
LOS ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES EN LA AYUDA 

INTERNACIONAL A GUATEMALA 

INTRODUCCION 

En ténninos generales, las condiciones de pue
blos conquistadores y pueblos conquistados, de paí
ses ricos y países pobres, de economías industrializa
das y economías agrícolas, son el producto y al mis
mo tiempo generan todo un conjunto de modos de 
relación entre grupos humanos. La dinámica de todo 
ese conjunto de modos de relación se va dando alre
dedor de un sistema que, al mismo tiempo que les 
siive de base, adquiere por ellos un carácter hegemó
nico. El sistema capitalista, al mismo tiempo que ha 
penetrado los modos de relación de unos pueblos y 
otros, los instrumentaliza y los genera, al servicio de 
su propio proceso de expansión. 

Concebidas en este orden, las relaciones entre 
los pueblos toman caracteres políticos y estratégi
cos, subyugados a los centros de poder del sistema 
imperante. Aun las formas y las acciones más santas, 
como la evangelización en el cristianismo, juegan 
consciente o inconscientemente un rol en la conso
lidación de los modos de relación impuestos por la 
dinámica global del sistema. En nuestra realidad do
minada por el capitalismo, la tendencia de los mo
dos de relación tiene como objetivo y se reproduce 
para fortalecer la dependencia y la explotación de 
unos pueblos sobre otros. 

La ayuda internacional, por los canales que 
sea, es una relación entre pueblos o entre grupos y 
sectores de pueblos diferentes; si no cuestiona y tra
ta de superar el modo imperante de relaciones, indis
cub"blemente participa de él, sirve al sistema. Consi
derada así, la ayuda es un instrumento político y es
tratégico que éstá contn"buyendo a la consolidación 
del capitalismo, desarrollando sus instrumentos 
ideológicos, económicos o represivos. 

Isauro García 

En el caso de Guatemala, la ayuda internacio
nal está presente. La información sobre la misma en 
las formas que sea, bilateral, multilateral o por orga
nismos no gubernamentales (ONG), comparada al 
proceso histórico del país y a las coyunturas que se 
siguen viviendo, nos puede dar la base para analizar 
sus propósitos específicos al seivicio del capitalismo 
y los márgenes o posi"bilidades de utilizarla en otros 
sentidos de relación, al servicio de los procesos po
pulares. 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA AYUDA 
INTERNACIONAL 

Es indiscutible que las primeras manifestacio
nes de la ayuda internacional, tuvieron cuerpo en el 
sector religioso-educativo, con la construcción y 
mantenimiento de conventos, templos, colegios, es
cuelas, que contaban con los recursos de las órdenes 
religiosas misioneras recolectados principalmente en 
los pa:(ses europeos. Todo ello sirvió para traer la fe 
y la civilización cristiana de occidente a los infieles 
pobladores de los pueblos colonizados; ayuda y la
bor que continúa realizándose aún en nuestros días. 

El fenómeno de la ayuda internacional pro
piamente dicha surge después de la segunda guerra 
mundial y se va acrecentando conforme se desarro
llan las crisis económicas actuales. 

Antes de la segunda guerra, el modo de las re
laciones estaba condicionado a las necesidades del 
desarrollo industrial al interior de los países capita
listas. por lo que sus caracterizaciones eran de con
quista, sometimiento, enclaves agrícolas de exporta
ción y la lucha por mercados en los mismos países 
capitalistas. La ayuda internacional a los países po
bres, que en esta época no significaban ninguna ne-
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cesidad o posfüilidad como mercados, estaba orien
tada más bien hacia apoyos bélicos y políticos que 
garantizaban la adhesión de los gobiernos y las con
secuentes facilidades para la explotación de las ma
terias primas. 

Por supuesto que en esta época estaba presen
te la ayuda en las formas de educación, promoción 
religiosa y asistencia social para mantener el control 
ideológico de las poblaciones y los niveles mínimos 
de subsistencia en la reproducción de mano de obra 
agrícola. 

Después de la segunda guerra mundial, el en
sanchamiento del mundo socialista, la reducción gra
dual de la industria de las armas y el tránsito del 
consorcio monopólico al consorcio multinacional, 
detenninan un cambio en las políticas y estrategias 
internacionales, que incide por lo tanto en los mo
dos de relaciones entre los pueblos. 

