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PRESENTA CION
Analizar el quehacer económico, social, político y culrural de un espacio social, resulta ser uno de los mayores

actos a que nos enfrentamos los inyestigadores sociales, cuando cada investigador, dedica mayor atención a cuestio-

nes que consideran de mayor trascendencia desde la perspectiva social.

Claro que analizar cuestiones sociales implica asociar una variedad de enfoques, desucando: coyuntural, estruc-

tural, dinámico, estático, estático comparativo, microsocial, macrosocial, descriptivo y de simulación, etc.

En algunas ramas de la investigación social se pueden traducir algunas variables sociales a expresiones numéri'

cas, hasta llegar a elaborar modelos con fundamentos de estadística descriptiva o paramétrica. Caso que es propio de

disciplinas como la economía v la demografía.

En este caso, se presenh por un lado, el anáisis de algunas lzriables que determinan el quehacer social en el

país, y por orro, utilizando determinados supuestos se simula el quehacer social, haciendo cambios significativos en

las variables determinantes.

Esperamos que este marerial sirva de guía para la reflexión de personas interesadas en la problemática social,

diseñadores de política social, políticos, académicos, estudiantes, etc.

DIES



INTRODUCCION
Pienso que AMA' K" como un sueño dorado, de lo que muchos guatemaltecos deseamos para nuesuo país,

puede llenar muchas expectativas.

En efecto somos varios millones de guatemaltecos, posiblemente, ilustrados o simples campesinos y lnbaiado-

res en general, que pensamos que nuestro país, con su potenr:ial humano y natural y su ubicación estrategica, debería

estar gozando de una situación de desarollo más avaruad<>, Sin embargo, circunstancias políticas adversas, han

impactado negatilamente en la sociedad guatemalteca, al ortremo de que a finales de siglo, seguimos siendo pobres

y vistos con lástima en las esferas internacionales.

Posiblemente muchas de las inquietudes del lector, se canalicen en este ffabaio, cuyas características son sui-

generis, debido a que el postulante de las ciencias sociales, no solamente debe abocarse a los datos frlos de la

empiria, sino debe imaginar, crear y construir nuevos paradignas producto de su acervo cultural y sus propias expec-

t-¿ltivas en relación a su entomo social.

El rabajo es de reflexión y no de conocimiento, porque es una propuesta y un sueño. Espero que el lector pueda

encontrar en é1, la proyección de su propio pensamiento.

El Autor



PftIMERAPARTE

CAPITUTO I
Er SUEÑO, tOS A]\TECEDENIIES DE Er

Fue hasta el 1J de enero de 1997, cuando, en su columna CACTO, Alvao Contreras Vélez, se refi¡ió a ello
diciendo: "DEL IRRESPETUOSO ABUCHEO AI PRISIDENTE. Durante la radiante y popular fiesta de la Paz habida en
la Plaz¿ de la Constitución, la nota disonante y malquista, fuera de empo y lugar, fue el abucheo al Presidente de la
República, cuando él salió del Palacio Nacional para proceder a encender, iuntamenrc con los comandantes de la
URNG, la llama de la paz, que, dicho sea de paso de acuerdo con 1o üsto y burdamente comentado por miles de
tesügos presenciales, en forma chasqueante y deslucida, apenas duró ardiendo unas cuanas horas".

"Retomando el hilo de lo substa¡ci¿l de estas acotaciones, abuchear, en términos de semántica es reprobar a
quienes hacen mal las cosas, y este rechazo es lo menos que don Ahzro podía esperar, viniendo de donde venía. Que,
como dice el reftán, mal paga el diablo al que bien le sirve".

"Esto contrastando con el batir de palmas y las ovaciones dando la bienvenida a Monsanto, Rosal, González,
Morán y compañeros, el ruidoso siseo recibido por fuzú bailó en la cuerda floja de lo üolento y lo ofensivo".

1

El 29 de diciembre de 1996, desde las cinco de la tude, me pegué al televisor para obsenr la Flrma de laPu
entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que puso fin a 36 años de enfrentamiento
armado en el país.

El acto en sí constituye uno de los de más trascendencia en el país, pues 36 años de guera h¿n dejado huellas
muy profundas en la sociedad guatemalteca.

Todo fue solemne y ¡odeado de un ambiente de euforia y satisfacción. El lugar de la firma, el patio interno del
primer nivel del Palacio Nacional, se llenó de invitados especiales: Presidentes de gobiemos americanos y europeos,
el Secretario de Ia Organización de las Naciones Unidas, algunos de los comandantes de [a URNG y los miembros del
Cuerpo Diplomático de Guatemala, el Presidente de la República, 1os Ministros de Estado e integrantes de la Comi-
sión de Paz (COPAZ), del gobierno y muchos otros invitados.

Afuera en la Plua de la Constitución, una muchedumbre de muchos miles de ciudadanos llenaban la Plaza.

Aigunos eran miembros o simpatizantes de la guerrilla y portaban pancartas alusi al ¿cto. Sindicalistas, estudiantes
y campesinos, vivaban ardientemente a los comandantes de la guerrilla. Había música y actuaciones aftísticas. Aplau-

sos y üvas. El ambiente era de mucha alegría.

Terminada Ia firma, el presidente Aharo Arzú se encaminó h acialaPlua a dar labuena nuela: la paz que se había
firmado. Habían sido cinco años de arduo trabajor Oslo, Espana y Méico, en un largo y tortuoso itinerario. De los
gobiernos, el más identificado en el Proceso de Paz había sido el del presidente Arzú, ¿quién no [o sabír. Justo era
pues, paraély su equipo, que al asom afse alaPlaza ñreru recibido con un atronador aplauso. Pero ello no fue así, la

mudtedumbre lo abucheó insistentemente y no 1o dejaba hablar.

En cambio se batieron palmas ruidosamente cuando los comandantes de la guerrilla, Pablo Monsanto, Carlos
Gonáez, Jorge Rosal y Rolando Morán, se asomaron al mismo sitio.

Casi todo el periodismo nacional, hablado y escrito, calló el incidente, en un acto de solida¡idad con el Presiden-

te. lQué había sucedido?.



Lo que nuesro ilustre periodista no entiende, es que en términos sociales, populues, los mandatarios salidos de

los partidos políticos, diffcilmente se erigen en verdade¡os dirigentes sociales, porque, proviniendo o estando al

servicio de Ia oligarquía del país, en ias campañas electoralos prometen lo que no pueden, o no quieren cumplir o
bien hacen cosas contrarias a 1o que ofiecieron o ejecutan frrocesos lesivos al pueblo, pero que se cuidan muy bien
no ofrecerlos.

Ese es el caso del presidente Arai: en la campaña ofrerió combatir la pobreza, y sus políticas económicas han
perjudicado en el cono plzo a los menos afomrnados del sistema: obreros, capas medias bajas y campesinos. Ade-
más, las políticas neo-liberales, aplicadas tan burdamente, golpean intereses sociGvitáles de esas mismas mayorías y
sólo benefician a un puñado de capiuiistas, que hasta este nromento, se han comportado conffarios al bienestar del
pueblo.

En cambio, los guerilleros, por equivocados que estuvieran, representaba¡ u na esperxrza pata el pueblo sufri-
do de esta nación. Eran pues, verdaderos luchadores socialers.

El mismo general retirado Benedicto Lucas, exjefe del Ilstado Mayor General del Ejército, en el gobierno de su
hermano, General Femando Romeo Luczs García, en entr3üstr dada a Prensa Libre, en respuesta a la pregunta
aniculada por un periodista sobre que "Los contenidos de hrs acuerdos parecen da¡ la r¿ón a [a URNG en cuanto a
los motivos del conflicto a¡mado. lSon justificables y váidos esos argumentos?", dijor "Creo que sí, pues hay que
ponerse en el plano de los que se internaron en la montaña, Se debe apreciar el lzlor de cada persona, sin importar
la ideología".

. "Hubo guatemaltecos que dejaron sus estudios y se propusieron iniciar la lucha armada por una causa, yesafue
la que defendieron, la lucha por el beneficio de los pobres. Si en verdad van a mantenei esa causa, lograrán su
propósito. Hay que dar sus méritos a la guerrilla, oero también al Ejército, pues nunca fue vencido".

El acto terminó muy enuada la noche y la rasmisión de Ia televisión también. No me dormí inmediatamente. En
mi cerebro revoloteaban los retazos inconexos de aquel acontecimiento: la terminación de la guerra y el ofiecimiento
de un futuro mejor.

_. Es indudable que somos muchos los guatemaltecos que nos preocupamos por el futuro de nuestro país, pues en
ello se encuentra comprometrdo el porvenir de nuestros dericendientea. Ante iodo tratándose de una país aon mu-
chas potencialidades en recursos I humanos (hombres intel§entes y trabajadores mal logrados), naturaleíinigualables,
que los desearían muchos otros países del mundo. La trustra,lión en consecuencia, hace presa de muchos éonciuda-
danos.

. . 
El treinta de diciembre desperté bien entrado el día; y otra vez la refleión sobre los Acuerdos de Paz y el futuro

de la nación. Pasé todo el día dándole weltzs al asunto y la tristeza embargó mi conciencia al refle<ronar sob¡e la
situación tan infecciosa de nuestro tejido social. ilástima de Guatemala!, acoté finalmente,

I.I. LO QUE DrCE STGMUND FRf,UD SOBRE LO§ §UEñOS

Según afirma la literatu¡a sobre el panicular. todos soiramos, al dormir. Lo que sucede dice, es que muchas
personas no recuerdan lo soñado. Tal vez se deba ello, a que habemos muchos con pésima memoria, ya ello se debe
que olüdamos lo soñado.

Mi caso, es uno típico, si sueño no recuerdo lo soñado, L,¡ cieno es que según yo, paso las noches de un tirón sin
soñar, ni con insomnios. Según yo, descansando plenament,3, porque soy dormiión. O a lo mejor mi cerebro sigue
trabajando, sin darnte cuenta.

2



Es indudable que la verdadera autoridad sobre esta maieria si.¡lue siendo Sigrnunrl Freud. quien escdbió, nada

menos que dos tomos sobre "La interpretación de los sueño6".

Para Freud, el sueño es primordialmente un deseo insatisfecho. Ello quiere decir qr¡e se ftata de un mecanismo

de compensación psíquica de lo que en la reaLidad nr: .se ha porl-ido ser, I{uchas experiencias he tenido sohre esre

particufar, pero re *é h- borrado de la mente. Sin embargo, recuerdo muy bien que en 1956, me inscribí en la

Éscuela Facultatha de Ciencias Jurídicas de la ciudad de Quei:.altenaogo; sin embargo. por problemas económicos

tuve que interumpir mis estudios antes de finalizado el añó;y habiénrlome salido una opórtunidarl. me hice cargo rle

h Esóeh Rural Mtta de laAldea Las Lomas, del municipio de Saragoza, Chimaltenango, donde permanecí dos años.

En esos dos años ftecuentemente me soñaba e.n la Escuáh de Derecho recihiendo clases con mis compañeros' o bien

participando en actividades universit rias. Fue tal la presión de rnis sr.reños, que en 1!§"9 voll'l sobre mis pasos a la

ciuüd de Queualterlango, para proseguir mis estudios, renrnciaodo a mi plaza de mae¡t¡o.

Freud también orplica que algunos sueños aparentemente inexplicahles, son composiciones de Oa¡res inco
nexas de ciertas o<periencias persónales. Pero fundamentalmente los sueños están relaiionados con Ia r,'r.da ted

A mi criterio, algunos sueños pueden ser también un hech.o psíquico premonitorio, cuando las circrrns¿ancias

que rodean el escen-ario del sujeto ,snñador, le permiten ver en sueños, lo qre en la realidad pt.reCe sr.tceder, aunque

a veces no se realice. Como lá sucedió a la «úémbro de la resiste*"ia aor:ála, qrre habla sacado a no.uciros soldados

aliados de la ciud¿d rle París, ante la ocupación alemana duranle l¿. S..guñda Gr:e.rl.t4unrlial y soñó que a altas horas

de la noche, de un día de u¡tos. la Gesáoo tocaba a la pue¡ta de enirarf¿- del qeio edificio rlel Ba,njo l¿thro rlonde

vivíay ella conió a esconder en el des.,án aI piloto inglés que pfotegía. Como era natrral, se despertó_sobresaltada y

duráte algunos dlas esf¡vo meditando so6re ello. Pero, un día rle tantos, a altas horas de la noe.tre, la Gestapo

golpeó coñ el viejo afuJabón del edificio d,onde vivía; y efectir¡amenle; coñió a subir e¡ el desvá1. al. Filoto iglés que

[roltegia. IDs .iámi,ros de la Gestapo no encontraron al inglés y en cuanto el control sohre su casa se leva¡tó, sacó

d pilói.o entregándolo a la orga,nizaiión de resistencia. Desafortunadzmente en lo sucesivo, la-s no.edidas de segud-

da.d le fallaron y fue detenida.

En mi caso el sueño que trr"e el J0 de diciembre, a eso cle las ues de la m¿dmgada, rne despertó sobresaltado de

la emoción, me pareció un deseo rnsatisfecho, pero también una bella utopía, que ojalá se convirtiera en una bella

realidad premonitoreada.
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CAPITI]I.O il
EL ESCENAIIIOACTUAI

Ill-Guatemala es un pequeño país de apenas i08,889 kil,ámetros cuarl¡arlos, ubicarlo en la parre norte de cenffo-america' que forma un mairosisiema e.niogl.o y"n.iánr r:árrnu.rttrr^l .on .t estarlo sureño mqxicano rle chiapas,

Se esdma que ia población asciende más o menos a 10 millones de hahiuntes, ccn ura r¿sa anuzl de crecimie¡todei2 8% y conformado por dos grandes g.rpor ili.or''inffirs y no irdígenas, cornposición oue ascienrle más omenos, a un 50% por de cada iuaj-. oEnrro ael .^rp;';;i;;'r. n,entrn los Q,richés. Cakchioretes, Mames,Kekchíes. xanjobáles, Tzuruiiles, lxles, C¡on,es. pjcn,".ri.r..lo.rlr".ns, lr,:omames. [h¡is5, §¿¡2prrt,3¡¡5.Agrtacare_cos, 
,Caribes. Mopanes, x,r.", !;;i;;"r r'i:.n^r;:.. Fnrreros no i¡r,íeenas p¿ ¡nn¡2Nii;7r:r. J65taotnos, mesüzos y los criollos tque se han óanier¡¿o ,,Ls',r mer¡s sirl :rlstizarse) . !,¡.te¡is F11nac ?tt.e 4elasociedad guatemalteca, los Garifunas, que habitan en iiuin:isrnr. .rrl.ioio Aej Cera-Ía.aeto rle lz,:,bzl.

-- Ia población indígena se uhica primordialmenre en e alrin!¡n,uuehuéren,ngá, i;ü?il1il;;j;FilffiIii;i;; l:l]il;;Iil:'::Í::::ilr;[";rgH;l;r::i
como en la tranja cenral de üs departamenlos de §uciiteoro,*7', o.¡r¡,¡",r.

La población ladina v mestiza se uhica forma¡r,lo mi¡orí¡s e3 io4.os lo-s r]e"paftamentos de_l altiole.no ,B4ia.y A\tavcrapaz; en forma equilihracla cn los depanirnen* ¿. .Á,,.rr,,"p¡rr., " ;;ffi;ü';;;ii'rl;;,';;rnn, 
"n 

,o"depaftamentos sureños de Escrrin¡l¿y§;;R;;^. 
""i'.;;;.r,..'á.r,.r.r.nros orienajes rle Za.rp^. ¿il;',n,jü,Jalapa, Jutiapa y el departam.nto de óuñ;i;. ;;;¡;;;u.r"nl,, n. qr p.,¿n, la conposición érnica es equilihra.

0.,,X1#B:Í,'rln:J]:,1?fi::i::" laciudad rrecuaiemrlay rrAnü.gu-a. donrieviven loscriolrosoue forman pane
oiorro, .rpoo[J;*' ''r ¿¿L¿P¿ y alSunos mr¡nicip'ios de Q reuatterzrlgo, cor¡o san carlos siia yiiÉiiáaon¿e ui"en

La mayor parte de camDesinn§ indígenas, son personas indrrt-riosas ylahoriosas, portadores rie múltiples habili

il$d,'**i:*-,*¡irlru,#r,,tr:u'j*,;",mil#íijtii#ii:x*:lr:
3:,ff* 

de mercado nacional e int.rnr.'ion¿lor"i,ü'."rrÉJ."rraas con telas típicas, de bajo control de

Losnoindígenas,porruonr,.::lp^:llcademanejode 
osorganismosdelEstado,hanadquiridogranexperien_cia en ello, de los cualei, Ia clase dominanre es agroerpónadoray lá cap,rs medias han sido comerciantes, burócraksy protesionales En los úlümos trein"r¡*, .lii""r#.r-,,¿"1ü.Iri, r"e"¿o ganar re'eno significadvamente, enel comercio, las profesiones liher:res,.las anes y Ia hrro*.i, 
"-i,uá'y 

prirzda. Actualme¡te mrichos indígenas sontuncionarios esramles como gohemaán,.r, rf .áA"i,'Jipi;;;#;,

,rrr3.,il,ti-".x" 
este contexto, doce st¡n los problemas funcarnentales que manfienen, empobrecida ala s,ociedac)

i.

ll.

lll.

lv.

la concentración de la propieclad y tene-ncia de la ena;
La sohre explotación cle la fueza rle trabaio;
La disc{iminación faciai y sr:cial;

El desempleo;

4



v. [a bal¿ productiüdad en la economía, tanto en lo industrial, como en lo agrícola;

vi. Ios monopolios;

üi. La debilidad del Estado;

üii. La falta de políticas nacionales;

ix, La falta de verdaderos empresarios;

x. La odstencia de una fuerza de trabajo con incapacidad de asimilar los ava¡ces tecnológicos y científlcos;

xi. El bajo desarollo del mercado interno;y la deficiente búsqueda de nuevos mercados internacionales;

ni. El incumplimiento del ordenamiento jurídico nacional.

i. tA CONCEIT{TRACION DE IA TIERRA EN POCAS MANOS

la acual estruoura agraria proüene de los movimientos de ocupación europea en tiempos de la colonia; y de la
recomposición agraria producida con Ia Revolución Liberal de 1871. Efectivamente, como derecho de conquista y
ocupación al estilo feuda, los invasores españoles se apropiaron de las mejores tierras del país, especialmente en
tieras qilidas y templadas de los litorales del pacífico y del adántico. Así como de las üerras de laboreo de Sacatepé-

quez, Chimaltenango y del Valle de la actual capital de Guatemala. A los indígenas se les provEó de tieras comuna-

les y ejidales, pua lograr su subsistencia, que les permitiera acudir al laboreo de las haciendas y encomiendas de los

conquistadores. De esa cuenta surgieron las grandes propiedades latifuntlistas, de propietarios seglares, pe"ro tam-

bién de la iglesia católica.

La Reforma überal de 1871 destruyó las tieras comunales de los pueblos indígenas y de la iglesia católica. De ahí
para adelante, fue surgiendo el minifrmdio, cuando los ind8enas tuvieron que comprar las parcelas para sus siem-

bras. Algunos latifundistas del altiplano también pusieron en venta pane de sus tierr¿, de donde las fueron resc¿tan-

do los indígenas y los ladinos o mestizos pobres para sus semente.ras.

La Reforma Liberal tuvo como paradigma de desarollo, el cultivo de café. Ello propició la emigración de alema-

nes que se ubicaron principalmente en Alta Verapz, dedicándose a la caficultura. Surgiendo en consecuencia nue-

vos latifundios. El liberalismo y su proyecto vial, propició tambiéo la inversión nofieamericana en los ferocarriles, las

telecomunicaciones, los puertos y más tarde, los enclaves bananeros. Surgieron en consecuencia, nuevos terate-
nientes y agregados socioeconómicos a la clase dominante.

La concentración de la tiera en pocas manos siguió como una constante de la política agraria de los gobiernos
desde la Reforma, hastaJorge Lrbico. EIlo ha significado buena parte de la injusticia social en Guatemala.

La Revolución del 20 de Octubre de 1944, por intermedio del segundo gobierno dirigido por e[ presidente

Jacobo Arbenz Guzmán, mediante la Reforma Agraria, contenida en el Decreto I€gislativo 900, quiso conegir esa

estructura, pero la intervención del gobierno norteamericano, que canalizó los intereses de la oligarquía terratenien-
te, la United Fruit Company y los militares domésticos, encabezados por Carlos Castillo fumas como eiecutor del
proyecto de intervención, dio por tiena con el proyecto revolucionario en 191. I¿ esffuctura agraria siguió igual y
con ello, el poder político.

La inten/ención norteamericana de 19J4 y la caída de la Revolución de Octubre, provocó en la conciencia de los
guat€maltecos, sentimientos profundos de frustración y descontento, de los cuales aún no nos reponemos. Ello fue
el caldo de cultivo que propició el surgimiento de las organizaciones guerilleras: Ejército Guerrillero de los Pobres

(EGP), las Fuezas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y el Partido

Guatemalteco del Trabajo (PGT), a quienes el Ejército no pudo derotar, sino detener en su expansión bélica y
política, mediante la esÍategia de tieffaarasada,
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Desafonunadamente, en estos momentos no se cuenta mn datos recientes sobre la concentración y tenencia de
la tiena, pues el último censo agropecuari o üta de 1979 y a ello nos referimos.

De acuerdo con dicho censo, las fincas menores de 5 ntar;rzau:ras, que representan el 81.4% del total de fincas,

ocupa apenas el 10.J% de la superficie de la tiena; mientras que las fincas mayores de una caballería ocupn el65,4%

del total de tierra laborable.

El 1 5 de abril de i978, surgió el Comité de Unidad Camp'xina (CUC) y con ello se entabló en Gu¿temala la lucha
por la tiera para los campesinos pobres, asi como la lucha pcr meiores salarios. El Estado y la oligarquía respondió
con represión y persecución y muerte de los dirigentes; a pesar de ello, el movimiento logró algunos objeüvos en
materia salarial.

En 1987 el sace¡dote católico Andrés Girón, encabezanrlo a muchos miles de campesinos de la costa sur, em-
prendió una ardua lucha por la tierra, logrando que elgobierno democristiano en el poder, compraraunafincapua
los peticionarios. aA, qué se ha debido todo este movimientc)? La miopía y corrupción de clase de los gobiernos de
tutno; pues en su momento, en lugar de dotar de tieffas naci,rnales a los campesinos para que las trabajen, se las han
adjudicado a militares, políticos, burócratas, amigos y compadres. Esa fue una de las prácticas comunes de los
gobiernos militares.

En los últimos cinco años se han dado invasiones de finqu y tienas baldías en la cosu sur, por gxpos de campe-
sinos que las reclaman como propias o que las requieren ¡rua su uso productivo. El desalojo de esta tiera por
órdenes de los tribunales, ha sido siempre dramática y violenta, dada la oposición de los campesinos ocupantes. El
problema pues, sigue latente,

El Acuerclo sob¡e Aspectos Socio-econórnicos v SituaciórL Agraria suscnto entre el Gobierno y la URNG, en Méxi-
co el 6 de mayo de 7996, plantea, sin transformar tot¿lmenre la estrucura agratia del país, mejorar al menos esa
estructura, mediante la formulación de un Fondo de Tíerras, conformándose así:

i. Tienas de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de Ia Nación;

2. Tieras nacionales entregadas en forma iregular en zonas de colonización, especialmente en el Petén y la Franja
Transversal del Norte, que el Gobierno se comprometió a recuperar mediante acciones legales;

3. Tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está destinando a FONATIERRA y FONAPAZ para esta
finalidad;

4. Tienas que se adquieran con préstamos de organizaciones financieras internacionales;

5. Tieras ociosas que se expropiarán de acuerdo con el aniculo 40 de la Constitución;

6. Tierras que se adquieran con recursos provenientes de la venta de e¡<cesos de tierras que pudieran resultu en las
propiedades prhzdas, al comparar la medida real con la superficie registrada en el Registro de la Propiedad
Inmueble, y que conesponden al Estado;

7. Tienas que pudiera adquirir el Estado en aplicación del anículo 40 del Decreto 1551, referente a zonas de desa-

rollo agrario;

8. Tierra que el Estado pudiera adquirir por cualquier títulc; y
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9. Donaciones de todo tipo.



Lo que no o<iste otpresamente consignado en el convenio, es una prohibición para no repetir los vicios del
pasado, en relación a la adjudicación de tierras.

Es indudable que por el momento no se puede hablar de una Reforma Agr¿ria, al estilo del Decreto 900 de la

Revolución, sin pensar en la violencia que generaría, pues la oligarquía está aferrada a ella, por ser su principal medio
de producción.

ii. LA soBRE EXPLOTACTON DE rA FUEnZA DE TnABAJO

Cuando hablamos de la sobre erplotación de la fuerza de trabajo, no nos referimos simplemente a la situación
salarial, sino a las condiciones materiales generales de existencia de los trabajadores. Por ejemplo, en 1983, el satario
mensual nominal en las actividades agrícolas, era de Q. 87.07, pero el salario real para dichos trabajadores era de

Q. 81.45, puesto que el quetzal tenía un poder adquisitivo en su paridad con el dólar norteamericano de Q.0.96. En
tanto que p¿ra 1995, los trabajadores agrícolas tuvieron salarios mensuales nominales de Q. !64.82, pero el salario
real para ese ano fue de Q. 77.88, puesto que el quetzal tenía un poder adquisitivo, en su paridad con la diüsa
norteamericana de Q. 0.16. Como puede verse, los trabajadores agrícolas tenían una mejor canasta básíca en 1983

que en 1995.

Si bien es cierto que de los trabajadores gubernamentales, estrictamente no se puede hablar de explotación,
porque elgobierno no produce plusvalíay por ende ganancia, si se palpa una tremenda iniustlcia social, si compara-
mos dichos sueldos con los que devengan los burócratas de alto nivel: Ministros, Diputados, Jueces, Magistrados,
etc. Por ejemplo, en 1983, el salario medio mensual nominal del sector público, era de Q.176,80, pero el salario real
era de Q.164.45 porque elpoder adquisitivo del quetzalfrente al dólar noneamericano era de Q.0.!6; en tanto que

elsalario promedio nominal para este sector en 1995, e¡a de Q.675.68, pero el salario real era de Q.94.63, porque el

poder adquisitivo del quetzal en relación al dólar, era de Q,0,16.

Apane de ello, los trabajadores agrícolas que son colonos de las fincas, h¿bian en ranchos miserables que lesio-

nan su dignidad humana y yr no reciben, generalmente, las raciones de friiol y maíz que recibían antes. Por aparte,
quienes erlfgran estacionalmente, reciben un üato igual o peor. Todo guatemalteco, de mediana posición socio-

económica y de cierta sensibilidad social, no puede menos que sufrir interiormente, el dolor y el suftimiento de estos

hermanos de sangre y de historia.

En cuanto a la realidad social de los uabajadores del gobierno, no se puede decir mas que ello los empuja a la

corupción y al fraude. Ademas, el cuadro dantesco se completa, con un sistema hospitalario que se mafltiene en

crisis y un sistema escolar obsoleto y caduco, que en nada a1,uda al desarollo.

iii. III DISCRIMINACION RACIAT Y SOCIAT

Los empleadores privados en general y la oliguquía en panicular, ya lo eüdenció Mafta Casaus Arzú , trata con

discriminación racial a sus trabajadores, pues algunos manifiestzmente indican que a los "indios" por ser inferiores

hay que pagarles salarios bajos,

El trato y las condiciones en que habitan las fincas y demás empresas agrícolas, como ha quedado dicho, eviden-

cia el desprecio hacia los productores directos de la plusvalía que es fuente de riqueza para el Estado y de ganancia

para los empleadores.

La discriminación social es¡í en función de que los servicios de salud, educación, etc., son de mala calidad; el
gobiemo con sus políticas necliberales, esrá golpeando aún más a la clase trabaiadora en eso6 aspectos.
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El gobiemo predica por todos lados la lucha contra h pobreza, pero no se sabe como, puesto que su política
económica, favorece prioritariamente a los capitalistas. Pirsnsan privatizar hasta el coíeo, para que los pobres, con

necesidad de comunicarse, minimicen aún más su salario real, pagando altos precios a las empresas privadas, por el

servicio.

iv. ELDESEMPL,EO

Desde el punto de üsta socio-antropológico, el concepto empleo significa estar abocado a una actMdad econó-

mica que permitz al trabaiador la reproducción material y t:spiritual de su fuena de trabajo y e[ sostenimiento de su

familia.

Esta concepción no es compartida por los capitalistas, porque ellos se piensan a sí mismos, como los benefac'

tores de los trabajadores, por el hecho de darles emplt:0. Si el capitalista guatemalteco, comprendiera que el

trabriadoq en ciera medida, es su socio en el proceso productivo y entendiera la imponancia de [a alteridad

laboral, la connotación del concepto empleo, tendría contr:nidos reales o más próximos a lo real, y no simplemente
ideológicos.

Es indudable que desde el punto de üsta social, los corrceptos de empleo y salario se implican recíprocamente,
porque no toda persona "empleada" económicamente, lo está sala¡ialmente; y por consiguiente, no td¿ persona
que económicamente percibe un salario, lo está percibiendo socialmente.

De esa cuenta, es muy aventuraCo aceptar de primas a primeras, Ias estadísticas oficiales sobre empleo. Por
ejentplo; ElactualMinisterio de Trabajo,infornó (J2,06) cLue el desempleo asciende en Guatemalaal45o,ó, en tanto
que según la Revista Clonica, en este eño (1996) la población adulta con empleo asciende apenas al34%. In impor-
tante en este caso es comprender qué se entiende por ernpleo. JSe incluye en ello a toda actiüdad económica
informal que existe en ei país?, Se tendría que incluir a quienes venden baratijas, enchiladas, Iustradores, bolsitas de
habas y manías tostadas. Ello quiere decir, que al incluir en los datos a los semiempleados, o subempleados, se

incluye a buena parte de la PEA subempleada, incurriendo r:on ello en un típico caso de desempleo disfrzado.

v. IA B.$A PRODUCTMDAD DE I,.{. ECONOilIIA, TANTO EN LO INDUSTRIAT COMO EN
tO AGRICOTA

[a industrialización tuvo algun despr:nte en Guatemala a pafiir de los años sesenta del presente siglo. Desafor-
tunadamente el tipo de industria que se instaló en el país, fue fundament¿lmente de en ado de alimentos, por
lrmas úansnacionales como laDel Monte, Ducal, Kems, y o[as; así como en la fabricación de jabones ydetergentes,
Pero eu ello, elcapitalnacionalsolamente hajugado el papel de "administ¡ador" de las marcas y patentes extranjeras.

EI capitcl nacional hr sido remcroso en su implementación industria.l propio, prima facie. por la [aha de ¡magina-
ción y creatividad, motilzdos, por la falta de investigación científica y técnica del país.

Solamente las industrias rle punta nacionales, como Cemenros Progreso, la Cervecería Nacional, Ia Industria
Textilera (encabezada por Fábrica Cantel que data del siglo pasado), la industria de bebidas alcohólicas, Malher, las
fundidoras de hieno, los fabricantes de láminas, clavos, algunas herramientas, etc.; y la de ropa (no maquiia) y la
indu*ria cantpesina, etc., está en inanos nacionales. Sin embargo, la fragilidad económica de la industria se evidencia
en su posición en la composición del Producto Interno Bruto (PIB) y en el número de empleos que ofrece que es de
142,385, es dect el7.460A r:le la PEA, que es de 3,095,068, superado solamente por ei sector agrícola que emplea a

224,)2) trabaja+lores o sea 7.72oA de h PEA (Banco de Gua:emala, Boletín Estadísüco) evidencia que es un sector
incapz de crear más fuentes de trÁbaio para los guatemaltecos, Además, ello es debido a que las empresas son
pequeñas. Guatemala necesita en consecuencia, un repunte indust¡ial esffatégico, que coadluve al desarrollo nacio-
nal y al combate a la pobreza. 
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Por su parte, la agricultura en [a composición del PIB, ha deiado de ser la aaiüdad más irnportante, pues el

algodón, el cardamomo y la citronela, han dejado de ser producos de exportación importantes para el país. Sin

embargo, la agricultura, en forma global (atifundio y minifundio) , emplea a más del 50% de la PEA pero en condicic
nes de pobreza. Lo que es indicador de atraso.

