus hombres ingresaron 
por segunda vez a la ciudad de Guatemala. Diri 

giendose Carrera directamente a la casa del Dr. 

Rivera Paz lo restituyo en la presidencia (128). 
Con el ingreso de Carrera a Guatemala los con 

servadores restablecieron su fuerza poh'tica. Pero 

su dominio no fue absoluto pues tuvieron que 

aceptar las exigencias de Carrera y del campesina 

do que lo apoyaba. Inclusive, como senala Inger 

soll, pronto llegaron a temer y lamentar el poder 

que habfan desatado (129). Carrera fue ascendido 
a comandante de las fuerzas armadas del estado en 

tanto que muchos de los jefes del ejercito guerri 
llero fueron convertidos en oficiales y jefes de dis 
tritos militares. Mientras tanto, los liberales huye 
ron hacia Quezaltenango, la capital del estado de 

los Altos (130). Asi, durante los meses que siguie 
ron al ingreso triunfal de Carrera, este, con su ejer 
cito campesino se impuso sobre los pol iticos con 

servadores, de quienes desconfiaba. Estos a su vez 

depend fan de Carrera para acabar con la amenaza 

liberal. 

Pocos dfas despues de la entrada de Carrera a la 

capital, el reinstaurado jefe del estado, Rivera Paz, 

declaro a Guatemala libre, soberana e indepen 

diente separandola asf de la Federacion. A finales 

de ano el jefe de gobierno paso a ser presidente, 

asumiendo las funciones de velar por la indepen 

dencia y soberanfa del territorio, asi como del 

manejo de las relaciones internacionales con otros 

estados (131). 
Uno de los problemas cruciales que tuvo que 

enfrentar el nuevo gobierno fue el del estado de los 

Altos. Este se habia separado de Guatemala en fe 

brero de 1838 y constitufa un baluarte del libera 

lismo y un aliado de Morazan. Estaba integrado 

por Quezaltenango, Totonicapan, Solola, Huehue 

tenango, San Marcos, Retalhuleu y partes de Su 

chitepequez y el Quiche (132). Aqui al igual que 
en el oriente de Guatemala existfan serios conflic 

tos relacionados con la propiedad, enfrentandose 

las comunidades indigenas a latifundistas que in 

tentaban apropiarse de sus ejidos (133). 
Los liberales favorecieron claramente a estos ul 

timos y muy pronto estallo la agitation campesina 

indfgena. En octubre de 1839 se sublevo la pobla 
cion de Santa Catarina Ixtaguacan y el gobierno de 

los Altos respondio enviando tropas que la repri 

mieron duramente, causando la muerte de al me 

nos cuarenta indigenas. Para los liberales de los Al 

tos, la resistencia de los indios al establecimiento 

de fuertes impuestos, asi como la defensa de sus tie 

rras comunales, fueron interpretadoscomo una con 

secuencia de los "habitos, la rutina, y la escasa inteli 

gencia" de los indios que se solucionan'a mediante 

la imposition del orden y la paz (134). Pronto el 
descontento se extendio a otros pueblos. De esta 

forma, tanto para Carrera como para los conserva 

dores la ocasion era propicia para un ataque a los 

aliados de Morazan. Dividiendo sus fuerzas en dos 

columnas, Carrera arremetio contra las tropas del 

estado de los Altos en enero de 1840. Los indige 
nas se sublevaron casi inmediatamente contra el 

gobierno, dando su apoyo a Carrera, quien fue re 

cibido por los indios de Quezaltenango como su 

liberador (135) Carrera, elimino el impuesto perso 

nal, prometiendo tambien una tributacion modera 

da y resolver los problemas de la tierra. A finales 

de febrero el estado de los Altos dejo de existir y 
su territorio fue reintegrado a Guatemala (136). 

La derrota de los liberales en Quezaltenango de 

cidio a Morazan a intervenir en Guatemala. Parte 

de su ejercito habfa sido derrotado recientemente 
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por tropas combinadas de Honduras y Nicaragua; 
Morazan tern (a que Carrera se uniera con ellos, 

para prevenirlo prefirio atacar. El 7 de marzo cru 

zo la frontera al mando de 1.400 soldados. El pre 
sidente Rivera Paz encargo la defensa de la capital 
a Rafael Carrera. Este era en realidad el unico ca 

paz de salvar la ciudad (137). Poco despues salio 
con 900 hombres colocandose en el sitio de Acei 
tuna, a legua y media de Guatemala, en tanto deja 
ba una fuerza de 500 hombres defendiendo la pla 
za central. De esta forma Carrera tendio una tram 

pa a Morazan, quien el 18 de marzo entro a la 

ciudad, conquistando la plaza sin mucha dificul 

tad. Entonces Carrera contraataco reforzado con el 

apoyo de los indios de los pueblos de los alrededo 
res. Morazan y su ejercito quedaron completa 

mente rodeados en la plaza. Un ano atras habfa 

sido recibido con vftores en Guatemala, cuando se 

le juzgaba el unico capaz de veneer la insurreccion 

campesina. Ahora los conservadores estaban de 

parte de Carrera y Morazan considerado el enemi 

go principal (138). 
El combate alrededor de la plaza se mantuvo 

durante unas 23 horas siendo interrumpido sola 

mente al caer de la tarde, cuando la enorme multi 

tud que atacaba a Morazan se detuvo a cantar el 

"Salve Regina", seguido del grito: 
" 

iViva la reli 

gion, iViva Carrera, iMuera Morazan" (139). En 

la noche del 19 de marzo, escaso de municiones y 
enterado de que Carrera esperaba nuevos refuerzos 

de Chiquimula y Verapaz, Morazan forzo la salida 
de la plaza con alrededor de 500 hombres, empren 
diendo la huida hacia El Salvador (140). 