Por un lado, era necesario frenar el avance del 
comunismo en el mundo occidental, ya que las te
mbles condiciones de vida de millonés de campesi
nos y trabajadores de los países pobres eran un exce
lente campo de fermento. Por otro lado, era necesa
rio asegurar el juego de control de los centros de 
producción, de la distnbución internacional o de los 
de distnbución directa a los consumidores a rúvel in
terno de los países, facilitando el desarrollo de las 
sucursales de los consorcios internacionales en los 
países dependientes. 

Es así como aparece ahora ya más claramente 
definida, la ayuda internacional orientada a impulsar 
el proceso de industrialización o desarrollo hacia 
adentro en los países de América Latina, que se ma
nifiesta en la generación de mercados regionales 
(Mercado Común Centroamericano), la implementa
ción de las infraestructuras necesarias de créditos y 
tecnología, y la generación de programas nacionales 
de desarrollo para la integración al mercado de los 
sectores medios y segmentos de los sectores pobres. 

ESTIJDIOS CENTROAMERICANOS 

LOS MECANISMOS DE LA AYUDA INTERNA
CIONAL EN LAS ESFERAS GUBERNAMENT A
LES 

Definida la ayuda al desarrollo socioeconómi
co de los países llamados subdesarrollados o del ter
cer mundo como una importante necesidad, ésta se 
implementa a través de diversos mecanismos com
plementarios. 

Los gobiernos de los países desarrollados van 
generado varios programas de ayuda. Comienzan 
con los programas bilaterales, que se implementan 
mediante convenios de gobierno a gobierno, a través 
de los cuales, hasta la fecha, se ha canalizado la ma
yor parte de los presupuestos destinados a la ayuda. 
Posiblemente, esto permite al gobierno donante, 
más que los programas multilaterales, un mayor con
trol sobre cómo y dónde han sido gastados los re
cursos, así como a imponer sus orientaciones y con
dicionar la ayuda al consumo de mercaderías produ
cidas en dicho país o lograr por parte de los gobier
nos donatarios facilidades a las inversiones de sus 
coMacionales.1 

Se incrementa también los programas multila
tenles mediante los cuales varios países aportan fon
dos a organismos internacionales para programas de 
ayuda, como las agencias especializadas de las Nacio
nes Unidas. El Banco Mundial de Desarrollo Interna
cional, el Banco de Desarrollo Interamericano, el 
Banco Centroamericano de Integración Económica, 
etc. Estos programas han recibido un reducido apo
yo, sobre todo de los gobiernos que tienen pocas po
sibilidades de influir en los organismos internaciona
les ejecutores. 2 

En los últimos ai'los, se ha estado dedicando 
también un pequeflo porcentaje de los presupuestos 
de ayuda al exterior a los llamados programas espe
ciales, que incluyen subprogramas con organizacio
nes no gubernamentales, con organizaciones interna
cionales no gubernamentales y con el comercio y la 
industria. 
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Los programas con organizaciones no guber
namentales se realiza por medio de grupos de iglesias, 
agencias independientes, universidades, instituciones 
técnicas y organizaciones políticas y otras organiza
ciones que trabajan privadamente en el campo del 
desarrollo. Las organizaciones no gubernamentales 
seleccionan sus proyectos a través de contactos en el 
extranjero, los que a su vez pueden ser también igle
sias, agencias de desarrollo, universidades, etc. 

Los programas con organizaciones internacio
nales no gubernamentales se incrementan por medio 
de instituciones privadas que tienen incidencia en 
los procesos de desarrollo y que tienen sus contactos 
en los diferentes países tales como la Asamblea 
Mundial de la Juventud (WAY), la Central Latinoa
mericana de Trabajadores (CLA T), etc. 

Los apoyos a comercios e industrias es una va
riante recientemente puesta en práctica, a través de 
la cual se fmancia estudios para el desarrollo de co
mercios o industrias pequei'las, apoyándoles también 
directamente en el desarrollo de sus actividades con 
un contacto directo o por medio de empresas priva
das financieras. 

