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INTRODUCCIDN 

La presente i'nvestigaci6n pretende anal izar crftic.!!_ 

mente el proceso revolu.cionario en Guatemala que va de 1954-

a 1970; más concret~~e~~e,busca explicar el desarrollo de -

la guerra de g~er'rilla~ 1 iniciada en la década de los sesen-
. - . ,_ --:- -. 

tas. 

,. 1""'-" 
,··,.;· ""' 

•·. Estu.éliar lil':historia de la guerra de guerrillas en-. . --· .,_ - ' 

Guatemaladeri~.(d~·~,1.t\J.i.~tención. de entender científicamente 

el proceso.éi'e.:1~·:,ue:~·a;·de clases y su continua agudización y 

por lo tari1iE·;I~~1G'.\~~·6Y~«f{~·~J~~>~n el···contexto.de.la composi--
._ ':_ ·. _ : .. _· -_·.:--,:_.::':::,;·_:.',:_::-'i{(i'='· }?~/ff?i//~~2'_;':.~i:\--~;.:.~-i.<:::-.-1 ,._ ·, ··. _:._ -,_._.::.:,e -. · ·.' ·.-_:-:: -. :_-.-· ·,.. -.·- - __ ·" · · 

ció n sóc ta L;q u·e2;9 ú ar.i:I ai.jla{¡s ocie dad:; en ; cada. etapa; h i stó ri ca . -
:: ~---. '. ::·.:) ,:!',;/(~;iJ~~);;~5~I~:~I,~1~~\;fiJ~~-~J)~~i;~~:~~--::::_;~:.)::r::.·_'. :X?\:;:;:~: };;:i?~~?~ :~;~~'t(~,:-~~}:'.:::::~;:); ::·1~-~1 _;:~ _'.: ;: .-;~ >_=_ ~ -. , . · _: · 

De ahí que'par.a::e_ntender.::Por, que/]osd.c.ampes}_r\O~;·;:.ind.1genas,-. 
. '..:; ... -_'._::: {_:;:: ;~ .. _;;;: .. _~~¿:~\;~;:ri,~t~?J{¿.;~~~~~~1~~~:;\t~:~:.:.~~~.;~.!.::; 1:~:~::-.:.~'.:t~trJ ~-:~/1t;;~W;~t01vt-'~~'.):~t~~gr: :\~~-:.~~:~,'.;:.';,.~.:~.-;-: / ·_· . ~ :· 

proletarios ;~;'y;\\·l a:: pequen a:;;bu rgu es,1 a;' u rb~ na}.y;¡ ru r,a h .~ies cog i e- · · 

: 0:,:::!'.J~1~ltlttlltll~i~R)JW1'.·:i: . 
la po 1 í t ica .. por. níed i o~;;diGun;;ccl°iifti cJo.~a r'ina ag .:~;Qüe,,,1!'n\derto.
pu nto de : su: des a rro U o:•;s é0.tra r}"sJo~ma'.:fe n ¡;r,e voJ u í: i 6n'.ci: La. g u e- -
rra de .guerrillas.:í:omo;,guer,ra~.revolucTonar.iat7busca-'ampl iar .. ~ 
e 1 campo de .1 a: pol fticaj p:ó.tJ'.nWilJo;(~e·ni ri~'éo~npjctb :a r~a.do en-
1 a sociedad •. ·· Co ns i de ramo s~'.i como'{9U.errjll as ;;;Ta:;f o rma ·:de' .orga ni -
zación mil i~ar. de. ¡ás/;,C:_las~·sr¡;fob~e.s·¡)y;,ex·pJo,tadas; Producto -
de u·na historica luchad.de:}:c1ases··;·\'.;.quet•en··1un;:momento dado en-
1 a confront~ci 6n pol/~lc~:~•,y;¡{nij}i~ar/1.legá\a .·conver,ti rse en -
la vanguardia y en.el\pr,1m()rd1ah.método1.de;Jucha;:por lo·que 
la 1 u ch a g ue r r i 11 e ra ... e(í¡.u n·ai'ffu'cha•! d e.\ma sa s·: a.rmada s, :.°de: 'ah f . -
que, la fuerza de la'guerr,iJ.li;t:ra.aíca·;.enJa/población traba
jadora. De acuerdo. conYJo!\expresado .por: Guevara;'Ernes to; 1 a
guerra de guerri las, Ed ,0¡Ci enciilsc:Social es'8J a··,:Habana; Tse-
tung Mao, la guerra revolUé:'foffar.ia';'Ed';/ERA~':,Ngujen'>Giap; Vo, 
armar las masas revolucioºn'a'rias':\consfi'uiriel.'ejE!r,cito popu-
lar Ed.Ciencias Sociall!s;_.lci"Hab·ana·'1975; Marighela .. Carlos;
teoría y acción revolucionaria; Jd,'· Diógenes; · 



2 

formar a la sociedad guatemalteca. Y por otro lado el por 

que acompañaron a este método de un proyecto denominado gue

rra popular revolucionaria. 2 

Ambas condiciones señaladas (la guerra de guerri- -

llas y la guerra popular revolucionaria), nos permite expli

car la creaci6n, decairnierituy resurgimiento de la guerrilla

rural y su proyecto polftico en Guatemala. 

La presente investigaci6n trata en primer lugar, de 

las condiciones que permitieron el surgimiento del movimien

to revolucionario en Guatemala.en el periodo que va de 1954-

. a 1970; en segundo lugar, busca explicar el inicio del periodo 

·': . 

. 2.- Entienda~e por Gufrra P.opular Revolucionaria: la forma -
de lucha organizada de las clases pobres· y explotadas que en 
su contenido es el con~unto de todas las formas de lucha so
cial, ec6nomica, polft1ca, militar, ·cul'turaT y'di.ptomatica.
Nguyen Giap Vo, armar las masas ... Op. Cit. 
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de transici6n revolucionario que se esta gestando en el seno 

de la sociedad guatemalteca, y del acuerdo estratégico y tá~ 

tico logrado por sus vanguardias políticas-militares; y por 

otro lado, debido a la cada vez mayor depauperizaci6n de las 

clases sociales (obreros, campesinos, indígenas, pequeña bur 

guesía, etc.), asi como también por la represi6n politica -

que el Estado militar esta ejerciendo para~tratar de acabar 

con la rebeii6n político-militar.,deTivada de la explotaci6n 
.· .. -•:_.>'-"::-.·;/·,-·.··,_ .. :- - .,. ·.·- ' .· .. , :·_;;, ,:'·':,-:{:;~):;~<:'.: .. ';\','_::·:;:::.~l_::_~'-·;-;:',_• _· 

de la s~ciedád y ,de ·las masacresé;iridividuales y colectivas. 

. ...... ?. ':,· .· ... · ; ·:·.:~;;;_0'.~~t~~~~i~!1ti2.·\'. ' 
·.· Es. decir·, Cse•ctrata,,de{conocet,,ra;,,forma.en que se -

_. --:,<::_:-_·-: .Y:_'.-i/<:_;:_(:.'~;~~-~:::·1 .. ;::~:.·f_:-:}iY.~~ittt~;-'.·_t~_:Ni?:~~(!~;~~~\'.l.~fi~i1f~:li:~-;L'.~~:;~4::1_::_):,:>· :·: _ .'· .: --
lleva a ·cabo' eLp.roi:esojrevolucionario·:;en'' Guatemala, anali-

- ·· ·.<:;·, < :\>:;~~ ''i\ :(;(~Ñ~~-;~Jf~~:~;~-~~~J.~'f H~J j}~;f~~~~,~~~~§~rt'.~~~#Fi a?~~;_ :~~f-.i--,:~, ·.·:· ~:-; .. :·" _ . _ · 
zando las· cond1c1ones·?soc1o~·econ6m,1~·asj'C¡ue~Yse;dan durante. -

. ~ _,·.-·_---_-:-~.:-_~·-·._·:_-':'.;;~-:~'¡_;_~~~1;;~\~-~T~\~~10i~~i,~~&:?ti:f{litf:'~~{~\~~,~/~g~~~;::~kf_:~:~i~;:'.¿·'~:-{:~-: .'·/- :., :.· - -. ·. . ... : · 
los años 1954 ·a .i1970i,yPque~permi tieron;;eHdesarrollo· de: las · 

. - -, --)::·~·~;;-~:·~.~~:Y~;:f 1~:t~;t~~~\~:rf,~0i{é?¿~tf~i(~i.~\?;;~~:~r.~~~~~f~:~.~:.~;t:~,l~f(,{:\~': ;:.:·;_~·-~,: :_·>'.::_ .. :;':-:-.:-· -- ';' : - -- · · 

cond1ciones poli ticas:<de:'masasEque./se:.·manifestaron· .en la for:. 
"· _. ·. -.~ <·:- --~: ~ ::· ;::z~;:ii\\~f ~~<d'~-~~;:_~ú~,\~.:-f ii~:;:~;:~~~:~¡/;~:;;-'.~~j;·:_:~~:~::~-:;·:{.~.'..';:.~--:tr::(:·:.:rt'::·\:: ~¿: '.:::·::::·-: ,: ~::·_¡·~ .. ~: -;'- . . : __ , 

maci6n de ·:grupos' .. político.s·:\dec;toda}.índole ;''',como•.prodücto;· del 
· .~ -_: :':::~~r~~:~ .. '.f::?::;·-irf~~~>\~:--:;-;-~.:1€;:--'~_.;\'.~)_>;}?(_c~_-,._:; .:;-{}:<~~?· \·.::::;:_>· .. ,_ :: '.<. ·; .. : -; ___ , --.. ., ,-_ . . 

golpe mili tár'de'' Carlos,ccast.il lo Armas:;en .'.195.4 : (financiado -
por EstadosU~i.d··· Ós.f.:?~;X!;•,}!~T ?/'·,,.'J ,·.··.'·. :•} , i< '' 'J';:··.. ..· .. , 

.. , •• -~_:'; .- ( '~--- 1 >• ~- i;:·· . .:.-.;-,_.-~·--' :--'./·.--_-·:):.-·< .. :::(< :· .. 
. '.':·:--:/~_:::. ;,·-:::;:' ·--·- .. :: :-: ,·_, '. -.. -"' . 

:,, '· .-,,,· 

Como .prime;.p~ni'~·,ide, ~náVs~s .~{expii.h~ Ú~~breve -

panorama hist6rico.que abarca .el gobierJ1<l;ide~ocráticC>,de - -

Juan José Arévalo (1~4~}j~~j)··~~st~"~i gobierno miiit~; de -

Carlos Arana Osario (19iÓ-19;4); Die:ho'·~anoiaÍn~-~e ~resenta de su 



4 

ubicación en el contexto Latinoamericano; de la lucha contr! 

insurgente encabezada y asesorada por Estados Unidos. 