Carrera envio parte de su ejercito a ocupar San 

sonate y San Salvador, en tanto las fuerzas combi 

nadas de Honduras y Nicaragua avanzaban hacia 

San Salvador. Morazan escapo entonces hacia Pa 

nama y luego al Peru. Sus dfas terminaron en 

1842, cuando, luego de ocupar brevemente el po 
der en Costa Rica fue fusilado en la capital de este 
pais despues de ser derrocado por una insurrec 

cion popular (141). 
La derrota de Morazan acabo con la republica 

federal y dio principio al ocaso de los liberales en 
Centroamerica durante un largo perfodo. 

En Guatemala, el triunfo de Carrera inicio una 

transformation polftica. Aunque los conservadores 

tuvieron de nuevo preemiencia, era evidente que 

Carrera y el movimiento campesino se convirtieron 

en una fuerza que los polfticos tradicionales no 

podfan ignorar ni tampoco manipular facilmente. 

La forma expedita en que el caudillo se comporto 
con los liberales de Quezaltenango, que se subleva 

ron creyendo que Morazan habfa triunfado en la 
capital, les hizo tomar conciencia del poder de Ca 
rrera: el alcalde primero de la ciudad de Quezal 
tenango y 17 miembros del cabildo fueron pasados 
por las armas sin juicio alguno. Por otra parte, la 

derrota de Morazan en Guatemala fue obra exclusi 

va del ejercito campesino de Carrera (142). 
Asf comenzo una nueva era en Guatemala que 

se caracterizo por la existencia de dos poderes; por 
un lado la iglesia y la elite polftica conservadora 
que al principio detento los organos de gobierno y 
por otro Carrera, controlando e! ejercito y apoya 
do por el campesinado. 

LA EVOLUCION POLITICA Y ECONOMICA DE 
GUATEMALA DESPUES DEL TRIUNFO DE CA 
RRERA: 

El regimen instaurado en Guatemala despues de 
la expulsion de Morazan fue de caracter conserva 

dor, aunque de naturaleza diferente a los anterio 

res gobiernos elitistas. Ideologicamente predomino 
la religion catolica a la vez que el marco institutio 

nal del perfodo de domination hispanica sirvio de 
base al nuevo orden jurfdico establecido (143). Lo 
que quedaba del programa liberal de Galvez fue 
eliminado completamente (144). 

La ausencia de un claro programa polftico en el 
movimiento campesino liderado por Carrera permi 
tio que los conservadores establecieran de nuevo su 

preponderancia. En realidad tal como en la mayo 

rfa de las revueltas campesinas, Carrera carecfa de 

un proyecto social alternativo que le permitiese 
reivindicar una organizacion del conjunto de la so 

ciedad acorde con intereses estrictamente campesi 
nos. Como senala Kostas Vergopoulos, lo que el 

campesino exige esencialmene es la sobrevivencia 

de sus cultivos en el nivel local, no la transforma 

cion del conjunto de la sociedad (145). La insu 
rrection dirigida por Carrera no pretend fa enton 

ces orientar la sociedad en una vfa diferente, sino 

defenderse de la agresion que el liberalismo habfa 
provocado a su modo de vida tradicional. 

Por otro lado, la larga lucha contra las tropas 

gubernamentales y la derrota de Morazan a manos 

del ejercito campesino de Carrera, hizo que este 
tomase conciencia de su poder y que intentase 

usarlo para defender al campesinado de los polfti 
cos tradicionales y de la jerarqufa eclesiastica. 

Estos ultimos, sacando ventaja de su dominio ideo 

logico y del restablecimiento del orden jurfdico 
colonial, buscaban reinstaurar sus antiguos privile 

ges. Carrera fue un habil polftico y trato de obte 
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ner provecho de las querellas existentes entre los 
polfticos conservadores, asf como entre ?stos y los 
liberales moderados que tuvieron participation en 
el gobierno. De esta forma logr6 mantener cierta 
independencia (146). Aunque Carrera dominaba el 
nuevo eje>cito del estado y muchos de los jefes de 
la insurrecci6n ocupaban puestos en 6ste o bien 
fueron nombrados comandantes de distritos, a fin 
de cuentas la mayor parte de los campesinos que 
participaron en el movimiento regresaron a sus par 
celas. No existio entonces una estructura organiza 
tiva defensora de los intereses campesinos, lo cual 
es explicable considerando la naturaleza misma 

que tuvo el movimiento: ausencia de textos pro 

gramaticos, defensa del modo de vida tradicional. 
Es claro que el campesinado tenfa conciencia de su 
sometimiento al dominio de las elites urbanas, 
pero carecfa de un proyecto polftico propio alter 
no para la toma del poder (147). 

Las medidas adoptadas por Carrera para defen 

der a los sectores populares emanaron entonces de 

su propia iniciativa y de las presiones que periodica 
mente recibfa de parte de representantes de los 
pueblos, quienes se dirigfan a su persona conside 

randolo el unico capaz de resolver sus proble 
mas (148). 

Despues de la entrada de Carrera a la capital, el 

13 de abril de 1839 se inicio entonces lo que diver 
sos autores han denominado como "la era del cau 

diMismo" (149), caracterizada al principio por la 
heterogeneidad de los intereses en presencia: Ca 

rrera y sus tropas; los conservadores y la iglesia, asf 

como polfticos liberales que ocuparon puestos en 

la asamblea del estado (150). 
Una de las primeras disposiciones establecidas 

por el nuevo gobierno, fue el restablecimiento de 
la legislation colonial, las "Leyes de Indias", por 

medio de la cual se intento proteger a la poblacion 
campesina indfgena, considerada por estas leyes 
como un grupo aparte que requerfa de protection 
frente a los otros sectores de la sociedad (151). 
Originalmente estas leyes establecfan que los in 

dios pagasen tributo pero este impuesto personal 
fue eliminado (152). 

De gran importancia para el campesinado indf 

gena fue la restitution de las tierras ejidales asf 
como la renovation del control de sus asuntos co 

munales (153). Aunque como veremos, los proble 
mas relacionados con la tenencia de la tierra no 

fueron resueltos de manera satisfactoria para todos 

los campesinos. 