ORIGEN Y DEFINICION DE LOS ORGANISMOS 
NO GUBERNAMENTALES (ONG) 

Actualmente, bajo esta denominación se inclu
ye, tanto en los países desarrollados como en los del 
tercer mundo, a toda una serie de organizaciones re
ligiosas, fundaciones para el desarrollo, entidades 
políticas o relacionadas a organizaciones populares, 
entidades educativas, iglesias, etc. que en forma pri
vada, canalizan ayuda a los países pobres para pro
gramas de diferente índole, religiosos, de desarrollo 
socioeconórnico, educación y hasta soportes para ac
tividades políticas. 

La mayoría de ellas surgen después de la se
gunda guerra, especialmente en la década de los ai'ios 
sesenta. Adquieren un gran desarrollo en U.S.A., en 
donde,ya en 1943, fue fundado El Consejo America
no de Agencias Voluntarias para Servicios al Exte
rior {The American Council of Voluntary Agencies 
for Foreign Service Inc.), con un fuerte apoyo del 
mismo gobierno. Los U.S.A. establecen ya en 1946 
"The Advisory Comnúttee on Voluntary Foreign 
AID" como un punto de relación, cooperación, in
tercambio de información y resolución de proble
mas entre la A.I.D. y otras agencias del gobierno 
americano relacionadas con áreas de la asistencia al 
extranjero, y las agencias voluntarias privadas. 

Las instituciones de USA promueven la for
mación de organismos similares en Europa o las ayu
dan a sistematizarse y definirse mejor. Un ejemplo 
de esto es el aparecimiento de Cáritas Internationa
lis y la Coordinación Internacional para el Desarro
llo Socio Económico {CIDSE~, impulsadas por Ca
tholic Relief Services, 3 

Casi todas estas organizaciones, en su mayor 
parte religiosos, surgen como ayuda a la actividad 
misionera y educativa de las diferentes Iglesias; am
plían luego su actividad al socorro de urgencia fren
te a catástrofes o guerras, llegándose a constituir 
después en agencias para el desarrollo econórnico-so
cial. 

En la actualidad, estos organismos han llegado 
a especializar su ayuda, existiendo agencias para fi
nanciar actividades meramente religiosas o misione
ras (v. gr. Adveniat en Alemania, The Rance Foun
dation en USA), ayudas de urgencias y asistencia so
cial (V. gr. Cáritas Intemationalis), programas de 
desarrollo socioeconórnico (v. gr. Misereor en Ale
mania, Cebemo en Holanda). Incluso se ha llegado a 
acusar a algunas agencias de financiar programas co
mo la Konrad Adenauer Stiftung de Alemania y la 
Froederick Ebert Stiftung del mismo país.4 

LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
COMO UNA ALTERNATIVA DE LOS PROGRA
MAS BILATERALES Y MULTILATERALES DE 
AYUDA INTERNACIONAL 

Los programas de ayuda bilateral a través de 
los gobiernos del tercer mundo, en manos regular
mente -de las mismas oligarquías nacionales, su ine
ficacia en la concepción de los programas de desa
rrollo generados de sus propios intereses, sobrepues
tos a los intereses de la economía internacional, pro
vocaron desde hace algunos ai'ios una serie de criti
cas entre el público de los países industrializados, es
pecialmente entre los círculos parlamentarios y la 
prensa, hacia este tipo de ayuda. 

Un sector cada vez más numeroso de la opi
nión enterada, dice la Fundación Interamericana, se 
iba convenciendo de que la asistencia norteamerica
na no estaba llegando a las gentes verdaderamente 
pobres del mundo. "Ayuda externa, decía un ada
gio, es lo que los pobres de las naciones ricas dan a 
los ricos de las naciones pobres". 5 

Esta situación ha hecho que, en los últimos 
ai'ios, se haya dado una marcada preferencia a los or
ganismos no gubernamentales (ONG) como canaliza
dores tle la ayuda. 

De las críticas recientes a CIDA, dice un do
cumento sobre la ayuda bilateral de Canadá, los 
ONG han escapado incólumes. Han surgido como 
los santos del proceso de desarrollo, como la clase 
de agencias que realmente llevan el dinero a las ba
ses del Tercer Mundo. 