El análisis histórico va acompañado de la forma en 

que se ha desarrollado la sociedad guatemalteca en lo econó

mico-socia] y· más;.especificamente, en lo político; o sea en 
·'·"r-~""" l _ ',: _ ' 

sus candi ciones'fs'UiiJ~tiv~s; para así entender la forma en -
. _. ..... ,. :'. __ :·::;::::~,:::'{/1<~;~:xt~~i1J~~/,;%:;;~~~,r.:~--,t-,-_.. . -

que se.·ha·\i'enidó''rda'ri'do]la·:nucha de clases y, por consiguien-
--._ : : . -.. : ·, -<>: :::,~;~i~i;;~;;!N?~_;~~~J~1\$~~:1~!?'~:~~~~\~:::·f,~:_:.:;~~~;-· -·, . . _. 

te, ·.1 a.·.·l uch·a;;¡iop"urli'í':Wrev·oruCi ona ria encabezada por Mareo A.n
. . . ·-' .- :-·:·; .,,':, ·':~~\·:~~~:r: .. t~~::ü~f~};¿{;i~'iif~~~~;,;~~~l~~~~l:~j~~~,'J;/!,;: .:_:, 
tonio'Yoñ;sosa:t:Y:i:'ClíiStAúgústo Turcios Lima, en cuyo seno los 

. : .. - -,. -·,·:<~·t-;i~~-:;:!;\~-/~t·~~I:;~;{~~lt~~~tf~~}~{\~:(Z'.13;~·'.¡:·\: '.- <-.', .: ,- : 
grupos .·revóluciona'fio·s'Jhari'i'.tenido que plantear junto a los -
. :. .- -'>~.: :. :·.<'.'..(::; ·:·t;?·\;_:;-~)~:~}:;::.;·~~S~t;:._~~·~-'.·i~.;;;:':~>~:_:_t~};·f,\:<_:H-::·~ ._ ::·· -· · 
sus .. vang-uár.dfás\(po_lifico"niilitares la estrategia de la gue-

. ·;:. _- -:: . .:·._ ::::-·:-· = ~:':~:~-=~:·>: _·.s,;: :;~<<·:_:.~f/;.:~::l:'i.-Y:·¡·:;:;·,_-:-:;;_~/-;>·>·:'.-.::_.: -- -. 
rra popular.,revolucion·ar'ia,'endonde queda plasmado objetiva 

- . . - . . : ' .- __ · -_·'_:: ~-<~.~ ;:<::~<·:~' ;: ::>;_'::::,_:':>,,::. ::. 
e históricamente el;poF:qué\:de la. certeza de esta forma de -

. '' - .• ·--· -
' 1 .... 

lucha, en las i:ondici'~ries)p'~'rti~ulares e históricas de la s2_ 

ciedad guatemaltec~i~:~;;~'i~:;,:'de\1954 a 1970, que permitieron 
- . .- "_-.:-:··::\._.:--.:~::'.:,'.:·u::·/:-~;\';-,{,;~·;/:_~.<·;.:.:::'.:_~~<:<:-_·_·:·,: _-_ -:-- . 

el desarrollo de las/c~,nd.t,ci?nes:;subjetivas, para la crea- -

ción de los·primeros:~rüiJ()'Jarmado~ (guerrilla); que a pesar 
.. .- : • ' • ,:.,.- ·! ,, '-"· -~'; ·' " --- "' ; • .. ;, : ;. 

de los errorés.com'1?ffd~~'ép
0

círlas vanguardias revoluciona- -.-._,,,_ ... ' . . 
" ' : 

ri as, fueron forf~Jiciri)o que hasta hoy conocemos". 
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Este· trabajo sería parcial si no incluyeramos el -

análisis del papel que. ha .representado la política estrat~Ei 

ca militar de los gobier'nos de Estados Unidos hacia Latinoa

m~rica, que permÚi6'.•¡l·~¡{bi¡;'.é militar de Carlos Castillo Ar-
.. i . . . -; ·,\.:::' -.·::,_:,:_::-::<:X;·:.:tf-:,~~:j·!·:.:-::\;;:-.'._¡ ,·,·',:;·· -_· . 

mas~ que derro:~· á1fg.obierncl' legítimo de Jacobo Arbenz . 

. ·.·. x '¡·~{ (f~j~JiJi'.< ·· 
Partiendo/de' lo. anterior, desarrollaremos el tema 

-'_,- ;.-: .. :.':!~!:{ ,;_ 
de la formá2i6ii,·de.·ia''guerrilla desde su inicio en el año -

. . ;. : . .-:. ::':/;~:,t;;~\:/;;;,:<-·.:~<·_i:: :,.:_::_.;_:\ _; 
1960, en· donde;;·estudi'aremos como un grupo de jóvenes milita-

.• "'»' ' - , .. _ ,·· '' 

' ' - -'. :''~'.::~('>\'::'-':_<::~:::.:-;:::, -- . ' . 
res decidi6.;.regresar.;a su país para continuar la lucha revo-

.. :-·:.:.:::.:~'-:-~::.. ··- ~·¡·.: : __ ,,. __ .. 

lucionaria 'a1gul1'6s 1 de ellos tenían conocimientos mínimos de 

:: ':. :::~::~:~~~! tf~j¡~~;~tl~~f~.,;:::, ::::':,::::::::! 
gente, y de ahLque\'él~Cicfiéréí'ñ:\'r'eií{i'cfar la .guerra de guerri 

•• ' ,_:· .• ;< ,.:;·.-;:'.·~:~:\;~~;~~;~lfJ;~~~~~:'..f~(~f\t;l~:;;;~~~::.~:'.¡~,~~%~4'~~~:;';1'1!~~'.-:'!:{:;.<(:,:/~:· : '.,; :. . ' -
llas al lado .. de/:los'cgrup05'i:derno.cráti'cos".que 'existían a su r~ 

. . . :·· . ··:_~·.·':t~/i\,"~;·:r:;:~l:~~:t~~.1:·~.~:;~~{;,'1~r;~;[f¡.~~-t\~~~\Yii;~b:~I~~K:~,;:q\~ ~i:~;/ ~.; '.~ ;·. . ... . ·. .-
gres o,. fundiend()::a:síf.'tla>;gue_rrill¡¡'icon,,lacluéha.,de 'masas urb_!! 

-:. :-( :-(::: \:::{~~·H~l00~l~S:1~s;~~~~~~~:\}~f~~{~{~~rs~1r~~~~~~wgrJ1~,~J.tH¡::::·_:~~-.~~ ~,::;:; .. ~.:.rz -.. ,. · · · 
na para. poder'llegar,:a'formaroo\const1tu1r'lo, que ·hoy conoc_i:_ 

mos. como dééada de los 
. -. ·:·: .. 

sesenta; 
-:·\; 

.· . , Es preciso')analizarr'en, un'~segundo,:purito :,la, consti-
- . · · .. : '·-·-::~~:'.::·;~~_;;;;\;;A~~·i:~1:~'.~i~i,~~~l~~~z¿::i~2r:f!~~1~s;~~r.~~~r~~;·1J-~:,~}·;'·: ·.Y.~'~_:..\:,'-:--_.:.~··· . 

tuci6n de.,· .. lós;~e j érc.i.tii.s:J'gl;Íe:trP.ler§s;; en;(Q~atefüal.a/ porque · 1a 
· -._~- : : ':. ::,::·_-'~,(~\'.1~i~:;y;f?.H~~·::~rf~i{~_;;:¡~q~:ff~:~tf~1~ifi~:~YA~:~ii~;/~~~~:~·:}~f2-~c;:_':r;1:;~,~i"é.';~·~'.::·}::;_~.\.·:;- '· -: : · -·· · : 
mul tipli cidad:iorgárii'ca\,infci'al;ieil'ic¡ue';'se. desarrollaron estos 

· · .:. < .·-·::.:,:·->;;:_~:;-:.;;:;::;,;;,f::t~;¡{:~~~{?~~?:~J¡~"4i~~~~)~:r.~~;;,~#t~\-7?~.\~út':::.:;,~·,;~·:-''.~.-, ,_ · ... -... · · -· · 
ejércifosi'.révolíféioniirios_';*'ri§stpermitirá comprendér. como es 

·' · ···-,.::,~s~\'f<Y.,:-~:_~~:c::.~~ff~\º¡::;~f.~.~r.t;~;'. 1'i';.~J'-'·.~"·;:'.:~~ .. :·: · .. · ·- · ·· · 
·-· ,_ :,::~:1}~¡:; i;~~.;:1\i~'.-~)):t.~~:;y;/i~~:~\;~:: :; : ·-:·'·~~.· ,· .. 

.,.--Op-.-er-. 'a_c_i_· 6-n ~eci~~~\'W1~~ificada por la CIA y denominada "Op~ 
raci6ri Exito">' ·· · · ' 



que llegaron a sobrevivir a los ataques del gobierno y for

mar y forjar su apoyo social en la forma que conocemos. 

6 

La forma en que se constituyeron las organizacio

nes guerrilleras que integraron el MR-13, el frente 20 de Of 

tubre, 1 as primeras y segundas FAR y el Frente Edgar !barra, 

es un elemento que nos lleva a entender como se organizó la 

vanguardia político-militar del pueblo guatemalteco, que pe.r. 

miti6 presentar y dar una lucha popular revolucionaria. 

·, ' ''. :: .~ ::: 

El apoyo de E:f.;,;~,,it~{~~~~if~•~'t.(~·l,os regímenes milita-
res se di6 a través de :lasé;eüre'té'gias·que la CIA y el pentá 

. . : ... _ ;;_ · :.:·--:,··~:_:- ;~;fi:,~::--;;·.;~_~;;;·¡·.,:/;:~~r:·/~ :' .... 
geno estaban continuamerite''.'ilev"an'do~!a':cabo por medio de su -

:- · · :_···"i .:~":~tii~;(;ij1!¡"s~:~;:~Ifit!;~'-'.-},:::·'.·:.-: 
embajada en Guatemala;· esto.les" permiti6·'y ·les permite hasta 

' :,._.,,, 

hoy sostener gobiernos títeres de 5U~ i'lltereses no sólo en -

el interior de Guatemala .sino en otros ,países de Latinoamér.i 

ca, (El Salvador, Honduras, Colombia, Pera, .Chile, Ecua- - -

dor) 3, 

Es por eso, que las transnacional.es y el gobierno 

norteamericano pueden controlar no sólo la producción mate

rial sino la política de los pueblos en 'América Latina. 

3 Paises en donde la guerrilla esta .actualmente creando con
diciones subjetivas y ayudando a madurar las· obuetivas con -
excepción de Ni ca ragua, en donde· el· FSLN. ha. tomado el gobier 
no y esta.creando un estado más acorde· a su realidad histórI 
ca. 
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Siendo que el Oltimo camino que les queda a los·. 

pueblos de América para lograr su liberación total es sólo -

mediante la lucha armada no sólo contra sus propios gobier

nos sino contra los Estados Unidos que son quienes en Oltima 

instancia marcan los intereses norteamericanos. 

. . ' . -. . 

En· razón' de lo antes mencionado, la guerra revolu-

cionaria'que \;e·. desarrolla; en Guatemala es el inicio del pe-
;·, .. ,.1 

riodo r~voiuC:i~n'a~i~;~¡¡i:ionalista, pero con las particulari· 
-.- ·_::_:·\·.~_: .. :r:L~~i-;}~~~\-;.1/(~:i~-~~-:11·¡J_~:.;_;:;<i>'.:,:.::;_:.--.·--~:-__ ~ ·¡.- .. :· :-,· __ .- ___ .. _-·_._ .---_.. ___ · _ 

dades que,se;'.inié'iarpri,en.J94(que. caracterizaron .el .. desnrro 
:·. :'- _ ·-:- .;-·_:-,_.·,:;_-=:;'.:/:~i~~~::~~~jx~:t~~~~~:(;~~i~:-':~--~~?:;:.;~-~ .::.·::;;:Y~:<.-,:\:::_:.;::··-.-:.-. .:";_:.:~\-.:·\.·::,.·_:.e· __ :::':_\-.' - , _. "~-·:·_.. . -··:·. :: 

11 o his t6rico;.de:;·1a) ... s'0Ciedad<.Güatemaltecai :yifrque •la c6nsti-

tuci 6n .. de;1~'.~1J~~~~í~¡i;~;~~~~~i~t~~f t:~li~~1~;i¡t~f ~1jae .• ~o.r-• ·. 
j ar una nue". ª':s.~:;.e..~.~~$,§1:!'.1,~;~,~,1.1;,~,$.~s~~.?.~,1.~J,L~ .. ;L~ ~~~~~;pe,~,d1 e,n ~. 

