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La obra que reseiiamos repre
senta uno de los avances mas 
importantes que se han hecho 
en la interpretaci6n de la reali
dad colonial no s6lo guatemalte
ca, sino hispanoamericana, dada 
la similitud hist6rica que esta 
etapa tiene en casi toda Ameri
ca, Se destacan en ella los rasgos 
fundamentales de la lucha de 
elases, los elementos hist6ricos 
que Ie dieron origen y las con
diciones que en la misma Colo
nia permitieron su enraizamiento 
y no obstante qu~ el estudio no 
aborda como aspecto centralIa 

dinamica econ6mica y las re1a
ciones de producci6n, quedan 
sin embargo seiialadas tanto 10 
que el sistema represent6 para 
el indio y las condiciones con
cretas que provocaron su degra
daci6n, como la otra cara de la 
moneda: los procedimientos que 
hicieron posible que la riqueza 
creada se can~lizara a la elase 
en el poder y quiza 10 mas ya
lioso de la obra es el esmero con 
que' Severo Martinez utilizando 
todo el rigor cientifico, va des
truyendo la leyenda que rodea 
al hombre superior, con una ar

,; ~ \ 
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1 Severo Martinez Pelaez, LA PATRIA DEL 
ria Centroamericana, 2~ Edici6n. Costa Rica. 
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gumentacion que no solo es va
lida para la clase explotada de 
la sociedad colonial sino para 
cualquier otra sociedad de cla
ses. Encontramos, no obstante 
nuestro convencimiento de la ve· 
racidad de su anaIisis a 10 largo 
de la obra, un punto en el que 
no coincidimos totalmente, aquel 
en que se afirma: «no son los 
inidividuos quienes Ie marcan el 
rumbo a la historia sino al reves, 
las circunstancias historicas pre
paran, 0 cierran los caminos a las 
vocaciones individuales". A pe
sar de que en t<~rminos generales 
es esta una conclusion valida, 
aceptarla totalmente nos condu
ciria a negar el papel que el 
hombre tiene para transformar 
su realidad: 

La importancia de. esta obra 
la hace una, obligada, lectura no 
solo para historiadores, profeso
res y estudiantes interesados en 
conocer el proceso historico la
tinoamericano, sino tambien pa
ra todos aquellos economistas, 
sociologos, antropologos, etcetera, 
que se planteen la necesidad de 
interpretar nuestro pasado en la 
dinamica de sus contradicciones. 

Un esfuerzo individual de ta
les dimensiones es una invita
cion a los estudios del tema a 
realizar trabajos de equipo donde 
se discutan este tipo de obras 
y se continue en la investiga
cion de otros· aspectos' de la eco
nomia politica que nos aclaren, 
de la misma manera que Severo 
Martinez 10 ha hecho con la ca
tegoria explotacion y lucha de 
clases, la importancia e impli<,:a
ciones de las relaciones de pro
duccion en la vidaeconomicade 

la Colonia y de otras epocas 
decisivas de la historia latinoame
rieana. 

Dada la extension de la obra 
nos seria imposible referirnos a 
todos los temas expuestos, ni si
quiera suscintamente, de ahi que 
solo pasemos a referirnos a tres 
que nos parecen medulares: el 
estudio de las dos principales 
clases antagonicas y las capas 
medias en la dinamica de la so· 
ciedad colonial centroamericana. 

Uno de los objetivos centrales 
de la obra es contestar esta pre
gunta: « i Que significo el pro
ceso colonial para los distintos 
grupos que en el se formaron?", 
para ello el punto de partida es 
situar la forma en que se da la 
lucha de clases fundamental: te
rratenientes y monarquia explo
tando conjuntamente al indio. 
En este conflicto los explotado
res aparecen luchando entre si 
por alcanzar cada uno por su 
parte los mejores beneficios de 
esta expoliacion, al mismo tiem
po que los nativos luchan con 
desventaja por emanciparse de 
los espafioles. 

Severo Martinez al pasar a re
ferirse concretamente a la aris
tocracia terrateniente demuestra 
que estos cuando quieren dejar 
testimonio de los acontecimientos 
coloniales deforman la historia 
y la interpretan de acuerdo con 
sus intereses. Esta tesis se apoya 
en el manejo que el autor hace 
de los materiales de cronistas es
pafioles y logra captar (ademas 
de las condiciones economicas; 
politicas, etcetera) las causas que 
van a conformar la mentalidad 
de la clast' dominante. De esta 

suerte, todosloselementos de que 
los criollos se sirven para auto
definirse como hombres 'superio
res, tales como ser descendientes 
de conquistadores, la esenciade 
la conquista como una epopeya, 
«aparte somos nosotros ~y aparte 
los naturales", los prejuicioS so
bre -el indio 'Cnbase'en susu
puesta inferioridad racial,no 
vendransiendo sino manifesta
cionesde esta lucha de clases. 
Para defender su posicion, el 
criollo crea sus· propios valores y\ 

1
su ,propia linea de pensamiento 
que Ie conduce a un continuo 
menosprecio por 'el indio y a la 

I insensibilidad por susmanifesta
ciones artisticaso religiosas. Aun 
cuando ocasionalmente salia a 
su defensa (en el caso de exter- . 
minio masivo de indigenas) 10 
hacia porque de alguna manera 
el se veia afectado, ya fuera por 
el peligro de ver reducido el nu
mero de sus trabajadores 0 de 
alguna otra manera, porque pre
viera perder parte de sus tributos. , 