Carrera fue tambien sensible a las consecuencias 

negativas derivadas de la importation de textiles 

ingleses sobre el artesanado local. En 1839 los teje 
dores se quejaron del libre comercio. Aunque la 
asamblea ignoro las peticiones, pues buen numero 

de sus miembros proven fan de familias de merca 

deres, Carrera ataco entonces al gobierno en una 

serie de manifiestos en los que presento al libre 
comercio como uno de los principales problemas 

economicos que afectaban a los sectores populares. 
A pesar de que la asamblea mantuvo su posicion, 
en noviembre de 1840 fue finalmente aprobada 
una ley limitando la importation de aquellos ar 
ticulos extranjeros que podian competir con los 

guatemaltecos (154). 
Otro conflicto entre Carrera y el gobierno ocu 

rrio a rafz del restablecimiento del diezmo. Este 
fue instituido nuevamente por la asamblea en 

diciembre de 1839 y Carrera se opuso tenazmente 
a su aplicacion considerando que causaba perjuicio 
a los campesinos. Pero no pudo imponerse y al 

final la Iglesia logro la imposition de esta gabe 
la (155). Lo mismo ocurrio en relation con los 

dfas dedicados a festividades. En tanto el gobierno 
trato de eliminar varios de estos dfas festivos debi 

do "al dano economico que en el campo provoca 

ban los dfas de reposo", Carrera se opuso senalan 

do que su elimination iba en contra de las tradicio 

nes populares, logrando en este caso imponer su 

punto de vista (156). 
Carrera se preocupo tambien de rebajar o eli 

minar otros impuestos que pesaban sobre los secto 

res populares. Asf el impuesto sobre la produccion 
de mafz establecido durante la administracion de 
Galvez fue eliminado, en tanto que el impuesto 
sobre las reses sacrificadas en los pueblos para la 

obtencion de carne, fue rebajado a la mitad. Los 

distritos de Mita, Chiquimula y los Altos, queda 
ron exentos del pago de impuesto ?salvo los de 

caracter local? en consideration a los danos causa 

dos por las guerras (157). 
A pesar de los intentos de Carrera por defender 

los intereses del campesinado, los conservadores 

gracias a su influencia poh'tica pudieron consolidar 

su poder en el pai's. De acuerdo con Woodward, el 

presidente Rivera Paz jugo un papel fundamental, 

logrando ganarse el favor de Carrera, en tanto per 

mitfa que la elite tradicional, las familias Aycine 
ma, Batres, Pinol y Pavon, apuntalara su domi 

nio (158). 
Pero las relaciones entre Carrera y el gobierno 

siguieron siendo tensas y de hecho la dualidad de 
poderes se mantuvo. La poblacion campesina con 

tinuo acudiendo directamente al caudillo para pre 
sentar sus quejas, ignorando las instancias legales. 
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A finales de 1841 el enfrentamiento llego a su 

paroxismo, Carrera introdujo sus tropas en la 

asamblea, la que fue disuelta siendo Rivera Paz 

forzado a renunciar, aunque algunos meses despues 

Carrera lo llamo de nuevo a ocupar la presiden 

cia (159). 
La falta de apoyo gubernamental a los esfuerzos 

de Carrera en beneficio popular produjo nuevas 

tensiones en el campo. El problema fundamental 

giro en torno a la tierra. Aunque en mayo de 1840 

fue establecida una ley con el fin de limitar las 
denuncias de tierras baldi'as, los conflictos entre 

los pueblos y los grandes propietarios de tierra 
continuaron. Como senala IngersoII, no solo habi'a 

una inadecuada administracion incapaz de resolver 

estos litigios, sino que en muchos casos, los usurpa 

dores fueron protegidos pues se habian convertido 

en partidarios de Carrera. Por otro lado, algunos de 

los jefes de la insurrection se dedicaron a denun 

ciar tierras para si' mismos y a enviar su ganado a 

las tierras comunales de los indios (160). A pesar 
de ello Carrera trato de solucionar estos proble 
mas. Periodicamente recom'a los pueblos o comi 

sionaba a sus hermanos Santos y Sotero para que 

visitasen las zonas p s a tomar nota de las que 

jas de los campesinos v i61). 

En 1844 las tensiones en el agro aumentaron y 

la poblacion indigena de Pinula (en el distrito de 
Mita) intento sublevarse c 'ra el gobierno. Carre 

ra, llamado por el presidente Rivera Paz a inter 

venir en el conflicto, logro llegar a un acuerdo con 

los rebeldes. Fue entonces firmado entre ambas 

partes el Tratado de Guadalupe, en el que se criti 

caba duramente a la administracion de justicia, 

acusandola de corrupta a la vez que se exigi'an 

cambios para modificar la situacion existente. De 

bido a este pacto, la asamblea fue disuelta, siendo 

reemplazada por un consejo de representantes con 

miembros elegidos por cada departamento, con el 

fin de reescribir la Constitucion. El tratado estipu 

laba que debfan nombrarse jueces especiales para 

resolver las disputas de tierras, asf como establecer 

medidas gubernamentales para favorecer la artesa 

ma indigena y restringuir la importation de mer 

cancfas exbanjeras (162). Es evidente entonces 

que el campesinado volvfa a reclamar las mismas 

reivindicaciones por las cuales se habi'a alzado en 

armas en 1837, la diferencia ahora era que Carrera 

contaba todavfa con el apoyo de las masas popula 

res, colocandose como su representante ante el go 

bierno (163). 
A finales de 1844 el Consejo nombrado segun 

lo acordado por el Tratado de Guadalupe, se reu 

nio y uno de sus primeros actos oficiales fue acep 

tar la renuncia del presidente Rivera Paz y el nom 
bramiento de Rafael Carrera como nuevo presi 
dente de Guatemala. 