: ,.- . -, ·. ,·;>;_r?>-·1._t:-·4~~,~:~~:J:-,¿~:;;;·t~G;~:: :;-t;i~,\<fr:i ;;,'°:fJ;:~:,;'.~~:;.,~· .. ·~.-:fT:·s;?~::··:·/~f'..~~~~? t:!::f::!:-~~'.·::\'~(:'' } ,; ::·L~i~.::(-· : .~ ; . - .- -
te. pero · con;-,conten1dos}ant.11mp,er.1all:s .. ta.s,{en;:¡¡su,,apllcac16n, y .. 

_ _ .·-:-:,~~y.·:;:·}t;x~t-~%~7;~~;l%}~~¡:¡!~~~¿1~f}11~1t'.'i·:~%1~~~;;::~~~1~t!.!J~~~~1~~~%~~~~t~~~.\?~~;;~-;j~~1:~:~:.\\\::'. .--. ·. ,_ · · · 
que pos te r1ormen te·:perm1t16 .ca h:rég imen\'dec;J acobo ;;Arbe.n z ,lle 

. _- · ·_" ·:·<:::_'.:> : .. ~)i<;:~ :3'.~p;:i;.ft:~~:~~~~~t:;;t;f~{~f~~~~y4::~~~~~e.1-ytif~:11~}JP~~~~~~~~fiF&~;~+f;~;~~}~1:~:;::-·.i\:1.· ::·-_ . : 
var a ··cabo ~1:1 ·' ~~l~T,!11!'1'{ag.1:.\1¡::~;,;j¡;}'.;¡;a,5-~\\:~r.~,ª/J/~~~-~~\<¡~I\q,\~?'ºne,s -" ~ · ;' "'::· ,-.. .,.::...s.,.~~~~·''i"· .. '"~~·:,.:~'.i;;~,~~,~·~5tr<:,~ .... ~:.1~;~i~!·~,1;,;1·J,1:·:St"'1 -~.;- °l'': "· ' 

subjetivas. y {6bjeti vas}para'"la: aparid6n1,,iie~;·g·rupos '-'revblucio 
: < ~ :f ·, (~v · ]~: -:~r:.,:'0:ri~~.~;t:J:.,r:n-,,s~~·0'.~~~:;r~:1it~: .-r~~i?k~~,. "-~5;,'r,_·~!;;::·- ~ '' '. -

na rios demociá ti cos-:;.qífé'""a': laf'(;'áídá",:de'.''.1Arb'éñ z ·'conforman; los -
: · .. ': ·.,· :_ -.~, ·.__-.·· ;' ..... ~··.~·(?~-: ·~";,:;~1-~?;/:\}:},~(.f~_~:{~E~~:~~~~1~12~¿~~~ff '.r.~~.q;~~~;~50!¡1ts:ts~~?~j;}'.fJ·~~~1;f~~~r, lt,~~4:~ ~:;·,;~·:/:.::::·.''.~':::.e·:;·, 

prime ros grupos;: a rma,dosj\ rl!_r,~lesi';c~~g;~o§_:)q U,c;l_!; P.()S te 1'.'.!,}lrmen te .... . 
. -· · _ .. · ...... · ;_ .'.>\:·~\';'1t :~:::x~_:;~\:'-(~l'.-~~}J?0~:Zf ~~~~Yf::,:::·;:~l1?1~f'~?'.%1j'.:f:;{~~:;i~lQ*~~~t~~~~?;(~:~~·;~r.~~~f'.:~.:h-:d;1,.~h-:~-~-;·,'.· :!_'.;-•. :::: · -<-.. 

los sub se cuente s'Vgob1ernos.rrni11 tares:,·sé'iha''.'de~terifren tar ,.- por 
. "· "; : ·.,) :·:·. '.·,:.. ~~ .. :} i:~;~~·::(~;< .. ~.~\f f. };}~.~;i~;,~:~.;;:~~:-~'.fi~:/::~.}~~~j3JI;~~y~~~~;~:~ti~i~~·.~·~1;~~?0:~it'.~'~i~.:~~~?<!:~·~~~;::/.'./ -:· .:· ·;: >. : .. -.· 

ser estos ·grupos ;1os/qúe'<r:epresen.~en)l_o's;¡;inter.eses);de; las el!! ,., .. ,,,o;,;i\:¡;~;:~;~r~~~i~!~~~í~ii~p·F·' 
4 Que afectó principalmenú.a·1a 1•compafiía'\uniie'd Frui t Comp!! 

ny, a las propiedades de.la'Iglesia·católica"y ala propi~ 
dad nacional. .. . ,,._._.. ·-



8 

El proceso revolucionario contemporáneo empieza en 

Guatemala a partir de 1944 y se comienza a madurar en los 

afios sesentas con el inicio de la lucha guerrillera y más co~ 

cretarnente se siente con más profundidad en los afies setentas 

con la reaparición de la guerrilla rural que retoma toda la -

experiencia pasada para crear y lanzar la proclama político-

militar plasmada en el.proyecto programático denominado los -

cinco puntos. 

1 
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dad subsiste aunque en forma distinta más no en su esencia. -

Por lo tanto, es que en la actualidad las vanguardias políti

co-militares que tiene el pueblo de Guatemala son 1a continu~ 

ci6n de este período de transici6n y en un futuro no muy leja 

no crearan nuevas condiciones socio-políticas que permitirán

la toma del estado y la formaci6n de un gobierno revoluciona

rio. 

Es por ello, que por medio de la investigaci6n trat~ 

remos de comprender cómo se inició y desarrollo el período de 

transici6n revolucionario en la sociedad guatemalteca que has 

ta hoy continúa. 

Se preguntará e1 por~ué estudiar el proceso revolu-

cionario en Guatemala desde un punto de vista sociológico y 

el porqué no existe en la actualidad un análisis crítico-ana

lftico d~ la lucha actual?. 

,E. n.:·:~·.º:~ ~¿~:.~;fri:ºs :~~A~~{~~. e~.: •. Pº\~~ ~·e,.·.·.~· ª.rt i m~~·.·. ••de •. un .. p•u.n -
·to de vista.del•conocimiento/:cient.ífico.soCio.lógiCo desarro-~ 

· , , ; · --.• -, _.-'_'.·. ¡_ '.;=-:;: ~:~,;;:r:~?~~'fy/)~:-~::irt.f'f;'.~ttt~ \;;§;:~";;'!.'.!.;: ::::/, ~, '.\-~r ;::-:.7:'.>.-;:~i:-'.?.';t:' ?·;~~.tt?r:;::-~; s:-·:,,, :"-~:'< /'.': -~ -.- .:,:< -. --
llado· por el;niater,ialisnió/htstórico;,dialécticoc'que nos plan--

, teª q u e .• ~l?;~~1~WP~I}~~r~~i'~~¡d;¿;¡, v·f ~1f ;VG~.:~~·J~·~,i:e'}J~ ~:t7~~ de • 1 ª s º --
.. -.-. - -·_ ::-- ,--, :·::<;; r,~:,~:rF·~:~~ 'A~'K{;¿::t/J:)~~~?{¿íg_t~- -~:,~J.}\~;~:~;~~~+;~::> \:,~}i_t~~:;i/~":~ r}{:\_;:r :!:>_~;1}~~/. :-~;:'.J, ;~- ~ ·': -· 

ci edad,. erit ra' e1i::'1fo.1"c'ório'cimi en to :con~e 11 a'}de Fmi smo modo que
, ;_.. _··, :· ·. . , _: :_:·._,::;_;;~:.)'..,:::,,:;:;;:);:~:~;~~:·~,··~:;~,~:~,:~~:::.;1,~':,~~;:;;.;:~:;:;~:gr~<~~~'.:;J;:~;~:~·:·;:~'~~<;:· .. :; >~:~:'._: ... :;.:-: . ...: ~-: -. -- . ,_ , 
con 1 a natural eia:,'ci r·cu'ndant'e·;-.,iconocer.·•a>l a sociedad no s61 o 

; ·, :::. :, -:-·: --'~ ~ :":·:~:<.':9?.:\'~-. :·;tL:-~:i:-7?-i\:='.,;·f \:;;·.:.~ :i-~-'.·,:{;'.;.\';};~:,'.j3;::):~, ·r,;_;c~ :-: ; ... :~/, : :- ·. · .·. 
signif.ica adve~tir e1?ambiente "social P?r,.vh .de los sentidos 

: ./ ',. 
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sino investigarlos todos. 

La sociedad humana es una formación compleja, que n! 

ce de la interacción de los hombres y la naturaleza, de los 

unos y los otros. La actividad y las ·relaciones del hombre -

constituyen la realidad social de la que se parte para cono-

cer la sociedad. 

. .· . '. 

Sol~ ro;·iaVci~ncia:se puede dominar la esencia de -

la actividad.~.~;~'i~~;1·r~~~~~J8i~~1t1.;g.e}:.~ombre a escala de toda la-

sociedad cóniié:eftsU'.;~Tstória'."'tfa ricición científica de la so-

ciedad '. ;~º'.Tf '±~;~~if tf.~,~t~~~~~~~~~;~~}~!~~YDl os he ch os Y 1 os a con -
tec i mi e ntos"{desc r.i.tos;~yj¿i:otid i ;irios•;fs i ni1 einb a rg· o 1 os he ch os s ó-

. : .. , ·, ·'.".·~--\:.:.~/;;,~:~~·-:·tt~~~~{~.~H¡fl~.1;.:~~tf~;!Et1~~;~~~.;~~I~:Íi~~~~;;:.{~%.:~;}~~~I~:¡i:1~::~~E~f \_ ;-.;~-. -...: :--_ .. ! : : · ·:·--· 
lo son mater1a 1•1pr1ma~.que.i·emplea•;iJa·;¡cien·c1a.;:(soc1ologfa). Esta 

c o m ; ~ ri'.i ~ 'ii!:~·f'tf ~~;~,~~~~·~1t:~~~A~~X~~t%~~~~1
1Í!~~~;·~.~;~.n.d,.e s e .· re ve 1 a n - -

las leyes y sungeyun~·¡:t~o',r;,í.a~;,ci~~~;of,r;ei::eBuna expl icaci6n co- -

rrecta de l~s h~;g~·d~;;~¡A:~3·;~¡¿;~¡~~:1~~1:fié~:~~~2{~ien~o de 1 a sociedad 
. · - -: - - :;-_,, ,-, ·-::.> <:.: ::·:~:_~:-'.t::r~:,.~-~)~,:~~:'._:~~}B~t'.~·¡;·.j:;;~:.~_::_:_ v/~\!_.:-~(::._.-; - -. -

esto significa qlie,·a\/ex'pl;i'Car;:'.]a/actividad y las relaciones 
· . ,~,,, -_ . .-.:: -· .' _: /.:--'-·:·: ::::~~~\-(-'.it:~~\f.'.,~):;~t-i~~-0/D~>Y :,>·~ ::::;· '::· _:_: . -

de los hombres,.la·:'te'o.da~s'o'é:iólógica debe demostrar porqué -
· . · · .. _·:>:;::-~:-_:·t.~-!¿~::~_ :'.\;t\~t~~,~~:;~~-z~:~:·:>'_ -.- --~-; 

estos hacen la his.to·r.iatpre'cfsamente de una manera y no de 
~··.-·. ·,-·;_,_.;;.,_.,_~,,: _,-,~, ''·'- ··:'.:._. •. _,·:·o .. : • _. 