En esta tendencia, se fortaleció la ayuda por 
medio de las organizaciones religiosas, que contaron 
con fuertes sumas de los gobiernos. Sin embargo, el 
papel muchas lo'eces critico y la orientación política 
que se ha manifestado en algunos programas relacio
nados con las Iglesias, ha obligado a la creación en 
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los países donadores, de organismos privados de la 
más diversa índole e incluso la creación de organis
mos semi-gubernamentales, como la Fundación In
teramericana, que fue creada por el Congreso de USA, 
"como alternativa de los programas bilaterales y 
multilaterales en los que han tomado parte los Esta
dos Unidos".6 

Estas agencias privadas o semigubernamentales 
e incluso las mismas agencias gubernamentales, co
mo la AID de USA y la CIV A de Canadá, están bus
cando relacionarse directamente con los organismos 
no gubernamentales de los países ayudados, que se
gún la Fundación Interamericana, "realizan una am
plia gama de programas; pueden atraer los recursos 
necesarios; cuentan con mano de obra calificada, ex
pertos y administradores ... no dictan políticas a al
to nivel ( aunque ejerzan cierta influencia en la for
mulación de política), sino que son administradores 
de proyectos". En fin, continúa diciendo la FIA, las 
Instituciones privadas no oficiales a menudo tienen 
un enfoque novedoso y flexible.7 

A todas estas ventajas se suma el hecho de que 
dichos organismos privados pueden llegar más fácil
mente a lugares y hacer las cosas en el Tercer Mundo 
que los programas de gobierno no pueden: incorpo
rar segmentos de la masa marginada al sistema de 
consumo, lo que es de mucho interés para empresas 
transnacionales que buscan ampliar sus mercados.e 

Las grandes cantidades de dinero que puede 
hacerse llegar a los organismos no gubernamenta
les están siendo una tentación para que los proyec
tos de estos organismos que son en muchos casos 
muy concretos y apropiados a la realidad del Ter
cer Mundo, se transformen en programas grandio
sos, espectaculares y seguramente ineficientes en los 
aspectos sociopolíticos, que deben inspirar realmen
te el proceso de desarrollo sabre la base de un cam
bio en el sistema de relaciones sociales. 

La aplicación de grandes financiamientos por 
estos canales privados ha demostrado que se necesi
tan modelos de planeamiento y estructuras adminis
trativas tales que destruyan la autonomía de los pe
queftos organismos no gubernamentales en el Tercer 
Mundo, integrándolos en esta forma al sistema eco
nómico dominante, a sus estrategias y sus políticas.9 

LA AYUDA POR MEDIO DE LOS ONG EN GUA
TEMALA 

Las primeras manifestaciones de la ayuda in
ternacional en Guatemala se dan en los sectores reli
giosos y asistenciales. La ayuda se orientó a la cons
trucc.tón de templos, seminarios, conventos, misio
nes, escuelas, hospitales, etc. 

La ayuda en el sector del desarrollo socio-eco
nómico a través de organismos privados comenzó a 
manifestarse en Guatemala a finales de los aftos SO. 
Primeramente se dio con ayudas de organismos gu-
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bernamentales de otros países, como la AID, desti
nadas a organismos guatemaltecos privados, para 
luego comenzar a consolidarse con la ayuda de orga
nismos religiosos, la mayoría de los cuales aparecen 
en los aftos 60. 

La ayuda para el desarrollo se canalizó prime
!3JI1ente a través de las diferentes iglesias o misiones 
religiosas que, después de 1954 iniciaron un proce
so de organización de sectores principalmente cam
pesinos sobre la base de metas socioeconómicas. 

Esta organización surgió como una respuesta a 
la necesidad de una presencia cristiana en los órde
nes temporales y como una alternativa a la supuesta 
penetración comunista en el agro guatemalteco. 

Rápidamente aparecieron en el altiplano, so
bre la base de los grupos de acción católica, organi
zaciones cooperativas, con pequeftos programas de 
créditos agncolas, mejoramiento en la técnica de los 
cultivos y· obras de beneficio comunitario. Estos 
proyectos incluyeron programas de alfabetización, 
castellanización, educación cooperativa, dinámica de 
grupos, etc. 