La agricultura no se ha diversificado ni mejorado en cantidad y calidad. Ello, porque no se ha determinado, a
nivel mundial, cuáles pueden ser los productos agrícolas no tradicionales de mayor demanda internacional, y cuiáles

deben ser los límites de calidad, para poder competir con ventajas.

vt. tos MoNoPouos

El Estado de Guatemala desde su nacimiento como República, es débil y sumamente hágil. Su debilidad no se

debe tanto a su estructura jurídica, sino a su estructura socio-económica. Efectivamente, sus constituciones políticas

han recogido desde la Revolución Francesa, los principios más fundamentales de la democracia burguesa.

La Constitución de 1945, contiene institutos jurídicos fundamentales, como las garantías individuales, las garan-

tías sociales, el derecho al trabajo y como una obligación social, las jornadas laborales, el derecho de sindicalización,
el incipiente derecho de familia, el incipiente estatuto del empleado público, laAutonomía de la Universidad de San

Carlos, la Autonomía Municipal, el Seguro Social, y otras cosas más.

Desafortr¡nadamente, dicha Constitución fue derogada a raíz de la intervención norteamericana de 1956.

La Consütución actual tiene bases jurídicas burguesas que son aceptables y si realmente funcionara, la situación
del país no andaría tm mal como está. En ella se dice que nadie es superior a la ley, pero de hecho, oligarcas,
militares y políticos se han erigido fácticamente como superiores a la ley,

Esa uiada de elementos han hecho lo que se les ha venido en gana con el Estado de Guatemala. Prueba de ello
son las distintas dict¿duras directas que hemos tenido y las otras indirectas que aún prevalecen.

Ia oligarquía ha hecho del Estado su coto de caza, exigiendo protecciones y privilegios conffarios a los intereses
naciona.les. Los miliares siempre han pensado que el Estado es su madriguera donde üenen el derecho de hacer lo
que les venga en gana, hasta de disponer arbiuariamente de lavida de los demás; y de los políticos, no digamos, su
proyección y su objetivo ha sido: hoy o nunca. lCómo puede una sociedad progresar y desarollarse bajo los auspi-
cios de especímenes como los acotados? En esas condiciones la Constitución Política puede ser muy buena, pero si

no se cumple o se aplica selectir,amente, de nada sirve.
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los monopolios privados son neg¿tivos para el crecimiento y desarrollo nacional, porque inhiben la creatividad
e imaginación de los guatemaltecos; y ademas, bloquean (casi siempre en forma ftaudulenta) la inversión de nuevos
capitales, que podrían ser fuentes de trabajo.

En Guatemala funcionan varios monopolios, como Cementos Progreso que tiene cautivo al mercado en ese

rubro siendo la construcción una de las ramas de cuácter estratégico del desarrollo del país. La Cervecería Nacional
es otro ejemplo de ello. Además de esos claros monopolios, en Guatemala funcionan varios oligopolios, que también
eontrolan y manipulan al mercado nacional, como el sector azucarero, la producción de pollos, huevos y demás

derivados, la distribución de gasolinas y otros combustibles. Todos ellos gozan de la protección estatal, pracavtivar
el mercado nacional, en perjuicio de los ciudadanos. Al tiempo que evitan la apertura de nuelzs fuentes de trabajo.

Todo ello a pesar de que el anículo 130 de la Constitución Política prohibe los monopolios y los priülegios.

vtt. tA DEBIUDAD DEL E§TADO



De ese manosm que los actores antes dichos han h«:ho del Estado, deviene la ac1itud de iresp€to y abuso, con
que los centros de poder del exterior nos han tratado. EI hecho de que Gu Ltemala sea úna nación pequeña, no da
explicación para que se nos trate como a lacayos del imperialismo. Es la actitud entreguista y salamera de los referi-
dos especímenes, lo que nos mantiene débiles.

Por otra parte, financier¿mente el Estado de Guatem;lla anda mal todo el tiempo por las rzones siguientes;

a) los capitalistas valiéndose de Ia protección de que gczan de los gobiemos de tumo, pagan bajos impuestos y lo
poco que deben pagar, no io tributan a cabalicl:rd. En elio los gobiernos se hacen los tontos y además no tienen
la voluntad política suficiente para mejorar la recaudz:ción;

b) Con lo poco que se recauda, los gobiernos han hecho muy poco y de mala calidad, porque la corupción hinca
sus dientes en Ia disponibilidad económica, achicand,c de más, lo que de por sí es pequeño; y

c) El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, manipulan más allá de lo necesario, a los países débiles y
pobres.

Viii. I]\ FAITA DE POTITICAS NACIONAI.ES

La misma debilidad del Estado de Guatemala como 1o .hemos visto, ha impedido que se emitan políticas naciona-
les que fortalezcan nuestra situación. Y con los dicta-Cos de la globalización, salidas de las arcas de los países más
poderosos, nuestro país, como el resto de países atrasados, son sometidos a yerdaderas camisas d e fuerza pua que
hagan lo que a aquellos les conviene.

Pero para ello, para que los capialistas no sigan pensando solamente en las actividades primarias, como más
cómodas y rentóles, ni en el comercio que a la larga se ruelve especulativo y por ende inhumano y empobrecedor,
se necesita de mucha imaginación y creaüvidad. Aftontar el riesgo, es el gran reto del inversionista. Tener la suffcien-
te capacidad creativa y la imaginación adecuada para hacer 1o que otros no hacen, porque no se les ha ocunido o
porque son temerosos en la inversión, son condiciones necesarias para toda empresa. El concepto empresa proüe-
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Solo los revolucionarios de 1944, nryieron la hidalguía de I anzar unapolíticanacional que promove nalaÍ¡ansfor-
mación de nuestro país en uno de capitalismo desarollado e independiente. El c¿lificativo "independiente", no fue
del agrado de los señores de Xbalbá @epanamento de Ilsado noneamericano), quienes hacíendo las de Nerón,
dirigieron el dedo pulgar hacia el piso, desatando las furlas de la oligarquía criolla, la United Fruit Company, el
Ejército de Guatemala y la CIA; y todo fue consumado.

Si los actores sociales y políticos de nuestro país , pelsisten en las malas prácticas de gobierno, Guatemala no
podrá diseñar políticas nacionales de beneficio social.

ix IA FAITA DE VERDADERO§ EMPRESARIOS

La Revolución Indusuial de mediados del siglo XVlll y con mayor rzón Ia revolución récnica y espacial de esre
siglo, con la cibernetica de punta, han marcado el paso en el desanollo industrial de los continentd. [a agricultura y
el comercio, en su forma tradicional, han Wedado alazaga de los parámetros del desarollo social. Sin embargo, en
nuestro país, ambas actividades componen privilegiadamente la producción nacional.

. Históricamente la agricultura antecedió al comercio y :ste fue el antecedente (acumulación originaria del capi-
tal) del industrialismo. Pero los términos de actualidad y nrodernización deben ser, que la agricultuia debe floreóer
y meiorarse, pam acceder al industrialismo y que ambos, deben ser los fonificadores del proceso de comercialización
intemo y exrcrno.



ne del concepto emprender, es decir, iniciff algo, ello quiere decir que el empresario es un emprendedor. Pero
también se dete ser "innovador"; es decir, tener la capacidad para introduct innó ciones. Sobre eite particular, nos
recordamos de cómo surgó la industria MALHER, envasando muy primariamente algunas especies para su venta; y
con las innovaciones introducidas en la idea original, llegó a constituirse en una empresa de gian impbrtancia para el
país.

Pero en nuesÍo medio hacen falta verdaderos empresarios, que transformen las materias primas que produce el
país, que pague impuestos y que abran puestos de rrabajo. Las empresas cooperativas, tienen la posibilidad de
progresar, porque se conjugan las habilidades de muchos, como lohan hecho en varios paises del mundo. Diversificar
la producción debe ser la mem.

x. I"q. EXTSTENCT.A DE UNA TLTERZA DE TRABAJO CON TNCAPACTDA.D DE ASIMTL/|R rOS AVANCES
TECNOTOGICO§ Y CIENTIFICOS DEt MOMENTO

Ia baja preparación de la fueza laboral guatemalteca, no es una culpa que recaiga sobre la clase trabajadora, sino
sobre el sistema, es decir sobre la estructura social. Pero ampoco podemos ser moiigaros, al dejar de identificar los
actores de la estructura responsable de ese affaso. Esa responsabilidad recae sobre la oligarquía nacional, que se ha
engolosinado cultir,zndo café con analfabetas, faltando a sus obligaciones sociales como clase dominante. Ellos y no
otros, son los que históricamente se han desinteresado de la educación del pueblo. los gobiemos de tumo, sólo han
sido ejecutores de los intereses de esas clases dominantes y retardatarias,

La falta de verdaderos empresarios nacionales es indicador de la despreocupación de los capitalistrs por meiorar
la educaciÓn, pues, realmente no necesitan de obreros calificados, sino de analfabetos para sembrar: café.

Tampoco los inversionistas extranieros se interesan por invertir en Guatemala en producción estratégica. por.
que nuestros traba,adores no están capacitados. De esa cuenta, los que no son capitalistas, sino üven de la venta de
su fuena de trabalo, seguiriln siendo cordeleros, jornaleros o en lo peor de los casos, delincuentes, porque quienes
ejercen el poder económico-político, no tienen la volunrad de clase de desarrollar al país.

xi. E_L lEIg pESARROLIO DEt MERCADO INTERNO; Y LA DEFICIENTE BUSQUEDA DE
NUEVOS MERCADOS INIIRNACIONATES

El mercado guatemalteco es imperfecto, no solo por deficiencias en la competencia, y por ende en la ofertzy la
demanda, sino porque la baja calidad de las mercancías producidas en el país, hace que los guatemaltecos prefieran
las mercancías extranjeras a las nacionales.

Desde ese punto de vista, se desestimula la producción nacional y muchos inversionistas, prefieren dedicar sus

?pitales al comercio, import¿ndo mercaderías foráneas, antes que dedicarse a la producción de bienes; la búsqueda
de nuevos mercados intemacionales ha sido deficiente, en üsate que las interfeiencias políücas han incidido nega-
tivamente en dicha búsqueda.

xii. Et INCUMPUMIENTO DEt ORDENAMIENTOJURIDICO NACIONAT

El incumplimiento de la Constitución Política del país, del ordenamiento jurídico ordinario y en especial de las
leyes tributarias y fiscales del país, da pie para que el contrabando prolifere en el país, en menoscabo de los intereses
de los productores y comercia¡tes y por ende en perjuicio de los intereses nacionales. Velar porque ello no se repita,
atacando frontalmente la impunidad, debiera ser una urea del gobierno.
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Que el gobiemo ha tenido mucho exito en el combaLe a la delincuencia, pues, segun informe oficial, durante

1996, 38 bandas de secuestradores lnn sido apresadas y esrán siendo enluiciadas, entre ellas: Los Sepultureros,

Los Alterios, Los Mixcos, Los Somocistas, Altos de Barcenas ,ElMuate,E|Chejuo, El Teniente, Plalz de Oro, del

DOAN, Los Zacapanecos, AR-l!, los Marquenses, Los Escuintlecos, Guasapos, Lirio Blanco, El Chino, LaJoya, lo§
Pasacos, El Indio, Taxisco, Los Estudiantes, Los Guanacos, los Chicos, Los Yonis, los !'rriaza,Ins Crarecas,La

Floresta, El Canguro, Juluta, El Vieio, La Cosa, Los Nixcn, los Hermanos, Los Evangéücos, Ios Dormilones. Las

principales vícümas de estos crimin¿Lles han sido fund¿unentalmente, transportistas, agricultores y empresarios,

Desde luego ello no es todo, pues nLuchas bandas de este tipo no han sido aprehendidas, por falta de colabora-

ción de los familiares de los secuestrados.

Por otro lado, el mismo gobierno irLforma, que 15 bandas de robacaros fueron desintegradas y apresadas en

1996.

La descomposición social ha tocadc fondo en nuestn¡ medio, pues durante el mes de enero de 1997, fueron

capturados por secuestro, üolación, conl.agio venéreo, extorsión y portación de arma de fuego de calibre prohibido,

cinco elementos del Deparumento de Investigaciones Crirninológicas, DIC, de la Policía Nacional,

Los policías implicados en estos hechos son: el tercerjefe del comando antisecuestros Saulo Santizo Morales, ios

agentes del DIC Gabriel Celada Arévalo, liafael Revolorio Coronado, Daüd RodriguezlÁpezy lbelvictorio Rosales,

así como los agentes Oscar Vásquez Rivera y Humberto Co rea Albeño.

Por otra parte, han sido detenidas l,arias bandas de asaltantes de furgones que ffansportan mercancía de los

puenos hacia la capital.

t2

[.II T"ACORRUPCION

La com.rpción es un mal social endémico en nuestro medio. Desde luego que la connotación del concepto no

debe reducirse a la simpleza de pensar que son comrptos solamente los que hacen negocios ilícitos en la estrucora

burocrática delgobierno o de lá acdvidad piivada. d piden exacciones ilegales por trámires, favores o.prebendas,

sino que debe ántenderse que el concepio es tan amplio, que da cabida a muchas sutileza§ que perjudican a la

sociedad.

Por ejemplo, e[ acoso sorual, el percibir comisiones, r:l favorecer con empleos a amigos,.parientes, compadfes,

correligiohari rs o personas simpáticai. lll encubrimiento de acciones o actitudes inconect¿s de funcionarios, am Eos

o jefes, so pretexto de no meterse en problemas.

Guatemala es un país rico en ese tipo de fauna social. Tenemos una cultura fraudulenta. Todo el mundo anda a

la caza de posibilidadés para conompei y conomperse. Scmos una sociedad corupta. n ello los mandata¡ios han

puesto et mal ejemplo; y en los úlrimos .i0 anos, cMles y ntilitares se han reiterado en ello. Dichos mandatarios han

manejado el erário naciónal como el ovejero a sus semovientes, esquilrnando y esquilmando. En esa forma, empo

breciendo más y más al pueblo.

T.III TACRIMINALIDAD

El Estado de Guatemala es un Estado delincuencial, pues la criminalidad ha penetrado el abiganado tejido social.

El periodismo en general, escrito y hablado, da cuenta diuiamente de asaltos, asesinatos, secuestros, violaciones,

etc., sin que el Estado tenga la capacidad completa para detener esa voragine.

En este sentido se observa en relaión con la delincuencia:



Caso especial también lo constituye lo relacionado con las bandas millonarias de contrabandistas, encabezadas
por los sahadoreños A.lfredo Moreno Molina e Hipólito Reyes, quienes urdieron un denso tejido delincuencial en
toda Ia estructura de poder del Estado. Pero también es preocupante la complicidad de agentes de seguridad en la
evasión de presos de alta peligrosidad, la participación de jueces, magistrados y fiscales del Ministerio Público en la
impunidad.

Ello da pie para que hagamos las siguientes reflexiones:

i) El Esudo incontenible de la de[cuencia da Ia impresión de multiplicarse diariamente, como sila sociedad tuvie-
ran la determinación de reproducir los actos antisociales. O como si se tratara de la autodestrucción de que
habla Hegel. Ello evidencia que es un porcentaje muy alto de la sociedad guatemalteca la comprometida en la
uiminalidad. O lo que es peor, lno será que todos somos delincuentes potenciales?

ii) Ilama también la atención, que siendo la ciudad capital el centro del poder económico y social, sea t¿mbién el
lugar donde se centraliza el mayor peso específico de la delincuencia, de donde se irr¿dia a toda la periferia del
país.

II.IV TAEDUCACION

La educación en Guatemala es de mala calidad, desde la pre-primaria hasta la Universidad. En la pre-primaria,
tanto en lo público como en lo privado, no se están aplicando los paradigmas más actualizados sobre el partrcular, ni
se cuenta con las instancias y equipos necesarios para ese nivel, dada la calidad de puente cognoscitivo, que enffe el
hogar y la escuela debe jugar ese nivel.

Además Ia cobertu¡a a nivel nacional de Ia pre-primaria es pobre, especialmente en e[ área rural.

En lo relativo a la educación primaria, no solamente hace falta cobeftura, sino que la educación instalada es

pobre. Elio debicio primordiaimente, a que el gobierno apenas in\ierte el i.57o del PIB, en cducación.

Existe un déficit de cobertura de la escuela primaria del orden del 38% en todo el país, distribuido en 7% en el
área u¡bana y un 31% en el área rural.

Aparte de ello, la educación primmia presentá las deficiencias siguientes:

i. Los maestros (salvo algunas excepciones), no se encuentran debidamente capaciudos, científic¿, ni didácticamente,
para inducir un mejor aprendizajel

ii. Los edificios escolares se encuentran abandonados: sin la infraestructura necesaria para el aprendizaje como,
laboratorios, gabinetes, bibliotecas, etc. En Ia mayoría no existe el material didáctico necesario para el ffabaio.
A tal extremo que los m¿estros inquietos viven frustrados por no poder trabajar meior. Hemos üsto edificios
sucios, sin mantenimiento, sin pizarrones adecuados, sin material didáctico. En muchos casos, los maestros de
su reducido salario, compran el yeso y oüas cosas menores. La educación secundaria presenta simila.res

problemfuicas: maesros mal preparados, falta de equipo, balos salarios, edificios obsoletos. Esos tres niveles no
pueden ser la punta delpensamiento científfco, tecnológico y ético, en pro deldesaüollo del país. La educación
universita¡ia también es de baja calidad;

iii. En cuanto a la educación privada, elgobiemo autoriza sin mayores exigencias el funcionamiento de colegios que

no garantizan en nada una poca preparación, donde los maestros desempleados trabaian por salarios miserables

e insultantes;

iv. A tos gobiemos realmente no les interesa la educación. En estos momentos, torpemente de seuizri privatlzarla
educación media, lo que significaría magnificar las deficiencias en detrimento del desanollo del país. Y también
dejando al margen de dicho nivel a grandes masas de lóvenes guatemaltecos, que no tendrían [a capacidad
económica para costearse sus estudios. Como buenos cafetaleros (empleadores de analfabetas), no tienen la
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capacidad de entender que Ia educación es básica para el desarrollo del país. Por otra parte, el presente gobierno
del señorAlvaro Anú ,puaar:rparur pattidariamente los puestos delgdbierno, instald en eil,,finisterio di Educa"
ción a una abogada Lic. Arabella Castro de Comparini. a quién no se le conoce ayectoria ac¿démica en el
sistema educativo. Echó a andar algunas ocurrenr-ias y cr¡ando a su partido le convino políticamente, que ella
volüera otra vez al Congreso para hacerse cargo de la presidencia, por haber sido electa áiputada, dejó tirado el
Ministerio de Educación y se colocó en su lugar a otro miembro del partido, de quien tampoco sabemos que
tenga trayectoria académica. Y los pedagogos, los buenos maestros del sistema, pero que no pertenecen al
partido, lqué pasó con ellos?

II.V IA SALUD

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ({INICEF) coloca a Guatemala con alta mortalidad infantil
formando qrypo con Haití, Kenya, Argelia, Indonesia yArabia Saudita. Con ello se dice casi todo, puesto que la niñez
viene siendo la síntesis de la salud de los pueblos.

El resto que no fallece, está condenado a vivir en su mayoría, en desnutrición por deficiencia alimentaria debido
alabaia ngesta calórica y ptoteínica animal y vegetal. Y las enfermedades infecto-contagiosas, diarea e infección
respiratoria aguda (IRA).

Esa nutrición de mala calidad proviene precisamente de los bajos niveles de ingresos en que se mueven las
grandes mayorías del país. Recuerdo que en mis años de maestro rural, la supervisora que llegabaá h escuela donde
trabaiabame deaa "Maestro, es necesario que usted le enseñe a sus alumnos y a los pádres áe familia en sus visitas
domicilíarias, que es conveniente y bueno paralasalud, comer carne, huevos,leche yverduras". Expliqué entonces
a la supervisora que mis alumnos provenían de familias campesinas minifundistas, propietarios, la mayoiía de peque-
ñas parcelas de tieras de mala calidad (inclinadas y barancosas), y si bien era cierto que la mayoría criaba aves de
corral, cofl su venta y la de los huevos, compraban otros elernentos de su canasta básica, como sal, chile, velas, cal,
manteca de cerdo, café, uucat o panela, tomate, cebollas, etc., medicinas corientes, como bicarbonato, aspirinas,
etc.; ymuchos, has tamaky fnjoldadas sus raquíticas cosechas. Los pocos que tenían vacas (de maia calidad y flaus),
hacían lo mismo con la poca leche que ordeñaban. Carne no consumen, sino de vez en cuando, apunté. Porque,
pregunté, ¿a que niño no le gusta una pechuga o una pierna de pollo, un trozo de carne asada o un huevo esuellado?.
No maestra, apuntalé, ellos no consumen esos alimentos, porque no pueden. Sin embargo, agregué, claro que es
necesario explicarles todo ello y de hecho se hace.

Pero como 1o hemos visto anteriomenrc, con los salarios que devenga la mayor parte de la población guatemal-
teca, icómo se puede esperar una mejor alimentación?

Ello se ha remarcado en muchos cónclaves internacionales, donde asisten jefes de estado y responsables de ello
(ministros, planificadores, etc.) Pero en la pníctica, los gobiernos no hacen algo para ir resolüendo la situación; lejos
de ello, combaten la pobreza en sus discursos, pero sus acciones van encaminadas a favorecer a los ricos y las oligar-
quías, como el actual gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN). Y eso porque estas oligarqulas piensan que
medio emplear a los guatemaltecos es favor de su parte.

Esa oligarquía en el poder jamás puede companir [a conclusión a que ltega Otto Samayoa Urea. Al decir que "los

esfuerzos y recursos que se destinen a resolver el problema del hambre y la desnutrición, no deben concebirse como
acciones de caridad o beneficencia; sino más bien como una inversión nacional en el factor más importante de la
producción como es el recurso humano. Los niveles de producüvidad, tanto a nivel de empresa como a nivel nacio-
nal, dependerán en alto grado de la contribución efectiva y eficiente de la ma¡o de obra en el proceso productivo."

Debemos entender que la buena alimentación es una parte subst¿ncial de la medicina preventiva. De suyo

sabemos también, que el acceso a una buena dieta alimentaria, no es sólo cuestión de disponibilidad presupuestaria,

sino educativa. Pero en nuestro caso, la injusta disuibución del ingreso nacional, miás la deficiente calidad de [a

educación, constituyen la ecuación fundamental de una mala nutrición.
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Ni una cosa ni otra, atiende el gobierno con eficiencia y eficacia; sobre ello, le desagrada tener que atender
debidamente a los hospitales, pues, en estos momentos, el gobierno del PAN está más preocupado por las carreteras

y los teléfonos, que por la salud del pueblo.

De esa cuenta, el sistema hospitalario en términos generales ha colapsado, pues carece de lo más mínimo para

funcionar. Además de ello, la realidad es esta: mdicos mal pagados, inftaestructura obsoleta, carencia del instru-
mental apropiado (dado el avance cientlfico y tecnológico del mundo) para la mejor asistencia. Sabemos de antema-

no que a la oligarquía (cafetaleros y ganadero$, los más atrasados del mundo y a sus corifeos del gobierno, no les

interesa la salud del prrr-:hio,

Sabemos por intuición sensible a todas luces, que estos señores quisieran privatizulo todo, pues al fin y al cabr:,
a cafetaleros y ganaderos, les interesa mlás un pueblo hambriento para pagarles saluios que reproduzcan su propia
hambre, que gente bien erguida que pueda reclamar sus derechos.

rr.vr Er pRoDUCTo TNTERNO BRUTO (pIB)

El PIB en 1996, ascendió a la suma, de 4,344 (millones de Queuales), cuya composición sectorial, por importan-
cia se dió así: Comercio, §ricultura, Silvicultura, Cza y Pesca, Industria, Manufacrura, Transporte, Almacenamiento,
Comunicaciones, Construcción y otras.

Como puede observarse, Ia estructura productiva sigue estando estable, cuando un sector (el comercial), con-
seruador y retardatario encabeza la composición económica delpaís, seguido de la agriculura, que es otro segmento
económico conseryador y retardatario, especialmente en su fracción de o<portación, donde ha radicado tradicional-

mente el poder político de Guatemala. Es decir, ei poder económico y político del latifundismo.

Con esa composición mauoeconómica, la economía guatemalteca sólo logró un crecimiento del3.5% que no es
gpaz de generar más empleo, por el tipo de actividades económicas que encabezarr en el PIB.

De ese PIB el presupuesto estatal apenas representa hasta el 12%, que indudablemenrc no permite que el Estado

pueda desarrollarse más vigorosamente. En cambio, en países desanollados como Francia y Holanda el presupuesto

estatal, puede sobrepasar el 50% del PIB, lo que indica una mayor inversión social en dichos países.

Los ajustes estructurales que se han venido operando en nuestro país, han repercutido dramáticamente en las

inversiones sociales, como salud, educación, con detrimento de Ios intereses nacionales.

[.VII LA POIITICA ECONOMICA DEI GOBIERNO

Sin entrar en detalles técnicos, ias voces del pueblo se han levantado, porque el presente gobierno discursivamente

plantea que su política económica se encamina a superar la pobreza del pueblo; en tanto que sus acciones concretas

indican por el contrario que el fin es favorecer los intereses de la oligarquh y en general a los capitalistas. Por

ejemplo: liberan Ia venta de las gasolinas, para que los gasolineros debidamente organizados, en oligopolios, fiien los

precios que les dala gana, por más que el Ministerio de Energía y Minas, informe periódicamente, que el precio

internacional de esos combustibles tiende a la baja.

En un aranque de congraciarse con el pueblo, el Ministro amenaza con fijar nuelamente los prectos. lno que el

mercado los debe regular?. Otro, tarto sucede con el gas de r.rso doméstico, se liberan los precios y cuando 1os

distribuidores especulan y aumentan abusivamente dichos precios, el Ministro otravezhabla,

Un caso de burda maniobra económica se dio en el caso del cemento CruzAzul, mexicano. Elproducto comen-

zó a ingresar a un precio menorque el Cemento Progreso, favoreciendo amuchagente. Inmediatamente elgobiemo
reacciónó c¿lificando de competencia desleal a los mexicanos, imponiendo un arancel, antidumping, segun el caló

oficial, del 88%, en defensa de Cementos Progreso, que constituye un monopolio. Pero en todo caso, el gobierno
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anda pan aniba y pan abajo, solicitando ingresar al mercado libre del none (Canadá, E.E.U.U. y M&ico). lPara
imponer sanciones antidumping?

Ahora se le ocune desconcent¡ar delBanco de Gua¡emala el manejo de divisas en moneda o<tranjera, pan de

ser posible, que los propios exportadores las guaiden, lzs escondan y especulen. Todo ello, dentro de un paquete

que burdamente llamaNeo Liberal, que incluye la venta de los servicios públicos, que llaman desincorporación de los

activos del Estado.

Con respeclo a GLATEI, lir ernpiesa estatal de la tel:fonía, la mas rentable de todas, se venderá, pua ello usan

una falaciar "para que ios teléfonos lleguen a }os usuarios más remotos y mas.pobres, que en las condiciones aouales

no pueden adquirir teléfoncs." lQuién puede creer semcjante infundio?. Pero hay algo mas, preparando una mayor

rentabilidad, que sea affactiva para quienes pretendan ccrmprar la empresa, se suprime la cuota mínima, y se baja el
valor de las llamadas al exterior; y se incrementa el precio de las llamadas inte¡nas.

Sin embargo, cuando se habla de los salarios, Ia cosa, cambia, porque ello no es conveniente, en vista de ser
inflacionarios segun la opinión dei gobiemo ¿Que los trabajadores verán drásticamente disminuida su canasta bási-
ca? Eso no impofta, ei pueblo de Guatemala es aguantador, ya lo dijo elgobierno, "siempre hemos oido rumores de
explosiones sociales y no se dan." Es decir, los dirigentes sociales, segun el gobiemo, los quieren espantar con "El
petate del muerto". Claro, el pueblo rle Guatemala no r:s el de Brasil, Venezuela o del Ecuador que han tenido la
valentía de botar gobiernos.

il.vIII IOS ACUñRDOS DE PAZ Y tA CI{SE DOMINAIITI

La oligarquía guatemalteca, como es comprensible, frre siempre opuesta al movimiento insurgente. El brote de
esos moümientos se los achacaba siempre a la Unión Scviética, a. Cuba y a todo el campo socralista, lamls podn
ponerse a pensar que el movimíento et'a debido a las cor.diciones materiales de pobreza y exclusión del pueblo de
Guatemala, pues segun su concepción del mundo y Ia üda, los únicos inteligentes y que trabajan son ellos, como
propietarios de los medios de producción. Dentro de er;e contexto, ellos son los benefactores de la clase l¿boral,
porque un favor Ie hacen con da¡le trabajo y pagarles un salario.

Lo que ellos no han podido visualizar es, icómo es posible entonces, que en países altamente desanollados
como los nórdicos, teniendo fronteras comunes con la Ex Unión Soviética no hayan sido capaces de h aber organtza-
do guenillas en ellos?

La insurgencia les sirvió también de pretexto para tildar de subversivos y comunistas a todos los actores sociales
que han luchado por me,ores prestaciones laborales, propiciando así que elgobierno y las fuerzas represivas (Ejérci-
to y policías) , se solzaran secuestrándolos y tomrandolos.

. Es. indudable que, como ha quedado dicho, la concentración en pocas manos (de ellos, los oligarcas), de la
tien4 ha sido elgénesis de los mayores problemas del paír;, por las rzones siguientesi porque t ienenlacapíiada en
grandes extensiones las mejores tierras laborabies; v porque siendo la tierú su únicó médio de prodúcción, su
estancamiento en ella no les ha permitido diversificu la producción, por temo¡ o incapacidad. Entonces, el temcrr a
la reforma agraria, que pensaban podía ser el centro meáuhr de las negociaciones de paz con la URNG, los indujo a
impugnar ante la Cofte de Constitucionalidad los Acuerdos de Pz, especialmente el referido aAspecto Socio-Ecctnó-
mico y Situación Agraria; pero, cuando les pasaron la minuta de lo posible y se percataron que elrife¡ido acuerdo en
nada les perjudicaba, respiraron profunCo de satisfacciórr y saludaron con sonrisas el Acuerdo de pz defi¡itivo,
escribiendo en un desplegado de prens;a; "Ahora debenros todos cambiar de acütud." lEstan ellos decididos a
cambiu de actrtudes?. Lodudomucho. EI oligarca ha sido ;iembre abusivo y prepotenrc. Pero, el verdadero cambio
de actitud de su parte, es deseable para bien de nuestro pzús,
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SEGUNDAPARIT

Er NUEVO ORDEN REFTqIADO EN Er SUEñO

El país era totalmente diferente, a los treinta anos a partir de la reforma estructural.

CAPITULO I
I.I DESARROTTO SOCIAT

I.I.I SAIUD

En salud, Guatemala se encontraba dentro dei grupo de países con baja mortalidad infantil, con Canadá, paises
Bajos, Honk Kong, Finlandia, SueciayJapón según repórte déoMS-oPS. Lo que incidía en nutrición, salud yeduca-
ción de alta calidad, al pertenecer al mismo grupo.