Con el objeto de aliviar al campesinado de las 
cargas que pesaban sobre ellos, Carrera inicio un 

programa de austeridad economica en el gobierno. 
Los salarios en el gobierno fueron reducidos a la 
mitad, pero al final esto fue perjudicial para los 

campesinos, pues fue imposible reformar la admi 

nistracion con bajos sueldos, la corruption conti 

nuo. Por otro lado -como senala Ingersoll?, al 

convertirse Carrera en jefe de gobierno ya no pudo 
jugar mas el papel de defensor del pueblo frente al 

gobierno. Ahora el representaba los intereses del 

regimen (164). 
En las areas rurales persistio el problema croni 

co en torno a la tierra, asi' como el descontento en 

contra del diezmo que fue cobrado a pesar de la 
inicial resistencia de Carrera. Por otro lado, ladinos 

e indios que originalmente se habian unido en la 
causa comun contra el regimen liberal, empezaron 
a enfrentarse cada vez de manera mas agresiva en 

relacion con el manejo de los fondos comunales de 
los pueblos y con la delimitation de sus respectivas 
tierras. En 1847 ocurrio una seria escasez de gra 

nos que exacerbo aun mas las tensiones. En el 

oriente del pafs, donde habfa una importante con 

centration de poblacion ladina, la situacion alcan 

zo su climax en el mes de mayo. El 21 de ese mes 
hubo un ataque de los indios del pueblo de San 
Juan Sacatepequez contra los ladinos a quienes 
acusaron de robarles sus tierrras, ademas de que les 

obligaban a trabajar para ellos (165). El restableci 
miento de la legislation colonial era en parte cau 

sante de este estado. Ya en octubre de 1839 se 

permitio que los corregidores pudiesen forzar a 

quienes carecfan de trabajo a laborar en tareas 

agrfcolas. Luego, en agosto de 1846 fue instaurada 

una ley segun la cual, aquellos que carecfan de 
recursos suficientes debfan forzosamente trabajar 

para un patron, a la vez que no pod fan cambiar de 

empleo sin un certificado de su anterior patrono. 
En la practica esta ley permitio que se restableciese 
el trabajo forzado de los indios en las explota 
ciones agrfcolas de los grandes propietarios (166). 

Otra serie de problemas acumulados alcanzaron 

su punto culminante en 1847. Asf, el descontento 
en relacion al monopolio del aguardiente: Durante 
la epoca colonial la destilacion de alcohol y su 
expendio habfa sido monopolio del estado. Galvez 
concedio licencias tanto para su produccion como 

para su venta, pero Carrera volvio a restringir am 
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bas actividades reinstaurando el monopolio. Dos 

socios adquirieron los derechos monopolicos para 
la distribution de aguardientes en los departamen 
tos de Guatemala, Antigua, Escuintla y Amatitlin, 
en tanto que Santos Carrera, hermano del caudillo 

se hizo cargo de los departamentos de Sacate 

pequez y Suchitepequez. Carrera personalmente se 

encargo del monopolio de Mita y Jutiapa, utili 
zando su propiedad en Palencia como centro de 
operaciones. La imposition de este monopolio pro 
voc6 la ira de los campesinos acostumbrados a la 
destilacion tradicional del aguardiente, asi como la 
protesta de los taberneros. Para hacer cumplir la 

ley, el gobierno creo un cuerpo de policfa encar 

gado especialmente de hacer cumplir el monopo 
lio (167). 

Ademas del descontento provocado por el mo 
nopolio del aguardiente se extendio tambien el dis 

gusto contra la corruption creciente de antiguos 
partidarios de Carrera que ahora ocupaban puestos 
en el gobierno de los departamentos. Blanco de los 
ataques fue el hermano de Carrera, Sotero, corre 

gidor de Sacatepequez. Por otra parte, la reinstau 

racion de corregidores a la cabeza de los distritos 
en que se encontraba dividido el territorio del pais, 
fue igualmente otro factor de malestar entre la po 

blacion rural. Estos funcionarios habfan tenido un 

poder casi absoluto sobre la poblacion indfgena 
durante la Spoca colonial. Ahora eran acusados de 

corruption y de intervenir en los asuntos internos 
de los pueblos de indios, obligandoa los indigenas 
a trabajar contra su voluntad en las propiedades 
agricolas de los hacendados (168). 

Finalmente, la escasez de alimentos en 1847 fue 
resultado de una cadena de desastes naturales: en 

1845 el volcan Pacaya entro en eruption y en los 
dos anos subsiguientes hubo lluvias torrenciales 
que provocaron inundaciones en la region de Chi 
quimula, arruinando las cosechas. Vientos huraca 

nados y bandas de cerdos salvajes acabaron con los 
cultivos. Pronto el hambre se extendio en el orien 

te del pafs y los indios exasperados culparon a los 
ladinos de las recientes desgracias. Por otro lado, 
los ladinos acusaron a la esposa de Carrera de aca 

parar alimentos en su propiedad de Palencia (169). 
Carrera trato de calmar el descontento en el 

campo; para ello levanto los impuestos sobre la 
importation de trigo y prometio entregar semilla 

en las a>eas afectadas. Tambien trato de incentivar 

el cultivo de otros productos alimenticios, como la 
papa. Pero las lluvias continuaron causando inun 

daciones y estas dificultades en los cultivos. Los 
precios de los alimentos aumentaron, asf como la 

escasez y el hambre. La agitation social estalld 

nuevamente en la region oriental de Guatemala. 

Fue asf como nacio la "Revuelta de los Lu 

cios" (170). 
En el verano de 1847 empezo una rebelion con 

tra el gobierno en las regiones de Sansur y San 
Guayaba dirigida por Jose Lucio Lopez. De acuer 
do con Tobar Cruz, este personaje era un propie 
tario en Palencia, dedicado igualmente a activida 

des comerciales. Lo que le empujo a alzarse en 

armas contra el gobierno fue ?segun este autor ? 

su descontento frente al monopolio ejercido por la 
esposa de Carrera en la venta de artfculos basicos. 

A poco de iniciada la sublevacidn, Lucio Lopez fue 
asesinado y entonces otros Iideres continuaron la 

revuelta, tomando su nombre como bandera. De 

esta forma nacio la faction de los Lucios o de los 
Lucfos como mas tarde se popularizd (171). En 
octubre de 1847 los rebeldes atacaron la hacienda 
que Carrera posefa en Palencia, apoderandose de 

700 rifles y otros pertrechos militares. Pronto se 
unieron al movimiento algunos de los antiguos par 

tidarios de Carrera (172). 
Carrera atacd a los facciosos pero topd con la 

misma dificultad que Galvez y Morazan cuando 
luchaban contra la insurrection por el liderada: los 

guerrilleros eludfan el combate con las tropas del 

ejercito. 
En la capital la situacion polftica se complied. 