Para reforzar este proceso hacia el desarrollo 
socio-económico, aparecieron grupos de teóricos y 
promotores como organismos de seivicio que orien
taban a los misioneros y párrocos sobre los métodos 
y sistemas de organización y las posibilidades para 
conseguir la ayuda internacional. Estos organismos 
capitalizaron los contactos y relaciones con las 
agencias privadas de ayuda para el desarrollo, consti
tuyéndose en "intermediarios" entre éstas y las or
ganizaciones de base. 

Todo este proceso de organización a nivel de 
base generó formaciones de segundo grado, por me
dio de los cuales se integraban recursos y se podía 
establecer más fácilmente una sóla orientación, me
diante el desarrollo de programas de crédito, educa
ción, aprovisionamiento y comercialización. Se dio 
paso así a las Federaciones cooperativas, Federación 
Campesina, Movimiento Nacional de Pobladores, a 
las cuales se vio como canales ideales para la ayuda 
internacional privada, que podrían distnbuir "direc
tamente" a los campesinos de base. 

Con la excusa de la apoliticidad y arreligiosi
dad de las organizaciones de desarrollo, paulatina
mente se fue separando a las federaciones y organi
zaciones populares, que ya comenzaban a aportar ele
mentos críticos de partidos políticos que amenaza
ban con desviar los fondos de los objetivos que inte
resaban al plan internacional. Para todo se presionó 
con la ayuda, amenazando con cortarla si no se da
ban dichas separaciones. 

La administración de estas formaciones de se
gundo grado se encargó prácticamente a pequeftos 
grupos de promotores o líderes de los mismos secto
res populares, con una formación acelerada, lo que 
ha permitido a las agencias extranjeras tener indirec
tamente la administración de esos procesos popula-
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res, al seivicio no sólo de sus intereses, sino también 
de los grupos dominantes locales. Estas élites admi
nistrativas dependen económicamente de la ayuda 
externa o gubernamental y, no teniendo fuera de los 
movimientos populares otro modus vivendi, se su
peditan a las políticas y orientaciones de las agencias 
de ayuda. 

El siguiente salto es la organización a niveles 
regionales o continentales. Aparecen ya, aunque en 
fonna incipiente, organizaciones regionales como la 
Federación Campesina Latinoamericana (FCL) y Fe
deraciones Cooperativas ... , todas con el mismo mo
delo de pequeñas élites dirigentes. 

Hubo un momento en que se trató de idealizar 
la relación y el financiamiento a través de las federa
ciones, confederaciones nacionales y regionales 
como las fonnaciones "representativas" de la base y 
de fácil manipulación ideológica. 

Sin embargo, muy pronto se vio que los gru
pos dirigentes de las organizaciones de segundo y 
tercer grado eran tan reducidos que no podían físi
camente atender todas las tareas de comercializa
ción, distnbución de créditos y aprovisionamiento 
de insumos, capacitación agrícola y, al mismo tiem
po, fonnación dirigencial. Nuevamente sus agencias, 
rompiendo su tendencia a exclusivizar la ayuda por 
medio de las federaciones, inician relaciones y pro
gramas con agencias nacionales de desarrollo y con 
proyectos misionales o parroquiales, que realmente 
son los que atienden o soportan la fonnación per
manente de los grupos de base. 

CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA AYUDA 
DE LOS ONG EN GUATEMALA 

Las Agencias que ayudan: 
La importancia que están asignando los go

biernos de los países desarrollados a los programas 
de ayuda por medio de los orgainismos gubernamen
tales, se ha manifestado en Guatemala mediante una 
gran proliferación de estos organismos. 

Procedentes de Norteamérica, según el infor
me de la Technical Assistance lnfonnation Clearing 
House, había registradas en diciembre de 1976, co
mo trabajando en Guatemala, sesenta y seis agen
cias, 10 la mayor parte de ellas recibiendo aprecia
bles soportes de la AID para el financiamiento de 
sus programas. Todas estas agencias son organismos 
no gubernamentales y la mayoría pertenecen a igle
sias, misiones, congregaciones o grupos religiosos, 
por lo que entre ellas no se cuenta a la Fundación 
Interamericana, una agencia semigubemamental que 
colabora con grupos privados de Guatemala. 