La medicina preventiva se había expandido a través de toda la infraestructura instalada: nutrición, vivienda,
recreación, mercados, escuelas, agua-potable, manejo de desechos sólidos, hábitos higiénicos, cuidado ámbiental,
control industrial, careteras, riego, fertilización orgánica, mane,o orgánico de plagas] contról médico periódico,
control prenatal Seneralizado, control generalizado y técnico de los riesgos y enfelmédades de trzbajo, conmol sani-
tario de los expendios de alimentos empacados y expuestos en mercadós, réstaurantes, etc.

_ 
Tal como lo proclamó la 3Oakamblea de la Salud en 1978, el principal objetivo social del gobiemo de Guatemala

y del continente americano, se había cumplido: el que todos los ciudaáanos, al canmáne¡ e1ain2000 un grado de
salud que les permitiera llelzr una üda social y económicamente productiva.

Por consiguiente, los 12 criterios fundamentales o políticas, como se les llamó en aquella ocasión, eran hoy, en el
nuevo orden, una realidad:

i) La salud para todos había sido adoptada como política del más alto nivel oficial (fuamblea de la Sociedad Civil),
con asignación de recursos adecuados, equitativamente disuibuidos y naturalmente, con un alto grado de par-
ticipación de Ia comunidad;

ii) Los mecanismos para asociar a la población en la ejecución de estrategias, se había fortalecido lo suficiente, por
lo que el funcionamiento era efectivo;

iii) Se habla destinado constitucionalmente no menos del5% delProducto lnterno Bruto a la salud;

iv) La salud local (municipios) estaba en manos de Comités prosalud de la comunidad, quienes vigilaban estrecha-
mente el fiel cumplimiento de las políticas pre-establecidas;

v) El agua potable en la vivienda era una realidad, ¡," no era aceptable el hecho de llevar agua a la vivienda de una
distancia que excediera de 15 metros a pie. Ello no era concebido dentro del nuevo orden;

vi) La inmunización contra difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, poliomielitis y tuberculosis,habíaalcanzado
coberturas aniba d el 90% dela población susceptible;

vii) Existía personal adiesuado para la asistencia a la maternidad y los partos y asistencia al recién nacido y demás
niños, por lo menos durante los primeros 8 años de vida en todos los Centros de Salud de la República.

viii) El estado nufficional de los niños se consideraba satisfactorio, ya que el90% de los recién nacidos tenían un
peso promedio de 2,!00 gramos como mínimo;
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ix) I¿ tasa de monalidad infantil en todos los subgrupos que podían identificarse, era inferior al 1J por cada 1,000

nacidos vivos;

x) El PlB, por habitante sobtepasaba los 500 dólares nortr:americanos, mensuales.

xi) La contaminación ambiental por; a) lalta de agua potaL,le; b) falta de control sanitario sobre alimentos; c) insu-
ftciente contlol de vectoles; d) faita de control epidenriológico; y e) inadecuadas condiciones de vida, habían

dejado de ser problema de primer orden, para el caso, no representaban cifras estadísticas alarmantes o que

llamuan la atención.

El sistema hospitalario era de alta calklad académica y o¡rerativa. Los hospitales funcionaban con toda su capaci-

dad técnica y de servicio. Era visible la renor¡ación recnol¿,gicl constante y especializada. El personal era de alta
especia.lización y bien pagada. Al fin y al cabo, gracias a la medicina prerenüva, los hospitales no estaban abarrotados
de enfe¡mos de tradición de subdesarrolb: diameas, cólera parasitismo, desnutrición y otros afines, que hacía mu-
cho habían desaparecido. Ello daba el espacio suflciente par" que los hospitales atendieran menos enfermos y con
mayor caprcidatl tecn ico-cienrífi c¡..

La nueva siuación en salud se debía, a que el nuevo orCen había considerado a la medicina curativa, como un
gasto, pero a la medicina preventiva, comrt una inversión en capital humano. De ahí, su éito.

los hospitales eran en su mayoría especializados y bien organizados. En cada hospital había un cuerpo médico
con el grado de doctores, que era personal de señicio muy especial, investigadores del Instituto de Investigación
especializada de los mismos y maesros consultivos de la Universidad de San Carlos y de las diferenres Universidades
delpaís.

En los referidos hospitales nunca faltaban los meclicamr:ntos necesarios de acue¡do con su especialidad. En el
cuerpo.de enfermería de cada hospital, todo el personal eragraduado y muchas personas con estudios de postgrado.
Todos los hospitales teaían l¡ calidad de cscuel¡: dc Ias C ir¡er¿s MéCices, pero lcs esiudiantes osicn¡aban altos
niveles de preparación científica.

Los Centros y fuestos de Salud munir:ipales, contaban r:on la infraestructura personal, operativa y de insumos
suficientes, para responder con eficiencia v eficacia a las nectxidades de las poblacir:nes. La cá[dad deÍ personal era
la mtsma que la de_ los hospitales, La tub,3rculosis, la malaria, el cólera y otras que antes tenían alguna presencia,
habían desapuecido. El slDA, gracias a la prevención (educación, responsabiúdad, disciplina, eñ.¡, y'a que loé
medicamentos descubiertos, habían sido muy eficaces, en su incidencia había balado ostensiblementé, 

'

. .En cada Centro y Puesto de salud existía un eficiente cuerpo de comadronas graduadas y médicos obstetras,
salubristas y epidemiólogos, que prestaban rr¡ üral servicio, quienes habían sustituáo a hs comadronas empíricas,
que.obüamente habían desaparecido. En todos los hospitalés, como en los Centros y Puestos de Salud, existía et
servicio_ de emergencia de 24 horas y la capacidad de encámamiento se había quintuplióado con relación a 1997. los
hospitales se. habían cuadruplicado en relación al mismo añr: y en cada municipio existía un Cenuo de Salud o un
Puesto de Salud, según el caso,

Independientemente de Ia investigación científica que se realizaba en cada hospital, funcionaban tres grancles
centros de.investigación médico-biológica: uno en Totonic apán. puare tzu'rnvestig;ción ¡elacionada con las enfe¡.
medades del alüplano; otro en Escuinda pzra estudiar Io relá¡ivo a las enfermedadeltropicales y uno muy especiali.
zado, ubicado en S¡nta Cruz (Longaro ne) , Zacrpz, pua esturliar el mal de Chagas, cuya inciderrcia se da én ii fran;a
comprendida entre El Rancho y Esquipulas, por la presencia de la chinche picrida.

_ _ Gracias a las mejores condiciones matr:riales de existencia prevalecientes en el país, la esperanza de üda de los
habitantes había subido a 80 años, Gracial; a un mejor trabajo rcaJizado por Ia unidad de Salud Reproductiva del
Ministerio de Salud Pública, y a Ia mejor calidad de la educacirin, el númeró promedio de hijos por farnilia en todo el
país, era de 3.
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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se había modernizado tot¿lmente, de manera que era considera-
do el mejor de América Latina, Su administración era sana, cubría todo el país, tanto en accidentes de trabajo, como
en enfermedad común y enfermedades profesionales.

En tecnología estaba ¿ la alura de los meiores hospitales del mundo y era famosa su ala de maternidad, así como
de pediatría para los hilos de los trabajadores.

En enfermedad común se atendían todas las especial.idades y se realizaban todas las cirugías. Su personal era
altamente capacitado. El encamamiento era de alta calidad . Todo lo anterior repercutía en la disminución y cortos
días de encamamiento de los pacientes.

Todo aquello se habÍa lograclo, gracias al nuevo orcien, pero además, porque el gobierno le habia pagado a la
institución la deuda que le tenía de 150 millones de quetzales, y a esa altura se enconuaba al día en sus obligaciones
patronales. La municipalidad de la ciudad de Guatemala, así como el sector patronal en general, estaban al día.

Todo lo relacionado con recuperación y terapia estaba al día de los últimos descubrimientos. Para ello, y para

todo lo demás, el IGSS, tenía su propio Insútuto de Investigaciones Científicas, ubicado en la ciudad capital. Sus

mejores investigadores eran profesores de la Facultad de Medickla de la Universidad de San Carlos.

Las medicinas eran baratas, pues el margen cle ganancia que tenían los farmaceúticos era del 20% sobre el precio

de costo total. EI Estado vigilaba muy eficientemente para que dicho porcentaje no se elevua,

Eigobierno había logrado cle los canales cle televisión que eran muchos, determinadas fra¡jas cortas para el paso

de spots de salud: cómo evitar las enfe¡medades bronquiales en dempo de frío, cómo tratar los a.limentos, etc.

Propaganda de cigalrillos asociándolos falazmente con la destreza del valor humano, habían desaparecido. La propa-

ganda sobre aguardicntes, tan)bien,

I.I.II EDUCACION

En educación, Guatemala se enconuaba ubicada dentro de los países de más alto desarrollo. En ese momento se

había operado una reforma eclucativa muy profunda, cu1,os fundamentos centrales eran: Desarrollar la capacidad

científica y técnica del guatemalteco. Desarrollar sus capacidades ética, cívica y de autodisciplina,

La educación era un paradigma de desaffollo, se iniciaba en el hogar, con los hábitos y destrezas de los padres,

así como con Ia conducta de ciudadanos responsables de los mismos. Proseguía en la escuela, en donde el indMduo

encontraba un ambiente equilibrado entre ciencia, ética y responsabilidad. la educación se perfeccionaba en el

trabajo, en donde Ia solidaridad, la disciplina y la honestidad eran los elementos básicos.

El 80% de la educación total era pública, es decir oficial. En ese momento la educación privada iba desaparecien-

do.

Ello, debido a que la educación pública era de alta calidad, veamos:

El proyecto de educación nacional había sido elaborado por técnicos guatemaltecos, con participación muy

significativa de las comunidades y de los maesros en seryicio, No era un paradigma traído del exterior o copiado r1e

otras latitudes, sino hecho en casa para esta casa,

En Ia elaboración del paradigma educativo nacional, habían pafticipado, como técnicos, sociÓlogos, antropólogos,

politólogos, economistas y pedagogos. todos con nivel de doctorado, investigadores de profesión, quienes habian

hecho acopio de las sugerencias de los maestros en servicio, En el diagnóstico que realizaron, había¡ sido dos las

conclusiones fundamentales a que habían llegado:
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i)' Que al hablar de educación, no es atinado reducirla a la simple formación e información científica, de espaldas a

la realidad nacional; y

ii) Que si bien es cieno que la mayor parte de la población del p.,ís se encuentra asentada sobre una base económica

de minifundio (por haber concentra:ión de la mayor pr¡rte dc las mejores tierras en pocas manos), también Io es

que una buena parte de tierras de n-rinifundios en bajíos, altii.,lanos, valles, etc., está sub-utilizada o mal utilizada,

significando pobreza para sus moradores, por malas prácticas productivas. Cuando otros pueblos han tenido
que luchar contra los desiertos y el mar, para hacer suelos productivos.

También, había concluido el diagnóstico, la mayor parrr de las economías latifundistas están sub-uülizando o mal

usando los recursos naturales en detrimento del desarrollo del país.

En conclusión, terminaba el diagnóstico, la educación rle los guatemaltecos debe estar íntimamente vinculada a

los procesos productivos, para mejorar la. gestión de los recuLsos naturales y combatir la pobreza.

En él se tomaron en cuenta los valores propios del p.ieblo, los intereses de la cultura ética de lr,s etnias que

componen al país. Se oyo a los principales y ancianos indígen as, quienes manifestaron que muchos padres no enviaban

a sus hilos a la escuela, porque en ell¿ los niños iban a aprender ma.las costumbres, malos hábitos. Por ejemplo,
decían, los niños al regresar de la escuela, se olvidan del res¡reto a los padres, a los mayores. La escuela ha hecho que

mucha gente pierda los principios de la solidaridad, de la qtda mutua. Muchas personas a causa de la escuela, han
perdido el respeto a la naturaleza, el resp eto alaflora, alafauna. Lapalabraempeñada que ha sido un pilar de nuestra
cultura, se ha perdido al entra¡ en cont¿cto con la etnia no :ndígena.

[a muier ha sido siempre motivo de nuestro mayor resf)eto, porque ella es nuestra abuela, nuestra madre, nues-

tra hermana, nuestra esposa y nuestra hija. Pero ello se ha ido perdiendo, porque los no indígenas no piensan igual
ylo han ido oasando a las comunidades indígenas, a través de la escuela, eltrato cotidiano vlas relaciones de trahafo.

Nuestros hiios, nuestras muieres, también se han ido mrtiendo en la dinámic¿ del desperdicio, del consumismo,
se saca a la basura cantidades de alimentos, que otros no tierlen, contraviniendo nuestra costumbre, nuestra cultura,
que nos enseña que es "pecado" tirar la comida, el maíz y el frijol, la sal, porque son parte de nuestra vida,

Gracias a esa educación de mesura y de racionalidad, nu estro pueblo ha podido soponar la pobreza, la exclusión
y la marginación. Se tilda al indio de haragán y borracho. Pero, lquién Ie da de comer a la nación ente¡a, incluidos
nuestros o<plotadores? iQuiénes si no los conquistadores, al pagar pane delsalario en aguardiente anuestros a¡tepa-
sados los hicieron borrachos? lQué somos ladrones?, nos lo dicen quienes cotidianamente en las fincas y haciendas
nos roban en las pesas de las tareas y en el escamenteo salariz.l al pagarnos menos y obligándonos a firmar de recibido
el sala¡io mínimo. lNo creen ustedes que todo ello debe induirse en la educ¿ción de nuestros hiios? Así hablaron los
ancianos y p ncipales indígenas en la Asamblea de la Sociede.d Civil, cuando se discutía el proyecto educativo dentro
del pro.vecto de nación-

1¿ reforma educativa, había recogido pues, esos principios de ética operativa y los había incorporado a la curícula
y planes de estudio.

La reforma había sido posible también, porque las ciencias de la educación: sociología de laeducación, sociología
educativa, pedagogía, sociología del conocimiento educativo y la didáctica, se habían desarrollado grandemenre,

I.L[.I TAEDUCACION PRE PRIII{ARIA

La educación preprimaria se encont¡al¡a extendicla en todo el país, tanto en el fuea urb¿na como en el área ru¡al.
pl equipo con que contaban dichas escuelas era de primer orden, amueblado equivalente y las instalaciones eran por
demás completas: uea de juegos infantiles de salón, pista para baile, escenarios para las artes escénicas, juegos
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sociaiizados para el aprendizaje incipienre de las matenáticas, la física, la biología, la historia, juegos al aire libre,
mesas de trabajo, c:rballctes para el dibujo y l¿ pintule, ralleres para las artes manuales.

Dos áreas además eran importantes: elconocimiento incipiente del universo y Ia sociedad. Así como el inicio en
los idiomas.

En el mei dc ncviembre de cada año, se integlaban a la Universidad de San Carlos a recibir cursos de a.ctualua-

ción como parte de sus \acaciones. La sólida formación que recibían se iniciaba en las pocas escuelas de formación
de maestros del sistema.

Las escuelas cle folnración de maestros eran pocas, pero de alto nivel.

Ia realimentación que cada año ¡ecibían los maes[Los consistía en reyisar los últimos descubrimientos científicos

en las materias curriculares, así como en Ia didáctica y planeación e investigación, Era una temática obligada también
el análisis sistemático de la realicl:rd nacional. 'fanto en lo político como en lo económico, para que el magisterio
conociera los avances o estancamientos del desaLtollo nacional. Todos los maestros en servicio eran preparados

además en administllción educativa.

Todas las escuelas estatales estaban debidamente equipadas con lo necesario para una buena educación: Biblio
tecas, laboratorios, gabinetes, campos experimentales y talleres. Instalaciones mínimas para depones, artes escénicas
y pintura, etc.

Aq"ri proseguía la formación del pensamiento c¡ítico del educando, su imaginación, su creatividad y demás valo.
res humanos. El minis¡elio dei ramo era muy celoso en cuanto ¿ su cumpiimiento.

La formación técnico-científica, cívica y ética del educando, iban de la mano. Gran importancia se daba a1 apren.
dizaje de la matemática y la lógica maten.rática para propiciar el desarrollo técnico clel paÍs, la historia para propicrar el
desanollo de las ciencias sociales y humanísticas y de las ciencias naturales y biológicas, para inducir una mejor lucha
contra la desnutrición y la enfermedad.

En este nivel se iniciaba la folmrción tlel eclucando, pua la producción: la gestión empresarial, la calificación en
el trabajo, el control de calidad, etc. Los técnicos asistían a las escuelas para este caso.
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Desde este nnel los maestros traraban de conformar el pensamiento critico de los niños: en su interacción con la

naturaleza (respetírndola, cuidhdola, etc,), yen su interacción social: en elseno de lafamilia (el respeto a los padres,

alos ancianos, alos parientes), dentro de lasociedad: fespeto a las autoridades, alos mapres, a los niños, alapaÍia,
etc, Todo ello encuadrado dentro de io posibie, según Piaget y los más recientes psico-pedagogos y por patrones

culturales de la nación. Las interpolaciorres de cosas extranjeras, sin el mayor respaldo teórico, no eran permitidas.

La higiene, la salud, la creatividad, Ia inaginaci(rn, la cooperación, la responsabilidad, el compromiso y otras
muchas vinudes eran inculcrclas a los niños como parte cle sus juegos y demás tareas infantiles.

Pua ello, las escuelas estaban técnica v culturalmente diseñadas para prestar elme,or servicio y equipadas con lo
necesario de acuerdo con el momento histórico.

La enseñanza de las religiones no era permidcla, por ser un asunto referido al hogar y las iglesias.

I.I.[.II ["{ EDUCACION PRIMARTA

La educación primaria era de alta calidad. En ella, todos los maestros eran especializados en la materia que

servían.



De esa cuenta, se habíalogrado que la mayoría de egresados de 6to. ano portaran una prep¿ración similar a Ia de

los graduados del nivel medio de los anos 90s del siglo veinte.

El nuevo orden sustentado en los Acuerdos de Paz con la URNG, habia generado el proyecto de nación en el seno

de lafuamblea de la Sociedad Cívil, el cual había sido avalado por la comunidad internacional. Para interiorizar dicho
proyecto, que significaba paz duradera, democracia plena'¡ desarollo sustentable, el Ministerio de Educación pro-

porcionaba a todos los alumnos del nivel primario del país, los tortos oficiales preparados por los mejores técnicos y
académicos de la nación,

l,os fines generales, a panir de los específicos, que perseguía el proyecto educativo aludido, eran: preparar al

muchacho de prim aria paralayida; prep:Lrarlo como buen ciudadano ybuen padre de familia; y prepararlo para que

se inserta¡a con éxito al siguiente nivel.

En la educación primaria se iriciaba un fuerte prograna de investigación científlca, inducida por maestros de

reconocida capacidad para ese nivel, con muchas publicaci,rnes al respecto.

Si en 1989, existía un déficit de coberura de la escuela primaria en el orden del 38% distribuido en 7% en elárea
urbana y 3170 en el área rural. En ese morlento, a treint¿ arios de la firma de los Acue¡dos de Pz, toda la población
apta para ese nivel escolar, estaba cubierta, cuantitativa y cr.ralitativamente.

El a¡alfabetismo en idioma espanol era inexistente y el 100% de la población indígena sabía además leer y escri
bir en su idioma émico, pues la educación era plenamente rilingüe.

Ia educación primaria era esÍictamente científica y la religión relegada al hogar y las iglesias.

I,I.IIJII IÁ. EDUCACION MEDIA

En 1990 la etiucación merila cublía ape nas al10.42'/,, aelapoblación urbana apta para ese nivel y en el área runl
apenas el 0.49Yo, En cambio, al momento del sueño, el 100% de la población apta para ello era cubierta. Muchas

escuelas e institutos se habían creado para ello.

Dichos establecimientos, públicos y privados (de estos últimos iban quedando muy pocos, por el alto costo de

implementación), estaban equipados al día para asegurar una buena formación: Bibliotecas, laboratorios, gabinetes,

campos experimentales, computación e internet y oros avanzados equipos,

La base del aprendizaje era la formación del pensamien:o uítico iniciado en la primaria. Para ello, los maestros
ingresaban por rigurosos exámenes de oposición, realizados por oeertos y con elgrado académico de licenciados,

con méritos académicos aceptables,

Aparte de los objetivos de cada especialidad, los objetivos generales del nivel eran: prepararse eficiente y eficz-
mente para ejercer con exito las profesiones medias; y prepirarse eficiente y eficazmente para insena¡se en el nivel
inmediato superior (licenciatura).

En este nivel proseguía la melor formación en matemfu:ca, historia y ciencias naturales, se le daba seguimiento

también, a Ia formación para la producción. También se proseguía la prepuación ciudadana y la formación corno

buenos padres de familia. Los maestros cumplían a cabalidarl con todo ello, porque el Ministerio de Educación y los
inspectores eran muy celosos de su cump)imiento. Tanto maestros de primaria como de educación media, estaban

sujetos a evaluación constante y a procedimientos de retiro oara el caso de incumplimiento,

En este nivel se daba una fuerte preparación a los estudrantes en el sistema matemático vigesimal de los mayas,

así como Io relativo a la astronomía, los calendarios, la filosofía, la arquitectura y arte de [a sociedad maya. Se iniciaba

también al estudiante en el ionocimiento e las anes y Ia mt:dicina propios de la sociedad maya.
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ta línea de investigación científica era fuerte y en manos de profesores calificados. La improvisación y la incapa-

cidad que había caracterizado a la escuela anterior, era cosa del pasado. En c¿da escuela o instituto había un depar-

tamento de investigación, con un tipo de trabajo muy fuerte.

Según opiniones de expertos, tanto nacionales como extranjeros, los egresados del nivel medio se equiparaban,

en preparación y conocimientos, a Ios profesionales universitados de los años noventa.

En este nivel el aprendizaje de por 1o rnenos el idioma maya de la zona, era obligado, támbién de el inglés y

fiancés; pero todos, eran manejados por escuelas de alto nivel, a donde los estudiantes acudían a recibir la prepara-

ción, desde el primer ano de ingreso, hasta el final, a efecto de que, al egresar, los muchachos hablaran y escribieran

con fluidez dichos idiomas. Para ello, el Estado había suscrito convenios con las escuelas de idiomas y con las

embajadas norteamericana y kancesa, para la implementación de dichos programas.

La formación de maestros para el nivel primario estaba a cargo de escuelas de alto nivel cognoscitivo, dirigicias

por profesionales de reconocida capacidad y mucha producción pedagogico-científica. Elingreso, tanto de estudian-

tes como de profesores a dichas escuelas, se realizaba por selección de capacidades y méritos académicos. La Ilniver-

sidad de San Ca¡los mantenía un programa permanente de actualización de profesores de educación media, para

quienes no deseaban proseguir posgrados, pues todo el personal de ese nivel ostentaba elgrado de licenciatura.

La educación media privada había ido desapareciendo, manteniéndose únicamente los establecimientos que

tenían la capacidad para sostener el nivel ac¿démico con las especificaciones exlgidas por el Ministerio de Educación,

que era sumamente escrupuloso para ello y los supervisores, compenetrados de su alta misión, exigían y reportaban

al Ministe¡io las deficiencias, para su pronta corrección,

Ello, porque en los últimos anos, debido a la magnificación que los neoJiberales hacían de la iniciatila privada y
al desempleo an alto que existía entre el magisterio, cualquier persona, sin mayores contratiempos y sin mayores

recursos, abría colegios de cualquier nivel, improüsando, pagando salarios insultantes, sin equipo, etc., falseando la

educación, en detrimento de los intereses nacionales.

Toda la educación pública era estricamente laica, no se pe rmitiala realrzación de cultos o acms religiosos en los

establecimientos públicos, so pretexto de moralizar a Ia población estudiantil.

La formación ética del educando se fundaba en los principios de "alteridad", pues el respeto a[ "otro", era funda-

mental. Los establecimientos públicos y privados cumplían con dicha formación, pues los inspectores académicos

reportaban los incumplimientos para lograr su pronta solución.

Como las escuelas técnicas eran de alto nivel cognoscitivo, las empresas fabricantes de maquinaria de todo tipo,

dotaban a las mismas según su especialidad, y adhonorem, de los modelos recientes, para que los estudiantes los

conocieran y manejaran. Ello, porque dichas escuelas dotaban a la industria instalada, de los técnicos que necesitaba,

I.LII.N I.{ EDUCACION UNTVERSITARIA

L¿ Universid¿d de San Carlos había experimentado una transformación completa. De una Universidad profesionista

que había sido hasta los Acuerdos de Paz, se había tlansformado en una Universidad científica. Para ello, se habían

tomado las siguientes acciones:

De acuerdo con el aftículo 82 de la Constitución, se había organizado debidamente el nivel superior, para la

form¿ción de científtcos en muchas ramas del conocimiento, en los grados de maestrías y doctorados. Para ello, se

había creado el Departamento de Posgrado, con organización, legislación y personal adecuado. Los profesores de

este nivel estaban regulados por un estatuto especial, todos con grados de maestría o doctorado según el caso, de
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alto nivel, con muchas publicaciones. Ademfu, eran muchos los profesionales extranieros visitantes que eran invita-
dos a impartir determinadas materias,

La escogencia del personal académico y de investigaci(in para el nivel superior, era de mucho rigor y la evalua-

ción del rendimientr: de dicho personal también era riguroso y muy récnico.

Dos eran los eies sobre los cuales discurrÍa ei trabajo académico de posgrado: el razonamiento crítico-reflexivo
y la investigación científica. Pua ello la universidad tení¿ sLs insritutos de iovestigación de reconocida calidad, ade-
más de los institutos de investigación ya indicados, que funcionaban con la participación de Ia Universidad de San
Carlos, ei Estado y la iniciativa privada organizada. !n dichos insútutos se realizaba investigación parala docencia,
para uso del Estado y para udlidad del proceso productiyo. Además de la investigación pura que se realizaba como
contribución al conocimiento científico. La plantilla de investigadores era de reconocida calidad, tanto nacionales
como extranleras.

Los resultados de este nivel se hacían sientir en la calidad Je las licenciaturas, pues las innovaciones eran novedosas
en todas las carreras, las prácticas médicas se habían mejorado,las ingenierízu habían wanzado,laarquitectura había
hecho muchas innovaciones, la agronomia, etc.

Como los estudios de posgrado de San Carlos, tenían mucho prestigio a nivel internacional, eran muchos los
estudiantes extranjeros que ingresaban a ellos. Ante¡iorme nte los extranjeros no podían ingresar a los posgrados,
porque la legislación universitaria no lo petmitía, más que si se incorporaban, pero eso era otra cosa.

El nivel profesional había sufrido una profunda transfor¡¿ción, pues el ingreso se realizaba por medio de selec-
ción de méritos académicos y de conocimientos. Pala la Unive¡sidad de San Carlos, tal paso había sido crucial, pues
había tenido que soportar intensas jomadas de protesta de los estudiantes, Pero, cuando el asunto fue discutido en
la Asamblea de i¿ Sociedad Civii, de la cual. la Asociación de Estudiantes Universit¿rios (A¡1, era miembro acrivo y de
mucho compromiso, se estableció que Ia medida tendía a favorecer a la sociedad. Los argumentos esgrimidos eran
los siguientes:

Con la educación profesional no se trataba de dar oportunidad a que fulano o sutano se hicieran profesionales,
para que ellos pudieran resolver sus problemas socioeconómicos y hasta pudieran acumular capital; sino que de lo
que se trataba era de dotar a Ia sociedad de buenos profesio:rales que coadyuyaran adecuadamente al desarrollo del
país,

Con el ingreso indiscriminado de todos los aspirantes, se daban dos fenómenos perjudiciales socialmente: el
costo de funcionamiento consumía el 85% del presupuesto universitario, delando apenas un remanente del 1J% para
inversión, lo que era insuficiente para mantener al día la inliaestructu ra académica (medios materiales del conoci.
miento). En la mayoría de las careras la selección se daba al final y no al ingreso, pues un fuerte porcentaje, en
algunas solo 10% de quienes cerraban cursos se graduaban, significando una alta inveriión y alta pérdida de parte de
la Universidad y por ende del Esudo. Además, la sobre-población estudianül no permitía un mejor aprendiz ie y
formación profesional, lo que en nada justificaba la inversión social.

Al fin y al cabo, el alto desarrollo que había tenido el parque productivo del país, permitía a la Universidad, en
acuerdo con la iniciativa privada, sostener escuelas de carreras cortas a nivel técnico.

Los profesores del nivel de licenciatura, eran maestros en su especialidad como mínimo, que ingresaban a la
academia por oposición de méritos acadéroicos y de conocinriento. Los jurados de oposición eran de alto nivel. Un
elemento de vitalimportancia en la selección, era que elpostulante hubiera realizado como mínimo cinco publicacio-
nes en revistás especializadas.



La mayor pane de profesores eran de tiempo completo y exdusivo. Ello quiere decir que no trabaiaban en otros

lugares. Cada maestro atendía a un miáximo áe 30 estudiantes, lo que permida que el aprendizaie se teÑzaru en

forma crírica pal üc¡pativa.

En todas las careras existía una línea completa de investigación, desarrollada por investigadores de reconocida

trayectoria. Además de que en cada maestría se realizaba mucha investigación. Tanto docentes como estudiantes se

enóontraban relacionadoi con los institutos de iwestigación, que ocistían tanto dentro de la Universidad, como fuera

de ella.

La Unive¡sidad tenía sus líneas curriculares, compuestas por: las políticas generales del quehacer académico, su

base filosófica y los métodos didácticos de trabajo, tanto en el nivel superior como en el nivel profesional, y en el

nivel técnico de carreras coftas, sus bases filosófica y metódica de uabajo aczdémico de la institución.

Con base en dichas líneas cuniculares, cada c¿rera tenía su propio curículum en el que se sistemathabatodo el

aprendizaje especiali zado. Ia ac¡tidad científica, anística, cultural y depotira de la Universidad era profusa y de alta

calidad.

Los profesores eran evaluados anualmente por un equipo de especialistas, que en audiencia, auscultaban la

planificación del profesor en la materia que impartía, la aplicación del cur¡ículum de su carera, el manejo de los

métodos de trabajo académico, sus planes de actuatización, sus estudios de posgrado, su producción científica, etc.

I¿ comisión evaluadora, de una vei de;aba las recomendaciones pertinentes. La reiteración por tres veces de los

erores señalados era motivo de despido, mediante los procedimientos establecidos.

A los licenciados que egresaban se les p reparubapan elercer con efrciencia su profesión, pero también para que

pudieran insertarse con eficacia en el nivel inmediato superior, es decir, las maestrías y doctorados.

La Universidad de San Carios atendía también la educación técnica, que se dáa a dos niveles:

La formación de técnicos a nivel intermedio (3 años de formación) en distintas ramas del conocimiento y que

estaban destinados a arender los requerimientos del proceso productivo del país. Muchos postulantes a las ca¡reras

profesionales que no podían accedei a ellas o quienei definitivamente no des enbanrealtzaf cafferas terminales, pero

sentían vocación por alguna carera cora, se inscribían en el programa de su predilección'

Estas caneras estaban bien implementadas con a1,uda de la iniciativa privada, que veía en ellas a los obreros

especializados de sus empresas. Cón dicha a1.uda, de empresarios nacionales y extranjeros, los equipos de trabajo-

aprendizaje de esos centros, se mantenían actualizados. Buenos técnicos habían egresado de ese nivel. Las leyes y

políticas universitarias, en [o que era pertinente, se aplicaban aquí, en lo concerniente a profesores, investigación,

métodos de uabajo, etc.

En las "AMA' K' que funcionaban en el área rural, la Universidad de San Carlos tenía funcionando escuelas

técnicas para formar á sus respectivas actividades productivas, a los habitantes del interior del país, sin exigir la

calidad de educación media para ello.