:; __ ' _.:' :·'._;:·:!'"'.' -:1·,;~/·::::·;,~/-~:;~~>:-:f:f::~\ ,_-,_: :'-',_(-
otra, de ahf que;Ja}{~.:c.tiyiA~d·y las relaciones del hombre 

. . ._. ·'. :>:. :·;_:.: :,:·:.1: __ ·_'..;-~:-Y,T'>)\::;_-{;;.; ~/:;'-·,_..\_}~.~· ---
constituyen la rea¡idad;social .. de la que se parte para cono--

. .-" .. ':•,,,_,:, --·-.---... 

cer la sociedad.· .. .\ .. 

Li ciencia llamada sociologfa estudia lo que ocurre 
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en la sociedad humana, los procesos concretos y los aconteci

mientos históricos, que revisten caracteres muyinuividualcs en 

cuanto a sus leyes particulares de desarrollo histórico y que 

jamás se repiten en parte alguna con las mismas característi

cas socio-políticas. De ahí que no existan leyes únicas o ab

solutas indefinidamente hablando que rijan el desarrollo por 

igual de todas las sociedades pues cada una tiene su propio 

proceso particular de desarollo tanto en lo económico como lo 

político y lo social. 

'' ' 

Entendiendo a la soCiologJa;comoJa cfencia:queest!!_ 
' : '· ~ ~- - ;·.';'.]7';;'~>,:·~1)''- · -;:

1
c' ·· ' ';• ~- - ---> ·::;:;''>.~·· ' - ·' , 

dia a la sociedad ·a fravéz;de l,os;Jíe~hos'::,h,i.s'tórfcos,'·concretos 
_ _<·_':·;: ,'. :,··: ;:~.: :.' f.J~;.~, '.:~}~:f~r,,!,;.~~'frfY!~':'~2~t~~¿:~.?:;:~~~~{%~/fri7::i:1~f X;,}~1:~t;·;\~'. --~t~::::~:;:;~\t' :.->·; _:. -;:-. ::- -~: '>. : -_ . 

que esta n des a rro U ando se.::; e n':'"1 a··~v i,d a1•; co t,i di a na ¡\a s¡f(como'.s u s ·· . 
• - • ,:_:; ,

1

_; ·:·x·::.:::-~/'.:i;rf f t;~.r~;1}:~~H,1f%~1:t~;~l~~;~t.;~ G{~;~;~1t~1.~~~~f i11'Hii;j,1~$?i;j0'?'.f ~~~fX~'.t'.l;\Yi ; .. : ' : .-. '·.' . 
referencias hi stóri cas,;,esvque;;,,se'¡,hace,&.1 aii nve'stigaci ón ,socio-

'_ <~:-':··/~:~ -'}~-: -\!:~,~~~'.!~~~t~~~*~~.~4;3~;{%t1~Wtitif#:t~i\~t,fft:~¿4~¡~y¿,f:·~.~-~:;:_i;:-~i~;y:::·: -:·"' 
lógica sobre 1 a soc1 edad;,;guatemalteca•;cenfocada(ao/•l ª'guerra de 

'""''''" '"' ;;mz~l~~l~ilrr.fm" · 
También debe:,ac)ara.i:.se1~ue:/e.stud.)ar¡)a,?;~.1stor1a de Gua 

.-_ ·. , .. :'{:·:::'.!i~'·~~~?:,:J'.:J~~"ef.l:i:Wt~\-:;;:'.-&~t{:);~zv1?-:.ú.;f#,~i::;::;¿1~~~.:~40·J;,:·: ';·,:.: ::_· .... ; ._.-;,;·: .'. -_; -. -. 
tema 1 a desde u na· ópfi'cá'ViiolítTco"::'sociol 69.ic'a\K'co"ncFeta· (en es -

te caso la guerra de;i'.'.~~~S%;{~i1~X~~i~~~~:rt~~~~~~:{~~\;,'.nu:¿vo, pero 
que lo único novedoso·1 que,,\iínp'f.iniimiis;2sa.;.Xa<cfovestigación socio 

. .. ~- _--_ . .- --· ... ,-(~;::~J.:i~~~;Hi~~0'.~~~~Z.,~;'[2;f;¡,~~F:)\'.$~~;_·_::f-:'.~.¡::~;,~ :~;,:~>:·_;~}~_;:·-:'.. ~.:-:_···- . , .... : -
lógica es el hecho de.ánalizar;úfoá'i/realidad}s"ocial-hist6rica' 

bajo los parámetros. d.~:~'i',füi"t~,f~!~Y1i;~~ históric6 dialéctico y 

bajo la óptica de ·la luctia á.r~'acia en forma de guerra de gue-

rrillas, como único· camino que se plantea para la toma del Es 
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tado en América Latina, 

Esta investigaci6n sociol6gica-política sobre Guat~ 

mala es un caso poco común en una carrera de sociología, por

que muchos pensarán que cae más bien en la carrera de los es-

tudios latinoamericanos, pero respetando sus puntos de vista 

te6ricos, les decimos que p·artimos de la premisa marxista que 

define el materialismo hist6rico dialéctico como la ciencia -

de la sociedad, en su fin de hacer una sola ciencia y_sus co

rrespondientes disciplinas sobre el estudio de la sociedad, -

de ahí que concibamos esta investigaci6n como un estudio de -

caso concreto sociológico componente del materialismo hist6ri 

co dialéctico. 

Una vez aclarado el aspecto sociológico de la inve~ 

tigaci6n pasamos a la segunda pregunta y su.contestación. 

¿El por qué no existe en Méxic;o ~Il,a,, ,in\7_estigaci6n -

rico dialéctico sobr·e .Guatemala? . 

., .. ; -· ,_,. '.\-:- .. J. 

No la ~.lCisté ;;;q~~ 165 ~sti.idi~sos\ o in~estigádÓres 
la tinoameric~~6~', ~()ú>f.s:logos, sociólogos, historiadores, ·etc .. 

. . ·::: .· ..... :'·.¡ . . . -· .' -~<.: ·, _: ' . ". ' : . ' ·. . : :'- . - -. . . .. 
se han dejado llevar por los acontecimientos más desarrolla-

dos de los países centroamericanos y caribeños (Cuba, Nicaragua; 
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Salvador, Argentina, Chile; etc.) y no han comprendido que -

en Guatemala seesta librando: una revoluci6n tan importante 
,. '.-. 

como cualquier citra;c,ip~r:htfo lado .también los medios de co-
: -' • '. :- '. .-.:·:':·_:_,~:\::_:<:,.·'., -·:-~-.'.~-:¿i~-;,_ ·:-'·.··- _:'_- '' 

municaci6n internacióííáles·n; nacionales han callado o encu
:·· -' _,· ..... ·, · __ :·_,··'.··:Lfjf;;;~~i~J;'.i~.:~;~ff}i:J::)~r_1_:; .. 

bierto )' distorcioíi'adó':ii'a'dilformaci6n sobre la realidad que 
. . .. _·:.:::· · .. :.:<:,':-::::{'.(~,·~iii?f:I:'.¡:;~~0~~~-<f::>;:·,~,·--:-·;_ -· . :· 

esta vi viendo 1a·::s6cieda'd{gúatemal teca, a todo hay que agre-
. ··: :. _., : _·::~.'.-::·_,_,_,_ ~~~/:;·/;~:,~.~J~itWt1:;}~i~:!'.~">· ;<~'.:,!~·_,:;: ~ : • 

gar la impos1b11ldad~de:poder: investigar en el interior del 
-._. _: .·;:· :·· :,_._·:::·,>>J;'k~\iª;i:lt~~:~~¡]~<?~-:~::~,:~·-;,>:_-:-.·: -··;".- •' ._. ' . ' 

país los' hechos '.)!,•procéscúi';pcilí ti ces c¡ue .ocurren cotidiana-
. •' .·. ·:_.::_:· '::~->~):;:--:~i\i\;;ii;'.\}9,!:ú:'.,'.;:·~~~'.:.:~;:~;·::; /.,::-~_/: _..-:· ::_: ::~ -:··::':': '·: ___ ; ~ -:. :- :·:' '.: '·.·_ ' . 

mente, porque 'lcisc'gcibierncis\inili tares';pohi ben. llevar.' a .cabo 
._ · · · . : . __ .:_.:.t_S_:;;_~~ü};¡};\t~_p;:~~~::.-Í-~~'?>~~-:;~~.:;-.L~!)~{--~:~_;".~;- =,:::~_--~~_::.?~: .. ::_;_ ~:.:;:,:.,;_>.·.::·:/~_,;: / _ _.·:;'·.-:.'" .---- ·. - ·_ : _· 

trabajo de camp'ó' cieÍ'itíffco}:y''(i610"\perÍniten(la~pub1fcación ' -
. . .' -~-:~ :-~ :-~.-, -::'-::'.--:_.~.'_ .. _:·.:\~;; :::·-:~-,.~·:~:::~1\:~f :':Ji~·'.t~~J~~:-~S~:·::::~~-~-~::~;y:&:,y,-T:t;¡:~,;}~i~~ii L{~~~~~.:,{~~~~:;1"<\·; ~~:t;::; ~. :_: '.:-: ~- -. · , . . : -

de a rtí culos '.cen suradós'''Y i"aó·íti co·s. 0.o;~éuandci\mucho;;des cripti 
-.:-~;[.' 

vos a favor 
\.-··;" 

·~" .' ' .. 

ni ente· reahzar,!un':.estudioé;baJb/l as~,perspectiv;as:1·anal1 tico- ·. 
• -e • •• • _ -.'.~\~/:'.{~~:s~:~JJJ:.E·,rf;Jri.'.i~_::t}~'."·:; :;v,~;é-~~-· ~'.:í:::::;-~~\:".::,:rr·.:ti:-:;_; )\¡\.~X~iJ;:-~:t::-~¡~;;f ·¡,.:;~:~:;! ->}j";i· :: . .-:: ~ .. 2·.-~':; 

crí ti cas,,de ia,.1uchá(güerrill'erá~'liii'ií't"ema1 t'e'ca ¡ifapli'candoe 1 ' 
.. _ "_·. ~-t_ · -- :-.i:-~.{:~~?;.1:: ·~·:::~!tiúf t~é~~~}1~~~~~::~.l.;~';fs~i~:~~,-~:;s;~~~r~;;!.~~~~'.f!;~~-1;~;Xf ~'.,~t~~/;¡~(;~~~;~1,I;·: ,.})~,:~;: ::_:~- ·.: ... _ ~: 

método, del·niateri ali'sírio',(J1i'stórfc'o}c.d i alécticci;\1·.es:;por,;Ce'so que · 
· . : ·-_. :' ::.·:., .- :': ::i-:/_;~·:_:·:~:~:t.~:~:.:1_~)!~:;::;::~'.jf~f.fi~~~~J;~~~;_y~?f,~~}Y:j;~~~¡~~-:'.,~~;W?~f{i~~ft~r..;¡J~#~'a~~l'.°~(:S~;::fr~::·~-;{;~:1;,;_;·~: :·'.:" ~·.'- -. 