La posicion ideologica del crio
110 era una resultante de su for
ma de vida, quien habia recibi
do de los conquistadores una he
rencia economica y politica en 
terminos de autoridad y propie
dad, en la medida en que sus 
posibilidades de dominio descan
saban originalmente en el triun
fo militar y economico que 10
gran los conquistadores sobre los 
indios y la posterior toma del 
poder. De esta manera, conquis
ta militar, destruccion de la pro
piedad y sometimiento ideologi
co del indio, darian al criollo 
las condiciones de ventaja que 
el autor sefiala, quien regalaba 

su vida desde mno en un am
biente de abundancia, tenia a 
su disposicion a un gran numero 
de esclavos, podia gozar de la 
mejor alimentacion y vestido, "u 
habitacion era construida a ma.. 
nera de fortaleza, contaba siem
pre con bienes superfluos yla 
ciudad !se Ie presentaba como su 
lu~ar de disfrute donde concu
rrian los trabajadores de las ca
pas medias para garantizar su 
bienestar. ~ 

En cuanto a las condiciones 
de vida de la clase despojada, en 
la obra se explica como el indio 
sufre cambios cualitativos impor
tantes: el indio de la epoca pre
colonial era significativamente 
diferente al de la Colonia, pues 
ademas delatraso historico del 
primero el segundo tenia la des
ventaja de haber sido reduCido 
a la miseria y oprimido por casi 
dos siglos de trabajo inhumano. 
Las condiciones de explotacion 
cambiaban de acuerdo con las 
conveniencias de la Corona y 
los criollos. Durante los primeros 
afios de la conquista fue practi
camente esclavo y solo a finales . 
del siglo XVI su situacion se ve 
transfonnada por la de tributa
rio y hasta cierto punto traba
jador libre. Pero el objetivo de 
esta medida era concentrar a 
los indios en sus pueblos para 
controlar mejor el tributo y evi
tar de esta manera que la Coro
na viera mermados sus ingresos 
como consecuencia de la disper
sion de sus tributarios y, al mis
mo tiempo, pudiera realizarse 
con mejores resultados la con
quista espiritual. Con ello tam
bien salian beneficiados los te
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rratenientes criollos en la medida 
en· q~e seguian disponiendo del 
trabajo de los indios, pues al 
mismo tiempo que estos traba
jaban su tierra estaban obliga
dos a trabajar la .de los terrate
nientes; s610 'que ahora por una 
paga casi simb61ica, Las cargas 
al indio se multiplicaban ade
·mas con. trabajos a la iglesia, 
construcci6n de caminos y de 
edificios en las ciudades, amen 
de trabajos ilegales, como era el 
servicio gratuito de carga y trans
porte para las autoridades. 

Solamente los indios y la aris
tocracia terrateniente son consi
derados por" el autor como cIa
ses, junto a las cuales situa a las 
capas medias comprendidas en 
la problematica general como re
sultado de las luchas entre los 
grupos primarios y del desarro-' 
110 alcanzado en la epoca. En 
estas capas se destacan los gru
pos dedicados a actividades ur
banas, especialmente los artesanos 
(extraidos de la plebe: masa 
pobre de la ciudad compuesta 
por mestizos, mulatos y negros 
libres) y explica por que ni es
tos, ni "ninguna otra capa media 
constituyeron una cIase. Los ar
tesanos en su propio seno tenian 
contradicciones importantes da
das por la jerarquizaci6n de ac
tividades. Por otra parte habia 
un sin numero de ramas entre 
laS actividades artesanales 10 que 
impedia que sus integrantes tu
vieran solidaridad de grupo. AI 
no tener unidad en sus funcio
nes tampoco podia formarse en-
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tre elIos una conciencia de clase. 
El unicq punto en comun era 
su miseria. 

Entre las capas medias exis
tian grupos que se sentian rele
gados de los privilegios de que 
gozaban los criolIos, tales como 
comerciantes, artistas, intelectua
les, etcetera, y que visualizaroJ;1 
las posibilidades de independen
cia con mayor precisi6n que los" 
indios reducidos a un completo 
vasalIaje. Sin embargo, la inde
pendencia tenia objetivos dife
rentes, para unos significaba li
berarse de Espana y obtener pri
vilegios y para otros terminar 
con la explotaci6n. 

La epoca estudiada por el pro
fesor Martinez no fue seleccio
nada al azar ni tiene una simple 
pretensi6n historicista, sino que 
ha sido e~cogida esa precisamen
te porque a juicio del autor de 
aqui se desprenden los proble
mas actuales que padece la so
ciedad guatemalteca: ((Lo que 
queremos senalar con enfasis, eso 
sf, es que todos los grandes temas 
de la actualproblematica gua
temalteca tienen sit rafz en La 
colonia" (p. 593) y senala ade
mas que la estructura feudal que 
la caracteriza se prolonga a 10 
largo de cuatro siglos 10 cual va 
a condicionar fundamentalmente 
al indio (cuya proporci6n en la 
poblaci6n guatemalteca es ac
tualmente considerable) a seguir 
sometido a la explotaci6n que al 
pasar del trabajo servilaasala
riado no difiera gran cosa. LUCiA 

ALVAREZ MOSSO. 
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