La justificación para esto era la siguienrc: los campesinos guatemaltecos son personas muy laborio sas y ttabaia'

doras, fero en lo relativo a la producc'ión agrícola, no habían logrado optimizar los rendimientos, que iustificaran de

alguna manera su esfuerzo y iapital invenidos. Además, no había podido diversificar la agricultura, para meiorar el

consr¡mo intemo y para diversificar los téminos de interczmbio intemacional.

Ademas, la calidad de muchos producros agrícolas, como fruras, semillas, hortalizas y legumbres, etc. no había

mejorado mayormente, lo que no iniidía en los ñábitos de consumo del guatemalteco, ni permitía meiorar los térmi-

nos de intercambio con el exterior. Era necesario además introducir nuevas líneas productivas, etc
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Por otra pute, en la produccrón de a'tículos: de carpinteria, cerámicay alfarería,jaraa, sasfreria, tejeduría, etc.,

no se habían alcanzado mejores niveles dr: calidad, que perrnitieran afinar los hábitos de consumo del guatemalteco

y mejorar el intercambio intemacional. Había pues, mucho desperdicio de iniciativa y fueza laboral.

En la Asamblea de Ia Sociedad Ciül se había discutido alnpliamente esto y se h abíallegado ala conclusión que el

pequeño o mediano productor, por una parte se aferaba a Itus patrones ffadicionales de trabajo y por otfa, no tenía

mayor posibilidad de acceder a la tecnología moderna. En e.sas condiciones la transferencia de tecnología adecua<ia

era casi imposible, por la ¡esistencia de los producrores a dejar sus costumbres y tradiciones. Los extensionistas

agrícolas tenían mucha experiencia en ellc,; y los técnicos de la Dirección General de Sewicios Agrícola (DIGESA), ios

del Insrituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) y ctro r:anto,los de la Dirección General de Servicios Pecuarios

(DIGESEPE), también.

Por lo tanto, se había llegado a la conclusión de que el extensionismo y los EPS por sí mismos no eran suficientes
para mejorar la producción, sin hacer de los productores verrladeros "técnicos" en sus respecüvas ramas productivas,

Para ello, la Universidad había creado todo un paquete acadámico, con las líneas curriculares v la legislación respec-

tiva.

A treinta años de iniciado el proceso, se observaba cómo los pequeños y medianos productores, con auxilio de
sus respectivas AMA' K, eran a la vez, los investigador:es de su propia actividad.

Dichas escuelas de formación técnica. estaban bien equipadas con recursos humanos de la mejor calidad, espe-

cialistas de su actiüdad, instalaciones, lahoratorios, gabineies, campos experimentales, etc, En ellas confluían la
acción compartida de la Universidad, el S€:cto¡ Público Agrícola y la iniciativa privada.

Los productores estudiantes, recibían al cabo de dos años de trabajo académico y productivo, el cenific¿do
corespondiente. Además, quedaban regir,trados para que lcs técnicos del "A-MA' K", a que pertenecían, los visitaran
periódicamente para el mejoramiento cie sus especies. El resultado obtenico era sadsfactorio, como lo veremos más
adelante.

En el nivel académico: equipos, medios materiales del r:onocimiento, calidad de los maestros e investigadores,
la Universidad de San Carlos estaba a la altura de las mejores Universidades del mundo, Para que el Estado aprobara
una universidad privada, la calidad total debería de ser igual, lo que deberia acreditarse preüamente. Se exigían las

instalaciones apropiadas, las cuales eran calificadas por una comisión especial y la presentación de la plantilla de
profesores que eran sujetas a calificación, mtes de aprobar lrr solicitud.

Todo ese moümiento de reforma universitaria se había realizado en San Ca¡los, al amparo del Acuerdo sobre
A§pecto Socio-Económico y situación Agraria que preceptúa que: "La educación superior del Estado, cuya dirección,
organización y desarollo le coresponde con exclusividad a la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un factor
clave pua alanzx el crecimiento económico, la equidad sor:ial, ta difusión de la cultura y el incremento del acervo
tecnológico de la nación",

I.LU.V tA EDUCACION DEPORTWA Y ARTISTICA

En depone, Guatemala se había colocado entre los países mejores del mundo. Tanro intemamente, como en el
concierto internacional, nuestra nación cosechaba aplausos por doquier.

La concepción oficial del deporte lebar;aba los simples lineamientos competitivos de Ia actividad, y abarcaba los
tres eies deponivos fundamentales: el formativo, el competitivo y el de mantenimiento. El formativo para los niños
y adolescentes, hasta los 18 anos, el competitivo para quienes se dedicaban a esa actiyidad, que comprendía de los 18
a los 40 anos y el de mantenimiento que comprendía el restc de la vida del individuo.

lo



El deporte era una acüüdad importante dentro de los pensa de estudios de la pr eprimura,primaiay secundaria.

Para ello, todas las escuelas e institutos estaban debidamente aperados, tanto de personal capacitado, como del
instrumental necesario"

En cuanto al depone competitivo, las organizaciones deportivas internacionales y la Asociación Nacion¿l del

Deporte, se encargaba de ello. Siempre con el patrocinio del Estado y la iniciativa privada.

En lo relativo al deporte de mantenimiento, tanto el gobierno, como la iniciativa privada, se encontraban
compenetrados de ello, y por lo unto, todos los trabajadores contaban con los espacios laborales corespondientes
para que practicaran 'algún deporte. Era un máximo esfuerzo el que se hacía, para mantener la salud de los trabajado.
res, en beneficio de ellos mismos, como del proceso productivo del país, Como el deporte concebido como
coadyuvante de la salud, no puede enrcnderse sin hablar de la nutrición, en todo el sistema educativo nacional,
incluido la universidad, se daban pláticas periódicas a maestros y estudiantes sobre la dieta alimentaria. Lo mismo se
realizaba tanto en el sistema deportivo, como en los sindicatos y esublecimientos de trabajo. Por convenios suscfitos
entre el gobierno y las partes (patronos, etc.), personal preparado por el Instituto de Nutrición de Cenuoamérica y
Panamá (INCA,P), realizaba ese trabajo. Elslogan con que se identificaba el pro grarna, deaa: "Aprendamos a comer,
nutriéndonos".

Para la prepar¿ción de los deportistas nacionales, los que se insertaban en las entidades de competencia, existían
escuelas especiales para su formación. La población escolar de dichas escuelas se formaba por rigurosa selección,
Habían dos niveles: los alumnos de primuia y los alumnos de nivel medio. La selección se realizaba así:

Los profesores deportivos de las escuelas e institutos debían observar detenidamente a sus pupilos en el desem-

peño de cúalquiera de los deportes que se practicaban en el establecimiento. Si de ello, surgía la conücción de que

alguno o algunos de los estudiantes, tenían apdtudes especiales pra algunos de los deportes, hablaban en primer

lugar con los padres del o de la niña, para conocer su opinióo sobre que su hijo o hijos fueran reclutados para el

sistema deportivo nacional. El padre se encargaba de hablar con su hilo y si se ponían de acuerdo el profesor

deponivo al inicio del año lectivo, lo comunicaba al Director Departamental de Educación, quien designaba a los

técnicos referentes y si la opinión de estos era favorable, el Director Departamental de Educación, se encargaba de

tramitar la beca correspondiente para que el postulante asistiera a una de las escuelas deportivas

Los estudiantes elegidos, a la par de proseguir sus estudios de primaria o de nivel medio, en su caso, recibían una

esmerada preparación físicaydeponiva con miras a prepararlos para los deportes competitivos del país. El trabaio en

estas escuelas era intenso, técnico y sistemático.

En cuanto a [a educación aftísdca, et Ministerio de Educación y de Cultura, por convenio con las casas de la

cultura y de las "AMA' K', de todo el país, se habían implementado escuelas para pintura, danza, oratoria, actuación,

etc. De dichas escuelas habían egresado muchos artistas que ejercían en distintos niveles de la vida nacional.

por ejemplo, el arrc indígena había progresado rrípidamente, pues si Ak'abal en 1997 eta el mejor poeta de

Guatemalá, 3ó aáos después 
"los 

Ak'abal se habían mulúplicado pará bien de la nación. Los Tito Monterroso y los

Arjona se habían multiplicado, también.

IJ.II.U EDUCACION FORMAT

Como resultado del alto grado de efrciencia y eficacia alcanzados por el sistema educativo nacional, que había

r.p.i*iiáo poritir*enre e;el comportamientó de los padres de familia, las actitudes de los guatemaltecos en el

áribito nacio'nal, como calles, parques,lugares de reunión,lugares de recreo, mercados, trabajo, etc., había cambiado

;ñlñ;"i;; ;;iárpurr.ian ion írráctitudes de los añoi 90s que se caracterizaban por la procacidad,de lótenes

v rá,lfror. Ahorá se notaLa cierto refinamienb en l¿ conducta. No ie trataba efectivamente de acti$des de profesio-

i,4.r v á. g."" de educación mláiana, sino de ob¡eros y c2mpesinos en general, La educación formal se veía

prolongada en este nivel.
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Había aumentado considerablemente elhábito de lalectura, pues era común ver en autobuses, parques, estable-

cimientos de rabajo, tanto en la ciudad como en el campo, a mucha gente leyendo revistas, periodicos, libros, etc. El

espectáculo era realmente admirable. I'or eilo habían aumentado las editoriales de libros y revisus y la ctculación
periodística había aumentado considerablemente.

No solo se habían mulüplicado lzs librerías y ventas de reüstas, sino que también las bibliotecas en ciudades y

municipios, donde se veía grán afluencia de lectores de todo tipo. Se podía decir en consecuencia, que el pueblo de

Guatemala era culto y educado,

I,I.II.UI EDUCACION NO FOR:MAL

EI haberse mejorado ostensiblemente la educación formal, también la no formal tuvo un repunte signilicativo,

pues el comportamiento de los guatemaltecos en el trabajo, la ofrcina, etc., había cambiado saludablemente. La

burocracia que había sido ruin, imesponsable, lenta y roga da pata trabaju, ahora se veía ordenada, disciplinada y con

buenos modales para el trato con el público. Y algo realmente admirable, la com.rpción burocrática era cosa del

pasado, pues a treinta años a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, la corrupción había desapuecido y los ciuda-

danos públicamente comentaban lo saludable de la situacirin.

No podía ser de otra manera, pues el comportamienm de los actores sociales, dingentes, funcionarios y políti-

cos, había tenido un giro de 180 grados, 1o que significaba ,:n mejor comportamiento en los lugares de trabalo.

Dicha simación era de mucha impor:tancia, porque nc, sólo dicho nivel educativo era escuela pua todos, sino

que significaba una mejoría también signiflcati'va del funcionamiento del Estado.

Aquí podía palparse el impacto social de la educación ünculad¿ a la producción, porque tanto en ei sector
público como en el privado, la calidad del tróajo había rnejorado, pues empleados, funcionarios, directores de

empresas y obreros buscaban siempre la calidad total. Era r:llo pues, otro nivel educativo, que mejoraba la produc-

ción nacional.

I.I.M I,ACULTURA

En la Asamblea de la Sociedad Civilse había discutido arnpliamente elfuncionamiento delMinisrcrio de Cultura.
Se habÍa llegado a Ia conclusión de que era de suma importzLncia su accionar, siempre y cuando retomara el camino.

Para efectos del analisis crítico, se había comeneado cc¡n analizar el concepto "Cultura' y se había llegado a la
conclusión de que el concepto abarca todo lo que material y espiritualmente el hombre es capaz de hacer y perpe-

tuar y meiorar mediante el aprendizaje.

Se había abundado además, que la cultura se modifica por la técnica; como cuando nuestras abuelas se hinc¿üan
en el suelo para moler en piedra el nixtamal, Iuego se colocó en una mesa la piedra para no hincarse más, a continua-
ción aparecieron los molinos manuales para moler el nixtanal y hacer la masa de maíz, adelante, aparecieron los
molinos elécuicos y de gasolina para moler el nixtama.l, se ubicaron dichos molinos estfategicamente en pueblos,
aldeas y caseríos, y las mujeres llegan a moler ahí su nixtamal y posteriormente surgieron las empresas fabricantes de
harina de nittamal pa¡a hacer la masa de maíz y con ello las tortillas y mmales para el consumo popular. La técnica ha
cambiado, pero los hábitos alimentarios de los habitantes de mesoamé¡ica continúan, pues culturalmente nos segui-
mos alimentando de maí2.

lo mismo sucedió con la fabricación de toftillas, se inició en el famoso comal de bano, se pasó al comal de metai
y terminó en la máquina.

En México se ve cómo las mujeres indígenas otrora moledoras de maíz y grandes tortilleras, ahora hacen cola en

las fábricas meciinic¿s de tortillas para comprar el alimento familiar, Pero el Ministerio de Cultura como que no
andaba por esa frecuencia, su concepto de "cultura", era otra (:osa; realizar veladas, traer comediantes, orquestas, etci

es decir, se actuaba con un concepto distorsionado y elitista de cultura. Ese era su erro¡.
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Dentro del nuevo orden, el Ministerio de Cultura se encontraba realizando una gran tatea:

i) Los abusos políticos de que hasido objeto históricamente elpueblo de Guatemala, ha barrido la memoria histó-' 
rica de los municipios. Águnas referencias vagas se encuenúan en üccionarios, etc., pero los investigadores y

estudiosos no encont¡aban en los municipios dato alguno. En tal sentido, el Ministerio de Cultura, con la parti-

cipación de estudiantes del último a¡o de las carreLasde historia y antropología de la Universidad de San Carlos,

se encontraban haciendo ese trabajo, rescatando cle otras oficinas los libros y papeles de los municipios, con lo
que estaban restableciendo los archivos municipales,

Para el caso de documentos únicos en poder del .{rchivo General de Centroamérica o del fuchivo Arquidiocesano,

se estaban obteniendo copias paleografiadas para el caso,

ii) En vista de que una de las reiyindicaciones de las agrupaciones indígenas integrantes de Ia Asamblea de la Socie-

dad CMI, era que ios lugares litúrgicos de las etnias indigenas, llamadas mesas, cúes, situados en montañas,

barancos y creuas, coní- peligro de desapalecer, teniendo un gran valor histórico, se había dispuesto en

primer lugu, levantar un inventario de dichos sitios, con sus nombres, ubicación, situación, üas de¿cceso, etc.i

y luego fueron declarados lugares protegidos del Estado v prohibido su desmantelamiento por cualquier czusa,

bajo sanción de prisión y danos.

Seguidamente, el Ministerio de Cultu¡a, por medio de acuerdos con las municipalidades, dotaron a esos Centros

Sagradós, de una rnfraestructura mínima diseñada para cada caso: acceso, alumbrado público, agua, cuando se

pudiera, etc,

Las municipalidarles por medio de sus regidores y alcaldes auxiliares, mantenían el control sobre dichos centros,

iii) Los métodos pedagógicos activos que se estaban implementando en las escuelas, exigían de la dotación de' 
buenas bibliotecas municipaies, para que los estudiantes tuvieran donde consultar y hacer investigaciones. Por

lo que, en convenio tripartito enire el i'{inisterio de Cultura, la Municipatidad interesada y la Universidad de San

Cailos, se hóía acordido implementar las bibliotecas respectivas, manteniéndolas y supervisándolas. Las muni-

cipatidades eran las encargadas de su manejo. Los tres entes aportaban para la compra de libros y materiales, etc.

iv) Las danzas populares: baile de Ia Conquista, baile de Moros, baile de Toritos, baile de Mexicanos y baile de
'Venados,qúetantaalegríayesparcimienioh¿r¡rllevadoalaspoblacionesdelosmunicipios,habíanidodesapare-

ciendo poi muchas causas' eialto costo de montaje de los mismos, pues en las "morerías" 
. 
(establecimientos

privadoi de confección y venta de los ajuares, y demás artículos de adorno), Ios alquileres habían_subido dema'

iiado y la gente no cont¿ba con el dinero suhciente para ello. Muchos jóvenes campesinos abocados a los

estudios dátodo nivel,la no pensaban integrar los elencos debailarines. En muchos municipios, el movimiento

protestante ela contrario a dichas danzas, las consideraban manifestaciones paganas, etc.

En consecuencia, por acuerdo dpartiro entre el Ministerio de Cultura,las municipalidades interesadas yla USAC,

las municipalidades hábían mandado a confeccionu las indumentarias respectivas, las que mantentay reparaba. _la
USAC dabá asistencia técnica en danza ¿ los elencos municipales y el Ministerio de Cultura pagaba los viáticos a los

elencos y a los directores escénicos, todos campesinos de la localidad.

v) Por convenio entre algunas municipalidades, el Ministerio de Cultura y el Instituto Guatemalteco de Turismo, se

habían construido enla ciudad capiral y en varios municipios del interior del país, teatros al aire libre con cafete'

rías ligeras, con muchas comodidades e instalaciones, donde los domingos se presentaban conciertos varios,

obraste teatro y muchas acrividacles culturales más, en beneficio de los pueblos que no podían desplazzLrse

fuera de su municipio o ciudad, para divertirse.

En la ciu<iad capital había cuatro siguiendo los puntos cardinales. En Quetzalrcnango tres: En el Cantón Las

Flores, en La Ciénaga y en la zona tres. los había en casi la totalidad de las cabeceras deparamentales v en muchos

municipios.
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El boleaie de entrada era de bajo precio y automático en su recepción, que seMa pam el mantenimiento de las

instalaciones. El servicio de cafetería estaba concesionado por las municipalidades a empresas pafticulares, quienes
prestaban un buen servicio, higiénico, moderno y barato.

ü) Por convenio enue el Ministerio de Cultura, el de Edumción, el Insrituto de Antropología e Historia y la Univer-
sidad de San Carlos, se velaba porque en los curícula de estudios del sistema eduiativo y en los libros gra¡Jitos
de texto, se aborduan Ios elementor; fundamentales de nuest¡a cultura.

vii) Por convenio entre las municipalidades, el Ministerio ,le Cultura y la Universidad de San Carlos, se proregía el
ane popular como: la marimba, e[ tzrnbor y la chirimía, el tun, el arpa, la pintura, la escultura, etc.

viii) Como era indudable, el Ministerio de Cultura protegia, desarrollaba y perfeccionaba a la Orquesta Sinfónica
Nacional, el Ballet de Guatemala, la Opera que se había desarollado tanto, el Baltet Folklórico, las A¡tes Escénicas,
etc.

ix) El Ministerio de Cultura había protegido el surgimiento del arte cinematográfico, que había tomado auge y
muchas actividades más. lQuién podía decir ahora qur: dicho Ministerio no éra útil?

I.I.[V LAVTWENDA

Como ha quedado dicho, elgobierno del PAN ha declaredo que en el país hace falta un millón de üviendas. Pero
sin acla¡ar el concepto de üvienda que maneja. En el momentotel sueñó, h situación de vivienda era diferente.

.Enel campo e§pecialmente, hubo una verdadera revolución habitacional, pues las organizaciones "AMA'K',
tenían dentro de sus objetivos y metas coadyr.¡y¿r .n 1u .onstrucción de üviendá de sus asoáados. para ello, entre
todas las 'A.1,{A' K" existentes cn ei país y con ayirda ertranj,:ra habían formado un Fondo Nacional pua la Vivienda
(FONAVI), que se manejaba a través de las cajas rurales que funcionaban en cadaAMA,K.

A los mlembros se les concedía préstamos supervisados para la construcción de su vivienda, a un tipo de interés
fijado por Ia asamblea de secretarios genr:rales de todas las AUe' x del país. Pua el efecto, dichas organizaciones
manejaban varios planos de casas baratas, pero seguras y confort¿bles, de los cuales el interesado esc{ía el que le
conüniera segun el tipo de acdüdad a que se dedicaba y su capacidad económica, que era calificada por lalunta
directiva de la AMA' K comespondiente

El adobe, estaba rechazado totalmente, por inseguro. La madera por consiguiente, por escasa y cara. Mediante
legislación especial, los inreresados aseguraban el prestamo con su mñma viüenda.

Para los miembros de AJvlA K la consttucción les salía relativamente barata, porque la inversión monetaria cubría
el valor de los insumos: block, hiero, cemento, piedrín, madera, cal, etc., así cómo ábañiles, pues el resto del perso.
nal concuffía baio el principio de cooperación que por mucho tiempo ha usado el campesinb guatema.lteco

Cuando los hijos varones de los campesinos se casaban y se emancipaban, como ya no se practica I apatrilocalidad
y como es costumbre campesina, heredar en vidr a sus hijoi rnryorer, con eÍ mismó procedimlento elios hacían sus
casas.

Para los campesinos sin tierra y que pertenecían a algunaAMA'K, por dedicarse a alguna actividad productiva, la
organización propiciaba ia adquisición de lotes pua la ionstruccióo de casas; pero, siillo no era faciible, muchas
AMA' K daban en a¡rendamiento bajo, algunas casas, si las te:ían.

t)e esa manera, y de muchas otras, el déficit de viüenca había sido abaüdo. Lo mismo sucedía en la ciudad,
cuando productores pequeños y medianos, según el caso, pr:rtenecían a a.lguna AMA, K.
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I.I.V EMPTEOY SAIARIO

Según la Secretaría General de Planiñcación SEGEPLAN, del gobiemo, el desempleo llegó en 1996a|47.7% delr^

Población Económicamente Activa (PEA), equivalente a J millones 200 mil personas. De los cuales 1 millón 368 mil
están subempleados y 160 mil no encontraban trabajo. A ello había que agregar los 10,000, que anualmente se suman
ala fuerza laboral y a los 4,385, trabaiadores estatales que al momento de escribir esto, se habían acogido al macabro
retiro voluntano. Habrá oxe tomar en cuenu fambién a los exguerrilleros y los exsoldados desmovilizados.

Gracias a la transformación deiEstado, el ostensible mejoramiento de toda la planta productiva del país, que nos

hizo competitivos en los mercados internacionales; y las nuevas inversiones operadas en los últimos t¡einta años

(lapso del sueño), el desernpleo había llegado casi a cero, Además de las variables indicadas, la tasa de crecimiento
anual de población, que para 1996 era de 2.8%, gracias al trabajo de programa de salud reproductiva operado por el

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, había bajado al 1 .4% anual y en melores condiciones humanas que las

actuales.

La planta productiva dei país había mejorado por las siguientes opciones:

i) El Estado estaba invirtiendo en educación y en salud el i2% del Producto Interno Bruto (PIB), sobre la convic-
ción de que invenir en educación (cualitativa y cuantit¿tivament9, y en salud (preventiva: la infraestructura
completay curativa), no es un favor ni una dádilz, sino una inversión en capital humano.

Ello se consideraba como una de las estrategias fundamentales del Estado, dotar al país de capital humano
capacitado, para que la inversión fuera posible.

ii) Hacer de todos los productores campesinos, agricultores, anesanos, etc., (como ya se indicó) verdaderos técni-
cos de su quehaccr, con lo cual se había logrado una mejor calidacl apta para la competencia n¿cional e interna'
cicrnal, Ello había hecho que dichos productores tuvieran la capacidad de apropiarse de la técnica, comprender
i» inrrc-r,zciorres I iealiza¡ r¡periencias e inrestigaciórr por ellos mismos. Todo bajo el principio de calidad total

del país.

iii) EIEstado había propiciado la inversión extranjeray nacional, mediante acciones de eficiencia social, control de la

delincuenciayla eficiencia judicial. Solamente quedabaun tipo de delincuencia residencial, esporádicay ocasio-

nal que no ocasionaba inestabilidad,

iv) El Estado también habh emitido leyes que protegían debidamente la inversión, casügando severamente el con-

trabando, la elasión fiscal y la comrpción en todas sus manifestaciones.

v) Los inversionistas se sentían seguros e incentivados para la inversión, pero condicionados a reinverür en el país,

el J0% de sus ganancias, pudiendo transferir al exterior no más del 50% de dichas ganancias. Con ello se había

logrado la reproducción ampliada del capital nacional.

vi) Gracias al clima de conftanza imperánte en el medio, logrado mediante el gran pacto social, que había uribado a
la construcción de un Estado de convergencia; y a la mejoría en la educación de las clases sociales, se había

mejorado ostensiblemente la recaudación de impuestos, de manera que el erario nacional no sufría déficit fiscal,

al üempo que el Ploducto Interno Bnlto (PiB) había crecido al dobte de 1997 y el presupuesto del Estado había
pasado del 12% del PIB, al30%.

lelos de défrcit, hacía ya larios años que presupuestalmente se experimentaba equilibrio presupuestal, que
permitía al Estado moderniza¡ constantemente los hospitaies, las escuelas, la administración pública, las vías de
comunic¿ción, manteniendo bajas tasas de inflación,

Por otra pane, la balanza comercial del país, no era deficimria. Ello quería decir que el país era capz de mante-
ner un racional equilibrio entre lo que se exportaba, que era mucho, y lo que se importaba. Ello propiciaba además
que la paridad del Queual frente al Dólar, se mantuviera estable.
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Todo ese mecanismo tan complicado de la macro-eco nom ía nacional, estaba en manos de un cuerpo de exper'

tos y científicos, que no actuaban panidanamente, ni en defensa de intereses estamentarios de clase, sino en bien de

la nación en su coniunto.

Por otra parte, gracias a que la capacidad de pago del Estado había mejorado, el endeudamiento externo e

interno había casi desaparecido y con ello la inve¡sión improductiva en lalores. De esa manera, habían bajado tas

tasas de interés sobre ahoros, y consecuentemente los intereses sobre los créditos.

Todo ello se encontraba miás o menos garantizado, po :que el Estado hacía sus mayores esfuezos por mantener
baja la tasa de inflación y estable la paridad del queual frer te al dólar.

En el seno de laAsamblea de la Socir:dad Civil, el problema de los saluios había sido uno de los más espinosos.
Los aumentos generalizados de salarios son casi siempre inflacionarios y desestimulantes de la inversión, opinaban
los miembros del CACIF; en mnto que la clase obrera argurrentaba que los ajustes periódicos en los salarios, permite
a los trabajadores mantener más o menos estable la canasta básica y con ello su dieta alimenticia.

La situación se tornaba difícil, menos mal que en la convergencia y el Gran Pacto Social, las discusiones eran
tranquilas, sin explosiones hepáticas, ni adrenalinicas, puesro que se buscaba el bienestar social de la nación, que
sería el bienestar de unos y otros. Como se explicará Cespués, los capitalistas abandon¿ron sus sentimientos
patemalistas con relación a la clase trabajadora, pasando a un planteamiento nuevo, novedoso (para el medio), sobre
la base del principio de alteridad, por medio del cual se decla que en ranro "el otro" (el trabajadofl esté bien, "yo" (el
capitalista) estaré mejor. Es decir, era la lacionaliz ción enue capital constante y capit¿l variable, que ambas conflu-
yen en un mismo objetivo social, que era la producción dr: mercancías, El ideologismo se había desteffado de las

discusiones y se hacían esfuerzos por coroprender las razones del otro-

En ese marco dialectal, se ilegó a la conclusión de que el salario estaría compuesto por dos elementos básicos:
el salario mínimo y el salario complementario. El salario nínimo sería fijado como se est¿ba realizando, por iuntzs
triparütas, integradas por representantes de los patronos, lo,; uabajadores de las distintas actiüdades económicas y el
Estado. Dichos salarios se revisarían cada tres años, salvo fur:za mayor, por inflación, etc. El salario complementario
se formaría por la participación de Ios trabajadores en las utilidades de las empresas, fi,ada en un 5% como mínimo.
O bien, para el caso del comercio, en un porcenaje sobre ventzs.

La indemnización universal se instituyó en forma general, pefo tzmbién se instituyó la iubilación, en el orden
prirzdo, pero no como obligación unilateral del patrono, sino como previsión de los propios trabajadores y los
patronos a través del IGSS.

Ello estaba de tal manera regulado, que aunque el uabajador cambiara de traba,o y por ende de patrono, el IGSS
seguía adminisuando su jubilación hasta cuando llegara el tiempo de retiro definitivo. [a jubilación entonces era
concebida como un ahoro de patronos y trabajadores para la vejez de este. Dicho ahoro además iba en crecimien-
to, porque se administraba a uavés de un banco del sistema. Pero no en cuent2s indiüduales, sino en cuentas
colectivas, para asegurar su mayor crecimiento.

Aparte de ello, los finqueros yhacendados se habían conrprometido a dota¡ a sus rrabajadores colonos de vivien-
da sencilla, pero digna, con todos sus servicios, para preservu la salud y el bienestar.

En las fincas grandes alejadas de las escuelas públicas (en la nueva era, nuevas actitudes), los propietarios tenían
funcionando escuelas hasra 610. ano, bien equipadas y utilizmdo los textos oficiales del gobiemo.
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CAPITUTO II

INFRAESTRUCTURA

En laAsamblea de la Sociedad Ciül se había discutido mucho sobre la infraestructura necesaria para el desarollo
del país. Sobre ese particular, la kamblea habia hecho la diferencia entre inftaestructura urbana y la infraesuuctura
extraurbana. Diferencia muy importante para entender el papel de lo uno y lo otro; y así evitff improvisaciones y

erores. La práctica había demostrado que la Asamblea de la Sociedad Ciül estaba en lo cierto.

II.I INFRAESTRUCTURA URBANA

[a Asamblea de la Sociedad Civil había ambién, dejado sentado el principio básico, de que la infraestruoura

urbana, debe ser una prolongación en movimiento del sistema educ¿üvo nacional. Es decir, la infraestructura urbana

no solamente debe ser una batería mateiral para satisfacer necesidades sociales, sino que a[ mismo tiempo debe

tener la capacidad de educar a los ciudadanos. Además, el urbanismo municipal debe tener la capacidad de educar al

hombre del campo que concurre a la ciudad a estudiar, trabalar, vender sus productos y comprar otr'.ls mercancías o

simplemente a pasear.

En dicho planteamiento había panicipado muy activamente laAsociación Nacionatde Municipalidades (ANAivf

que a esas alturas había experimenado una profunda transformación institucional, como lo veremos más adelante.

Pero de todas maneras, adéhntalemos que la ANAM, no era ya el ente de accién política a que la habían dewiado los

partidos políticos hegemónicos en el Estado, sino que era e[ ente de asesorla técnica fundamental de las municipali-

dades del país.

Una de las. cuestiones que había quedado claro en [as. discusiones de [a Asamblea, er¿ que salvo la Antigua

Guatemala, que tiene una identidad urbanística clara, el resto de ciudades de Guatemala, induida la capital, §on un

verdadero desorden urbanístico.

L¿ Antigua tiene identidad urbanística, porque cualquier persona que la visite, nacional o o<tranjer¿, se da cuenta

que entra én un mundo diferente, en uná ciudad que irradia una energía histórica de la colonia, con sus calles

empedradas, sus jardines, sus casonas antañonas, sus templos, sus alcantuillas, es decir, como que se construye toda

una etapa de nuestra hisrcria. Pero en las demás el desorden cunde por todos lados.

I¿ kamblea de la Sociedad Civil había delegado en Ia ¡NhM, la función de creación de los pauones generales

sobre urbanismo en el país. La ANAM había preparado los referidos patrones con la anuencia unánime de las 365

municipalidades. Un gran trabajo que se logró realizar.

lns patrones generales de urbanismo se habían adoptado en ANAM, con la kesoría de Economistas, Anuopologos,

Sociólogos, Politicólogos, Ingenieros Civiles, Arquitectos y Urbanistas. Gobiernos Europeos y Donantes hablan par-

ticipado en los proyectos.

Dichos técnicos, siendo de alto niyel académico (doctores), eran asesores permanentes de ANAM y de las Muni-

cipalidades.

Una primera recomendación de ANAM, para el caso de la urbanización de las ciudades y municipios , eruqrl,e cada

aluntamiento municipal realizara el perfil de desarollo de sus municipios: industrial, comercial, cultutzl o turístico;

y que en función de ello, se planiflcara la ürbanización respectiva.