Carrera decidid apartar a los conservadores del po 

der pensando que su actuation era en parte cau 

sante del descontento rural. En sustitucion de es 

tos, nombro un gabinete ministerial exclusiva 

mente con polfticos liberales. Pero este cambio no 

alterd el curso de los acontecimientos en el campo. 

La insurrection continud extendi^ndose. En febre 

ro de 1848 los rebeldes atacaron Santa Catarina de 
Mita y poco despues saqueaban la hacienda San 
Jerdnimo en Verapaz. Mientras tanto el gobierno 

de El Salvador empezo a ofrecer apoyo y asilo a 
los guerrilleros (173). 

A pesar de los ataques de Carrera, alternados 

con promesas de amnistfa la insurgencia se man 

tuvo y la situacion polftica se complied aun mas. 

Sotero Carrera fue asesinado en Antigua. Poco des 

pues Serapio Cruz, hermano del vicepresidente de 
la republica se rebeld contra Carrera; al mando de 
una fuerza militar se dirigid hacia los Altos con el 
fin de apoyar a los liberales de Quezaltenango que 
nuevamente intentaban separarse de Guatemala 

con la ayuda de El Salvador. Aunque Carrera logro 

derrotarlo en Patzun causandole mas de trescientos 

muertos, casi inmediatamente se sublevd otro gru 
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po de liberales en la capital departamental de Chi 

quimula, que respaldo igualmente a los liberales de 
los Altos a la vez que establecia un pacto con el 

movimiento guerrillero de la region oriental (174). 
Frente a tal panorama politico Carrera realizo 

una habil maniobra: renuncio a la presidencia y 

tomo la decision de partir al exilio. Acompanado 
de una guardia personal y con los miembros de su 
familia se dirigio hacia la frontera mexicana. Algu 
nos liberales en la asamblea trataron de detener a 

Carrera, senalando que debi'a pagar por sus "cn'me 

nes poli'ticos"; pero finalmente pudo partir sin 

problemas estableciendose en Chiapas. 

Despues de la partida de Carrera, la asamblea 

escogio como presidente a un liberal moderado, el 

comerciante Juan Antonio Martinez. Pero las difi 

cultades politicas permanecieron; la insurgencia 
continuo en la region del oriente con el apoyo de 
El Salvador, a la vez que este pai's segufa presio 
nando para que los Altos lograsen separarse de 

Guatemala. Finalmente Martinez tuvo que renun 

ciar cuando los rebeldes respaldados por el gobier 
no de El Salvador amenazaron con atacar la ca 

pital. Luego de llegar a un acuerdo con represen 

tantes del gobierno de Guatemala, varios de los 

dirigentes de la insurrection pasaron a ocupar 

puestos de mando en el ejercito o fueron nombra 

dos a la cabeza de diversos distritos. Igualmente el 

gobierno se comprometib a resolver el problema de 

tenencia de la tierra, garantizando que cada pueblo 
recibin'a su propio ejido. Tambien se obligo a con 
vocar a nuevas elecciones. No obstante, la inestabi 

lidad se mantuvo. Aprovechando la confusion en la 

capital, los liberales de Quezaltenango volvieron a 

declarar la independencia de los Altos el 26 de 
agosto de 1848, aunque inmediatamente tuvieron 

que enfrentar la hostilidad de la poblacion indfge 
na. Por otro lado, los liberales de la capital ?a 

diferencia de lo ocurrido en 1838? no estuvieron 
de acuerdo con el movimiento secesionista de Que 

zaltenango exigiendo a los Altos a reintegrarse a 

Guatemala. Al final hubo un enfrentamiento entre 

tropas de ambos bandos el mes de octubre de 1848 
en el que los Altos fueron derrotados. Aun asi', la 

secesion se mantuvo hasta mayo de 1849. Mientras 

tanto, el acuerdo entre la faction de los Lucfos y 
el gobierno se rompio de nuevo. En octubre de 
1848 hubo un fuerte combate entre tropas guber 
namentales y rebeldes en Jilotepeque. En diciem 

bre, Vicente Cruz, antiguo vicepresidente de Carre 

ra, luego de reclutar hombres en Oriente puso de 

nuevo cerco a la capital. Otra vez el gobierno fue 

obligado a disolverse, aunque el regreso de las tro 

pas gu ber name n tales que habfan sido enviadas 
hacia Quezaltenango a combatir la secesion, puso 
en fuga a los rebeldes. 

La amenaza rebelde desaparecio momenta 

neamente de la capital, pero no la lucha de fac 

ciones. Los liberales continuaban divididos, pelean 
dose entre sf. Al final fue electo presidente el gene 
ral Mariano Paredes, liberal moderado, antiguo par 
tidario de Carrera, quien llego a un nuevo acuerdo 

con los rebeldes firmando un extenso documento, 
conocido como el 'Tratado de Zacapa". Pero no 

todos los lideres de la revuelta aceptaron la paz, de 
manera que la agitation persistio en las areas rura 

les, donde se mantuvo el hostigamiento rebelde 
contra los funcionarios gubernamentales. En abril 

de 1849 atacaron las regiones de Antigua y Ama 
titlan, en tanto que bandas armadas asolaban Jala 

pa (175). 
Debido a la turbulencia polftica y social reinan 

te en Guatemala, Carrera encontro este momento 

apropiado para intervenir de nuevo en su pafs. Gra 

cias a I apoyo del gobernador del estado de Chiapas 
pudo reorganizar un ejercito, cruzando la frontera 

poco despues. Tan pronto puso pie en los Altos, la 
mayon'a de la poblacion indigena se sublevo con 

tra el gobierno de Quezaltenango, atacando a las 

fuerzas liberales en diversos puntos (176). 
Inicialmente el regimen de los Altos trato de 

asumir una actitud conciliadora con el caudillo, 
pero era evidente que las hostilidades no tardarfan 
en comenzar. El 5 de abril de 1849 Carrera sufrio 
una derrota en Huehuetenango aunque esto no 

menguo su prestigio. El 22 de ese mismo mes el 
corregidor de Suchitepequez se pronuncio a favor 
de Carrera. 