en es ta :Jnvestigáci6iü!se);1trabaj lírá~ésobre{é:on·óCiníientéis :.'obte~ 
· · -:~/ : ,-~~ :(::t >-~·{~j·~i~~~~{:~Jf ;~~:r~~!~~~,;0;~~~J-~~,;~~~l!~~~5:1Yi:~~~:fi'.~:~~i-~%~f #;~~~0;~'.v~~~~~\:~ó~~~-'.~·Y-.%tf ,1: <;~~: ~ .;_.~ :·· ·-.: ··-_ 

ni dos y .bas·ados' en·10r.e·vis.t as•;;.peri6dicos\)y,il i]¡ros ¡que;.;-exist.en 
.· ~--· ·: .·--.· ·-~-_,":; 1:r:~'. .. '.:~:'.if ~-i~~s~;~~r~:~~:;'.~~:::~·.~~f :~J'~~1~~;;;,-~\~~,J;::? t·~·¡ f ttQ:t.r5:;:~;z~~~~j-,:J:i2'~,1~::~_~ti'~~:,~·-:::i::<::;-~-::-;;;_·~.:. :-~· ·: .:-:-,_ · . '. -_ .. :~:, 

en México po rq ue;:actu al[llente+e·s : más;;;l¡¡.,iinf o:rmac.1 ónpe.r1.o dí s" 
. . . · '-:·:_, ",·, .·-_·,;.__,_:-::_ ... t¡:'._¡·,.~¡i>~\;;:~::).'/:i'J'.J<i~:;>t~Y::>::~;i 1.f,;1·i~/:,-fA~~,'.~--~-·::'.:,;¿:·;<:'>~· :~:?V.-J.~-'::;-:,r_.>-:::~~. -.. :: , _· ... ·~-.'< · · ·,: ·-

ti ca que .1ibré':Scano''5Cjüefe:Xi5úi'.'..s'ohre;,ei7.próéeso i:eyolucion!!_ 

ri o ?·u·a·t~~~Ji:~:·€~~(·~i','7(;•:f f t"f !::,;,.>,'.,:·~ '. ~~ ,. '\ .. r:' ~ ' ' ' .. · . 

· •. ·.·:'.,·:·_:_ - ·-· .· .. :-, : '.";- - ... ·· .. ·:·:-- .. 
,_. ~~ -.,: . ;, -_:,:-_.-:,- <-<,, -,. . . .. '"· 

··· Acl~ra~d~ que los artíc~l~s· de 'r~vistas así· como -

los libros consultado~ algunos .hacen análisis bajo los para-
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metros científicos del materialismo hist6rico y otros son -

descriptivos-a~aliticos, y por lo tanto, aportan· premisas -

te6ricas objetivas sobre las·.ley_es que rigen la lucha de cla 

sea· 

el poder pa-. 

tri6tico 

. ,, -~ . ; ·-~ -.- :. . ,, .. -- •: 

?ara p0odeif'i1e~ar. ai callo ta1 tarea . - . . _, -, .. ' - - ' - - . .·.;~· 

es indispensable 

incorporar a tod.as :i'as' fuerzas democráticas, progresistas, P!!. 
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tr16ticas, revolucionarias eKistentes en el pals asl como en

el extranjero y luchar por.conseguir el apoyo internacional a 

la revoluci6n. 
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1 Ubicaci6n Hist6rica. 

El análisis. de la Ubicaci6n Hist6rica se hace in

dispensable para c~m¡irender mejor el presente, ya que el pre 
..•. -.,¡ 

sente es el productod~ úll''pa~adC>'J¡is,t6ri'co; en donde.se en-

cuentran ·las vercÍ~cÍ~r~,s~,;af~~s ~¿~1t6;fgi~'1iion:lcia¿tua1; pe-
-.' .. ';. ~:;.~;r~'.:.:-.':/fK;;úh:~:~:;:L_:_;_::,\~,::::s;·~~:~.;:/:;~-.'.)Ci~ü{tt;;~¡4y;,9,~~~:~\\~º~}~.::·,E:}_¡::;_; ::<-~~<·~Y,'':-··::; .'.-':; ·;_\ -__ :_, 

ro tampoco ·se ::puede •:,an anz·a·r,: el•:¡:pas ado'!isin ~.toma rl; en< cu en ta :·- .. 

::;'::·:::·~~Tllii}~•lf í~~m 
de la si tuad6n~presen te/i:on·f!feforen ci'aJ'aH.paSii'dornrs t6rico 

- ... '.'·.ir -;?~~:Fi-~-5:~~7{+, }·~}X1~i;~?\~Y~0}~t~t~~;?l:~1~i~{~~~f;i~~~;¡i~~~~$~~{ift~8-H~Atf.{~?:J,~:~\~~:;~H::'.\:~: · :~~::~\ , 
pero con .una visi6ri "iíriálfffcá~'cTíti'cii';\.:ii' ;.;;;~.},\:·:, •. ';.;;','-':: ' ' 

. _ ·- -~ · ~;;~(}~::~};~:~~~~~.~~i:~.~~~~~t~~:;J;:~:~t~,,~;~~~:'.'r/~ ·.:..... . 
Para· lo-s'< movimi entos'",revolúcionarios <'de'•·toda 'Améri 

. _ ·:.':r. -'<:~ /·:: ?-~~::~·'\~-!-.'.t:~i;y:¡}i:~~r:;::·f.~i~~:~~~,2.~·;;~~~f{,:'.;0~'.-i.~~-!i~'.Z:i~f e~Njl~~í:f(1t~z~;:t?t~·¡<:~-~¿,iU,;::~~~~y,',-',:;·<,\' .:_' -, .; ~ 
ca Latina, 1 a' l uch'a 1 de'li'libérád6n'(gúa.teínal tecíi'i.ha'"'.C'cmsti tuí~ 

::::.::i~.~;1i~t~~i~Jilf liWitJ,il~~:· 
imagen de.·. cada'·i:iaís'; .,"s ino~'c'omo ·;úrii'caiñulo",'.aeJ,g'randes;< le cci o-

ne s 

" 
"-~-,~ 

,:,_;-:-_ .. 

· : En ·diversos ;:mamen tose' de;71 a 'hi st'oria1,·re cien te,' Gua-
, ·:.'- "~{'"'~ -;_.:,f/' ... ~~ ' .,;: :, ":J~-~'.-'L\~:,~_,~:;.,, l ~'-.. ,'~{.'~'ilf,~t\'~~:r.'. '~i~ ~r;~'f~;'";e1 il,;.~; ~ '_,;¡.. · -~ ,< ' , • 

tema la h~ de'semp'eña'd'ó' .. un.:pápel iprfo'cipal'<',én'üa';lucha/~con'tinen 
. -- , -.. ~ . ::.; f1' . .;;(\. ~ t','.~z~~-~!i"'·~";i~~~ 1{::,,;,:~-v;!~-\~,~·~:!J;:~~:~i~;~_$;~~;~ »~;~.,:. ,: :- ~',: ?;t: :· 1 -

tal contra el''dominio'e'stadoúri'ideniie'.'é¡ue;:"cada'.,vez'.más;· es lllla , 
{ ~-;~ -~J:'.;:;'.7.~~:\~B.::~;--~if~~,·{!:i~~~~,:~~1·~;~-~-::i;~:-;~:J\\¿:{~,~-~f:.%;f '!dif J.·~~:~;~~:~-'.:,7~:~;!~x~~~4;>:;:,:; :·~~.:;~t·.~\~:jf{.:':.: .. ' :: : , -

1 u cha por e l!.:s oci al 1smo ,i;::l as.1: en_s,eñan z.a!;''(de.rla:(experien c1a 'gu!!_ 
• • -- - - , o ·- .·).-: ~;r~.~:·:;~,;;'.~);<:.'!.~~;~-·~¿.-i-~(~·z,;:·:·-~~2;-i:-i~r:.::{::·~:;)'.\;~'.';j~~;:.·-~,':.J;:~:-x:'.'.~.)·,:· '.!f'/(\".:-' , · · .. ·- ·'. - · 

temalteca derivan directamente•·de,:Ia'·naturaleza;de la 'iu2ha 
'" ,-, ... :.: .. -'.·~.,)·'.-'-

;_:_ :' .. _, -,. ., .,,, ,--
' '.'.;'-," -_ :.•-: . .--., 

':., -
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de clases en el pafs. Esta investigación refleja nuestra cre

ciente perspectiva del car~cter de la lucha en Guatemala. 

La lucha fundamental en Guatemala es una lucha de 

clases para abolir el sistema capitalista; por eso., está - -

orientada contra la burguesía guatemalteca y sus aliados imp~ 

rialistas. El aspecto antimperialista de la lucha es medular, 

sobre todo a causa de la revolución en 1944~1954 y la inter-

vención norteamericana para abatirla··en 1954, la lucha antim

perial is ta se orienta escenci~11Tl'!!'.~~i~¡-'C:o~tra el capital norte

americano, que ha penétr~cid ~~d~~)Y:~'.~;.~e~tores de 1 a economía 
·. . , ::.:;· .. _:.--<: :-: 0;:;_~'.;.'~';i{ir .. -.:.~·~;/,?,~":'.::·<;j.f.·:·. :·' :::,_ , · -·,. · 

pero también es parte d.Flcijluc~a'. d7 clases, en la medida en-

que va dirigida contra la· "a~uda".económica y militar de Est! 

dos Unidos, que ha pasado a ser el apoyo indispensable para -

la clase burguesa dirigente desde 1954. De ese modo, la revo

lución guatemalteca presenta un doble carácter (antimperiali~ 

mo y lucha interna de clases por el socialismo)1 ambos aspec

tos de la revolución son inseparables. 

En la actual idad¡'Ja'natur.al_eza específica y la in--
. · .. ;- _-_·,, _' ·' . ,, ~~··,.,_,.,:'(,.'-" 1·:.'.-;.;c~.~,:'°~-;::<c_C.:'_,: ·.,·, '·~. • .,. · • 

tensida.d de la Jucha.;<i~Jé:lases:'e'~<.i;~·at_eni;la son legados de la 
. ._:· .. _- ___ _. :::,;~:.·:{:-\)i~'.~~i-~'.";~;~})t;~:tf~~·{-.:i~:~tf' . .tf~?iUf:ti-:~.~-::'.:'.(i:; :',: :/:· ... , :-: · 

revolución de 1944~195_4;-;:Aqúelra~_r:evolución fue la fuerza rec 
· · .. >. -·, - '.·-:·· ._ ;:<:·:-::/:J.~i~:¡;~?:,:r~~~\~~ii!~%~;¡1~;~fS\h\~¿~;-~J\~;;-:~1\'.i.\1:·: :;~:'.:. ··:: -_· -

tora en el proceso :r'e'volú'c'fonar,io;X;J.atinoam:ericano de la. época 
- ' ·.-·'--'-·_:_'-·-:', '·_, ,_::: :~_:_::'.'':<;?'..:·~$?'.:~-;_.·-~:t·:~·~Í'}~~-:r.-~;:r:-:?-~~·-:,~- .:_'. .-;·;- ,, . :' : __ '-. . 