En los trabaios de urbanización, se debía tomar en cuenta, Ios rasgos más importantes de la cultura de cada

municipio o ciudad. Ello, en atención a la multivariedad cultural del país.
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Las innouaciones administratilas municipales debían tomarse en cuenta, a efecto de que los consejos municipa-

les no se convirtieran en entes estáticos de discusión de l,: cotidiano, sino que se hiciera uso del poder creador

imaginatir,'o del pueblo para generar nuevas ideas.

Para ello ANAM mantenía ues seminarios permanentes con sus respectivos talleres de formación y de trabajo,
pua la formación de trabajadores municipales: uno en Zacapa, otro en Totonicapán y otro en Huehuetenango.

En dichos seminarios se abordaban diferentes temátic¿s: planeación, proyectos, administración municipal, in-

novaciones, descentralización, poder local, etc,, con los seminarios se ffjaban las deffciencias, las necesidades operaüras,
etc.; v con los tallercs se daban las aclaraciones, Ios reforzanrientos y las realimenLaciones.

Con los seminarios y los talleres, se había logrado que Ias municipalidades fueran gestoras y posibilitadoras de la

¡ndr¡strialización de sus munic¡pios.

En cuanto al manejo de aguas negras, se debería hacu un diagnóstico del crecimiento urbano, a efecto de
determinar el carácter de la canalización. Para ello era necr:sario hacer la diferencia entre entubamiento de aguas

negras y encauzamiento de las mismas,

Lo primero se refería a los caudales que podían ser entubados con seguridad de que duraría mucho tiempo. Lo
segundo se refería al encauzamiento de grandes masas de agua en canales subter¡áneos.

Lo segundo, según el dictamen de los expertos de ANAM, permitía que en los coffedores de los canales se
pudieran conducir oras materias como gas, electricidad, teléfonos, etc, Parcialmente dichos criterios se habían

aplicado en algunas ciudades del país.

ANAM había hecho estudios muy puntuales en cu¿nto a impermeabrliza ción de c¿lles. Contrastó para ello,
cuatro materiales: asfalto, adoquin depiedra, paümento de cemento fundidoyadoquin mixto. EJ asfalto de plano lo
desechó, por ser un material no recornendado para las calles. de poca duración y mal aspecto. El adoquin de piedra
es superior a todo, siempre ycuando su proceso de preparación y colocación sea lo más técnico posible. Además de
su belleza, riene la venmja de su fácil mantenimiento. Elpavinento de cemento fundido es bueno, siempre y cuando
los materiales sean de buena calidad, los iercia.dos ¡0ás convenientes y lcs acabados estéticamente hechos. Con
mayor razón si se someten a pulimentación.

ANAM recomendaba que pua darle más compactación, nrás flexibilidad y belleza al concreto, se hicieran moldes
de hiero armables, con formas distintas v las uniones o remates, se hicieran con grar" seleccionada, de la que
discure en los cauces de los principales ríos del país.

En lo relativo al adoquin de cemento, así como se venía usando, ANAM, lo desechaba totalmente, y lo recomen-
daba solamente para pasadizos, pasillos, fianjas adicionales, parques, jardines, caminamientos exclusivos de peato-
nes, bicicletas, etc., pero nunca para calles r:on fl¡¡65 ¡sg.lares de vehículos.

Pero adem:{s, ANAM, como unidad de investigación municipal, para los mismos fines, había presentado otros
tipos de adoquines, más durables, y de forrnas más elegantes que los convencionales: cuadrados, oblongos y hasta
de colores.

Recomendaba también ANAM, que el urbanismo citadi¡ro debería ser, además de útil y confortable, bello, a

efecto de que las ciudades del país, se hicieran cada día más atractivas a propios y a extraños.

En cuanto a Iaautorización de coloniasv fraccionamientos, de carácter comercial, además de las especificaciones
contenidas en las leyes vigentes, se exigía que los interesados presentaran su plan de dotación de agua pouble, pues

no podía ser a cuenta de las redes instaladas, para evitar escasez en zonas que )" la tenían, sobre lo cual les asistía un
derecho preestablecido. Que si se trataba de perforación de pozos, se consultara con los mapas freáticos municipa-

les, por si los había 
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También recomendaba a las municipalidades, que las colonias y fraccionamientos se realizaran sin sacrificar las
meiores deffas de culür'o. Además recomendaba que no se permitieran culüvos de [¡6¡¡¿[izes, legumbres y oras
especies comestibles, en zonas urbana.s carentes de saneamiento ambiental.

. ANAM recomendaba que las municipalidades aprovecharan todas las iáreas residuales de calles, patques, averri-
das, insulaciones, etc. para embellecimiento de hícabeceras y ciudades,

Recomendaba ¿demás, que el urbanismo cumpliera con los obletivos de: habitat, confort, satisfacción de nece-
sidades humanas y sociales, comerciales, culturalei y productivas, pero, también, de recreación, a efecto de que los
vecinos que no tuüeran posibilidades de salir de su ciuclad para récrearse, lo hicie¡an con solo frecuentar sus par-
ques, sus avenidas, sus centros culturales, etc,

Para ello recomendaba reforestar las cabeceras municipa.les, con plantas ornamentales a efecto de mantene¡ el
ambiente y embellecer lo uóanc. ANAM, en convenio con los Ministeiios deAgricultura, Educación y la Universidad
de San Carlos, mantenía en funcionarúento tres escuelas de jardineríay de maielo de pÍantas ornanentaies, una en
Anügua Guatemala, para el maneio de flores y plantas de tie rlatemplada,laotraen la ciudad de Quetzaltenango, para
el maneio de planms de tierra fríaylaotraenla ciudad de Chiquimula, para elmanejo de plantas tropicales ydesénicas.

Mantener constante comunicación con el vecindario, era otra recomendación de ANAM; para ello recomendaba
que las municipalidades indujeran la organización social de los banios, zonas, cantones y casiríos y que en ellos se
uabaluaparalevuttar los inventarios peiiódicos de las necesidades mas sentidas de las comunidades, para priorizarlas
debidamente y dade solución con su concurso. Recomendaba además, que los municipios donde funcionaran con-
sejos de ancianos o de principales, se les diera participación también, a eiecto de contar con su asesoría, sus opinio-
nes y su experierrcia.

Otra recomendación emanada de ANAM, era que "toda Ia infiaestructura urbanística debería ser, educadora de
los vecinos".

Así se_ había hecho y gracias al trabajo tesonero del gobierno central, ANAM ylas municipalidades, el perfilurba-
nístico del país había cambiado rctalmente y la afluenciá de turistas se había inciementado, a tal grado que se había
consdtuido en la actividad mfu productiva v dinámica del país.

k capital, era un claro ejemplo de ciudad moderna, cómoda, confortable ybella. En ella abundaban los parques
recreativos y depoÍivos: los jardines botánicos, los teatros al aire libre, las grandes avenidas, los pasos a desnivel y los
viaductos, todo en perfecto orden y armonía.

Habían desaparecido las áreas rnarginales, por acciones, constitucionalmente operantes: I) Ia descenualhaqón
estaml que se había rcalhado era tan cnmpletá, que en cuestión de servicios, la prbvincia esába an bien atendida
como.el cenffo. Desde ese punto de vistá, los ciudadanos, solo por casos eipeciales, para comercio, por esudios
espeoales, por turismo interno, üsitaban estacionalmente ta capital; I! El desarrollo productivo, comercial, cultural
y educativo.de la provincia, había araigado de tal ma¡era a los ciudadános en el campo, los pueblos y ciudades, que
no se¡tian la necesidad de emigrar a lá capitalen búsqueda de trabajo. Lo mismo sucedía con hs demás ciudaáes
grandes del país. [a macrocehlia demográfica y urbanísdca (concentración en la capital) había desaparecido, ei
crecimiento era más equiübrado.

I¿ políüca industrial del Estado, unida a la descentr¿lización administratira y el fortalecimiento del poder lccal,
había operado un fenómeno migratorio de reversa; pues la población flotante de la capiml, comenzó a ¡migrar a la
provincia en busca de empleo, pues el grueso de la industria se encontraba en el campo y no en la ciudad.

Los sociólogos hablaban de que la capital expulsaba hacia la periferia, los resros del ejército laboral sin empleo.

En la ciudad de Quetzaltenango sucedia otro tanto, su nuevo perfil urbanístico en términos gener¿les era el
siguienter sus ca.lles estaban pavimentadas de concreto de diferentes formas, delicadamente acabadas y hasta pulidas
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con rnucho esmero; las áreas contiguas a dii:has cailes y aveniclas que antes eran de teracería, habían sido adecuada-

mente aprovechadas para jardines, :áreas verdes, caminamienl.os, rincones con monumentos, etc.

Las dos grandes a¡terias viales de la ciudad, \a Calzada \,a Independencia que da acceso a la ciudad sobre el

rumbo norte-sur ¡r que constituye elingreso vrniendo de laMmilla, Huehuetenango, frontera con Mexico y1a ciudad

capital, que se inicia en Las Rosas y termina en La Rr:tonda, er? una hermosa calzada debidamente pavimentada de
concreto con bloques oblongr:s de no más de un metro de lar;¡o por cincuenu centímetros de ancho, con uu acaba-

do impresionante y buen pulimento.

Al centro se cuitivaba un hermoso arriare con plantas ornamentales y flores de la región, cultivadas en los üveros
municipales. Los jardineros que se encargaban de elJo eran egresados de la Escueia deJardinería de Occidente.

A ambos lados de la avenida, también de concreto coríar. paralelos los caminamientos peatonales. A cada cien
metlos se habían colocado bancas de piedra lab¡acla con motivos mayas y sombreadas con frondosos pimientos,

El resto de dicha calzada, que coÍe de, La Rotonda al tanque de La Muñeca, estaba pavimentada de la misma
fornta, con sus respectivos caminamientos y sus correspoodientes bancas de descanso, Esm f¡acción de la calzada se

conoce con el nombre de Calzada Indepenclencia.

Por los problemas peatonales que se habían obserado en el cruce de La Rotonda, §e había constmido una
hermosa pasarela e-n forma de ararta, hecha de tubo de hiemo r:dondo de gran calibre y que desahogaba dicho c¡uce.

Ia gran pasarela estaba pintada de verde y fc,rmaba una especi,: de corona que resguardaba la "india sobre la marim-
ba". Cada te¡min'¿l de la pasarela desembocaba en cada una de las márgenes de las arterias de cluce.

Para hacer fluida allí mismo Ia ci¡culación de vehículos, se: habían colocado semáforos verticales, de tal manera
que mantenían la intermitencia de la cirr:ulación en sus tres direcciones: hacia el norte, hacia el sur y hacia el
poniente.

De La Rotonda pane lallamadaCahadaMinen¡a, que en su rcconido toma dos nombres : La Cuesta Bianca, de La

Rotonda al puelte de La Revolución; y de ,xte punto a la inr:ersección con la Avenida de Las Américas, recibe el
nombre propiamente dicho de Calzada Minerva. Ambas partes estaban bellamente pavimentadas como ya se indicó,
lo mismo los caminamientos peatonales de cada lado. Los grarrdes pinos antanones se habían sustituído por árboles
ornamentales, bellos, pero de poca altura para evitar que arn:inara el pavimento. En Ios ariates centrales desde Las

Rosas, hasta su tope con la Avenida de Las funéricas, se habían :olocado esculturas de bronce de nuestros dirigentes
sociales, desde los üeios ma).as, hasta la época republicana.

En el lugar que ocupaba el llamado Templo a Minerva, de poca significación para la ciudad, se había construido
entre iardines y plantas omamentales, el Gran Calendario Mayty ala par la efigie de Fray Bartolomé de las Casas, el
Defensor de los Indígenas,

EI Parque Minerva, llamado también dtl Zoologico, se hüía urbanizado debidamente con buen pal,imento,
ariates de flores y muchas bancas de hierro colado, pintadas de verde, al centro se habí¿ restaurado el kiosko y los
domingos había conciemos de marimba, cu¿ndo la esación 1o permitía, alrededor del kiosko había una pista de
baile, donde las parejas de esposos, amigos o enamorados, baihrban a[ compás de las mejores marimbas de la ciudad.

EI zoológico había sido reubicado en ias f¿üdas del Cerro Siete Orejas, a siete kilómetros de donde estaba. Pero
modernizado en dos sentidos: I. En la va¡iedad de animaies, especialmente de la zona; y IL En lo urbanístico, allí los
enimales casi estabal en su habitat. Se constluyó una hermosa calzada parallegar aé1.
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La Avenida de Las Américas se encontraba pavimentada de concreto en las mismas condiciones que La Indepen-
dencia, con amplios caminamientos laterales, pavimentados támbién y con bancas de piedra de granito sombreadas

con pimientos. Hacia el sur, en la intersección que dicha avenida hace con la cuarta calle (o calle del cementelio) de

la zona uno, de donde pute la prolongación de la cuarta calle, liamada final de la cuana calle, sobre la zona i0, se

había construido un hermoso paso a desnivel que hacía fluido el tránsito en cuatro direcciones. la avenida de Las

Américas, se encontraba toda debidamente pavimentada.

I¿s Naciones Unidas con el apoyo de países como México, Honduras, Belice, varias Universidades Extranjeras y
otras, decidieron que en Guatemala se construlera el gran museo del Mundo Maya y Quetzaltenango logró la sede

delmismo, por lo que en eledificio y solar donde había funcionado laZonaMilitar, se había construido elmuseo. Era
algo grandioso, algo así como el Museo de Anropoiogía de l¿ Ciudad de México o el Museo del Hombre en París, sólo
que referido a Ia cultura y civilización maya. El financiamiento provinó del exterior.

Todo estaba jardinindo y de una belleza arquitectónica extraordinaria, con reproducciones de Chichén Itzá,
Cop;án y Quiriguá.

En la intersección de la Calzada Minerva (4a. Calle zona 3) y la19 Av. (CalzadaaCEFEMERQ), se habí¿ constmido
un hermoso paso a desnivel para darle fluidez al tránsito de rumbo.

Muchas pasarelas se habían construido en la ciudad, para expeditar el paso peatonal.

El Teatro Municipal de gran belleza arquitectónica, había sido restaurado y mejorado, pero ya no se adecuaba

mucho a los requerimientos artísticos y culturales de los nuevo tiemposi por io que se había construido el Gran

Teatro de la ciudad, en el solar que ocupaba la Casa de Ia Cultura, en pleno corzón de Quetzltenango. Al1í mismo

funcionaba la Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal, mejoradas totalmente.

jjn er ediiicio que ocupa laAduana, sobre laAvenidaJesús Castillo, restaurado, mejorado y iunpliado beliamente,

se instaló el Museo del Traje Etnico Nacional. Pa¡a ello, se fabricaron maniquíes de hombres, muiercs, niños y
ancianos, con los rasgos físicos de cadaregiónyse vistieron, con sus trajes típicos cadagrupo municipalcon sus Íajes
de uso común, ceremonial, de gala, etc.

LaEscuela de A¡rtropología de la Universidad de San Carlos, por convenio con lamunicipalidad había coady:vado

en los trabajos. Se había tratado de reconstruir fácticamente (es decir en maniquíes), la historia y desarrollo de

dichos traies.

En fin, Ia ciudad contaba además con un moderno mercado de gran capacidad, ordeny limpiezay una moderna
aunque sencilla, funcional y elegante terminal de autobuses exffaurbanos.

El servicio de transporte urbano era posiblemente el mejor del país. Las unidades eran tipo microbús, diseñadas

especialmente para dicho servicio. Cuyas especificaciones técnicas constaban en el reglamento respectivo. No se

aceptaban unidades que no se aünieran al mismo. Cada mes, las unidades, eran obligatoriamente revisadas tanto
desde el punto de vista mecánico y electromecánico, como de mantenimiento, pisos, asientos, pinturas, etc.

La municipalidad, en convenio con el Ministerio de Salud y la Canera de Medicina del Centro Universit¿rio de

Occidente, mantenía un cuerpo de policía sanitaria, encargada de mantener el buen ambiente de la ciudad veiando

además porque los vendedores en los mercados manejaran en bolsas sus desechos sólidos, a efecto de que el tren de

aseo pudiera recogerlos fácjlmente.

Todos los trabajadores de restaurantes y hotelería eran egresados en su nivel y especialidad, de las respectivas
escuelas que funcionaban en el país, con elaporte delEsudo y la iniciativa privada de cada especialidad. Elempirismo
sobre la materia ya no existía.
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Los vecinos estaban debidamente organizados por zonas, barios, etc., para el mantenimiento del ambiente. En
cada uno de esos lugares existía un patronato del medio ambiente, que velaba por la sanidad de su medio. Gracias a

ello, y a la acción de la policía sanitaria, la ciudad se manten ía limpia; pero en ello, el a¡rntamiento municipal mante-
nia su [derzgo.

Con la a1,r;da de ia iniciativa privada en horelería y el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Municipatidad tenía

un cuerpo de guías turísticos, que infonrraban y guiaban, t(:cnicamente a los turistas, instruyéndolos en los aspectos

más imponantes de la historia de la ciudad y de sus instalaciones de interés.

Recuerdo con singular nostalgia, que en medio del sueño, sentí un gran gozo, al ver alagran ciudad de Quetzal-
tenango, digna de su historia.

Todo ello habÍa siclo posible, porque Ia Municipalidad, había revisado y actualizado su plan de arbitrios, incluyen-

do actMdades económicas que ames no tributaban, Se hebía mejorado la recaudación y se habían eüminario las

eyasiones fiscales por huno de energía eléctnca y cánon de agua, además de la parte que le corresponde del 10%

constitucional, El vecindario mejor educado, colaboraba ampliamente, la imciativa privada desempeñaba el rol que le
conespondía.

II.II INFRAESTRUCTURA EXTRAURBANA

Pude constata¡ en mi sueño, que toCo el país estaba ,:onectado por anchas careteras, algunos tramos, iQué

sorpresa!, hasta pavimentados de conc¡eto y otras con espacios de adoquines fabricados especialmente.

Una cosa que me llamó la atención, l'ue que las carereras, especialmente del altiplano, eran cómodas, no solo
para quienes viajan motorizados, sino inc,uso, para los peatones.

Tocias las careteias ciel país, conulban col c¿mirramie¡rtos lateraies para peatones y ciclistas, que evitaban ries-
gos y hacian más fluida la circuhción,

En lugares estratégicos, todas las caneteras tenían estacionamientos salidos de la cintz pa\,,rmenuda, para que
los automovilistas pudieran descansar, revisar elvehículo o merendar. En muchos lugares de esos, donde era posi-
ble, había grifos de agua entubada para el serücio de los viajeros, y servicios sanitarios a cargo de la respectiva
municipalidad donde se ubicaran, A cada 20 kilómetros en ras principales carreteras habían teléfonos automáticos.

Me llamó la atención también que todas las careeras estuvieran debidamenre señalizadas, de manera que el
viajero mantenía un constante control sobre su entorno y lo próximo.

En todas las carreteras funcionaba la Policía de Caminos. servicio móül de mecánica, br[adas de pammédicos y
otras instituciones de servicios de auxilio a. los viajantes.

Los tramos de más constante neblina, estaban debidamente iluminados con luzantatilla, Servicio este que fun-
cionaba de las 19 horas de un día a las 5 horas del día siguienre. La cuota de peaje de estas careteras iluminadas era
relativamente más alta.

Las veras de las careteras, estaban debidamente refores das;y en algunos tramos,las vías separadas por arri3r€s
con plantas ornamentales. Las catrete¡as coniab¿rn con mantenimiento constante y esmerado. Los caminos rurales
de terracería se mantenían en buen estado,

La cutetera a El Petén se encontraba debidamente pavimentada; y la zona limítrofe con México en todo su
recorido, desde Tecún Umán hasta Belicr: sobre el norte, tanbién estaba recoffida con un sistema de amplias y
cómodas carreteras. Es decir, el pais estaba totalmente conecr:ado en sus cuatro puntos cardinales por medio de muy
buenas cureteras.
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El transporte extraurbano e¡a de buena calidad, pulman y muy cómodo. Con alta exigencia en su revisión y
mantenimiento. El transporte de segunda era escaso, pero en buenas condiciones, porque el gobierno era muy

exigente en ese sentido.

Por la afluencia de gran cantidad de turistas a la ciudad de Quetzaltenango, existían en dicha ciudad, como en la

Ciudad Capital y IaAntigua Guatemala, aeLopuertos, relativamente modernos, para transporte aeroliviano, que reali'

zaba los viajes aéreos de las agencias a El Petén, Copán yYucatán.

Los puertos existentes se h:üían modernizado y funcionaban con capital mixto, entre la iniciatM privada y el
Estado, en una proporción de 60% de acciones para Iil iniciativa privada y 40% para elEstado, persiguiendo con ello
que los inversionistas privados, cumpheran reálmente con las leyes del país en cuanto a Ia reinversión yalpago de los
impuestos.

La Asamblea de la Sociedad Civil había discutido muy ampliamente lo relativo al funcionámiento y administra-
ción de los ferrocarriles del Estado, llegar¡do a la conclusión, de que el gobierno ya no podía administrarlos, por falta

de financiamiento para ello, pues dicho medio de transporte, necesitaba de tecnología moderna y apropiada. Por Io
que se decidió, concesionarlos a inversionistas extranjeros. No había habido otra alternativa.

Por ello, los fe¡rocariles estaban funcionando electrónicamente como en Europa, en el recorrido comprendido
entre la frontera con Mexico a la ciudad capital y de esta a Puerto Barrios y a las otras terminales féneas. Los vagones

eran modernos, cómodos y confortables y las instalaciones por consiguiente, Una de las estaciones más importantes,

era la de Quiriguá, Cenuo Arqueológico este que se había convefiido en uno de los más importantes del país. Apro-

vechando el tratado de Trifinio, se había logrado extender dicho medio de comunicación a f¡onteras de El Salvador y

Honduras.

Ademas, los ferrocariles eran más convementes, porque el transporte de metcancías hecho en furyones, no sólo

era inseguro sino que iesivo para las carfeterm, pues constantenente necesimban ser repafadas. En tanto que el

feroc¿¡ril en esas condiciones, además de ser segulo, mantenía en melores condiciones las ca¡reteras paralelas.

En infraestructura pues, Guatemala se había convertido en uno de los paÍses de mayor desarollo de Ia América

Latina.

Toda [a obra de infraestrucmra se había logrado porque el nuevo Estado, había implementado las estrategias

políticas siguientes:

i) Un combate frontal contra la corupción, que había saneado la administración pública;

ii) Una simplificación burocrática, que había acoltado procedimientos, haciendo de los procesos más cortos y bara-

tos;

iii) Un aumento racional de los impuestos, de tal manera que quien más ganaba, más pagaba;

iv) Un crecimiento sostenido de la economía, que se reflejaba en el crecimiento presupuestal del Estado;

v) Un mejoramiento en la recaudación fisczl, que evitaba evasiones y distorsiones;

vi) Un sistema controlado del crédito internacional, que permiúa mantener las ventanillas abiertasi

vii) Procedimientos administrativos más ágiles, que permitían una m:ls rápida inversión estatal.
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III.I PNODUCCION INDUSTRI,TI

El ostensible mejoramiento de la salud, tanto preventiva como curativa, de la educación en términos cualitativos
y cuanütativos; así como el mejoramiento y extensión de la infraestructu¡a nacional: carreteras, pueftos, aeropuer-

tos, ferrocaniles, elect¡icidad, telefonía, etc., habían sido ia plataforma necesaria para la inversión industrial. Además
el ambiente de seguridad ciudadana era casi total.

La Asamblea de la Sociedad Civil había discutido muy ampl.iamente lo referente a la industrialización riel país; y
había llegado a la conclusión de que debcrian ser cuarro los principios que la orienraran:

i) Que elpaís debería de abocarse a un tipo de industrialización que no significara depredación ni contaminación
del ambiente. Ello, en atención a que Guatemala cuerLta con un sistema hidrográfico muy complejo, formado
por ríos, riachuelos, lagos, y dos litorales marítimos, dt:l atlántico y del pacílico, que preseryar, pues en ambos
litorales los agricultores y ganaderos usan las aguas para riego y en las costas, mucha gente vive de la pesca;

i) Que era necesario desarrollar las industrias comunitarizs: (ropa, calzado, productos de cuero, de madera, ceú-
mtca,alfmetía,ta1lado en piedras finas, metales preciosos, etc), Con calidades certificadas que pudieran compe-
til en el mercado internacional y perfecciona¡ la calidad de consumo de los guatemaltecos;

iii) Que tanto la inve¡sión industrial foránea total, como la maquila, deberían significar una racional transferencia
nacional de tecnología; y

iv) Que elgobiemo deberh hacer estudios frecuentes del rnercado internacional, para conocer el carácter, la direc-
ción y la intensidad del mercado,

Con esos principios rectores de la producción industrizil, a partir de la industria ya instalada, los inversionistas,
tanto nacionales como oüanjeros, habían escogido líneas industriales de mucha importancia para el país y la región,
sin tanto desecho tóxico, ni chimeneas humeantes. Dentro de ello, hóía mucha ágro-industria, que envasaba los
excede-ntes agrícolas, cefrfuiica, aceros, maquinaria agrrcola, electrodomésticos, maquinaria industrial, maquinaria
para oficinas y de uso doméstico, así como ropa, producto; de cuero, henamientas, juguetería y mucho mas. La
planta industrial dei país, seguía siendo modesta, pero de gran dinamismo y de calidad iomprobada, lo que había
significado el aseguramiento de los mercados extranjeros tradicionales y la apernrra de otros nuevos.

Además de ello, había habido un auge y perfeccionamiento de las llamadas industrias comunitarias campesinas
que gracias a haber mejorado la calidad, había abierto un significativo espacio en el mercado internacional. Por
ejemplo, la ropa confeccionada en los municipios, parajes y ,:iudades, otroia por sastres t¡adicionales y sin imagina-
ción y creatividad, ahora podía competir con los países asiáticos que fabricaban lo mismo.

Ios productos de cuero y piel, eran dr: tan buena calidaC, que el mercado europeo manifestaba su preferencia
por lo nuestro.

En juguetería de madera, de cerámica, de plástico, electrónica, etc., así como en herramientas de todo tipo, el
país podía competir en igualdad de circunslancias con ot¡os ¡raíses tradicionalmente productores de eilo. Los mono-
polios privados ya no existían. Los parques industriales esmban estraté.gicamente deicentralizados,
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III.II PRODUCCION AGROPECUARIA

M.[.I PRODUCCION AGRICOIA

Guatemala es un país con muchos recursos naturales, una gran variedad de climas, diversidad de estn.¡curas de

suelos y trópicos y un sistema hidrográfico muy intenso, ademas de una precipitación pluvial muy favorable. Sin

embargo, la mayor parte del minifundio se asienta sobre tierras inclinadas y quebradas, que dificultan la mecaniza-

ción y Ia utilización de estrategias adecuadas de producción,

Las úerras húmedas de ambos litoraies dcnde se asienta la producción de exportación, son de buena calidad,
perfectamente mecanizables y exentas de la erosión pluvial como las del altiplano.

Guatemala es conocida interna y externamente como el país de la eterna primavera. Sin embargo, una de las

Srandes limitaciones del país estriba en que no se marcan debidamente las cuatro estaciones dei año, lo que incide
nega&"mente en la fir¡ticultura de tieffa ftía por ejemplo (desiduos: m2Úfian , ciruela, durzno, etc.), pues no se

alcanza la plena madurez fisiológica (color, sabor, aroma, etc.)

Ademas, a criterio de agrónomos versados en el asunto, enstía faltz de variedades, pues los materiales genéticcs
que se habían utilizado no eran los apropiados. A ello se adicionáa e[ hecho de que, por la posición del país en
relación al Ecuador, los días son cortos, es decir escasos en luz y calor. Por elemplo, para algunas variedades, el írío
que hace en inviemo en el ahiplano, no es suficientemente intenso para que los desiduos invernen adecuadamente
(duerman) y ni es compensado con un aceptable intervalo de Iuz y calor. Lejos de ello, normalmente los días son

cortos y nublados, lo que incide negativamente en la fotosíntesis que es el proceso fundamental de la química vege-

ral.

A ello se agregaban trcs variables e:'ógenm:

i) La falta de un proceso sostenido de investigación y sistematización de experiencias;

ii) Las costumbres y tradiciones de los agricultores en general;

iii) La falta de coordinación de las distinras instituciones abocadas a la misma problemática productiva.

En cuanto a Ia invesrigación y sisrematización de o(periencias, si bien es cierto que el ICTA, ha hecho muchas

apoftaciones e investigación agrícola, Io cieto es que dicha institución nunca gozó de una amplitud de recursos

humanos, económicos y técnico<ientíficos adecuados. to mismo sucedió con DIGESEPE, pues los manoseos poli
ticos que los disrintos gobiernos hicieron de dichas instituciones y los aiustes estructurales que muülaban sus redu-

cidas finanzas, hicieron que las mismas no funcionaran debidamente. El apoyo gubemamental fue limitado en los

últimos años, Lejos de ello, el gobierno del PAN formalizó la destrucción del sector público agrícola,

Por otro lado, los campesinos hasta cierto límite, aceptaban las innovaciones tecnológicas, pues se apegaban a

sus hábitos producrivos y no había poder posible que los moviera de ahí. Ello no sucedía solamente en la agricultura,

sino también en lo pecuario y en la producción en general.

En relación a la tercera variable, efeoivamente las distintas agencias del sector público agrícola, nunca pudieron

articulu consensos para empujar un paradigma común, a pesar de algunos intentos que se hicieron para ello,

Esas tres variables había tenido una repercusión negativa en el desarollo agrícola del país, También en la tiera
cálida se hacía sentir la misma situación a pesar de que el clima tropical es propicio para los frutales del sector, Ios

hábitos de Ios campesinos no habían dado paso a la tecnificación y el orden,

4t



. .En 
cuanto a la producción de maí2, si bien es cierto que se habían logrado muchas va¡iedades n le\nsy aptaspaÍa

lasdistin¡as regiones, no se había logrado un preno auroionsumo en el átiplano; pro r" rry.iá á.ioi.árp.rinor,
(salvo algunos agricultores de Comáhpa y Técpan en el depaltamenro de Chimátenango;, no tog rab,n más rndi-
miento en 437 metros cuadrados, que dos o tres quintales ánuales,

El trigo había casi desaparecido por no poder competir en calidad ni en precio, con el trigo norteamericano y
canadiense;y en cuanto al frijol y el hab a,',atalta de capacidad del agncultor en el manejo de las plagas y enfermecla.
des, habían hecho estragos en Ia producción.

E[ o(ten§ionismo en cuanto a uso Ce semill2s certificada;, selección de semilla (selección masal, etc.), uso corec-
tode los fenilizantes, rotación de cultivos, cun as a nivel, procedimientos técnicos de siembras y coséóhm, .t , no
habían penetrado la conciencia productiva del agricultor que persistía aferado a sus pnícticas y érores.

_Por otra parte, en frutales de tiena fría y templada, no sr: había logrado la excelencia, tales los casos d ela mnza-
na,la pelá, ciruela, etc., el aguacate y la naranja. No podjamos coñ eflo competir con Estados Unidos, Israel, ni
siquiera con México.

En naranja por ejemplo, no contábarnos con buena caiidad ni cantidad. Tenlendo algunas tierras que podían
acondicionarse para ello, en Chimaltenango, Huehuetenanl¡o y Sacatepéquez, las prácticÁ eradas habian sido un
freno para su desarrollo,

El caso del aguacate Hass, era preocupante, pues esta vlriedad siendo oriunda de Guatemala, los norteamerica-
nos se la llevaron y luego la transfirieron a Israei, Europa, Af:ica y México. Nuestro país la seguía produciendo, pero
en forma silvesre, sin poder competir con é1, en el mercado jnternaclonal. Guatemala comercia.lizaba mucho aguaca-
te en Centroamérica, pero no mejorado. Mercado en el qur: en los últimos anos, Médco se había introducido.