El aumento de la ayuda proveniente de Cana
dá ha sido apreciable en los últimos años, no sólo 
por medio de los ONG, siete de los cuales apoyan 
proyectos en Guatemala, sino también por la misma 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(CIDA), que ahora empieza un programa de ayuda 
directamente a agencias privadas nacionales. 

Este crecimiento de la ayuda canadiense co
mienza en los años setenta, coincidiendo con la épo-
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ca en que la AID comenzó a retirarse del rtnancia
miento directo con agencias privadas de Guatema
Ia, 11 y en que comenzaron en fmne los trabajos de 
explotación de una importante mina de níquel por 
una empresa multinacional, aparentemente cana
diense.12 

Las agencias europeas mantienen su atención 
principalmente en los programas destinados a Asia 
y Africa. Su apoyo a los programas de América La
tina, sin embargo, también tiene caracteres impor
tantes. Los tres sectores de agencias de ayuda ( ca
tólica, protestante y no religiosa) están financiando 
programas en Guatemala. El interés de los gobiernos 
europeos ha crecido principalmente después de las 
últimas crisis energéticas. La ayuda se da por media
ción de las agencias privadas. Un informe de la Coor
dinación Internacional para el Desarrollo Socio Eco
nómico (CIDSE) indica que agencias católicas de 
Alemania, Holanda, Inglaterra, Bélgica y Suiza ha
bían aportado como ayuda a Guatemala, a princi
pios de 1976, alrededor de cinco millones de dóla
res, con la participación principal de Alemania. 

Los canales nacionales de la ayuda de los ONG: 

La mayoría de los organismos no guberna
mentales de los países desarrollados e incluso algu
nas agencias gubernamentales o paragubernamenta 
les han establecido, como medio para canalizar su 
ayuda, a entidades nacionales que se convierten así 
en sus socios o corresponsales. Estos intermediarios 
de la ayuda se ubican en Guatemala en dos grupos: 
las organizaciones llamadas genéricamente de "desa
rrollo" y las organizaciones ''vinculadas con las Igle
sias". 

El primer grupo está integrado por las organi
zaciones cooperativas de primero y segundo grado, 
organizaciones de campesinos, pobladores, entida
des de educación e investigación y centrales de ser
vicios integradas por técnicos y profesionales. En 
el segundo grupo se localizan todas las organizacio
nes vinculadas a la estructura de la Iglesia, "ya se 
trate de dependencias directamente conexas o de in
dividuos o grupos que actualmente gozan de com
pleta autonomía e independencia de la jerarquía" _13 
Aunque muchos organismos han manifestado su pre
ferencia por las relaciones "directamente con las ba
ses", más del cincuenta por ciento de la ayuda se ca
naliza por las organizaciones vinculadas con la Igle
sia. 

Los principales temu de ayuda en los ONG 

La ayuda de los ONG se ha orientado funda
mentalmente hacia la producción agrícola, sobre to
do como apoyo al pequefto campesino mediante el 
cooperativismo agrícola, créditos, aprovisionamien
to de insumos y herramientas y asistencia técnica. 

·-.~~. ,. . . .-~ ·-~t.-:-~ , •. · .. , ,-t:::..:: 7P-..... .... ~ 

En segundo lugar, se .ha incidido en los programas 
educativos que, aunque también están en su mayor 
parte dirigidos a la producción agrícola, incluyen as
pectos o programas de los que se ha dado en llamar 
"concientización" y programas de alfabetización y 
castellanización. Aunq\le con mucha menor inciden
cia se ha dado prioridad también a los proyectos de 
salud preventiva, curativa y nutricional. 

En los últimos tiempos, han mostrado un cre
cimiento importante los programas de evaluación y 
apoyo técnico a proyectos ya financiados. Hay tam
bién interés en programas de desarrollo de pequeftas 
industrias y tecnologías "apropiadas" y en progra
mas de vivienda. 

La mayor parte de los organismos de ayuda 
han reducido considerablemente las posibilidades de 
financiar estudios, investigaciones, análisis de reali
dad, etc. sobre la base de que es más importante la 
acción que el estudio y la investigación. 