En la capital, con la irruption de Carrera, los 
consevadores decidieron actuar. A pesar de la opo 
sicion de los liberales, presionaron para entablar 
negociaciones con el caudillo. De todas formas el 

gobierno de los liberales estaba desprestigiado pues 
habfa sido incapaz de resolver la insurgencia de los 
Lucfos, a pesar de los numerosos acuerdos realiza 

dos con diversos jefes de esta faction. Mientras 
tanto los liberales de Quezaltenango decidieron ca 

pitular. En mayo de 1849 el estado de los Altos 
paso de nuevo a control guatemalteco y en junio 

representantes del gobierno de Guatemala estable 

cieron un pacto con Carrera. 

En agosto Rafael Carrera fue nombrado nueva 

mente comandante en jefe del ejercito de Guate 
mala en tanto los liberales perdieron el poder. El 
regreso del caudillo dio lugar a un fortalecimiento 
de los polfticos conservadores, pues esta vez 
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?como senala Woodward? Carrera comprendio la 

necesidad de una alianza con estos, abandonando 

su antigua tcictica poh'tica de sacar ventaja de la 

oposicion entre liberales y conservadores. Los libe 

rales emprendieron entonces el camino del exi 

lio (177). 
Despues de su regreso, Carrera inicio casi inme 

diatamente una larga campana de pacification en 

las areas rurales. En las filas rebeldes se produjo la 

division. Algunos se pasaron al lado de Carrera aco 

giendose a la amnistfa ofrecida por este, en tanto 

otros cruzaron la frontera buscando refugio en El 

Salvador. El caudillo se preocupo igualmente de 

aplacar las quejas del campesinado poniendo fin a 
la concesion de tierras y usurpation de las tierras 

comunales (178). 
La lucha en el oriente del pais culmino con un 

enfrentamiento entre el ejercito de Carrera y tro 

pas del presidente liberal salvadoreno Doroteo Vas 

concelos. Desde finales de 1849 y a lo largo de 

1850 hubo numerosos enfrentamientos entre am 

bos pafses en la zona fronteriza y en enero de 1851, 

Vasconcelos al mando de un ejercito de cerca de 
6.000 hombres que combinaba fuerzas hondurenas 

y salvadorenas avanzo hacia Chiquimula; le acom 

panaban algunos lideres Luci'os, liberales guatemal 

tecos y antiguos oficiales de Morazan. Aunque este 

ejercito superaba al de Carrera en una proportion 

de casi 4 a 1, este logro tenderle una trampa a Vas 

concelos, derrotcindolo en San Jose de la Arada el 
2 de febrero de 1851. De esta forma desaparecio la 
amenaza liberal salvadorena y los Lucfos perdieron 

fuerza muriendo sus h'deres en luchas intestinas o 

entregandose a las fuerzas de Carrera. 

Con la desaparicion de los liberales del escena 
rio polftico los conservadores establecieron enton 

ces una estrecha alianza con Carrera; la asamblea 

quedo integrada en su mayon'a con sacerdotes y en 

noviembre de 1851 nombraron nuevamente a Ca 

rrera como presidente de Guatemala. Asf nacio 

?como dice Woodward- el regimen mas conserva 

dor en Latinoame>ica, retardando el proceso de 

integration de Guatemala al mercado mun 

dial (179). 
En 1854, mediante un plebiscito Carrera paso a 

convertirse en presidente vitalicio de Guatemala. 

Durante los anos siguientes y hasta su muerte, en 

1865, trato de proteger la poblacion indfgena, reci 
biendo delegaciones procedentes de los pueblos de 
indios de todo el pafs. Despues de muerto Carrera, 

Vicente Cerna, comandante del ejercito y durante 

largo tiempo corregidor de Chiquimula fue jura 
mentado como su sucesor en la presidencia. Duran 

te dos anos goberno paci'ficamente, pero en febre 

ro de 1867, de nuevo los liberales se alzaron contra 

el gobierno exigiendo reformas en la tenencia de 

la tierra y reclamando la abolition del monopolio 
del aguardiente. No obstante, el movimiento, que 

carecfa de apoyo, fracaso y el h'der de la revuelta, 

Serapio Cruz tuvo que huir hacia El Salva 

dor (180). 
Aunque los liberales fueron derrotados inicial 

mente, las condiciones economicas en Guatemala 

habfan cambiado de manera sustancial y estas sir 

vieron de base para que los liberales se alzaran de 

nuevo en armas y tomaran finalmente el poder en 

1871. 
Desde la decada de 1850 hubo de parte de Ca 

rrera y de los conservadores una mayor aceptacion 

del capital extranjero, asi como un gradual desa 

rrollo de nuevos cultivos agricolas destinados a la 

exportation. La cochinilla, que en 1851 constituia 

el principal rubro comercializado al exterior sufrio 

severamente como consecuencia de los tintes quf 

micos, los que en 1857 resultaban ya mas baratos 

que los de origen vegetal. Entre 1860 y 1864 el 

precio de la cochinilla se redujo en un 50% en el 
mercado internacional. Por esta razon Carrera se 

preocupo por fomentar la diversification agrfcola. 