porque revelaba tanto h.fu·er'za·;yccim.o·;Jás Jimitantes de una -
· · '' :'.,•' ·-.·:;>"'-~'.1::::·'.;·,::-:·:(1;;:'.•)o;,',';"' ·~· · '. '; _ • · -,· -· · 

revolución democrático-bu.rguesa na'2forialista. Su fuerza. con--
.--._ . •.:: .,.,,,. _-,<:-
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sisti6 en que cambiaba la estructura econ6mico-social median

te una reforma agraria de gran envergadura (aunque dentro de

un marco capitalista) y en que, temporalmente llevo a la dem~ 

cracia (formación y desarrollo de organismos sociales y polf

ticos, asf como su reconocimiento para existir dentro del mar 

co legal existente) y a mejoras en la vida del pueblo. Tam- -

bién constituy6 el primer desaffo serio de la hegemonfa nort~ 

americana en el hemisferio tras la segunda guerra mundial con 

lo que obligó a Estados Unidos a intervenir abiertamente por

medio de su embajada en Guatemala y la CIA. Las limitaciones

de la revolución, que nacieron de sus fundamentos de clase, -

fueron igualmente importantes: Estados Unidos y la burguesía

guatemalteca pudieron derrocar a la,revolución, no por ser -

omnipotentes, sino porque aprov_echar¿n sus debilidades inter

nas, tanto en el plano polftic~, como s_ocial (inmadurez polf-
·. - '·:-:---'-~\'.'-::·'>('.- ·.-_;_>_,. .. _.;: ,. 

tica de las vanguardias·revolucio'narias, y un gobierno libe"-
- ' -;,·_ ,., ' -·- : . -· ~- .,. . - .. 

ral-democrático 

Estados Unidos triu~fó .utilizando su embajada en Gu! 
-- .. '. \ 

temala y coordinando a ésfa eón' 'ºs trabajos de la. CIA y la -

burguesfa antinacionalist~;per~ por otro lado, Guatemala per 
. . 

di6 también porque aquella ~eioluci6n estuvo encabezada por ~ 

la burguesía nacionalista •. 
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Ahora de esta experiencia quedo claro para la cla· 

se obrera y campesina que ya no puede confiar en otra clase, 

sino que debe atenerse a sí misma, en su propia fuerza y • • 

uni6n, representada actualmente en su vanguardia político-mi 

litar denominada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG) . 

Lo que a continuaci6n analizaremos, tiene por obj! 

to comprender las condi cienes estructurales y superestructu· 

rales en las que se desenvolvía la socied'ad guatemalteca ha~ 

ta 1970; factor que permitió el desar~ollO,aei;,.1a iucha.·revo· 
,, ,',,•;. . .,,_. . 

Guevara. · 
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1. 1 La revoluci6n guatemalteca 

El proceso revolucionario guatemalteco .de 1944-1954 

está marcado por un ascenso revolucionario encabezado por la 

burguesía nacionalista, es decir, la clase dueña de ~randes -

extensiones de tierra y también dueña del mercado loca; de -

ahí que, la revoluci6n que empez6 en 1944 con la promulgaci6n 

de la Constituci6n creada por la camarilla políticad~.J~an -

José Arévalo; decretaba que los. capitalista~)nad.onaies t~- -
··->--·--·_·. ·x:::::··,.:)~>(>· .. :' : ... -.:-- . :--. :: -- __ ;··_ -__ ,··-~ -:-_;-::,_,.;::_-~::i:'.;":.:~_t\:f:;).~~-~~i~~{~~~.~~~.J\'~-~:>_.·_.~~>·-,,· __ 

nían derecho.· a• explotar la producci6ri;:naciona}:C•a·grícola; · gan! 

. d·~ ~~,,.~·~.~~f t~~l~i1·~B·~·~f0.Et;ª{~,'·:~;'·~~~~iI~:~~f J~~~~iTu~}f f ~}~f~~· ... t am- -
bien .1 o: pod1a;;ha cer.;'i.•pero ¡capegá.ndC>s.eJ;a:'tl a;~const i t\Jc16n ·.y:. a -

; · ~->- _·:; t,:·~:·::~~:~{i::::rtf ~'.;~~~gk1~;~;_1:;:t?;;~;:;_':i'.2tf tli.l;_;~;~:~,i:t~2:.x~~~~~~~~~1J\:~!~:t~~r,i)~~1&?;~~L~~;i_{~·;k~:~-;'.r:~ '.:- :_.: · . 
las •. 1 eyes :.que; dep el1 a i'!lman.en;}pa ra,:ie.sos~'f1nes·;;¡,tamb1 én perm1 -

-; ·:, - . ~ :.:,-,::/_;:::~~;:;;;'.i;~;~\;,~-::~~;A}'.;~J'~~¿f~_:f t~?ií~~fi1,'::~~{~-¿~':~!~L~_i#}~$t.~:~~fi~~:!;~~~~·~0-~;I~\~~··~\1;.~-·.t-»} /",:~'.\ · r.: .. 
tia la forniai:i6ri;iae';;sindicatos:,,:ykorgifoismos";,gremiales. de tra
. . _. :-- . _ ·, .. :_:, _;:i~ ~-:. :·::¿_\:.:.~·::-2:~:~';.;:~\?~~{~~f ~n}~&~;~:x·~::~~~~t~(:1~:11:;;;,¿~~~~:~t~;~'1:<~~ ~?H,~;~;~~::':,f ~~~;;··~\·.:::~.:.-::··:.::..::-;~: -. :_ · · . · 
baj adores· .. tañtcf•'a'gTíi:orás.:; como; .. urban'os~'l\-'.qüé':i•.veriían'•.a ·canfor-

.. , J;;;tt~t~~~lil~f ,;tf iiJJ11íf R"'º· 
•Guatemala';ha··,•·sido 'un,.país";:emTnentemente :agrícola ex 
· :·_::": ·::·_ ·'~_-, .·.-:::~·,·._; .. :: .. ;.:·'?~~::)_.:;\~<:'"': ·'.;_:.<~·:· :.·i f::,:_-,'·,~.\~?::,_~·;;\d;~;~J:.f?;g~;:tfI~(~;Wll"lt~~~ih.:;.':-;4~·}:'.Y. · ·_,::-_:. - .: . . · -

portador. aesde; su independencia en :J 821'J;y'•t"goliernado:ipcír.·,camari-
•, : -· --·:_ .. -...... ;·.;'.- .. :. ' :·,'. <·: .. ',,, ._ .-.i·_:'.:_" :_· ·_- ' ·=. -:~:'..,: ... +-~:.;:;:L"i;:i;~<\:t?~~t~-:~~'.~}~:~\;1\~:-:·-·_,:~,_._:. «._ ·._ .... -·,-'.'.' _·: .-

l las militares·,con sus. respectivos •golpes"de.~·.e·stado: hasta , - · 
· .. - -- -· .. - ····:', .. ·· , .-.-. -· ., __ ::·-:~~ .. ;;::'.~~,;:~:;~~-:~:'{,~rL;¡~~~}~<~'F,~:,:~\:;\ .. -:,,.~.' -::.-~· · _-.· 

1944, cuando ~sciellde Juan José Arévafo~pór,j;vot!':.popular; ~ fue . en 

. . ...... 1%i~i~íiÉ~i,~L. . 
Las elecciones· presidenc,ia les:A~;)d!,ci'E;m~re;;,~e.i¡,)94J,de.1nos

traron que· la pequefia burquesía·, ya •. ;const1tuía''Un~·.;fuerza; poli 
ti ca y ~acial digna de ser tomada::en'l<~en\a>;)'.'.t.sµ fúé/za .. s~' hI· 
zo sentir· a favor de Juan José'Arevalo}qu1enc¡gan6'.·la':Pres1den 
cia con 255, 700 votos a ;favor que>:re¡iréseíitifron 'eEB2.: 5%. del-.-
total de los votos (296, 000)'.. · · · ,_. •. ,:-:,.,; ·•;·:•··· · .. 

'.\_: ;. 
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este régimen que se busc6 la conformación de una sociedad m6s 

democr6tica, m6s acorde a su realidad histórica. De ahí que,

la Constitución de 1944 tenía en su contenido visos de esta--

blecimiento democrStico, además de que buscaba una nueva for

ma de sociedad; por eso, las compañías extranjeras fueron las 

primeras que se opusieron a la nueva Constitución ya que -

ellas se venían favoreciendo con el sistema de concesiones y

explotación tanto del suelo como del sub-suelo y de la fuerza 

de trabajo que le brindaban el gobierno, la constitución y -

sus leyes y reglamentos. (1) 

Desde 1871, con las concesiones que el gobierno de J. 

Rufi no Sarrios dió al ca pi tal alemán para la explotación de -

la cosecha del café, hasta 1901 con el primer contrato de ex

portación otorgado a la United Fruit Company y con la instal! 

ci6n del imperio ferrocarrilero en ·1904, Guatemala se vi6 do-
··; .. 

minada por el capital extranJero conceni)ado ~n 2000 compañías 
• . ' .·. _· ;-._~,.:~:~-~-,~'.;::.;t;-';~;~:i){c:·:~::i/;f~~:'.·.·.·_-.. -. . . 

pri nc1 pal mente norteamericanas que 'expl'otaba.n\toda. la produ c-
. _. _:-.·~:- .. _:_·:-;.-:---: ;< {~.:~:~'.:.~~c-;·;~~,-~;:1:_J.n_'.h/::s~f:/_-:_~ .· :·~_:. · _ ,, · 

ci6n del país. Fueron estas:·compañfas:':lasfpr.iméras en oponerse· 
- .- -: · , ;·_.:'_::_,~::,:;_::~<::;~ ;\s·'.~¡¡·eh\J:l~~~:~:i~:?ff:~-~-;1~~~\.:~~~--¡-:::;"::·::~·.-'._:_:._,. :·: . : · 

a la realización de Ja·;nueva\:Constituci6n;:qüe;J·as· obligaba a-
.·: , ·:::_.·.-.:·,:·:_·:~\:~~~'-,;~2~~~f:?_i/-~-'.:}?:~~~~~:~1:~~~~~?E; ~~~{'#::,,;", t:: ~;--t~,:~ _; __ ~ _ _. ,_ "-~ · 

acatar las leyes,dictadas.·e·n'relac1on·,;aHderecho del trabaja-

dor a organizars~ ~~\ief~~~~:~~·¡·~J'~):d:~:~e:¿ho~ r~borales' y sal! 

riales. El código del t'rab~;j~·ga:ra-niizaba el ~erecho a la - -

· (1) Se refiere a la constitución d.ecreta.da. en. 1.871 bajo el ·g.Q_ 
bierno del general J. Rufino Barrios. 
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huelga, así como el establecimiento de un salario mfnimo, tan 

to para 1 a ciudad como para el campo; el derecho de 1 os gru-

pos indígenas de explotar y comercializar sus bienes agríco-

las y el respeto a sus propiedades territoriales. La nueva -

constitución derogaba las leyes contra la vagancia, concedía

la libertad de expresión y de prensa y el voto de todos los -

adultos, salvo a las mujeres anal·fabetas. Se garantizaba la -

autonomía universitaria ante el poder gubernamental: la ley -

de arrendamiento forzoso obligaba a los terratenientes a al-

quilar las tierras ociosas a los campesinos; se confiscaron -

bienes muertos a la Iglesia .. catóJica, pero se respetaba el de 

re cho al culto, y aLgobie;~Ó;se.cle~l araba neutra.l ante cual-

quier tipo de rel igi}r/:~.,(if~i;'J?J[).',:!'\ 
<:if "i ,;~:¡1~li:Eii~i?~~f i~J(t,·: ·.••••· .•.. 