Con las políticas agrícolas del nuevo orden y gracias a la labor desempeñada por las AMA' I! se había logrado
mejorar Ia producción de maí2, hasta en promedio de 8 quintales por 437 metros cuadrados, el frijol y el haba habían
vuelto a saüsfacer las necesidades internas y hasta existía un considerable orcedente que se exponaba. En cua¡to a

frutas, como manzana, pera y ciruela de muchas clases, se estaba satisfaciendo el mercado intemo cuyos hábitos de
consumo interno habían mejorado y o<istía una exportación de buena calidad, que nos había abierto nueyos merca-
dos.

Según algunos técnicos,los problemas de los desiduos se deblan primordialmente, a que no había una constante
renolación de r,zriedades y a que la investigación no habla irlo de la mano con la erlensión.

En elpaís siempre se ha producido buena calidad de hig,¡, blancoyrojo. Sin embargo,las higueras habían esudo
desperdigadas en parajes y jardines, hasta que los inversionlstas nacionales con asesoría extranjera, iniciaron Ia pro-

ducción comercial en algunos municipios de Queualtenango y San Marcos.

Con ello, las industrias iniciaron el empacado del higo en forma de pasa y se exporub4 algo nuevo desde luego.

También se hóía iniciado el culrivo sistemático de manzanilla injertada, la cual se exportaba envasada en almíbar; en

la misma forma se estaba culthando e industrializando el níspero, cuyo cultivo se había incrementado.

Adem:ás, el país exportaba buena c,¿lidad de nueces de diferentes tipos, que se producían en circunstancias

beneficiosas en ios municipios del altiplano ma.rquense. Allí habían grandes plantaciones y una procesadora y

empacadora. Pero, donde ei altiplano se había coloóado en lugar privilegiado, era en la producción hortícola, Iogran-

do Luena produccíón, libre de résiduos químicos nocivos y rie contamiÁación bacteriana y parasitaria, gracias a ptác-

ticas agrícólas orgánicas, sanidad arnbiental y sistemas de rit:go aéreo, fundamentalmente'
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Ello había peLmirido que el mercado, aparte de Centroamérica, y los Estados Unidos, se ampliara. Las plantacio-

nes silvestles di aguacate de Chimaltenango, Solo1áv Sacatepéquez se habían transformado en hermosas plantacio'

nes técnicamente iontroladas, donde nuestro Hass, era el rey, a la par del Panchoy, el Chiquinquirá y otras varieda-

des, que empacados debidamente, viajaban a muchos países del mundo.

En leguminosas (ftiioles), no sólo se había incrementado Ia producción, sino que se había diversificado e-n

variedades, mejorando el consumo y exportanclo lo necesario. Lo mismo había sucedido con el garbanzo y las

lentejas. No así con la soya, pues las investigxciones proseguinn pero no se l.rabían logrado resultados satisfactorios.

lln caso digno de mención 1o constitr"¡,e la producción de tomate en Tactic, AltaVerap¿z, pues se había logrado

una buena producción, tanto en calidad como en cantidad, a pesar del clima húmedo y de poca luz.

En relación a la proclucción lrutícula tropical, el salto había sido tremendo, pues se aumentóymejoró la produc-

ción de cítricos, los mangos, las piñas (ananás), la sandia de muchos tipos,los melones, también de muchos tipos, se

mejoraban ostensiblemente, porque, por un lado los inversionistas nacionales incrementaron la producción y meio
rab'an la calidad, a luerza de transferencia tccnológica, especialmente de lsrael; y por otra parte, los pequeños pro-
ductores a través de los programas especializados de las.{\{A' K, habÍan logrado sacar del ambiente silvestre dicha
producción, organizando plantaciones individuales o colectivas, con lo que concurrían al mercado interno conribu-
yendo al mejoramiento del consumo v saliendo ventajosamente al melcado internacional,

La producción de banano, que se había mejorado ya con anterioridad a Ia reforma estatal, especialmente en la

Finca BuenaVisra gracias a la transferencia tecnológic¿ israeií, dentro del nuevo orden, los inversionistas nacionales

habían mejorado aún más, dotand<¡ almercado interno de gran variedad debananos debuena calidad y compitiendo
vent¿,osa.mente en el mercado internacional.

Pero ariemás, en las zonas de Escuintia e lz¿bal, se nabía incursionado con mucho éxito en la produccion de

dátil, convirtiéndose además en una agroindustria cuya empacadora tenía dos matrices, una en Masagua, Escuintla, y

otra en Morales, Izabal. La calidad alcanz.ada era de inmejorable conpetencia en el mercado internacionaly se había

acondicionado en los hábitos del consumidor local.
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En el valle seco de Zacapa, especialmente en La Fragua, se había incrementado aún más el tabaco, el melón, la

sandía, el tomate, muchas especies de chiles, ocra ), otras especies. Todo de alta calidad para el consumo interno y
para la erponación. Dicho proceso ya se había iniciaclo antes del nuevo orden; pero con é1, se había incrementado.

La uva que se había mantenido en rinabaja calidad, se habÍamejorado muchoyla producción se había incrementado,

a tal grado que ya surtía con eficiencia el mercado interno del país. La producción ibaen crecimiento, pues los cactus

iban cediendo el paso a las sementeras.

La producción de flores y plantas de follaie se había incrementado. Los departamentos de Sacatepéquez, Chi-

malrenango y Sololá, estaban plenamente involucraclos en dicho proceso; y BajaVerapaz, específicamente el munici-
pio de Purulá esuba produciendo, dirersificadamente, muchas plantas y hojas de follaje que se exportaban en gran-

des cantidades a Estados Unidos y Europa.

Desde la carretera se podían observat los saranes, que regulaban los rayos del sol, el viento, elgoteo, la tempe-

ratura y los insectos, al üempo que constituían los microdimas, para el normal crecimiento de las plantas.

Caso especial, desde el punto de vist¿ agrícola, lo constituía ei Valle de San.|erónimo, en Baja Verapaz, pues el

total potencial de 1,200 hectfueas de tierm irrigable, contaban con buenos sistemas de riego, en contraste con los

531.89 hectáreas irrigadas en 1997,



Las tierras delr.zlle son de inmejorable calidad, pero los agricultores (100%) mestizos, eran reacios a introducir
nuevas técnicas. "Conformisras e individuaiistas, no les gusta la cooperación", habíadicho elAlcalde en unaentrevis-

ta. Sin embargo, en elnuevo orden, la acritud de la f ',biacirin había cambiado,$acias d Íab4o desplegado por las

AMA'K.

De esa cuenta, la producción agícola se había melotaclo ostensiblemente en el Valle, en las ramas de muz, café,

pepinos, tomates, varias especies de chile cítricos, banano, wca, uva de buena calidad, incidiendo positivamente en

el bienestar de los agricultores. En forma sorprendente, el loroco, se había transformado en una especie de plant2-

ción, que no sólo surtía el mercado interrro, sino incluso se expofiaba significativamente.

Desde luego que la cafeticuitura que se inició conercialmente hacía i850, mantenía su auge y pu,anza, en los

mismos departamentos de origen: Guatemala, Escuintl¿, ,Suchitepéquez, Sacatepéquez, laYerapu, San Marcos,

Sololá, Santa Rosa y Chimaltenango y recientemente I-luelruetenango, El nuevo orden no había hecho miis que

posibilitar la inversión, ya que ia cafeticultura, es una rle ias a,:tividades agrícolas de ma,vor experiencia acumulada en

el país. Desde luego, seguía siendo una activrdad econ¿)mica de mucha importancia, pero no la hegemónica como
había sido, pues la producción se había diversificado con mucho dinamismo.

M,II.II PRODUCCIONGANAD,ERA

Con la etperiencia que ya tenían los ganaclelos dcl país, el nuevo orden los apovo de tai manera que dicha

actiüdad se había colocado en uno de los renglones cle mucha impotancia dentro de la composición de la produc-
ción nacional.

Ia pesca se había desarrollado grandemente en el pais. Algunos otros capitales se habían desrinado a dicha
actividad, tanto en el pacífico como en el adántico; de tanto arge, que en el país existían ya empresas empacadoras
de productos marinos, que se destinaban al metcado interno y para la exportación. Además se habían incrementado
las exportaciones de mariscos congelados.

M.II.III PESCAYPISüCUI,TUR{,

[,os pastizales se enconraban totalmente irr§ados, lo que permitía que en ambas estaciones, inyierno y verano,
el ganado se mantuviera en su mismo peso, sin pérdidas de ninguna clase. De esa cuenta, e[ país había mejorado la
oferLa interna y ias exportaciones, tanto eo pie como en c¿naL, Sin objeciones de los tablajeros extranjeros, ni de los
consumidores,

El mayor logro del país en este sentido había sido el crecimiento y mejoramiento del hato lechero, permitiendo
la diversificación de los subproductos de la leche y la instal¡,ción de una empresa empacadora de leche en polvo,
soluble, complera y descremada.

En ese renglón, Guatemala tenía un cercano parecido con Nueva Zelanda.

En cambio, la producción ovina, casi había desaparecido. La ampliación de las fronteras agrícolas, el acrílico, el
uso cada vez más frecuente de fertilizantes químicos y orghicos de otro orden, habían incidido en su desaparición.

k porcicultura había cambiado totalrnente, pues las AIVA' K, habían sustituido toralmente la piara criolla del
país, por otra de alta calidad que se manejaba técnicamente. Ios campesinos y otros criadores se habían especializa-
do en ello, con lo que se habian mejorado el consumo inrerno 1 h erponación de productos y subproducios porcinos.
Al mismo tiempo, la incidencia de cisticercosis humana había desaparecido, pues constiruía un d¿fto ecológico criar
cerdos sin atención técnica. I¿s AMA'K se encargaban de ese cont¡ol. Constituía también un delito ecológico,
carecer de letrinas técnicamente conttoladas,
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Pe¡o como ei mercado interno se habia extendido bastante, dado el mejoramiento de la situación económica de

la sociedad, Ia nueva pesca satisfacía los nuevos hábitos alimentarios de la población. A ello estaban de alguna
manera abocadas las empresas cooperativas de pequelos pescado¡es. asesoradas y Íinanciadas por las AI[4.' K.

Le plscicul¡ure tanbién se había desarrclladc b¿st¿nte. las AII,A' K, con asesoría del Estado y e{tra[ie¡a, había
incentivado Ia prodrLcción piscícola de agua ilulce en nuchos lugmes del país. Inciuso ios campesinos habí.an apren-
dido a mantener sus estanques, mejorando con elLo su diela aiimenticta a tra.1c precio. DIGESA habíe reniclo una
buena actuaciÓn en ello, perc poi poco apovo estatal, ei programa fr:acasó. i.as AI{AI K, hal;ían logrado cimentar la
actividad, haciendo de 1os piscicultores verd¡de¡l,s técni,.c,s en 1a actividad. que lelahan por ellos ínismos la meiorx
y cuidado de las especies c¡ie eran muchas.

En los climas cálidos v en krs te¡tenos cenagosos se habla incrementado la c¡ianza de langostas y langostinos con
gran utilidad.

En elValle c1e Sanjerónimo se babía incrcmentado y mejorarJo la piscicultura sollre 12 qile ya existía ztendida por
DIGESA.

Los campesinos organizados en una AMA' K de Ia región, habían convertido a las charcas de Sal José en el
municipio de lluité, en Zacapa, en un hermoso estanque donde se criaban peces de buenas va¡iedades, langostas y
langostinos, que surtían adecuadaflente el mercado de la región. En esto, había mucho mas,

ilI.N.ry MINAS E HIDROCARBUROS

La explotación petrolera, se encontraba en su punto culminante, de manera que el país era autosuficiente en ese

renglón y también se beneficiaba con precios bastante favorables, dado que según la legislación existente, parte de las

regalías que le corespondían al país por la orolotación en (capital mixto). se distribuía entre los consumidores en

Iorma de un subsidio dilendo que hacra que Bs gasoiinas en el pars hreran miás baratas.

En cuanto a la explotación minera, se había inuementado la explotación en los departamentos de Quiché, Hue-

huetenango e Izabal. En Chiquimula, la explotación de oro era significati ; este era un renglón muy importante,
porque en la composición del PIB, su peso nominal era significativo, incrementando con ello el presupuesto general

de la nación, aparte de la derama hacia un buen sector laboral del país, por concepto de salarios en numerosos
puestos de trabajo bien remunerados.

El problema energético se agudizó durante los últimos veinte años del presente siglo, ante la imprevisión (o la

corupción) de no utilizar debidamente el caudal hídtico del país, ante la subida de los derivados del petróleo que

hizo mucho mas difícilla electrificación. Ello, acompanado de las subidas constantes de las tadfas elécuicas, que

golpeó severamente a los obreros y los campesinos pobres.

Entonces surgió en el país, el proyecto en serio de la energía solar, es por ello que en el sueño se pudo obsenzr
cómo en muchas viviendas urbaoas y rurales existían 1a las instalaciones para ello. Y cómo en cons¡rucciones recien-

tes, los arquitectos incluían las instalaciones para la captación de la energía solar. Además se pudo observar córno

dicho recurso energético se estaba aplicando en la agricultura y hasta en la industria.

ilI.II.V TI]RI§MO

A t¡einta años de haL.rerse iniciado elnuevo orden e¡ Guatemala, el tu¡lsmo se había convcrtiCo en la actividad
más rentable dei pais. Srr rentabilidad se debe interpretar en rlos aspectosr i. Su afluencia por si mismo signiflca
ingreso económico pr;r Jos impr.icstos que se iecaudan en concepto del WA, tasas, boletale de ingreso a museos,

espectáculos, sitios ¿rqueológicos, etc; y ii. Por servicios y consumo: hoteleje, alimenmcrón, compras en general,

incentivando otras actlvidades cconómicas como la inCustria. tnilsporte, aftesanÍas, fn¡ticultura, etc.
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Elgobiemo había tenido la virtud de organizar el turismo, toma¡do e.n cucnta el mantenimiento del amhiente y
la salud somática y psicológica del pueblo. Había sido una area diiicil, pero con la ayda de las comuni dades sehabia
logrado. Casos graves como el de la. drogadicción de «u:rnjeros en los municipios de la ríbera del lago de /'tidan y
otros lugares, se habían resuelto.

La administración de los principales centros turísücos estaba eir rnanos de gtupos de pohladores pefieneciente-!
a las AMA' K. Organizaciones estas que mantenían el control sohre las asociacitnes qxe administrabar i¿r ce¡trcr:
urísdcos. Las AMA' It velaban por la cor.recta aplicación de las lryes y regiarcentos rle tarisii:o, y ge:er":bai {it«C-
ces técnicas en administración turística, capacitando a tcdos los miembros de las asocizciones de adrilinistr¿cii»r
turística.

l,as Asociaciones de Administraciórr 'filrística estabarr sujetas * Íiscaliz:ación pc'r: las A.l.,fÉ.' i(. C¿da Asr¡ciacií;n
Turística, como ente lucrad.ro y patroní en algunos cascs, estzia conside¡;da c.. o r,)eqtieria co¡t¡ibul,iate, pcr
ende recaudadora de impuestos. El gobierno y las municioalirlaCes iurisrjiccionrJffi ejeidan t?i!-¡'oié¡ cor'rtrci s.aniia-

rio y rie orden, en los centros ürrísticos, par¿ mantener rrl orct-cn y e.itzr p,-obler¡ar. Pero el gradr.¡ de edrlcacióir
alcanzzdo por la sociedad guatemalteca, era en cierta fornra, coadl,uvalte del bi;en oi:ra.tc cle los cenftos tut:ístjcos.

Los balnearios en ríos, lagos, litorales de los mares, sitics arqueológicos, parques silvestres, reservas, todo lo que
podía ser motivo de turismoyotras que pudieran ser descubiertas, eran administ¡ados por asociaciones deAdminis-
tración Turística, pertenecientes a las AMA K que ñrncionaban en to<lc el país. El Inslituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT), comc cuerpo técnico del gobierno, daba asesc'ría a las asoci¿ciones administradoras, a ravés de su res-
pecüva aIffi K.

incluso lcrs espacios urbanizados colistrudos a la vera de las carreteras, para descanso o merienda de los viajan-
tes, era¡ &mhién administrados por las relacionadas asociaciones. Eiio permitía que dichos espacios se mantuvieran
limpios y areglados, con moriestas pero ordenadas ventas de algunos suminisü'os importarrtes. Algo que tlamaba ia
ate¡ción en todas las ventas o opendios de los lugares turísdcos, era su uniformidad de diseños e instalaciones, pues
no se permitía la construcción de champas y casuchas, sir,o las casetas debidamerrte autorizadas por INGUAT. En
tor:los esos lugares e.xistían instalacíones (je agua enubada v servicios sanltarios de alta calidad. Todo elpersonal que
atendía dichos establecimientos estaban limpios y saludabJes. El principio rector de las relacionadas disposiciones,
em que "toda inflaestructura del país, debería se¡ educadora del pueblo." Salud P(rblica ejercía cont¡ol sanimrio.

Con el auge del turismo, cuyas estadísticas se habían ,:uadruplicado, con rclación a 7D7, muchos municipios,
que anes no contaban con ello, se habían beneficiado. Ejeroplo de ello era Ipala, en eldepartamento de Chiquimula,
cuya c2rretera. estaba pavimenuda. desde Ia entrada sobre la caíetera a Esquipulas, hasta la laguna del mismo nom-
bre y así riuchas más.

La la,guna de Ipala se había convertido en un centro tuiístico de mucha import2ncia.

Apane de las Asociaciones de Administración Turística, abundaban también los cenffos vacacionales, de empre-
sas plenzmente caplulistas, en 1os litorales cle ambos océanos. I¿ c¿¡retem de Puefio Baffios a Iiüngston, esiaba
concluida. I¡s cenffos vacacionales pua trabajadores públicos y prirrados se habían rnuitiplicado.

llabié¡rdose ffansforitado el laís er; un inmenso parque nanrial y arqueológico, ecológicamente tratadc, ios
I'iajes -rive.ncieies y cultur¿les coil ir:listas nacionales y extranjeros e-ra uaa activid¿d econórnica importarite.

El paG estaba abunciz.ntemente refore$tado hacie-ndo honor a su nombre que en "nahuatl" significa "tierra'Doscosa".
Las AMA' i! las ccoperadvas y las ONG, habíal coaciy'uvado en eilo.
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CAPITUTO N

I.A.SAMA'K

Las AMA' K eran estructuras organízadas de productores, cuyos órganos de dirección y ¿dministraci ó¡ era: la
Asamblea General, el Consejo Directivo, el Consejo Técnico y el Gereliie. Dichas entidadés se regían por una Ley
Orgánica General y por cuatro estatutos que mrespondían a las cuatro actiüdades fundamenales áe ellas: el crédi-
to, la asistencia técnica, la capacitación y el mercadeo.

la Ley Orgánica había sido dada por el Congr:eso de la República, los Est¿tutos eran creados y sancionados por el
Consejo Directivo. Además, cada acüvidad productiva (granos básicos, frutales, alfareros, carpinteros, sasrres, asocia-
ciones de adminisuación turístic4 ganadería, piscicultura, hortalizas, etc.) estaba regulada por un reglamento, emiti-
do por la junta directiva de cada actividad, sancionado por su kamblea General, con la asésoría y asistencia técnica
de las AMA' K.

Cad¿ AMA' K contaba con la infraestructura necesaria, entre edificios, maquinaria, instalaciones y personal. Ias
AMA'K habían surgido de las detberzciones de laAsamblea de la Sociedad Civil, pues se perseguía dotar a las distin-
tas acüüdades productivas, no organizadas en empresas, de los espacios organizativos suficientes para logrx la
opümización productiva, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo y lograr rebasar las experiencias
del movimiento cooperativista que aíln exisla.

La meta era meiorar la producción, para hacer más competitivo el país, abatir el desempleo y promover el desa-
rollo social integral de la nación.

Eran asociaciones pnvadas, ctpitñzadx pcr sus socios mediante cuotas y con el aporte, por una sola vez, que les
había hecho el gobierno.

El sectot'público agropecuano, )os organismos de desarrollo en general, así como los programas de asistenciay
desarrollo de la iniciativa interna y extranjera, operaban sus proyectos y programas, dentro de las AMA' K, porque era
Ia forma más eficaz para obtener resultados.

El marco teórico que había servido como base para la oryarwación de las AMA' I( había sido la experiencia
acumulada y sistematizada, de que los campesinos y artesanos guatemaltecos son bastante laboriosos, pero faltos de
los conocimientos necesarios para mejorar la calidad y la cantidad de sus mercancías. Se había llegado entonces a la
conclusión, de que era necesario hacer de todos los pequeños y medianos productores, verdaderos técnicos en su
rama; y además buenos empfesarios.

El Instituto Técnico de Capacitación y Productiüdad (INTECAP), si bien es cierto que había hecho un buen
trabajo, lo cierto también era que no había podido cubrir a toda la población producto¡a. Por otro lado, el extensionismo
agropeflrario del Ministerio de Agricultura, tampoco había podido cambiar los hábitos, costumbres y tradiciones
producti\,?s de campesinos y artesanos, lo que había incidido en artículos de mala calidad y productos agropecuerios
también de baja calidad y en volúmenes cortos. Incluso el Ejercicio Profesional Supervisado @,P.S.) de la Universidad
de San Carlos, no había sido lo efectir.o que se había deseado.

Por mandato constitucional (artículo 82) tocó a la Universidad de San Carlos de Guatemala, la tarea de especia-
Iizar a los productores dentro de las AMA' K. Para elio, la universidad tuvo que estructurar un cu¡rículum especial que
permitiera tecnificar a los productores independientemente de sus grados académicos. No se trataba por eiemplo de
abrir en las AMA' K escuelas técnicas para bachilleres, maestros o peritos, sino de crear escuelas técnicas para los
productores, a efecto de transformados en técnicos de sus propios quehaceres, independientemente de sus grados

académicos. Lo fundamental era que supieran leer y escribir para que pudieran co¡ocer los materiale§, sencillos y
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claros, pero basicos. Y para que pudieran entender la ló¡;ica de las experiencias e investigaciones de campo bajo
patrones diferentes. De esa cuenta, se trabajaba con sus propios medios de trabajo en las labores cotidianas. Ios
campos experimentales eran solamente un refuerzo a la producción que se hacía.

En los centros experimentales y de investigación, Ios productores directos y sus hiios, participaban, como inves.
tigadores, dirigidos por los cuerpos científicos nacionales y exffanieros, EI enor que se había cometido en la investi-
gación aplicada, radicaba en que los pro{Juctores no eran ictores directos de esa acción, por lo que la ransferencia
tecnológica se había diflcultado por la resistencia de los pr,¡ductores. Siendo investigadores y beneficiarios, los pro-
ductores había¡ cambiado de mentalidacl. Pero el proceso ;e iniciaba en la escuela primariay concluía en las AMA' K.

De alguna manera, se perseguía, por una parte, dotar a los productores, de los elementos básicos pua que
mejoraran su trabajo; pero Lrnbién abrir las puenas de su ,:onocimiento, que les permitiera comprender las logicas
de las innovaciones tecnológicas y su conveniente aplicación en su campo de acción, Pero también debe quedar muy
claro, porgre eso se discutió en laAsamblea de la Sociedad Civil, Ias experiencias y conocimientos de los producto-
res, era una base para el desarrollo técnico del país.

Con el surgimiento de las AMA'K, ia Universidad de San Carlos había tenido que revísar toda su política de
eicensión universitaria y de Ejercicio Profesional Supervisada (EPS), por estructuras más avanzadas de acción social.
Lo mismo había sucedido con las Universidades Privadas.

En dicho proyecto, la Universidad contaba con asistencia técnica extranfera, organizada en tres acciones:

i) Técnicos extranjeros de las distintas especialidades que trabajaban en las escuelas de capacitáción técnica de las
AMA' K, que al mismo üempo que realizaban docencia, transferían tecnología a los maestros universitarios del
país:

ii) Maestros escogidos de la Ilniversidad, eran becados al ,xtraniero, para su formación y perfeccionamiento; y

iii) t/a¡"¡ot ,o5t.tnos exuanjeros donaban equipos y ai,udal; económicas para mejorar el uabajo de las AMA' K.

En las escuelas técnicas de las AMA' I(., tarnbién se preparaba a sus dirigentes, en administración y en la elabora-
ción de proyectos. Todo muy sencillo, pero muy claro y disciplinado.

Como las AMA' K funcionaban en el c¡.mpo, allí estaban las escuelas de capacitación dirigidas por la Universidad
de San Culos.

Al momento de la percepción onírica, las AMA' K eran empresas muy desarrolladas y productirzs, por lo que
hacían buenos aportes para el sostenimiento de las referidas escuelas.

Aparte de la formación técnica de los productores, las AN[A' K daban asistencia técnica a sus agremiados. Cana-
lizando la transferencia de tecnología por r:ste medio. El trabajo era constante y sistemático, de ahi los satisfactorios
resultados que se veían en la calidad de la proCucción en general: agropecuaria, artesanal, industrial, erc.

Los miernbros de las AMA' K gozabar de créditos bland,¡s que obtenían de la misma entidad, si estas contaban
ccn su propia caia rural que al mismo tiempo funcionaba como caja de ahorro y credito, o por medio del Banco de
Desarollo Rutzl. En todo caso, el manejo que se hacía del crédito e¡a cle mucha agilidad, puesto que se sabía de
ántemáfio que sin ello, era imposible lograr buenos ¡esultad:s.

En cuanto a mercadeo, la cosa funcionaba bien, pues exir;tía Ia Oficina Nacional del Mercado, formada por cuatro
representartes de todas las Atr4A' K del paí:;, nominados por la Asamblea General de Directivos y tres replesentantes
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del gobiemo. La presidencia era por un año en forma rotati entre los miembros procedentes de las AMA' K, La

iniciativa del gobierno se basaba en que todos los productos del pals, de determinada rama, deberían estzndarizame
por calidad, con miras a mejorar el consumo intemo y competh global y vent¿iosamente en el merc¿do intemacional.

Para ello, elgobierno había emitido las normas de calidad y las AMA' K, deberían controlar su cumplimiento, De
esa cuenla, productores grandes y peque-ños se veían beneficiados, porque sus productos tenían la misma acepta-

ción.

En la misma Oficina Nacional del Mercado, que aludimos, funcionaba la sección de control de calidad, cuyo

objetivo era asesorar a los productores vía AMA' K sobre conuol de calidad.

I¿s normas de calidad era¡ t¿mbién obseñadas por la $an industria, pero ésta organizada en el CACIF, tenía su

propia esuuctura de control de c¿lidad. El obletivo era obvio, actuar en el mercado mundial con una sola etiqueta: la

alta calidad de la producción de Guatemala.

Había AMA' K de dos tipos: las Achi AMA' K, sobre la base de la propiedad individual de los medios de produc-

ción y las Vinak AMA' K, organizadas sobre la base de la propiedad social (no estatal) de los medios de producción,

Estas últimas no eran numerosas. En las WinakAMA'K, lavida era colectivay con ello, los servicios, la producción de

alimentos, vivienda,ropa, cahado,etc. La filosofla cotidiana en estasA.N{A'K, era: "cada quién contribuye con lo que

puede (su capacidad, sus conocimientcls) y cada quien recibe lo que necesita". Pero su fin, como las otras AMA' K,

era producir para el mercado en las distintas ramas vocacionales de sus miembros. Habí¿ AMA' K en todos los

depanamentos, pero la primera y una de las más grandes era la de Totonicapiá.n que organizabaaaqricultores, alfare-

ros, teiedores de cobijas (ponchos, chamarras), carpinteros, ganaderos, zapateros, sastres, hereros, panificadores y
otros. Otra grande funcionaba en Baja Verapaz, y otra muy grande enZacapa. Además de tecnificar a los pequeños

y medianos productores para mejorar la calidad total de las producción nacional v lograr mayores volúmenes, las

AMA' I( habían logrado un significativo reagrupamiento de la vivienda campesina, que permitía mejorar los servicios.

I¿s AMA' K conaban también con sus propios Institutos de investigación. Con ello, el rostro productivo del país

había cambiado y así su pedl social, pues las AMA' K eran grandes empresas productivas.

En el mejoramiento de la producción nacional, era nomrio el impacto positivo que había tenido la educación

nacional, reformaday actu izada.
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CAPITIJTOV

Et GOBIERNO

V.I PBIMERA ETAPA

I¿ Asamble¿ de la Sociedad Ciül se había enriquecido con la asistencia de representantes de muchas entidades.

El gobierno constituido, pregonando su democratismo, haÍa a un lado las opiniones de dicha entidad surgida preci-

samente en 1993, cuandoJorge Semano Ellas dio un golpe de Estado (apoyado por una fracción del ejército), disol-

viendo el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Cone de Constitucionalidad.

En ese momento, se dio mucha creclibilidad a la Asamblea de la Sociedad Civil, donde participaba¡ también los
panidos pofir.icos. Pero la fracción mrás rr:accionaria del ejército, comandada por el General Ma¡io Effiquez, Ministro
de la Defensa del gobierno de Ramiro de León Carpio, pretr-.ndió desprestigiar a dicha Asamblea, acusándola de estar

al servicio de la URNG, pero siguió funcionando, Pero, frente a los desmanes del gobierno del Panido de Avanzada

Nacional (PAItl';, la Asamblea comenzó a cobrar fueza, transformándose en un foro de mucha importancia social. A
ella habían acudido periodistas, sindicalistas, religiosos, profesionales, intelectuales, estudiantes, represent¿ntes de
todas las entidades étnicas del país, a discutir la problemática de la nación, propiciada porun panido prepotente que

se negaba a oir al pueblo en [a toma de decisiones.

La opinión pública, tanto nacional como intemacional comenzó a ser favorable a los planteamientos de la Asam-

ble¿. De t¿l manera que se comenzó a comentar entre corrillos de la misma,Asamblea y en muchas insuncias de la

üda nacional, sobre la necesidad de elaborar un proyecto de Nación, que pudiera propiciar el pleno cumplimiento
de la Constitución y de los Acuerdos de Pz, con miras a lqgrar el desurollo social de los guatemaltecos.

La ideafue creciendo de tal manera, que llegó a todos lcs umb¡ales de la sociedad guatemalteca, así en la ciudad
como en el campo, Pero la idea no crecii, simplemente en comentarios y opiniones, sino en emociones, en esperan-
zas y expectativas, porque se veía la posibilidad de promover el desarollo, la justicia y la democracia. Las sesiones de
la Asamblea se hicieron masi s y emocionantes.

El CACIF había sido pafticularmente renuente desde un principio a pafticipar en las sesiones de la Asamblea.
Posiblemente porque no le daba legitimirjad a dicha instancia, porque no quería codearse con el pueblo (una posi-
ción de clase) o simplemente porque no queríacontraer cornpromisos que no quería cumplir. Pero en esos momen-
tos, una ftacción muy progresista de dicha entidad, se habia percatado que en un proyecto üable de nación, todos
los guatemaltecos saldrían ganando; y desde luego, ellos como empresarios también. Parece que los más reticentes
en panicipar eran las asociaciones de agroexportadores y ¡;anaderos. Su presencia, indudablemente era necesari4
para que toda la sociedad civil estuüera representada.

Ia fracción progresista de la Coordi¡radora de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACI$, a
que hemos hecho referencia, había hecho un trabajo de persuasión para participar en la Asamblea. De manera que
cuando llegó la noticia de su participación, así como la de LIRNG, las muestras de satisfacción fueron patentes.

Aquellas mañanas de junio el sol era espléndido, como si el ambiente guatemalteco, se sumara a las expectadvas
de esperanza conque caminóan los ciudadanos en las calles de la capitd. k Asamblea de la Sociedad tivil lucía
animosa y la mesa de dirección hacía esfuerzos por mantener la calma. La euforia que se armaba se debía al anuncio
de que en esa sesión se harían presentes krs representantes del sector empresarialtde h L'RNG, para incorporarse al
proceso.