Aunque el intento por favorecer la produccion de 
seda fracaso, pronto el algodon y el azucar empe 

zaron a ser exportados. Pero fue el cafe el produc 

to que con mayor exito vino a ocupar el roi que 

anteriormente desempenaba la cochinilla. El culti 

vo del cafe aumento considerablemente durante 

los ultimos anos del gobierno conservador, espe 

cialmente en la region de las tierras altas del occi 

dente de Guatemala. Aunque Carrera se preocupo 

por preservar las tierras comunales indigenas, el de 

sarrollo del cafe dio lugar a la formation de una 

burguesfa agraria interesada en acabar con las me 

didas que protegfan las tierras ejidales de los cam 

pesinos. Asf nacio el movimiento que finalmente 

derroco a los conservadores, dando paso a la revo 

lution liberal de 1871 (181). 
La revuelta de los liberales se inicio a rafz de las 

elecciones de enero de 1869. La asamblea reeligio 
a Vicente Cerna para un segundo mandato a pesar 

de las protestas de jovenes activistas que favo 

recfan al candidato de los liberales, el general 
Miguel Garcfa Granados. En marzo del mismo ano, 

Serapio Cruz, con apoyo del gobierno liberal mexi 
cano, penetro en Guatemala por la frontera norte, 

realizando ataques en la regi6n de las tierras altas 

cercanas a Huehuetenango. Aunque inicialmente 

fue rechazado por las tropas leales al gobierno apo 
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yadas por la poblacion indigena, pronto los libera 
les reorganizaron sus fuerzas realizando nuevas 

ofensivas en los Altos y en Verapaz. A fines de 
1869 Cruz se encontraba en Palencia amenazando 

con atacar la capital. El presidente Cerna convoco 

entonces a los viejos guerrilleros sobrevivientes 
companeros de lucha de Carrera, escogiendo al ge 
neral indigena Antonio Solares, veterano de 1837, 
para dirigir un ejercito de 400 hombres, en su ma 
yor parte campesinos de Santa Rosa. Estos se en 

frentaron a Cruz derrotandolo y dandole muerte 

en Palencia en enero de 1870. 
La muerte de Cruz fue solo un respiro para el 

regimen conservador pues en 1871 los liberales rei 

niciaron el combate. Esta vez la rebelion ladirigfa 
Justo Rufino Barrios, propietario de una hacienda 
en Malacate (San Marcos) cerca de la frontera con 

Chiapas, a quien se unio Miguel Garcia Granados. 

Gracias a las gestiones de este ultimo los rebeldes 

pudieron adquirir modernos rifles en los Estados 

Unidos, que fueron trafdos a Guatemala a traves 

de Mexico, con la complicidad del gobierno de este 

pafs. 
La superioridad del armamento fue decisiva 

para el triunfo de los liberales. La cadencia de fue 

go de sus rifles era muy superior a los viejos fusiles 
de pedernal empleados por las tropas del ejercito 
del gobierno. De abril a junio avanzaron irresisti 

blemente desde los Altos hacia la capital, derrotan 

do a las fuerzas de Cerna en casi todos los encuen 

tros. El 29 de junio su ejercito fue dispersado, 
huyendo Cerna hacia la region oriental, en tanto 

los liberales ingresaban a la capital el 30 de junio, 
poniendo en seguida en marcha su programa de 

revolucion liberal (182). 

EPiLOGO: LA REVOLUCION LIBERAL DE 
1871 Y LA REBELION CAMPESINA DE LOS 
"REMINCHEROS" 1871-1873. 

Tan pronto tomaron el poder, los liberales pu 

sieron de nuevo en pract ica el iderario pol ftico de 
Galvez y Morazan: fueron abolidos los monopolios 

del aguardiente y el tabaco; se elimino el diezmo 

eclesiastico; se extinguieron las comunidades reli 

giosas y el arzobispo fue expulsado de Guatemala; 
se decreto el libre comercio, y empezo una polftica 

agraria que favorecio el desarrollo del latifundio en 
detrimento de las tierras comunales indfgenas. 

A partir de 1871 se crearon entonces las condi 

ciones favorables para la apropiaci6n privada de las 
tierras ejidales. De nuevo, igual a como habfa 

ocurrido durante el gobierno de Galvez, aunque 

ahora a mayor escala, el gobierno cedio grandes 

extensiones de tierras en calidad de bald fas, aun 

que muchas de estas pertenecientes en realidad a 
los pueblos indigenas. De esta forma la burguesfa 

agraria emergente, productora de cafe, logro apro 

piarse de la tierra necesaria para la expansion de 
sus cultivos, a la vez que ?gracias a esta polftica 

agraria liberal- la perdida de tierras por parte de 
las comunidades indigenas signified la separation 
de los campesinos de sus medios de vida, la ruina 
de su independencia y autonomfa. En realidad, tal 
como indica David J. Mc. Creery, ma's que una 

necesidad de tierra, la barrera principal que im 

pedia la expansion cafetalera era la ausencia de 

mano de obra barata. Mediante la expropiacidn de 
sus tierras, el campesino quedo obligado a transfor 

marse en un semiproletario agrfcola. Reducido a 

tierras marginales insuficientes para su autosub 

sistencia tuvo que engancharse en las fincas de 
cafe. Muchos quedaron atrapados en el regimen de 

colonato, viviendo dentro de los latifundios. Otros 

lograron apenas subsistir en los minifundios que 
constituyeron el corolario del latifundismo. Pero el 

despojo agrario de los campesinos no fue suficiente 

para garantizar la necesaria mano de obra en la 

produccion cafetalera. Por esta razon el gobierno 

liberal decreto las leyes de vagancia y el reparti 
miento forzoso de mano de obra indfgena en las 
haciendas cafetaleras, a la vez que favorecio el peo 

naje por deudas (183). 
La expansidn de la produccion cafetalera pro 

dujo igualmente la ruina de otros cultivos que du 
rante el regimen de Carrera habian sido prote 

gidos: el trigo, el mafz y el frijol fundamentales en 
la dieta basica del campesino fueron desplazados a 
las pequenas parcelas del minifundio (184). 