Todos estos;:decreto~t'.\a.sf!:.como. la.oposición que encon 
·:. :· _·.-: ... ><~~:-~\-.:;._~f(t:;~:~3S:1t::~~~!l~\.:'.1{f~i:~·:_7~~~~~-}l~\t/~~\;-.\ __ ;-_.,:,-: .. .- · . --- .. 

traron, · pri ncipalmente.~.por..1;patte{:de);Jaso,compañías extranjeras 
.. --- -··. _, _,:_:-\·,:_-:'.>:.:_~}iX_~;:.+:'~1~\\w:.1;ii~~Y~~-.{l~J~.'.~\~7;~/):~.~!~;, )\:: ... \_-:; .. :-.'-< i:· :-- · __ ·_ _·: . . - · 

a acatar en Ja práctica\la~'\~di~p()5'.jsJ~~es;•J~gales, tienen su-
- · .·,. _ ~.'. ::._;;,:;_';~\,-''.~¿_?:,:~{FJ~~',:;1··~·1~~f.¡}J'.~~~;~-~!~·~'.,~?:~:i\?'.\~tf'.}•_\: d).::· i-'_:,.; /' .. : __ :'. :'_: .. - _. :·, 

fundamento históri co.en.•lo5D6Wgob'iernos :•¡;10',mil ita res y 6 ·ci 
. . : :· :-::'· ;.:_ ::,~:-:;:~-:i~~, :~·1)~j,;/~r~,0Jt~·~i1~~1·~w;<&}i;~%s;,~f·~~-~)·~,;~;:i-:~~·,:/e~(/·::\} :· :: 

vil es que gobe rna ron.:: Gíiafema l iiS;.d ífr)ü1t é"I,J2 3·,;:a ñcis, y q üe. si empre 
··. : ... ,:_~ .. :;'~~;:/~;:::'::\'-i"~~Ti~\:{~g~Yt~~'.·~~~:i.~~~Yi~-~.;~Cf\:~~~~J.~2:~~-~;:;:i··~-"~,,:·:·-~-- ::-.>:- ._._ -- ·-._ - . 

defendieron y ayudaron,:ah'9ran\i.capita.l{jnac.ionahy ,extranjero, 
- -·: -. :;_'_·, ·_.:.;-::.:~~--;/¿~~_:t;:u~.t~.{í}~~~:;~~~~~~~~1:~tJ.-2:_.;t?i'.~~,;z:~~r;~;4.~~1\{~- .t~:;;~:. ::·_-,·~·:::.·: .. :·_ ;: :-:.'.. --, .--: , -. 

·di eta ndo le yes a su';favofi,y~;con.(ra(1.del{¡íúebJ07 gu ateína l teca;. 
-; _ ·:-:·-t<{.:{_i~~-~i~;~(t\~.:~·;,~}i~·~Y~t;:~:{~k;;J:.~~:~~~:,·r;:~~;~:7~,~-~{i~~~';:;.::~1_:;:;-~. ":'~.: ·. -,~-; .. _:.:_. ·.. :-' -

aunque a 1 gu nos go bi ern'o s(,'.5 e'')ínristrah)nC;J.i bera 1 és~ : como . Ju s ti no 
. - ·_- ·-:_:·_:_:· ~-:'..:;J _~'..:'.~:. ~ ·;··: :~,:_~:~·::.~'.::.~:~:¡~~::. :j;;:~_:~·~:~;:\;t:~?~--~_{!;~:;I{~:~;t-~~'::;~~}~,!~~t_;·_::::':~ \ ~:>':': ~ ~ ·· · -__ -i __ _ .• -. . 

Barrios, pe ro a 1 fi ná.(';de 'fo do '.déf~n·d íánf,ci e r.to s; phi.vi 1 e g i os· 
. . :· .. : '.' __ -_:(:;~·:_·_~ .. :~·._" .. -~,'·:-.·:·. ·. "~- :~ ·:: ;:._; id -/;:;·;-~,.~·:1~;\\-'.--i:.~;:~:~:f(:'.~~;\:.:t-:::·_~<.;;;-,;,_:~·:~;;. ;.;: '.' :· ' 

de el ase' y sentarón 1 as •. bases 'social es'.~qü'e•]ogrifron derribar 

al dictador. Jorg~ Ub;co (1~~1~1~44jpb;~·~:~{i::~~~·ukgolpe mi-
• ••!'.,. ' '·' • 
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1 itar encabezado por un triunvirato formado por Jacobo Arbenz, 

GuillermoTorriello y francisco Javier Arana (1944-1945) que -

se present6 .hist6ricarnente como un gobierno de transici6n re

vol~cionario .. de gobiernos militares antinacionalistas a un 9.Q. 
., ':¡ 

biernÓ civil nacional¡ José Arévalo (1945-lg51) fue el si

guient·e ~res,ident~ que siguío al tr1unvirato, fue electo por

voto po.pular:. de ahí que su gobierno luchara por reformas ec.Q_ 

n6micas,s~ci,alé~ y polític,as¡po'. ~.~º·'dicen.· To1Tias y o.-
Tobis: "Pocosme.sesdespués\de>la deposÍcióÍldé Ubico, Juan -

José Arévalo ganó l~.p~;e~id~,n~i'a;·~n'l~s que han sido llamadas 
-. -•_.-: :e -:>·,c.;.-_- ,,,, •.. ~~----~-:.';--.'.-:c;·,tt~::-:_':'.:'~~'.i\~.~:.::.<:" __ ~-:,. _ _..; .. ,-~. "' -' 

·.las elecciones.másJibres.:,que:.haya\tenido Guatemala. La Cons-
, _.-__ ·, : · __ :-_ ;,~---.-- :>·.:::_ .. ~:::;_~~-:-:,:~~;r·_:.-~:_.-~~1/~;·n:~_:r:;;;:":::_:'·? ... ::._:,:,.-T:.\ - - ·_ - · 

tituci6n, aprobada én 1945·;<'üno.s"días,antes qUe asumiera el -

cargo, abolía ias ie.Ye~ c~·~:ft1~Y;r'.1in,~;,~·ancia. de 1934 y todas --
. ·, . __ ; ,---- _,_-.- ._>:.~:::~\;\lC~_;~;-_:-_:;:::;::;~_:.~~--:·,:··- .- . -

las formas de trabajo foriado';;:sentando las bases de la legi~ 
,:-·_,:_~~ . ;-_- ,, .- ., 

laci6n del trabajo 112 ~. ..\'.~: ·'L: '· 

El c6d i go del' es.tab.lecía por primera 

vez en 1 a historia, corit'r~tos obrero~patronales obligatorios. 

salarios mínimos, derech~ de huelga y de sindicalización, aun 

que no estipulaban la sindicalización en las grandes planta-

ciones que empleaban menos de 500 trabajadores, se exigfa que 

2 En aquella época cuando menos el 95% de la fuerza de traba
jo era rural, se componía principalmente de indios (jornale-
ros) recolectores de café, desorganiza.dos y desprotegidos, la 
ünica fuerza rurbl organizada ·eran los·15,ooo trabajadores de 
las dos plantaciones de la United fruit Company, los salarios 
de los trabajadores agrfcolas a veces llegaban a penas a 2 dQ 
lares semanales. ver s. Jonas y D. Tobis, Guatemala una hist.Q. 
ria inedita, ed. s XXI. Schlesinger y Kimzer, Fruta amarga, -
ed. s. XXI. V.F. Jacobo, Guatemala, ed. claves Latinoamericanas. 
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los sindicatos campesinos contaran al menos con 50 miembros -

iniciales, de los que dos tercios debÍán saber leer y escri-

bir. La constituci6n prohibfa especificamente los latifundios 

y manifestaba que la propiedad privada debfa tener una ''Fun-

ci6n Social". 

Sin embargo, a despecho de las presiones de las com

pañías extranjeras y del gobierno de Estados Unidos por un l! 

do Y¡ por otro, de la principal confederaci6n de trabajadores

del campo, Arévalo no se hallaba preparado para realizar un -

cambio radical .social y estructural, necesario para contra- -

rrestar siglos dé des:igualdad y subdesarrollo; una reforma 

agraria radical· (co~o.la de Arbenz) que habría afectado el 

poder de l¿s la{\'fun~istas· y del capital extranjero. En vez -
:',,;:'- ,.; . ·.-.'·· 

de eso, se contest6<con'. crear .una atmós.fera para la posterior 
'>; 

x.·-.~-. 

reforma agraria.· ·:.:·,, .. . 

· ·~}.it:;;;~·:s. 1(¿tt;ci.,:c:·i ·.r : 
Arévalo dura'nte:-Süfgobierrio:'.trato de modernizar la -

. -- :; :\,.·.·:-~:-:·~/t~;\·,;_Hfq.¿:;J:i~:~§fért~{1i}?~J:qf;;:::_:>::.:·-. :;:--:":, :'., 
economfa y de fomentar':Jo;:•.;que'fo.fjci.a,lmen.te'.se•.conocfa como 

.. ·;:._; :, ~-:-:·:- ·; ::;.;_:.<·-:~:i-~stt::;;,,~-~~-~:.':~:?,~~~~)k~~§V.;(~:~>'.'·::-·:: }: <;/f·-_:: . · ·. 
"Industria de la agricuUura''.;':iésgdec.ir:·:indU'strializar el 

,:·_, _- ·--,~< ,~~--;:~~~-~;r;:~~;~;;,::~I.~i'-t:r;(::;~:J/,~-~~,;_,.:·~;_,:_,>··-- .. ,--:_-? -:,- ---- _ _ - -

campo con apoyo econ6rriico;''d,e~\ros;,Es.tados ·Unidos en forma di--
- -. :'_·: .. /, ::::: >:~-(.:_-:;:,~::~~~:.'._;_~~0·1~;~tr~~:Jr··.~.t{1t:~-~·¿;_~-:~:;;,\ :--::·_·_:·_,_-i ~ _ _ - _ . . 

recta .a. base de empréstitos'{y),no:;dé0') a,impl,antac.i6n de compa-
-: . _ _. ·-.---:·':-:::'.tY;)-S;~_·,~·;¡;-;,?;~;:Yi~~i·;_.._~\1'./<_--,_ _ _ . 

ñfas extranjeras; de ahf'que~Atéya.loJlev6 a. cabo la. crea.ci6n· 

de un banco estatal y d~'un~?;r{~iri~)~e planeaci6n naciona.1 -

que simbolizan, 'junto· con otfas.~efor~as sociales· y pol fticas, 
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el cambio en la direcci6n política y social de Guatemala. 

Juan José Arévalo tenía su propia concepci6n de la 

realidad concreta del campesino y del indígena y lo demostr6 

cuando declar6 en 1949 "En Guatemala no existe problema agra

rio; antes bien, los campesinos estan psicol6gica y política

mente impedidos para trabajar.la tierra. El gobierno creará 

para ellos la necesidad de trabajar, pero sin perjudicar a -

ninguna otra clase nacional" de ahí que, la reforma agraria -

de Arévalo s6lo actuÓ sobr~ l.Cis bienes de la Iglesia y extra!!. 
. . . . 

j eros. Sin embargo 1¡¡ 'mayoría de las medidas promulgadas du-

rante la década d~ 1944 fueron. llevadas a cabo s6lo parcial· 

mente, y no se produjo una redistribuci6n drástica del ingre· 

so, El resulta do más impar.tan te. que produjeran fue simpleme!!. 
. . 

te acostumbrar al guatemalteco comúrl'.al hecho de que las ins-

tituciones del gobie;no podían real~ent~'~J~~~:~~ar en su bene 

ficio. El logfr;i.i~t;f~i!:~~).~~~IT:~it-~f1~á~R;~~¡~:fr consolidP.r la 
democrada que a:.al teTai:'.•l'a'o estructuraFsbcial···de manera funda 

. ,-- ·" - '·· ·:,'_' : ... :. -.~ -~¡ : • .,,, .' ,, 

mental. 