Ingresaron los comandantes de la LIRI{G y los asistentes se lelzntaron aplaudiendo eufóricamente. Ello se debía
a que la ex-insurgencia representaba para una gran cantidad de guatemaltecos, la esperanza de que al transformarse
en panido político, se lograrían muchos benefrcios para el país, si era que accedían al poder por las vía eleccionaria.
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Tras de ellos entraron ios representantes del CACIF y fueron recibidos, también, con atronadores aplausos, Ello
era así, porque el hecho de que dicha organización comenzara a panicipr en la búsqueda de un proyecto de nación,
significaba un cambio radical de actitud, que definitivamente redundaría en un gran beneficio para la sociedad,

Con preámbulo tan importante, el presidente de laAsamblea procedió a decl¿rer abierta la sesión, Acto seguido

leyo la orden del día, cuyo principal rema era, discutir la conveniencia de elaborar un Proyecto de Nación.

Hubo pronuncia,nie[tos a íavor y en conffa; pero al teelizarse lavotación, sobre Ia conveniencia o inconvenien-

cia de elaborar un P. ,',ecto de l,lación, obtuvo gran mayoría la convenlencia de elaboiar dicho proyecto.

Un grupo muy nutrido de as¿iml:ieist¿s integrado por representantes de todos los sectores allí e{istentes. pre-

sentó como moción que se discutiera la posibilidad de teminar con el sistema presidencialista tradicional, para dar

paso a una forma diferente de gobierno. Para ello se emitieron, por jurista§, politólogos, sociólogos, economistas,

sindicalistas, miembros de los gremios y grupos étnicos, los siguientes eniuiciamientos:

"Como república, Guatemala ha suftido numerosas dictaduras, abiertas unas, encubiertas otras. Así como gol-

pes de Estado, intromisiones extranieras y toda clase de abusos, que han retrasado nuestro desarollo y bienestar. Al

emitirse, el 31 de marzo de 1847, el decreto por ei cual se declaraba a Rafael Caffera Presidente Vitalicio (faileció el

viemes santo 14 de abril de 1865), se instauró una dictadura de corte conservador, que durante 30 años fue el jefe

absoluto de la nación. Restaurando a su antojo y con ei consentimiento de los conservadores, el orden colonial,

retrasando nuestro desarrollo nacional. Treinta años sin democracia, nilibertades".

"De 1871 a 1885 brilló en Guatemala otra dictadura, esta de corte liberal, pero dictadura al fin. Trajo progreso,

innovaciones, pero el pueblo no deliberó, ni planteó nada."

"De 1895 a 1920 Don l4a¡,¡el Estrada Cabrera, apovado siempre por elPartido liberal, y manipulando al Congre-

so Nacional, instauró otra dictadura de 22 años, en donde el tiempo se detuvo, pues las reformas liberales se parali-

zaron y solamente gozaron de las mieles del poder,los conmilitones delmrsmo partido, amigos, compadres v parjen-

tes. EI país siguió estancado, En lugar de libertad, el miedo cundió por todas partes,"

"De 1931 a i!44 el General Jorge Ubico Castañeda, se hizo del poder por i4 años. Lavida siguió paralizada, el

país no arznzó, ias libertades se restringieron, la sociedad indígena y la ladina pobre, sólo participaban en la pclítica

nacional, con su trabajo forzado en las fincas cafetaieras, como soldados de cuarteiy como productores de alimentos

básicos y constructoras de careteras y demás infraestructura."

"De 1944 a 1955, brilló una esperanza de libertad, desanollo y pazj pero luego, el gobierno de los Estados

Unidos, arrogante, abusando de su fueza y poder económico, invadió con mercenados nuestro pueblo; y en clara

violación al Derecho Internacional, derrocó al gobierno popularmente electo".

"De ahí, hasta 1986 en un vaivén sucesivo de gobiernos semi legales (General Miguel Ydígoras Fuentes, Julio
César Méndez Montenegro, Carlos Arana Osorio, Kjell Eugenio Lauguerud García, Fernando Romeo Lucas García) y

los golpes de Estado perpetrados por Enrique Peralta Azurdia, Efrain Rios Montt v Carlos Humberto Mejía \¡íctores,

no han dejado más que pobreza, al tiempo que algunas pocas familias se han enriquecido con el dinero del pueblo v

han dejado luto y frustración colectiva. Ello, sobre el fondo de una lucha insurgente, que durante 36 anos diezmó 1as

esperanzas del país".

Ante esta somera descripción, la Asamblea en pleno guardaba proverbial silencio,

Luego se prosiguió, "en los últimos diez años hemos tenido tres sucesiones presidenciales, la de Marco Vinicio
Cerezo Alévalo, de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Antonio Serrano Elías, del Moümiento de Acción Solidaria
(MAS) y el actual Alvaro Arzi Irigolen del Parüdo de Avanzada Nacional (PAN!. 'fres presidentes y tres dictaduras de

Pa¡tido. Veamos:
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Vinicio Cerezo, obtuvo la presidencia con una anolladora mayoría. Pero al instaurarse como gobiemo, se inició

la dictadura panidaria. En el Congreso la mayoría de la Democracia Cristiana implantó una mayoría hegemónica.

Ellos hacían lo que querían, porque allí ellos mandaban. Para obtener tróajo o acceder a una función, era necesario

ser miembro del partido "Democracia Cristia¡a" .

'Jorge A¡tonio Senano Elias, no obluvo mryoría en el Congreso y por eso corrompió a los dipu'¿dos de otras

denominaciones. Por ello, cuando pretendió darse el auto¡¡olpe de Estado, dijo al pueblo, a manera de iustificación:
"Cansado de tanto chamaie..." Además, para obtener algun puesto en la administración pública, era necesario ser

miembro deltr4AS."

"Con Ahzro .A-"2ú, pasa la mismo, la aplanadora amarilla en el Congreso hace lo que le viene en gana, pretendien-

do que lo que ellos piensan es lo que le conviene al pueblo en general. No importa lo que piensen los demás

partidos, ni los colegios profesionales, periodistas, los sindicatos, las iglesias, ni la Universidad de San Carlos, las

cooperatilas; ellos mandan porque son roayoría. Ademas para acceder a algún empleo o puesto de trabajo en algu-

nos de los programas de gobierno o de los programas internacionales, es necesario ser del panido, independiente-

mente de la capacidad y preparación." Además, en todos es,rs gobiemos ha habido y hay nepotismo, abuso de poder,

arrogancia y corupción."

"Señores miembros de la Asamblea, iserá justo que estos señores con el dinero del pueblo, producto de nues"

tros impuestos, favorezcan a sus conmilitones, parientes y amigos? iNO! se oyo en Ia sala. lNo será que con el dinero

del partido ellos hagan lo que les venga efl gana, pero no oon el nuestro?, iSI!, se oyo en fuerte coro lSerá ést¿ una

democracia? iNO!, se volvió a oír lNo ser¿i ésta una dictadura de partido? iSIl, retumbó en la sa.la. A continuación un
murmullo invadió en los escaños.

Los oradores volvieron a la carga, "señores miembros de la Asamblea, lserá que el sistema presidencial hay que

seguirlo manteniendo? iNO!, gdtaron err coro. Otros oraCores representantes de las etnias, las asociaciones, los

sindicatos, las cooperaüvas, del CACIF y ia IJRNG, se refiri 3ron a lo mismo, apuntalando y apopndo [o ya vertido.

Uno que otro, políticos representantes de los partidos en tf poder, hicieron alguna oposición, pero su esfuerzo no
tuvo eco, Siguió la discusión. Un miembro delCACIF, pidiri la palabra y apuntó: señores miembros de la Asamblea,

nosotros los inversionistas privados de esrc país, siempre hemos visto con malos ojos el que los partidos políticos
que asumen el poder del país, mantengan y alimenten la corrupción, al grado de apropiarse injustamente de los
fondos del Estado. Por ello, se nos ha criricado nuesffa ret;cencia a pagar los impuestos; pero consideramos que el
esfuezo social del país, no debe enriquecer ilícitamente a nadie".

Siguió con el uso de la palabra un dirigente Sindical clijo: "lo que dice el señor representante del CACIF, es

rzonable, pero yo me temo que dicha organización no dice toda la verdad, pues es conocida la actitud política del

sector oligárquico, cuando algun partido político en elgobierno no se pliega totalmente a sus intereses".

A la alusión personal, el personero del CACIF, respondió "ello es parcialmente cierto, pues apane de que no nos
gusta que nos llamen oligarcas, nuestra presencia en estz ¡samblea, demuestra que estamos haciendo un esfuer¿o
para cambiu de actitud y participar activanente, como partt: de la sociedad civil, en Ia construcción de un modelo de
nación que nos beneficie a todos, de lo contratio, no estuüéramos presentes".

El presidente apuntó que, "pienso que todos estamos empeñados en salir del estado de conftontación en que
hemos vivido, para acceder a una dinámica distlnta, sin que nos olüdemos de que Ios intereses inmediatos de clases

existen, pero aquí estamos tratando de encontraf nuestfas r:onvergencias."

Un respetable anciano representante de las etnias indígenas del país, hizo uso de la palabra para decirr "los

indígenas guatemaltecos deseamos que se construya una nr¡eva nación en donde no se nos catalogue como torpes,
haraganes y como la causa del atraso del país, porque devle el surgimiento de la república, venimos participando
activamente en la historia patria, con nuestro trabajo y nuesua laboriosidad."
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"Porque, jquiénes de los guatemaltecos son los que aliment¿¡ a la sociedad entera? iquién alimenta a los indus-
triales, a los comerciantes, a los dueños de las fincas y a los trabajadores en general? ¿quiénes de los guatemaltecos
son los que llenan los mercados de granos básicos, verduras y legumbres para la canastabisicade cada clase social de
este país?"

"Pero, a pesar de que hacemos producir latier¡a, asíla del altiplano, como la de las flncas de la costa, se nos había

üsto como a simples jornaleros y se nos había negado el derecho a panicipar activamente en la politica de nuestro
país. Aforiunadamente, la brecha se ha ido abriendo poco a poco, con nuestÍo esfuer¿o y la aluda indudable de
algunos hermanos no indígenas, que sienten la necesidad de nuestra participación."

"Pero no esBmos aquí para entrar en choques, o en antagonismo con ¡adie. Como indígenas, la mayoríafraba-

iadora, nos pensamos diferentes a las otras etnias, porque nuestra conciencia y nuestro pensamiento, es distinto a la
de los otros grupos, pero tenemos una conciencia nacional y queremos que nos traten como lo que somos, ciudada-
nos plenos de este país. No nos gusta que nos traten con paternalismo o como interdictos a perpetuidad, que
necesiamos protección. No, no queremos protección, sino respeto, como nos debemos respetar todos los guate-
maltecos."

"Somos ciud¿danos, prosiguió, y como tales, tenemos derechos y obligaciones provenientes de la Constitución
de Ia República, como todos los demás." La Asamblea le aplaudió nutridamente.

Habló un principal indígena y dijo: "Lo que dijo el señor anteriormente es la verdad. Nosotros decimos que
durante 500 años hemos sufrido discriminaciones y muchos atropellos. Pero no estamos de acuerdo con algunos
ideólogos indígenas que piensan "que vamos a darle la luela a la tortilla", que ahora debemos luchar por llegar al
poder del Estado, para que los ladinos nos paguen todas. Nosoúos no estamos de acuerdo con eso, porque muchos

de esos ideólogos, salidos de las ciudades, profesionales, hijos de comerciantes o industriales, con el movimiento
indígena se han apro'¡echado, Hao obtenido, de los gobiernos extranjeros muchos beneficios, aparentemente para

luchar por todos, pero que ha senido nada más para promoverse ellos política o socialmente. Algunos de ellos
hablan con dos palabras, con dos ideas, con dos discursos, a los extrarjeros y en actividades públicas hablan de
convergencia con ei resto de guatemaltecos, pero con indígenas de las ciudades y del campo hablan de "darle r.uelta
a la tortilla." Nosotros no estamos de acuerdo con ello, porque son provocadores, tememos, que de repente, puedan

haber choques violentos enffe ambos grupos, pueda correr la sangre, se aumentarían nuestros sufrimientos y lo
seguro es que no llegaríamos a ninguna pane. Por ello, queremos un nuevo proyecto de nación, que nos iunte a

todos para hacer una nueva Guatemala",

I¿ Asamblea se levantó en pleno y aplaudió los planteamientos del principal.

Habló también un joven indígena y dijo: "somos muchos los jóvenes que deseamos tener una mejor educación.
Necesitamos educarnos en forma bilingüe, porque nos es indispensable ma¡tener vivas nuestras raíces de indígenas

mesoamericanos y porque con nuestra lengua nativa como refueuo de conocimiento podremos compfender mejor
las lógicas del desanollo de nuestros pueblos. Pero necesitamos hablar y comprender a cabalidad el castellano,
porque es una lengua que ya está y que nos aluda a la comunicación entre las etnias, entre quichés y tzutuhiles o
mames, pues aún cuando las raíces mayas son comunes, la construcción lingüística es distinta en cada una. Además,

necesiumos dominar el español, porque es un idioma universal que se está imponiendo como una lengua de tráñco
internacional, puesto que una gran pane de la literatura científica y técnica, la cibernética, y demás resultadcs del
conocimiento mundial, se presentan en castellano también, y necesitamos entonces, deseosos como estamos de
ingresar a la modernidad, conocer dicho idioma. A la vez, la ONU reconoce al español como uno de los idiomas
universaies".

"Es indudable que por nuestras raíces indígenas, no queremos olvida¡ nuestros idiomas vernáculos, los cuales
amamos profundamente y los seguiremos cultivando. Pero también es cierto, que la ciencia y la técnica moderna
jamás nos van a llegar en quiché, kakchiquel o tzutuhil."
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"También sentimos la necesidad de aprender inglés y francés por ejemplo, porque la literatura científica, viene
en muchos casos en esos idiomas, y no precisamente en alguno de nuestros idiomas vemáculos. Pero, para que se
hagan realidad nuestros anhelos, es necesario que se instar¡re un gobierno realmente democrático, que oiga y atien-
da las necesidades del pueblo y que no ,gobierne a capricho de una pequeña camarilla de conmilitones, que tanto
daño le han hecho a nuestro país."

"Sí, es cierto 1o que dice el compañero, apuntó un maestro artesano carpintero, ha sido una verdadera desgracia

para nuestro país, que los candidatos ofrezcan una cosa y hagan otra. Por ejemplo el señor Alvaro Arzú lrigoyen,
a«ual presidente y miembro fundado¡ ciel PAN, en su can paña, sólo habló de que, "Guatemala dene su oportuni
dad", "pero no expiicó oponunidad, de que; y ahora, con rl proceso tan burdo y lulgar de privatizaciones que está

llevando a cabo, que incluye, en el pen{;amiento de algurLos de sus briüantes, pero fascistoides ideólogos (como
dijeraJosé Eduardo Zarco) , ala educación y a la salud, nos p,:rcatamos que la oportunidad que tenemos los guatemal-

tecos, es de hacernos cada día más pobres y unos pocos, c¿da día mfu ricos."

"Precisamente para evitar que un reducido grupo de personas, con intereses muy particulares, indicó un joven
abogado, introduzca cambios en la es[uciura del Estado, sitl contar con el aval del pueblo, es que estamos aquí, para
que, por consenso, determinemos, qué üpo de gobierno es el que más conviene a los intereses de todos los guate-
maltecos, independientemente al grupo ,átnico y a la clase social a la que pertenezca",

"Eso es así, apuntaló un joven médico, porque el sisterna hospitalario se encuentra en crisis, la gente pobre no
cuenta ni con los medios propios para curarse, ni con las estn¡cturas estatales para ello. Sabemos de antemano que
pensar en curarse a lo privado, significa erogar grandes cantidades de dinero, que compromete el bienestar de la
gente más pobre, pues se endeuda o bien enaiena sus pocrs pertenencias."

"Pero, frente al descalabro del sistema de salud estatal, es mucha la gente que piensa que el mal estado hospita-
lario es una aÍimaña de estos gobiemos con el objeto d,: permeóilizar al pueblo, y que de úldmo, prefiera la
privatización, para que el Estado se deshaga de ello."

"lo mismo pienso yo, aseveró un conocido economista, existe por ahí algun ideólogo neoliberal, que asevera
que no se debe invenir en salud ni en educación porque viene siendo algo así como un desperdicio. I¿ desoriena-
ción es crasa, porque no se ffatá de invertir en salud, como un favor, como una a1uda, sino como una inversión en
capital humano; porque, lcómo se quiere que los inversionistas extranjeros vengan a instalar complejos industriales
de producción de medios de producción o altr elecuónica, si ta población de este país es pobre o analfabeta o de baja
calidad académicaz"

_ "Se debe entender que esa inversión en salud y educación, como inversión en capital humano, debe ser una de
las grandes conuibuciones del Estado al desarrollo nacional."

"Exacto, intervino un experimentado rnaestro de primaria, la educación anda mal y lo peor es que el gobierno no
controla nad¿. En muchas escuelas públicas, como en muchos colegios pril,ados, reina la anarquía fuÁcional y de
conocimiento, en perjuicio del país, pues los estudiantes egresan mal, constituyendo un sesgo social."

Las discusiones continuaron durante rnuchos días, los señalamientos hacia el sistema presidencial traidicional se
mulüplicaron, en corupción, prepotencia, abuso de poder, malversación, pecuhdó, ineficiencia, ineficacia,
burocratismo, etc.

Al final de la larga jornada, el presidente de la Asamblea preguntó si la fase de discusión había concluido, todos
lerr¿ntaron la mano derecha diciendo, sí, al mismo üempo,
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EI presidente entonces hizo ia p¡egunte rerminal ¿se debe cambtar el sistema presidencial actual, por otro que
promueva el desarrcllo hurauto i, sociai?, La inmensa mayoría leva¡tó la mano derecha, dicienrlo sí, al unísono. En
esa forma quedó saheda ia primera etapa de la moclernización del Estado,

V.II SEGUNDA ETAPA

En la segunda etapa la cliscusión lue mucho más prcfunda, porque se trataba de adoptar un modelo de gobierno
que asegurara 1a plent 

"'igencia 
ile los derechos humanos. el cumplimiento de los acuerdos de pz, la libertad, la

democracia, el iibre a.cceso ce1 ¡ueblc a 1as decisioncs de gobierno, administradvas 1, políticas, pues históricamente
en el sistema presideiicia) eristilre, en nada de eso había-participado el pueblo.

Con elsistema actuai, lo democrático (formai). llegaba hasta l¿m elecciones, Posteriormente elpueblo era some-
tido a una dictadura de partido.

Ademas, se necesital-'a de urr tipo cie gobierno que asegurara el seguimiento e impiementación continua del
proyecto de nación que se adcptara. pue> eJ mismo que sena eialrorado por laAsamblea de la Socieclad Civil, pasaría
al Congreso Nacronal para su aprobacról,v zunbos crganismos serían los encargados de velar por su cumplimiento.
Esa situación estaba ra discutida ¡,.ap¡obada.

La experiencia había demostlado que en el sisrema actunl, en cada relevo de gobierno, había cambio de provec-
tos y acciones, 1o que había int¡oducido desorden social.

Dentro de la mislla Asamblea sc organizó, en forma espontánea, pero con el consenso de Ia Asamblea, una
comisión de 20 personas. ie diferentes actividades) ciases v grupos étnicos, que presentó un proyecto de nación,
consistente en oue con las eleceiones generales se nominaran los diputados alCongreso, gobernadores departamcn-
tales v alcaldes rnunicrp:fes,

La comisión argumentó que para rcícrzar elpodel iocal de los municipios. era necesario que los gobernadores
fueran eiectos popularmtnte, pucsto que con el sistcma actual, dichos funcionarios no contaban con cl respaldcr
popular para ejercer sus funciones, v en última instancia, siendo miembros todos del partido oficial, se convertían en
simples voceros del gobierno de turno. sin que esto favoreciera el desarollo de los departamentos. Ademas, en
muchos casos frente a la sencillez de los alcaides de los municipios, los gobernadores se engían en verdaderos
dictadores del gobierno, pretendiendo enrrometerse partidariamenre en los asuntos municipalei.

El Presidente del Organismo Elecurivo, que serÍa a1 mismo tiempo Presidente de la República, serÍa electo, para
un período de un año, por elCongreso, dentro de una terna de diputados presentada por laAsamblea de la Sociedad
Civil. De esa manera, dijeron los ponentes, se homogeneizarían los presidenres de ues organismos del Estado, sin
que ninguno de ellos ostentara algún tipo de preeminencia, como Presidente de la República, más que los propios
de su cargo. los tres serÍan presidentes de los tres organismos del Estado, así: Presidente del Organismo E¡ecutivo,
(Presidente de la República), Presi:lente del Organismo Legislativo, Presidente del Organismo Judicial,

Con ello se evitaría, según los ponentes, los abusos y privilegios de putido, la protección indebida, la coi:rup-
ción, el trafico de infiuencias, la colusror; polrrrcr, que ¡¡6¡r perjuicio 1e han hechó a la nación y las discipllnas t,
consignas paftidaries que han permitldo que en cada quinquenio, se instale una dictadura partidista, cu]'as conse-
cuencias han sido grarts pzLra ei pais.

El presidente designado tendría las atribuciones propias del cargo: Jefe del Ejecutiyo, administrador dei Estado,
jefe dc gobierno, dlrectcr de la poLricr cle l.r nrclon lcle lcucrclo con el prol,ecto de nación aprobada), clirector de la
política internacionai )¡ comao&mtc general del ejército.



. El presidente del ejecutivo electo, no teniendc compn)misos de partido, miís que con la Nación, nombrarla su
gabinete llamando para ello a hs personrls más idóneas, ir:dependieñtemente de su posición económiu, politica,
etnica, etc, Lakamblea de la Sociedad Civil podría intervenir en caso necesario. Al finyal cabo,las grandes cuestio-
nes de Ia polítíca nacional (política econrimica, salud, edu«:ación, vivienda, relaciones intemacionales, etc.), serían
discutidas y aprobadas en la Asamblea de la Sociedad Civil, de donde emanarí¿n las recomendaciones para los tres
organismos del Estado.

El Estado seguiría siendo republicano y presidencialista, pero se trataba de evitzr elpresidencialismo prepotente
y dictatorial. Además, en el seno de la sociedad civil se habia discutido y criticado ampliamente el hecho de que los
partidos políticos gastaran tantc¡s millones de quetzales paia la promoción presidencial de un país tan pobre como
Guatemala. lCon qué objetivo? Los salarios del presidente durante cuatro años no da para tanto,

Según ei proyecto, se trataba de construi¡ un modelo de Estado de Convergencia, Económica, Polltica y Social.

Económica, porque se trataba de d¡señar una política económica, que conciliua plenamente los intereses
insütucionales con los particulares. Desde ese puntode üsra, la política económica no debería seguir a pie juntittas
los dictados de las agencias financieras irternacionales, sin discutir ampliamente en el seno de la Asamblea, sus
repercusiones sociales y económicas para el país,

Frente a los dictados del Neoliberalismo, se decía entrtnces, teóricamente no existe discurso alguno que de-
muestre_que el Estado es, por si, mal administrador. Solo se ha demostrado emplricamente que, dados los altos
índices de corrupción, la burocracia ha usado los espacios estatales y Ia impunidád para sesgar a su favor, 1o que
debiera funcionar eficientemente para todos. Pero teóricamente la iituacién puedáser enrñendable. Lo que ha
faltado es voluntad política, para mejoral el funcionamiento del Esrado, Ha sido ello una de las fallas del sistema
presidencial tradicional.

Ello quiere decir que el Estado puede dar con eficiencia y eficacia ciertos servicios básicos para la población en
general como: salud preventiva y curativa; educación laica, obligatoria y gratuira para las capas mas pobres de la
socredad; servicio posta) y telegráfico, remodelado y moderr.izado, pNa qu.elas mismas capas carentes de disponibi-
lidad monetana, puedan gozai del servicio, .n .ondi.ior., favoiables. Las rarifas, de eios seMcios debeiían ser
remodeladas, para que la administración de los mismos no fi, eÍau acafgapuael Esiado. Ademas se deberíapensar
en organizar algún margen de utilidad marginal de los servicios que permiiieran su mantenimiento y mejoramiento
constante.

, El Estado mmbién deberÍa promover ¡¡Menda barata pa:a las personas de bajos recursos, manteniendo los fon.
dos para ello, pero asegurando legalmente la recuperación cle la inversión y margen de operaciones.

. El Estado seguirá presando la Seguridad Sociat a uabaj:rdores públicos y prirzdos, mejorando y ampliando las
nstanoonesr para presur un mejor sefficio. Para ello, debería ponerse al día en e[ pago de las cuotas debidas; a
raves de convenios especiales, ejecutar las deudas que por s:guridad social deben los capitalistas y la municipalidad
de la capital.

Dada la situacion de pobreza en que virre el80% de la pclLlación del país,las careteras seguirlan administ¡iándose
por el Estado, con peajes donde fuera necesario, pero creándo las panidas específicas, intraniferibles, para evitar que
dicho dinero se fuera al fondo común, de donáe rradicionalmenie se les ha echadó mano, para otrár Á.n.rt"r.,
defraudando a los usua¡ios, Como sucedi,i con la canetera Ce Queualtenang o a) ZNco,en itetalhuleu, donde por
casi20 anos se cobró el peaje, pero nunca se le dio el mantenimiento ofrecidó, porque los fondos fuerán a parar al
fondo común y se gastaron en otr¿ls cosíls.

El Btado mantendría al sector públicc, agrícola, quién trabajando con las AMA' K, Iograrían tecnificar al procluc.
tor minifundista, para hacer de Ia producción de granós básiccs, aurosuficiente, me;orando ese sector, que ha estado

56



bajo. Los neo liberales arremeten en contra de ello, mañosamente discurseando que [a iniciativa privada podría

ocuparse de la invesügación, la experimentación y Ia extensión de dicho sector, cuando de suyo sabe que esa inicia-

tiva privada no está interesada en ello. En cambio, en renglones com o café, caira de aitcar, algodón palma real y
otros productos de exportación, la iniciativa privada puede sustituir adecuadamente la acción estatal, porque en ello
esiín implicados sus intereses. Sin embargo, el Estado debe contribuir con ello, porque al fin y al cabo, son también
intereses nacionales, Lo mismo sucede con la ganadería.

El gobierno no deberá reclucir el tamaño del Estado, so pretexto de que su mantenimiento es muy oneroso para
el país, pues el Es¡ado debe estar adecuado a las necesidades de la nación. El nuevo Estado debe reproducir y
cumplir lo preceptuado por la Constitución de ia República en el artículo 118, que preceptua que: "El régimen
económico y social de Ia República de Guatemala se funda en principios de justicia social."

"Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la udlización de los recursos naturales y el
potencial humano, pata incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del

ingreso nacional ,

Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciatir,z y Ia actividad privada, para el logro de

los fines expresados",

Este proyecto de convergencia recoge precisamente dicho precepto que malintencionadamente ha sido ignora-

do por estos gobiernos neo liberales, en su afiin de defender Ia ganancia y los precios. Esta Asamblea deberá ser

celosa y cuidadosa en la exigencia ante el eiecutivo pala que se cumpla.

Además, para el pleno desarrollo del país, cada gobierno que se instaure por sustitución del anterior, el presi-

dente de la República, del partido que fuere, debe comprometerse a proseguir con la implementación del proyecto

de nación, sin realizar cambios que signifiquen tergiversarlo so cualquier pretexto. Podrá enriquecerlo y mejorarlo,

siempre con anuencia de la Asamblea de la Sociedad Civil.

El ejecutivo, con Ia aprobación de esta Asamblea y la sanción legisiatM, debe elaborar unapolítica salari¿I, para

la buroiracia estatal, a eiecto de que se asegure un mínimo de bienesw para dichos uabaiadores y la estabilidad

económica de Ia nación. Pero también tendrá que ser drástica contra los trabajadores coüuptos y conra quienes

incumplan con sus obligaciones y con ello, hagan ineficiente la administración pública,

por su parte, mediante un acuerdo de conveniencia nacional, los sindicatos estatales deben comprometerse a

,ant.ner rnu ,.iitud consecuente para con el pueblo, induciendo educación de responsabilidad en sus miembros,

combadendo la corrupción y defendiendo los intereses de sus agremiados, que incluye elcombate a las injusticia§,

pero no a la defensa ohciosa de los com¡ptos e irresponsables. Pues ello ha coadyuvado en la ineficiencia del Estado.

EI Estado debe crear las estructuras necesarias, Iegales y políticas, para asegurar la inversión externa e interna y

que sea de beneficio social. Debe también el Esrado, mediante convenios especiales con elCACIF y demas organiza-

ááes empresariales y con legislación y fiscalización adecuadas, mejorar la recaudación de impuestos, para el mante-

nimiento de la función Pública,

El modelo económico entonces, debe ser propio, debe ser iusto, en la medida en que debe buscar el pleno

¿.rrriotto del capital y el trabajo, piopiciando ia producción adecuada de la fiena de trabaio y la reproducción

ampliada del capital, que permiia 1á ueación de fuentes de trabaio para los guatemaltecos.

En lo político, se tram de que en la conducción del Estado, confluyan todos los idearios políücos para que en

dtcufiói lÁprt, j, i,on."r, aquí en la Asamblea, así como en el congreso Nacion"al, las, resolu:lgl::., 16 1"y",

;;j;;Ñi,i*.Jes de tod'os las corrientes représentadas, tamizando irs iders, a efecto de que las resoluciones y
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normas iurídicas, beneficien a unos y a otros y con ello, b(:neffcien a todos. No habiendo intereses dominantes de
pafiidos hegemónicos, sino síntesis de irtereses nacional€,s, estas instancias no tienen que convertirse en arena de

g.ladiadores, sino en foros de discusión y de consenso. Al fin y al cabo, el proyecto de nación es uno, y en lo esencial,

cualquiera que sean los actores deberán implementarlo, salvo las rectiflcaciones que sean necesarias. Pero lo que no
queremos es la improvisación ni la impor;ición de criterios unilaterales. La nación será como un barco de remos, en

el cual todos accionaremos para que siga su ruta. Ello sobr(: la base de que ningún individuo o grupo, es portador de

la rerd¿d. La verdad será aquella que satisfaga los intereses sociales, sin lesionar a nadie, ayudando a los más débiles
socialmente.

Para lograr este ideal del presente proyecto, consideramos necesario que las distintas organizaciones que con-

formamos esta Asamblea, se mantenga en constante relac.ón con sus agremiados de base, a efecto de traer a esta

asamblea las inquietudes de las bases y de llevar de aquí para allá, las distintas iniciativas para su discusión y aproba-
ción, a efecto de preparar los provectos rlue han de ser legislados a través del Congreso.

En lo social, la convergencia es necesaria porque Guatemala es un país mulüétnico y multilingüe y se debe
garantizar que todas las emias participen en elgobierno y administ¡ación del Estado, mediante sus mejores elemen-
tos, asi mismo las distintas clases sociale¡;.

Sobre este particular, el Estado debe educar a los ciudadanos, sobre que no es solo Guatemala el país con estas

particularidades, sino la casi totalidad de países delmundo. Por ejemplo, China tiene 40grupos étnicos y40 idiomas
y el mandarin es el oficial, Filipinas tiene 70 grupos émicos, 70 idiomas y el idiomas oficial es el filipino o taga.lo,

España, Suiza, la ex-Yugoslavia, la ex- llnión Soviética, varios países de Afiica y muchas otras, tienen la misma estruc-
tura.