El triunfo de los liberales trajo entonces el desa 
rrollo de las exportaciones, el incremento del 

comercio con el exterior y la inversion del capital 
extrajero, pero todo esto no fue otra cosa que el 

inicio del "crecimiento empobrecedor". Las masas 

campesinas entraron en un proceso de deterioro 

creciente de sus niveles de vida a tal punto que 
?como senala Woodward? las narraciones de los 

viajeros en la Centroamerica del siglo XIX, mues 
tran las mejores condiciones de vida de la pobla 
cion rural de ese entonces comparadas con las de la 

actualidad (185). 
La aplicacion del proyecto polftico y econo 

mico liberal tuvo que veneer la resistencia armada 

de un nuevo movimiento campesino, originado en 

la region de Chiquimula y que fue conocido con el 
nombre de "los Remincheros". En agosto de 1871 

guerrilleros campesinos, fieles al derrocado presi 
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dente Cerna, realizaron un ataque a la guarnicion 
de Santa Rosa, en el oriente del pafs. Original 
mente contaron con el apoyo del gobierno de Hon 

duras, lo que condujo a un enfrentamiento entre 

Guatemala y este pafs. Aunque los liberales de 
Guatemala derrotaron a los hondurenos, destitu 

yendo a su presidente, no lograron sofocar la rebe 

Ii6n. Los insurrectos continuaron la lucha, atacan 

do los destacamentos militares de Mataquescuintla, 

Jalapa y San Pedro Pinula en los meses de septiem 
bre, octubre y noviembre de 1872. Pero el ejercito 
gubernamental inicio un rapido contrataque infli 

giendo una seria derrota a los rebeldes en Jilote 
peque. Disponfan de armamento moderno y de 
una mejor organizacion. Al terminar el ano de 

1873 la insurrecci6n habfa sido aplastada. Muchos 
de sus dirigentes murieron en tanto el resto se dis 

persb. A partir de 1874 desaparecio toda oposicion 
al programa liberal y este continuo con rapidez. En 
1878 se habfan repartido ya 128tftulos de propie 

dad que comprendfan 1.541 caballerfas compara 

dos con 16 tftulos entregados durante el gobierno 
de Cerna. Gran cantidad de las tierras cedidas 
correspond fan a propiedades comunales indige 
nas (186). Todavfa hubo algunos intentos esporS 
dicos de resistencia contra el regimen: en 1898 
estallaron conatos de rebelion indfgena en los Cu 

chumatanes y luego en Totonicapa'n en 1905. No 
obstante los liberales lograron encausar la sociedad 

guatemalteca en la vfa del desarrollo capitalista, 

creyendo llevar a cabo una obra "civilizadora" con 

tra las fuerzas del "barbarismo" representadas por 

la iglesia y las masas campesinas (187). 

CONCLUSIONES 

La revuelta campesina de Guatemala en el siglo 
XIX puede ser comparada con sublevaciones cam 

pesinas de otras latitudes y de epocas diferentes. 
No obstante, ella guarda mayor semejanza con las 

sublevaciones campesinas ocurridas durante el pro 
ceso de acumulacion capitalista en el agro. 

En Centroamerica la posibilidad de una acumu 

lacion capitalista en el campo surgio ya en el hori 
zonte durante los anos posteriores a la Indepen 
dencia. La revolucion en la produccion textil y 
metalurgica inglesa provoco una tendencia hacia la 

divisi6n internacional del trabajo. Para los liberales 
centroamericanos, el desarrollo de cultivos comer 

cializables en los mercados europeos e intercambia 

bles por mercancias britanicas y francesas, se pre 
sentaba como la forma "natural" de participar en 

la riqueza generada por dicha division interna 

cional del trabajo. 
En Guatemala, desde mediados del siglo XVIII 

venfa ocurriendo una modification en la organiza 

cion productiva del pafs, especialmente en la region 

oriental. La llegada de los liberales al poder, a fina 

les de la decada de 1820 permitio a un grupo de 

individuos, que deseaban acelerar las transforma 

ciones en el agro, disponer del Estado naciente 

para emprender dicha tarea. Pero durante estos 

anos sus aspiraciones iban adelante de las realida 

des economicas. Europa y Norteamerica no esta 

ban todavfa muy interesados en una rapida trans 

formation en el agro latinoamericano. 

Despues de la guerra civil de 1826-1829 los libe 
rales resultaron triunfadores e iniciaron la "moder 

nization" de la sociedad guatemalteca. Fue du 

rante este intento que toparon con la resistencia 

armada del campesinado, defendiendo su sociedad 

tradicional. 

En el transcurso de la insurrection los campesi 
nos pudieron desarrollar una conciencia de clase, 

de manera que, aunque el campesino lucho por la 

conservation del viejo orden social, fue igualmente 

consciente de la opresion de que era objeto por 

parte de la "aristocracia", la elite tradicional. 

Al final, la ausencia de claros proyectos propios 
y la necesidad de mayor apoyo politico obligaron 
a Carrera a asociarse con los polfticos conservado 

res. No obstante, trato de defender al campesinado 

y al artesanado local. Pero ello no impidio el que 
volvieran viejas formas de explotacion. 

Por otra parte, a partir de mediados del siglo 
XIX, la economfa guatemalteca empezo a sentir 

los efectos de la presion externa. Los precios de la 

grana, el principal producto de exportation, caye 
ron abruptamente y Carrera se vio obligado a fo 

mentar la expansion de otros cultivos comercializa 

bles en el exterior, propiciando con ello el desarro 

llo de una burguesfa agraria. Los ideales liberales 

pronto fueron adaptados a las necesidades de esta 

elite en ciernes. Despues de la muerte de Carrera 

en 1865, surgieron condiciones para una ofensiva 

por parte de este grupo. Con rapidez se impusieron 
en el campo militar conquistando finalmente el po 
der en 1871. 

Distinguir la naturaleza e importancia de la re 

belion campesina en Guatemala es indispensable 

para superar viejos esquemas, que interpretan al 

campesino como un ser pasivo. La insurrection li 

derada por Carrera constituye un ejemplo de la 

participation de los campesinos como sujetos his 
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toricos activos, luchando por una alternativa con 

creta, contra el modelo de "economfa volcada al 

exterior" que los liberales deseaban imponer. 
En la actualidad los herederos del pensamiento 

liberal decimononico mantienen su tesis de moder 

nization del agro, mientras tanto el campesinado 
continua la lucha, defendiendo la integridad de sus 
comunidades tradicionales. 
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