Las tendencias en este aspecto aparentemente 
no son tan generalizadas. La ayuda norteamericana 
se ha dirigido principalmente a programas médicos, 
a equipamiento y ayuda en materiales y construc
ción de vivienda y edificios comunitarios,14 mien
tras que la ayuda europea ha tenido las tendencias 
indicadas anteriormente. Esta tendencia de la ayu
da norteamericana se da en las agencias privadas, 
principalmente porque los programas de AID, Fun
dación Interamericana y otros también se han orien
tado en Guatemala, a la producción agrícola, por 
medio del cooperativismo y sus demás aspectos. Ca
tegóricamente la mayoría de los organismos han ne
gado financiamiento a los programas de compra de 
tierras tanto urbanas como rurales. 

Los sectores prioriz.ados por la ayuda de los ONG 

La mayor parte de la ayuda se ha aplicado a 
programas de campesinos indígenas en el altiplano 
del país y en algunas regiones de la zona oriental; 
con menos incidencia, a programas con pobladores 
de los centros urbanos y casi ninguna al proceso 
obrero-sindical. 

Puesto que la mayor parte de la ayuda se ha 
orientado hacia la producción agrícola, el beneficia
rio es quien posee alguna porción de tierra para cul
tivar y no las grandes mayorías sin tierra, que única
mente pueden vivir de la venta de su fuerza de traba
jo. 

Al contrario de los programas rurales, en los 
centros urbanos la incidencia de los proyectos finan
ciados se dirige a los sectores más pobres, sin empleo 
o sub-empleados. 
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CUAL ES EL ROL DE LA AYUDA 
INTERNACIONAL PRIVADA EN 
LA REALIDAD DE GUATEMALA 

Al analizar el rol de la ayuda privada en rela
ción con la realidad de Guatemala, nos encontramos 
con dos hechos principales: 

1.- Que la mayor parte de la ayuda se ha con
centrado en el altiplano occidental, orientada princi
palmente a la producción agrícola, el cooperativis
mo, la capacitación y la salud. 

2.- Siendo el sistema de latifundio-mµlifundio 
lo que caracteriza la explotación agroexportadora, 
es el altiplano donde se reproduce y mantiene la 
"mano de obra" que sirve a las grandes plantaciones 
agrícolas de la costa sur y aproximadamente a la ex
plotación minera del norte. 

Como resultado de la conjunción de estos he
chos, saltan a la vi11ta varios aspectos: 

a) Se ha generado la esperanza en los campesi
nos de poder mejorar sus ingresos con los programas 
que ponen los organismos de ayuda; se presenta ade
más como otra posibilidad el incremento de la pro
ducción artesanal. 

Con estas perspectivas, los campesinos no se 
plantean ninguna lucha por mejorar o cambiar las 
hombles condiciones en que prestan su trabajo en 
las grandes plantaciones. Esto ha permitido a los te
rratenientes mantener bajos los salarios, no sólo de 
los que vienen del altiplano, sino también de los tra
baj adores permanentes. 

b) Puesto que el campesino trabaja sólo por 
temporadas en las plantaciones de agroexportación 
y después vuelve a su comunidad en el altiplano, los 
terratenientes están liberados de lo que se llama el 
"costo de reproducción de la mano de obra", que es 
asumido por los mismos campesinos con el soporte 
de la ayuda internacional. 

c) Se encubre el verdadero problema de falta 
de tierra al ofrecer mejorar la productividad median
te la tecnología, la mecanización y la calidad de los 
insumos a través de la ayuda. 

Aunque es posible que la ayuda privada se ha
ya concentrado en el altiplano por ser la región de 
mayor densidad poblacional y por habitar allí los 
grupos más pobres y con características más nativas, 
es difícil de justificar el otro de los motivos para el 
financiamiento. 

Queda entonces por analizar la verdadera in
tención· escondida en los programas privados de ayu
da. Aunque la ayuda tenga un sentido político y es
tratégico, significa una concesión del sistema, obliga
do por la crisis económica y que inevitablemente 
contribuye a los procesos populares, a su crecimien
to y desarrollo, ante las exigencias permanentes 
planteadas por la realidad, principalmente cuando 
los intermediarios o los beneficiarios están conscien
te, de ello y saben darle ese sentido. 
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