El Estado de comcrgencia debe combatir con inteligencia y dedicación, todo tipo de conftontación étnica que
pueda arastrar a la sociedad a enfrenta¡lientos sangrient()s que en ningun caso no conducen a nada bueno. Los

ejemplos de la ex- Yugoslavia v de Ruanda de la Africa negra, donde las gueras étnic¿s han hecho estragos con
masacres y sufrinientos innecesarios, que han obligado a las Naciones Unidas a interyenir, para evitar mayores sufri-
mientos, son buenos ejemplos de ello. Todo, porque ha"n edstido en ambos países, actores políticos y sociales
irresponsables, que han alimentado los odios y los resentintientos.

En Guatemala, en los últimos anos, actores sociales indígenas y hasta "académicos" ladinos, han estado alimen-
tando, directa o induectamente, la profundización de los r€sentimientos indQenas, que aunque históricamente tie-
nen un fundamento real, los resultados pueden ser fatales. 'ta 

se palpa en el medio una especie de apartheid indíge-
na, pues en ciertas instancias sociales y hasta oficiales, se dice "aquí no queremos ladinos".

Lo más dr¿mático de la situación es que dichos planteamientos son avalados o alimentados, directa o indirecta-
mente, de buena o mala fe, por organiz¿crones extranieras y hasta por gobiemos del exterior, que prestán ,¡sesoría y
recursos financieros, AIgo preocupante es que en muchc,s casos, extranjeros, abusando de la tolerancia estatal,
vienen a apuntalar, directa o indirectamente, esos planteamientos de confront¿ción.

Para que el Estado de convergencia tenga éxito, deben ser apartados de la toma de decisiones todos aquellos
elementos, indígenas o no indígenas, cuyo discurso y acciones sean de separación y confrontación, y deben ser
denunciados, para que este modelo de nación, priülegie lo,guatemalteco independientemente de nuestras diferen-
cias y culturas, que deben ser estudiadas y desarolladas. Ya no más escuelas sólo pua indígenas o sólo para ladinos.
universidades indígenas o ladinas, ni proyectos sólo para inrlígenas o para sólo ladinos.

Además, el Estado de convergencia debe de propiciar la panicipación activa de todas las clases sociales, en
la toma de decisiones, a efecto de que no sea una sola clase social la que hegemonice la acción gubernamental,
en detrimento de las otras clases. Esta Asamblea de la Sociedad CiüI, debe ser muy cuidadosa en mantener este
pfincipio.
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Que quede claro, indicaron los ponentes, no se trar¿ de integrar al indígena al grupo ladino; mucho meno§ de

ladinizarlo; sino de convergencia étnica y social, en un proyecto común.

V.III TERCERAETAPA

La comisión de losveinte presentó también un agregado a su proyecto en relación con la aplicación de lajusticia.
el ejército, los trabajadores dei Estacio, los trabajadores privados, Ia seguridad ciudadana y el cumplimiento de los
acuerdos de paz.

v.m.r [aAPrrcdcloN Dn mJUsTrcrA

Poner en vigencia un Estaclo democrátjco, tiene como corolario obügado, sanear la administración de iusticia,
decían los veinte, que no podrá lograrse si no se ponel) en prac ca las siguientes acciones:

V. .LI Es necesario que las escuelas formadoras de abogados mejoren la formación profesional, introduciendo el

sistema de selección de ingreso, edgiendo la especialización de los maestros, introduciendo métodos didácticos
acti\¡os y meiorando la evaluación estudiantil. Ademas las escuelas formadoras de abogados, deben de tener el

cuidado de que, a partir del cuárto semesre de estudios, todos los cursantes se pongan en contacto curricular con las

insta¡cias jurídicas y judiciales de la nación, acorde con sus niveles teóricos, a efecto de que la teoría y Ia práctica

vayan de la mano, en la formación del profesional. Ia práctica judicial no debe ser una fase terminal, requisitaria en
la culminación de estudios, sino un proceso de formación que debe de ir paralelo a la formación complea.

V.III.l.ll El Organismo Judicial deberá implementar concursos de oposición para los cargos de Jueces de Paz y de
Primera Instancia, evaluando. los méritos académicos (récord estudia¡til en cuanto a calificaciones, número de años

en que se hizo [a carrera, calidad de la tesis profesional) y otros méritos curriculares y la calidad éüca del postulante.

V.IILI.lll El OrganismoJuoicial, debera formar un tbndo privativo para conceder aludas becarias a los jueces que lo
soliciten, para realizu estudios en el extranlero, avalando las peticiones; y deben formar su propio posgrado iudicial
de alto nivel para mejorar Ia calidad judicial. El Organismo Judicial debe mantener tambián convenios con países

extranieros, a efecto de que los jueces, magistrados; oficiales y secretarios judiciales, puedan realizar estudios de
especialización en el extlanjero.

V. I.I.ry Si bien es cierto que los iueces deben gozar de niveles racionales de independencia de criterio, también lo
es que por el bien de la nación, la Corte Suprema deJusticia debe separar del cugo a todo juez cuyos fallos tergiver-
sen el espíritu de las leyes, violen estas o resuehan de espaldas a las evidencias procesales.

V.lll.I.V La Corte Suprema deJusticia debe e,ercer vfilancia permanente sobre los tribunales de justicia, para evitar
lacorupción de jueces, magistrados yoficiales. Se debe incluir en elCódigo Penal, la figura delDelito de Corupción,
tipificarlo bien, para ser aplicado a toda la administración pública.

V. .t.M En la misma forma se debe de actuaren lo relativo al nombramiento, selección mejoramiento y promoción
de los fiscales del Ministerio Público. fambién en lo relativo a Ia especialización de los mismos, pues es n'eiesario que
el cuerpo de investigación criminal, cuente con abogados, médicos fcrenses, psicólogos, psiquiatras, químicos, bió-
logos, etc.

V.III.I.MI La policía civil debe estar conformada por profesionales de nivel medio (maesffos, bachilleres, peritos,
etc.) los jefes de los cuerpos y delegaciones, deben ser abogados que cumplan los requisitos y formalidades de
reclutamiento y selección de los jueces delsistema judicial. Además debenín ser egresados de laAcademia de Policía,
de alto nivel de conocimiento e investigación criminal. El director de la Policía Civil, debe ser un abogado, de prefe-
rencia con especialización o posgrado, y de ser posible, surgido de las filas de} propio sistema policial, siempre y
cuando su hoia de seMcio así lo amerite. Esta Asamblea debe ser celosa en el cumplimiento de esos principios.

59



vJrr.rr BTEJERCTTO

En vista de que elNuevo Estado que se estaría conformando en esta Asamblea, tendría como lemas fundamenta-
les, Ia democracia, la justicia, la cooperación y el respeto a la soberanla de los demás Estados y se propone vivir en pz
con sus vecinos, se suprime el Eiército permanente, por $:r un peligro para la convivencia social, oneroso para la
nación y de constante peligro en lo relatjvo a.l respeto de k¡s derechos humanos,

A cambio de ello, se manüene el Ministerio de la Defensa y las instalaciones dirigidas por oficiales de alta calidad
académica, pan que a ellos concunan los ciudadanos que legalmente sean convocados, para recibir instrucción
militar, en horarios que sean compatibles con las jornadas rle trabajo y estudio. Los oficiales seguirán preparandose
en laAcademia Militar, pero el ingreso se .hará bajo los términos de estricta selección de méritos académicos y cíücos.

Esta propuesta tiene como fundam,:nto, el que muchos oficiales del Ejército Nacional han cometido delitos
quebrantando los derechos humanos, porque, además de los arsenales de pertrechos de guerr4 cuentan con Ia uopa
acuartelada para disponer de ella a su antojo. Ello h¿ sido el fundamento operativo también de los golpes de Estado,

v.m.rrr ros TaABAJADoRES DEL ESTADO

Para los neo-liberales, el Estado debe reducirse lo más posible y los pocos trabaiadores que laboren en é1, lo
deben de hacer, de preferencia, por contrato, a efecto de que el Estado no se ve a obligado apryar prestación alguna:
no indemnización, no jubilación, no per..sión. Sin embargo, lo que muchos ideólogos no han comprendido o lo
esconden fraudulentamente, es que el Estado no paga dichas prestaciones, sino que es el trabajador quien lo hace
con los descuentos de su sala¡io.

I-os despidos directos o indirectos de trabajadores estatales, es una acción inconsecuente e iresponsable (salvo
en casos de corupción, faltas o delitos comprobados), puesto que se lanza a la calle a personas que no enconüarán
ocupación, debido a que los capitalistas son incapaces.de alrrir fuentes de trabajo.

Sin embargo, la falta es del propio listado, pues al trabaiador se le descuenta de su salario lo relaüvo a sus
presacione§, pero su impone se la al fondo común. El org;urismo ejecutivo lo envía al fondo común y aunque en el
pre§upuesto generd dela naciÓn aparuca como egreso, lo rierto es que a estos señores les da la ilusión de que es el
Estado 

.el 
qut paga dichas prestaciones. .Para soluciona¡ dicha situación, estos mismos señores están propóniendo

que cada trabaiador en forma individual (es encanta to indMdual), escoja a un Banco para que ahí deposite sus
aport¿ciones y que al capitalizarse con interés y todo, al momento de retirarse, el Banco de su elección le gire men-
sualmente un monto a guisa de pensión c jubilación, o que el trabalador retire su dinero.

.Aparentemente el argumento es nálido, se respeta la libertad individua.l del trabajador, para que escoja libremen-
te el Banco que pague más interés y ahí deposite sü dinero. ,iNo es ello un indicador de démocracia? Que va, ello no
es más que una falacia, porque, icuánto puede capitalizar una persona aisladamente con los descuentoi que íe hagan
mensualmente? En cambio proponemos que el ejecutivo o:ee juntas administradoras de prestaciones, ton estatus
propio, pero.que ttabaien a dos niveles ¡:on el sistema barcario, los depósitos ordinarios y las inversiones. Los
depósitos deben ser colectivos y no individuales. Hablar rJe libertad individual en oto, áor, es engañar a los
trabaiadores, pues de antemano se sabe que no ahorran, il fo rrr.niaran en su veiez. No se áta düestruir la
solidaridad, sino de conciüaf lo indiüdual ion lo colectivo. 

'

Con ello se obtienen dos beneficiosr por una parte crece el capital con intereses de inversión y por oua, se
benefician lo-s Bancos al captar recursos qué puedei distrlbuir entre ios empresa¡ios naciona.les. De ésá manera se
termina esa ficción idmlogica, de que es el Estado el que pa¡1a las prestaciones laborales con los fondos de su prou-
puesto.
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Nr: hacerlo así, es pequdicar al trabajador y a la sociedad en su conjunto, pues emplear por conffato paía no

¡r¡;ar prestaciones es alterar la convivencia social del país, Ademiás se quebranta el espíritu de la Constitución (le lx

liepública sobre Ia materia y los principios generales constitucionales sob¡e el particular.

La colegiación profesional obligatoria prevista en el anículo 90 de la Constitución de la República, constituye un
postulado totalitario, porque quebranta la libertad de la persona en su derecho a asociarse profesionalmente donde
mas le convenga o quedarse sin asociación. Y mas perjudicial ha sido para el Estado, el exigir la colegiación obligato
ria para poder desempeñarse como empleado público, Pues a causa de dicho precepto, el Estado tiene que prescin-

clir del trabajo calificadi: cie muchos gu¡rema.lrecos . riq habiendo obtenido sus créditos profesionales y académicos

en el extranjero, no havan podido reCiza su incorporación, como lo manda Ia ley,

Además, la interpretación o<tensiva que hace la ley de contrataciones del Estado, sobre que, al contratar profe-

sionales para determinados cargos públicos, entrana una forma de ejercer las profesiones, es errónea por si misma y

además quebranta otro principio constirucional contenido en el artículo 113 de la ley fundamentai, que preceptúa

que los guatemaltecos tenemos el derecho a optar a empleos o cugos públicos y para su otorgamiento no se atende-

rá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Precepto este también que es reiteradamente violado por los gobiernos de turno, cuando erigen alos aspirantes
a funciones esatales que acrediten su calidad de militantes de sus partidos.

Por otra parte, icómo puede ser posible jurídicamente hablando, que la insolvencia en el pago de cuotas, dé

derecho a los Coiegios pua suspender en el ejercicio a un profesional cuyo título ha sido adquirido legalmente? lno
será que para dichos cobros existen en el orden común los procedimientos judiciales adecuados?

La prictica ha enseñado que los colegios profesionales han servido para muy poco, pues los colegios, con mayor
razón Ios que perciben buenas contribuciones profesionales por cuotas, timbres, cuotas extraordinarias, en nada han
contribuido al desarollo nacjonal. Sin embargo, la equiparación de estudios o incorporación debe mantenerse pata

el caso de que alguna persona extranjera o nacional, que hala estudiado fuera del país, quiera ejercer libremen¡e su

profesión aquí. Por lo tanto se propone, que se elimine la colegiación profesional obligatoria y que el Estado convo-
que para desempeñar cargos públicos a los guatemaltecos más capaces, que hayan estudiado aquí o en el extraniero,
siempre que legalmente puedan comprobar la autenticidad de sus créditos profesionales.

v.m.ry Los TRABAJADORES PRMDOS

El Estado, las capas mas progresistas de las organizaciones gremiales de empresarios y la prensa en general,
deben desplegar tod¿ una acción educadora, a efecto de que los capitalistas del país, comprendan que los trabajado
res son una parte muy imponante de la sociedad, en la medida en que, consütuyendo la pane más dinámica de las

fuezas productivas, sin su concurso es imposible la creación de la riqueza nacional. Además de ello Ia e¡<tensión del
mercado interno depende en mucho de la capacidad de consumo del pueblo en general, incentivandose con ello, en
gran medid4 la producción de mercancías. De ello se desprende el corolario social impoftanrc: en términos de
desarrollo, el bienestar del otro (principio de lateridad) es un término obligado de mi propio bienesta¡. Se despren-
de de ello que Ia ocupación y el saluio son un derecho y no un favor o una dádiva, pues el artículo 101 de la
Constitución de la República, preceptúa que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El
regimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de jusücia social, Por lo tanto, el empresario no es
un benefactor, sino un hombre de acción en pos de la plusvalía.

En consecuencia se propone que Ios empresarios, en forma doméstica, lleguen a acuerdos con sus tlabajadores
a efecto de determinar el monto de pardcipación de los trabajadores en las utilidades empresariales. Con ello se
persigue que los trabajadores mejoren sus niveles de eficiencia y eficacia, en beneficio de sus empleadores y de la
nación, Ademiás, se persgue que mejorando sus niveles de exstencia material y espiritual, los trabajadores se iden-
tifiquen más con el proceso productivo nacional.
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Tanto los sindicatos como los organizaciones empresariales, deben velar por el mejoramiento-técnico 1' educati-

vo de los trabaiadores, como aporte á desarrollo de las fuerzas producti-ras del país. De la misma forma deben velar

por su bienesrar personal y familiar.

V.ru.V IA §EGURIDAD CIUDADANA

La seguridad ciutladana es una estratrgia fundamental e,n la convivencia social. Pero es necesario que el Estado

dé esa seguridad, en sus múltiples manifeiitaciones. Ilrr ejemplo:

i) La seguridad alimentaria, que sólo se püede gaiantizat si el país cuenta con las suflcientes fuentes de trabaio,

laboral o empresarial, para que los guirtemaltecos cuent':n a su vez con los recursos necesarios pata su aliment2-

ción, que incluyer nutdción, vivienda, salud, educación, vestuario y recreación;

ii) La seguridad jurídica, si se institu),e un pleno Estado de Derecho, que Ie asegure al ciudadano que será plena-

mente respetado en su üda, su integridad y su dignidact, por las fuerzas de seguridad del Estado;

iii) Si se le asegura al ciudadano que su accionar ante el gobierno será motivo de triimites justos, rápidos y libres de

corrupción;

iv) Si se le asegura al ciudadano que las f:erzas de seguridad del Estado, estará¡ siempre aptas y diligentes para el

combate a la delincuencia;

v) Si se le asegura al ciudadano que en el combate a la delincuencia será tomado en cuenta, como: padre de familia,

vecino, maestro, funcionario, empleaclo, y como ciudadano en general;

Desde este punto de vista el Nuevo Estado había logrado, por todos los medios a su alcance (educación formal,
medios de comunicación, organizaciones sociales, etc.), que todos los guatemaltecos mayores de edad, se convirtie-
ran en agentes del orden, denunciando la comisión de delitos y faltas, tanto de los otros ciudadanos, como de
funcionarios, empleados, policías, etc.

ü) Si se le asegura (legalmente preceptuado), que ningun fr.rncionario público goruá de inmunidad para el caso de
procesamiento penal.

Para reforzar esto, se había logrado que a policias y patruJleros en servicio, no se les vendiera bebidas alcohólicas
en cantinas, restaumntes, comedores, etc. El producto de todo ello era, que al momento del sueño la sociedad
guatemalteca era honesta, honrada, verz, responsable y diligente.

V.M.VI Et CUMPIIMIENTO DE I,OS ACUERDOS DE PAZ
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Como ha quedado dicho, estos gobiernos presidenciales de viejo cuño, en sus intereses panidarios muy pafticu-
Iares, su vocación totalitaria que les obliga a no buscar consensos y su inclinación a la dictadura disfrazada, no son los
indicados para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, porcue se enfrascan en sus propias concepciones, dejando
de lado los intereses de la sociedad en su conjunto, Por lo clue se propone que dichos acuerdos formen parte del
presente proyecto de naciónyque sea esta kamblea y el Conlyeso Nacionai los encargados de su cumplimiento, por
medio del organismo ejecutivo. Se entiende que las organiza{:iones sociales, grupos étnicos, sindicatos, organizacia-
nes empresariales, etc., deben ser los encargados de vigilar p,)r ese cumplimiento.

Como un corolario general de este pro,iecto, proponemos dijeron los de la comisión, que se declare Ia neutrali-
ciad permanentemente y perpetua de Guatemala frente a todas las problemáticas políticas internacionales.
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Desde ese punto devista, el país se declara neutrai fiente a las disputás politicas de bloques internacionales' nise

aliará con nadié par. ,greai. á pi.rion., ;;;;, ;;;.;. Tampoco formará pane de misiooes militarespara ocupu^a

oros países. Sin embigo podiá formar farie aJmisiones dé apda y auxilio hacia otros países, pcr desasues nacto-

nales o de reconstrucción

Proponemos esta medida, dijeron los de la comisión, porque este pequeño país, debido a su fragilidad políticay

económica, ha sido frecuentemente peneuado y abusado por interesás'á. puitli o,r*i.,os, que abusando de su

poder y hegemonía, nos imponen estrategia"s políticas y económicaS que sÁlo satisfacen $ts p2rtict)l'ues intereses'

§acudiinos de esas íntervenáones deb. tá una m.u piiuilegiada del mismo orden'

Por esas intervenciones abusivas, nuestro país no es respeudo en el concieno d:) *:"Í::l".iti*emos sido

ohligados a actuar en contra de nuesgos propios inrereses, uf ef caso ¿elá AesmcciÓn de la.Revolución del 20 de

octubre de 1%4, cuya secuela se prolongó por 36 años, dejanoon* .nif.nt por"eza e incertidumhre al¿ socierlad

en su coniunto; y las grandes masacres contrainsurgentes, qt¡e.rf"ii". 'itl*ito 
de Grratemala como el mas

gencrida del hemisferio occidental.
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CAPITLIO 1'I

DISCUSION Y APROBACION DEt PROYECTO

Como es obvio pensar, el proyecto plesentado por la comisión postulante, suscitó una intensa discusión que

duró muchos días. Los puntos rnás co¡troveddos fueron los rclacionados con la nominación del Plesidente del

Organismo Ejecutivo, coÁ la situación cle los trabajariores privados, el ejército y la colegiacjon profesional obligatoria.

En lo lelatjvo a la nominación del Prcsidente del Orga smo Ejecutivo, existí¿ una coffiente de opinión que se

inclinaba porque fuera Ia Asamblea cle la Socieciacl Civil, la que debería elegir entre sus miembros al Presidente del

Ejecutivo; pero la posición divergente ripostab¿ que era rrr€jor para asegurar el principio de tegalidad formal y mate-
dal, que firera el Congreso quien eligiera a clicho funcionario, dentro de la terna de diputados propuestos por Ia
Asamblea de la Sociedad Civil, por el hech o de que los diputados siendo electos directamente por el pueblo, le darían

mayor consrstencia juLíciico-política, Ai final así quedó.

Algunas fiacciones empresariales se oponían a que los trabajadores, cuando fuera el caso, participaran en los

beneficios de las empresas, porque dicho mandato les parecía una acción confiscatoria. Sin embargo, opinaron a

favor varios empresarios que practican ya el sistema e indir:aon que con ello, se han evitado muchos problemas y
además han logrado un mayorgrado de ledtad laboralde los trabaladores y ma1,or dedicación al trabajo, pues depen-
diendo del monto global de la plusvalía, así sería el monto dc su participación. Argumentaron que a su criterio era de
justicia social que los tr:üajadores pafticiparan cle las ganarcias, así como en el caso contrario, en que no hubiera
ganancias. ellos prtricip:rríln tle h experi,:ncia.

Un empresatio, cultivador-de hule de la costa sur, narró su experienciay dijo: en micaso, tengo pocos traba,adG
res, porque mi plantación es pequeña: pcro gracias a que mis trabajadores pafiicipan de las ganancias, 1,o estoy
tranquilo; poi-que ellos cukiarr y se esmeran por iiacer bien rl rrabajo. Al extremo de que cuando viajo fuera del país,

la casa patronal se quecl¿ abiera como si estuviéramos nosorlos, ellos cuidan y guardan las cosas. Yo me he preocu-
pado polque ellos comprendan que en la mrpresayo necesilo de ellos yellos de laempresa, que los trata bienytodo.
Después de mucho cabikleo, la propuesta fue aprobada.

Por su parte, los replesentates de ios colegios plofesiorales ar¡emetieron muy fuertemente conÍa la iniciativa
de abolir la colegiación obligatoria argumentando en torno al concepto de seguridad profesional y combate al
empirismo, pelo en su lugar se separaron dos cosas: una cosa era ejercer libremente una profesión, para lo cual se
necesitaba del proceso de incotporación, y otra era la obligatoriedad de colegiación, que se consideraba a¡rti-demo-
crática, ya que para el desempeño de funciones estatales, Ia equiparación de ltulos era suficiente, ello para aprove-
char los conocimientos y cxperiencias cle muchos guatemaltecos graduados en el exuanjero. La conlróntación fue
dura entre las dos facciones de profesionales, pero al final, h kamblea votó por la propuesta del proyecto.

Dura fue la disctisión en tomo al ejército, A1 efecto, en la Asamblea se perfilaron tres planteamientos: los que
defendían la insütución armacla como estaba, los que defendían el proyecto presentado ylós que propugnaban por
Ia abolición del ejér'cito.

Los que defendían al ejército institr.rcionalnente conc estaba, argumentaban que era necesario mantenerlo,
para que alguien en forma técnica y disciplinuia defendier:a a la nación en caso de ser agredida, Les respondieron
que Gr.ratemala era trn país que vivía en piu con sus vecinos y así como no se pensaba agredir a nadie, támpoco se
pensaba en. ser_ agledido. En toclo caso el orden intemacional y especialmente la Org"anización de ias Naciones
Unidas,.tenían los mecanismos legales pala rnediar en los r:onflictos. Además, argumántaban que el ejército em
necesario para garantizar Ia democracia. Les contestaron qu,: la historia remota de la República yia reciente, atesti-
guaba lo contrario,
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La comisión postulaflte y otros defendieron el proyecto, argumentando que los eiércitos permanentes son peli-
grosos para los tiempos de paz, pues tienen una vocación de ingerencia en loi asuntos est¿t¿les y que en Guatemala
se tienen precedentes funestos, pues apane de haber propiciado la invasión norteámericana al pals para denocar al
gobiemo democrático y legaimente constituido deJacob o l,rbenz en 1954, posteriormenre e[ ei'ércitb se adueñó det
país, disponiendo a su antoio delgobiemo como si se tratara de su propiedad. Además de ser onerosos al pals, son
cofruptos.

Por esos argumentos y por otros mas, los abolicionistas del ejército, argumentaban que sería muy difícil que el
ejército aceptara totalmente la condicion de sumisión al poder civil. Que en tanto los miLitares contaran con hom-
bres entrenados para matar y amas a la mano, el peligro era latente. Que los militares de estos países pobres y
atrasados, por sus mismas condiciones de bajo desarrollo intelectual y ético, son fácilmente manipulables por gobier-
nos extranjeros, tal como sucedió en 1954 cuando traicionaron todo un proceso político, asustados por e[ espantapá-

iaros del comunismo, armado por el gobierno norteamericano y en la contrainsurgencia, cuando bajo el lema impe-
rial de la seguridad nacional, el mismo gobierno los enroló en la guera sucia de tienaaüasaday la mayor parte de
masacres. Que nada aseguraba que los militares no volvieran a sus andadas, pues es gente en la cual no se puede
confiar.

La Asamblea, conciliando ambas posiciones stremas, aprobó lo propuesto por la comisión postulante. Fue
discutido el cuerpo total de la propuesta, con algunas enmiendas mas semánticas que de fondo, fue ampliamente
aprobado por la Asamblea de ta Sociedad Civil,
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CAPITU]LOvII

IMPTEMENTACIOI\I DEt PROYECTO

Como es natural, aparte de muchos medios de prensa que se pronunciaron a favot,la iglesia católica que tam-

bién lo hizo, así como algunas denominaciones er"angélicas, sindic¿tos, la llRNG, muchas cooperativas, asociaciones

estudiantiles, profesionales, asociaciones indígenas, camper;inos, empresarios y opiniones de entidades exuanieras,

el gobierno de turno aremetió hepática¡rente conrra la Asr¡mblea de la Sociedad Ciül, acusandola de trasnochada,

ilegal, falta de legitimidad, espurea, erc., y los pafiidos políticos tradicionales con mayor razón. En el Congreso de la

República, se escucharon sus voces condenatorias, con mayol razón de pane del partido oficial y su principal oponente.

La reacción era normal, pues se vislumbraba la termi¡ ación de muchos privilegios, porque es indudable que

mientras más hegemónico sea un partido en elgobierno, márs profundos son los privilegios ymás vulgar la prepoten-

cia. De esa cuenta, el hemiciclo del Congreso, retumbaba con las arengas y discursos encendidos de "amor patrio"
porque el proyecto de la Asamblea de ta Sociedad Civil atentaba en contra de la dictadura de pa¡tido, de que gozaban

los diputados oficiales actuales y de otros que veían perder sus privilegios futuros.

los "doctos del Congreso", esos especímenes eminentes que han llegado varias veces al hemiciclo empuñando
distintas banderas, eran unos de los más furifundos adversa:ios del proyecto. Alegando con vehemencia al estilo de
los senadores romanos, amebataban nutridos ¿plausos de sus corilegionarios.

Invocaban la Constitución, (como si ésta no tendría que ser modificada), la moral, las tradiciones, la historia, en
fin la cosa era controvertida. Los parlamenarios nuevos, esos que se estrenaban en el asunto, pero oficialistas y
seguidores también, entre taÍamudeo y tartamudeo, hacían lo posible también por ser profundos.

E[ presidente en turno, con sus desplantes habituales, se contentaba con decir entre sonrisas de ira, "Eso es un

iuego de niños de la Asamblea de la Sociedad Civil" "Es un¿ locura".

Mientras tanto, la opinión pública se volcaba a favor dr:l proyecto. Los pronunciamientos eran muchos. Los

partidos progresistas, entre ellos la URNG, aprobuon el prolecto porque veían en ello una mayor posibilidad de que
los Acuerdos de Paz se cumplieran. Gran pafie de la opinión pública intemacional, comenzó a ser favorable; así

muchos gremios y asociaciones y hasta partidos políticos de América Latina. Los más importantes periódicos del
continente y hasta Le Monde en París, se referían positivamr:nte del proyecto.

En la capiul se iniciaron las manifestzrciones callejeras de apoyo, así como en Quetzaltenango y las principales

ciudades del país, terminando por ser una manifestación total de la población.

El movimiento social pro-proyecto dr: Nación fue tan eunplio, que después de muchas semanas de luchas, el
Congreso terminó por tomarlo para la discusión. El Congresrl era reticenrc respecto al proyecto, pero Ia Asamblea de
la Sociedad Civil, encabezando al pueblo hacía cada vez mayor presión, hasta que el Organismo Legislaüvo optó por
ordenar su discusión, nombrando una cornisión ad hoc para que estudiara el primer proyecto y emitiera el primer
dictamen.

Las presiones populares siguieron y r:uando el gobien:o hizo Io posible por contener la marea, el Congreso,

conoció el primer dictamen de la comisión ad hoc, promoü(lndo una consulta popular para que el pueblo en fo¡ma
directa se pronunciara sobre si se mantenía el sistema presiclencial existente, o se "cambiaba por otro que asegutara

una mayor pafticipación del pueblo en la toma de decisiones."

La boleta de Consulta Popular content.a las preguntas si¡¡uientesr
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1. lEstá usted de acuerdo conque se institucionalice la Asamblea de la Sociedad Civil, para que sea el medio de
discusión amplia y democrática de los problemas nacionales y de búsqueda de las mejores soluciones?

Si No

2. lEstá usted de acuerdo conque el presidente de Ia República (presidente del Organismo Ejecutivo), sea elegido
por elCongreso de la República, de una terna de diputados presentada por la Asamblea de Ia Sociedad CiüI, para

un período de uno o dos años?

Si No

3. ZEstá usted de acuerdo conque los diputados al Congreso Nacional sean elegidos candidatos, a pmpuesta por
los partidos políticos y de Comités Cívicos que reunan las calidades exigidas por las leyes?

Si No

4. ¿Está usted de acuerdo conque [a Asamblea de la Sociedad Civil y el Congreso discutan y aprueben el proyecto de
nación que satisfaga los inrcreses globaies de la sociedad guatemalteca?

Si No

5. ¿Está usted de acuerdo conque sea la kamblea de la Sociedad Civil y el Congreso los contralores del cumpli-
miento y ejecución del proyecto de nación?

Si No

6. iEstá usted de acuerdo conque se reforme laConstitución polítiodel país, en lo que sea neresario para adecuarla
al nuevo proyecto de nación?

Si No
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A los tres meses rie la convocatoria se realizó la consulta y con mucho margen, ganó el cambio. Ello se debió a

que en los tres meses, los gremios, asociaciones populares, sindicatos, cooperaüvas, etc., hicieron intensa propagao-

da tanto en español como en los idiomas nativos del país,

Conocidos los resultados, el Congreso entró a conocer el proyecto, se discutió ¿mpliamente, se le hicieron
pequeñas aclaraciones, los representantes de la Asamble¿ de la Sociedad Civil, tuvieron que estar presentes en la

discusión, especialmente la comisión ponente del proyecto y a[ final fue aprobado.

Pua que todo ello fuera factible, más de 10,000 ciudadanos debidamente empadronados, solicita.ron por escrito
las reformas constitucionales coffespondientes, todo de acuerdo con el título VII, Reformas a la Constitución CAPI-

TULO IINICO de la Constitución de Ia República, en cuyo 281, consta que sólo los artículos 140, 141, 165 inciso g),
186 y 187, son los únicos preceptos que no pueden reformarse, y de ahí, el resto de la Constitución puede ser

reformada o cambiada. Ello fue lo que tuvo que hacer el Congreso y de ahí, surgió el nuevo Estado. Como puede
imaginarse la acüvidad total del Estado y la Sociedad Civil, después de esto fue profusa, pues, se procedió a toda la
readecuación de la estructura legal del país; pero, a 30 años de arduo trabajo se revelaban los frutos.

Al despertar de tan halagador sueño, me incorporé a Ia realidad «istente y aún cuando sentí una fuerte nostalgia
por la utopia que se había esfumado, por mi conciencia brilló una leve esperanza de que algún día, este país pueda
dar los cambios necesarios para bien de sus ciudadanos.
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