Si bien Juan José Arévalo fue de los primeros presi 

dentes que llegaron al poder por voto popular también es cieL 

to que representaba a las clases urbanas y agrícolas burguesa 

y pequeño burguesa y las aspiraciones de la clase obrera y de 

los jornaleros, así como la incipiente ayuda de los grupos in 

dígenas. Por eso la constitución y el gobierno en ningún momento 



26 

dejaron de defender la propiedad privada y de buscar reacomo 

do de ciertos grupos y clases sociales en el reparto de la -

riqueza nacional. 

Pero aun asi, la sociedad guatemalteca no fue la -

misma que antes de Juan José Arévalo, pues este cre6 las con 

diciones estructurales y superestructurales que más adelante 

retomo Jacobo Arbenz para tratar de llevar a cabo el decreto 

900 que se rcferia a la reforma agraria nacionalista. 
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Con Juan José Arévalo se creo una nueva modalidad -

de Asamblea constituyente y una nueva forma de gobierno 3 ~ue 
permiti6 a l~ sociedad guatemalteca componerse de la siguien

te forma: 

- Burguesía nacional y extranjera 

- Pequeña burguesía urbana y rural 

- Obreros urbanos y jornaleros agrícolas 

- Campesinos 

· - Indígenas 

Esta estructura social piramidal se debe al reacomQ_ 

do políti~o social y econ6mico que se di6 a partir de 1871; -

que se conc~ei6 en los inicios de 1945 y finaliz6 en 1954. 

'· '• -

Actualmente la burguesía pro-yanqui lucha por darle 

continuidad bajo otro sentido político-social. 

3 Los miembros del congreso se limitaban a dos períodos de -
cuatro años, el presidente no podía ser reelecto tras un pe
ríodo de seis años (excepto después de doce años), y se prohi 
bía a los militares ser candidatos para el puesto; se exigía
ª todos los soldados que juraran lealtad no s6lo a la naci6n 
sino también al principio democrático y a la idea de rotaci6n 
en el puesto. Al congreso se le di6 el derecho de cesar a mi 
nistros del gabinete o de la suprema corte de justicia por me 
dio de un voto de pérdida de confianza; otras medidas limita~ 
ban también el poder del presidente, creándose para esto la -
divisi6n de poderes del Estado en, ejecutivo, legislativo y -
judicial, ver Schlesinger y Kinzer Fruta Amarga, ed. S.XXl, -· 
p. 48. . 
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Si bien Juan José Arévalo fue el iniciador de la r~ 

voluci6n democr&tico-burguesa en Guatemala esto encuentra sus 

antecedentes en el triunvirato de 1944-1945, que hizo posible 

su llegada y la democratizaci6n polítita de Guatemala al ele

girlo presidente por voto popular y no por golpe militar. 

Hacia 1949 se inició en la sociedad guatemalteca -

una lucha intestina por el futuro gobierno que debería suce-

der a Ar~valo en la presidencia, pero pareciera que para los 

militares no existiera la historia, pues el general Javier -

Arana qui en si empre .habri a deseado la presidencia empezó a ac 

tuar dentro,de]'-~j'érdto y con Jos civiles para hacer carrera 
. :·--''..~;,.:).¡_:·:-:,:~•'e:;.;·:·'.' •. ''. • 

política;' b~-~~6;?(~i;i"ápoyó' del ·gobierno norteamericano por me-
. ·, .,: . ::--:, ._;-::=:·:-·>,~-~/~?.1·~~;1;jf;:_;~;~:~;;~:T~?': :·\i! 1¡_/_:_._:: :·;·., _. --

di o ·de; sú\emliajador/eii?Guateníala. 

;'~ tM,;",1~1J.~1~~~i;~f 2:\%~~'t:;~; 
... ',·,Eh clímax':-lleg6 alca l ificar a Arbenz de· militar so- · 
.'-: _~:.:,· ::::.::·:::-.-:~~/,~{~ir:ti.~~:~;~jl:~:sJ~:;-;i;t1;~1Y::::;<F-\·-~ i'-'::\:_:i)·:~:_.I.:~:-.·~'.'.:_;.:-:_>>:<-~ ·:. , ...... , .. ~-----. _,. ... --. _ _ _ .. - ._ __ _ : _ _. .--

ci al is ta antiri·a ciona lista·;.,::Aran_a' desde su 'puesto ·de, jefe de 
_. -:-. · :_ :: :: ::·;t:H~;Jt:&;\~~~:t~{~.7:0~~;i~f J~;j~?:i ::~·~J?.i?~'f_-J}L{. \~;~_<~;~:~ /~)~;j--:X'.:_~;·i}::_:_:'.: .. _;\~? !;: ,., ':,'.:~_, -=-:-- .· .. :.~. ;;~; .-- _'i· :.-:-.-'. _. ·:_::: -

Es ta do • máyo r'_;de.';¡l a s•:cf:ue,i:zas···Ai:m~ das', tenia:; segu_i dore s.: t_a_nto . 
.-:- _ <-.'. ·: <-: ~·~ :·1,:\~~t;1-~\:tfc~J~;3;;~;5i¡~~~1ú~-1lt,~~i~~(?~<~:;i\·,:tt~;?.~<: 7·;~:~/t0f~:::::2~:~:::.i/:;{¡//~:-~(\ ·.:' ,/:~: .· -·' -'.:·,·. · · :_:_ : -

dentro· como 'fuera:'deL•;góbi'erno~Vde:iiahf.: que/siempre •se 'opuso ·a 
.. : -:. , .· _-,-: :-::.:·~:!I\7;~f,~~~-·i(~ii{~~'.~t~~-4]~::;;:~~:~:;~;~;:;~;~:~~~~~tt~~~~~f_J~-~:!}f!Ztf!;:~~::~~~:.;'.:}/{~{i:/'.::r/·;_:._:_-~~: :_.... - . 

la concreci 6n '>d.:e.(alg~no:s~progfa_!11a·s,f5ocia~es )'.ec9n6mi cos del 
· · · · -- ·- /;: -t;.:.::i<~::i/j}.~ ~ ~:a:lr~Ú:~~!i}~-~J~J1;<:::~"~.';;_~:;'. :/.~_\; .. ;,,:;'.:_: _;:_,:'--~~- ~: _:_~:: _. :·::·_ ·:-. .-: _·.: ·-., -·_ -

gobierno de Arévalcii'~'''En':t.1949"el·:·j>residerite ·se quej6 con par-
. _ , _ -·, -:·~ .. :3.~:~:::~l;~~:~r~tJJ~~Jtá:~~¡~t:::; .. ~~,r~;_r.-;:L~-~ -.---_·;·!·-; __ · · · -, · ·-. -· · 

te de su gabtn1~·1f::fÍ~f1~]'.~~~,f'~i}S,'.,' ".onsti tuci6n de que. "En Gua-

temala hay dos:ipfesi'derit'es,·-.y.·:uno de ellos tiene una ametra-
. ' ' . -:: ::. --\~::--~-~~·~:~:~~-"J\:;~~~h~-.;.: ' . 

lladora eón .la ·:que·:e~ta; siempre amenazando al otro", 4 

4 Schlesinger y Kinzer, Fruta Amarga. ed. S. XXI p. 56. 
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El pueblo o ciertas corrientes políticas se encar

garon posteriormente de hacer justicia sobre Arana; el 18 de 

Julio de 1949 en el pueblo de Amatitlán, le tendieron una em 

boscada matándolo junto a su chofer al regreso de una inspe~ 

ci6n militar que realiz6 en dicho pueblo con el pretexto de 

investigar supuesto embarque en armas clandestinas. 

El asesinato de Arana puso en marcha un levanta- -

miento de tres días en la Ciudad de Guatemala por oficiales 

del ejército leales a Arana. ·Pero Juan J. Arévalo apel6 al· 

pueblo y a sus vanguardias político-organizativas para acabar 

con la rebeli6n y defender la revol\lci6n y la constituci6n . 
... ; :·.: ~-•.. 

El gobierno' de Ju~~ti·&~~'~?'.*f~ba~o lleg6 a distri- -

huir armas a varios s1ndicatosipar~jacabar con la rebeli6n y 
. -_ .' ,::<~-;_:: .. '.;,;;-~:}_;_~_~{~~·?-~':.:;:~---~:,:~- ... -

con la ayuda de una huelgaogenerá.i·;\:;EJÍ las semanas y meses 
'-": ;_'":'- '-~·;:··_ . .,. ;·_'-'.''>:'_ 

siguientes se logr6 · contr~i1~~:~~r,.~{~;'.~ebeli6n Aranista y - -
· -_·-_··:. _,:::;:' ... :~>t':·;.)~~~;;i_~~,t~/\\:f;~v;;.·;~'f;'.~-\. ____ ; 

otras encabezadas una· de éll'a~:·¡'i'or}.el:.Coronél Carlos Casti-
, ·.; .. ·:,-·:'.'.:;:;}:·;~~'.S~~~ft;-:.F~:dái:1 ~:::::(-\·:·.:::-~;-,,- --: · 

llo Armas que no tuvo éxito':'.l'itA;partir: de ese momento, Jaco-
. ._.<_ -~-·:·>'' .) ': ~" ,,::~::::,7:'-~i:-: ·,',_:·~; '\:.~:;.'~- .· -... _ :. ·. ·_ - . 

bo Arbenz fue reconocido .. ccimofel.';:·sucesor! más. apto de Juan Jo 
: _:; .. :~ ·.:~~--~:_<.r;'.:;.:~;--~~;::'.:y~\~:-t1~f;;,\\,S~~:~s~:~!S~l\')I:.->~.:.- '· :.·- .. - ' -

sé Arévalo y. no• hubo~'ningli:11.al'.§.~f~.cultad seria •para su ascenso. 
, · .. : ·: ~ .-. ,,· :-'-·-~;'¡·~~.".;;:-';·~;,.'-··:~:.,~:0~-~,,-::;:-:,~s;~,:9~:--.y7:_:;;:-~~>1.:_, '-;-': _,. < :::_ ':.:._; -.-.. -.. -, .- . -

.... , • ,;~. . 7. 1B~:·."~·;·,;~:;,1r::<:~. fr·.:,,.:,/ . :. . :.· .. ·. .·.. .. . . 
En. la campaña ·.de: 195 o·;·•.'Arbenz}gan.6\e.L apoyo de una 

. - .-_ . :-:· '.~"-' ·\~ ':.- -,: · .. S.::-.'~-:·;,_--:_.:'.->f:i--'~':"':·~~):·:,.:\.:.~:):~::f.~:.·: ·:r·:':;~·-;;< -"-: , 

amplia condici6n d~ oficiaÚs j6venes, muchos· de ellos rela-

cionados con la Academia Militar, junto· ~~!l i.Í~~;~;·tr~b~j acÍo-
_ ...... 
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res y campesinos e indfgenas que vefan en Arbenz. el instrumen 

to con el que podrlan finalmente lograr su ambici6n de"trans

formar a Guatemala. Una coalici6n polftica, centrada en el -

partido de acci6n revolucionaria (P.A.R.) de Arévalo, propor

cion6 la masa de apoyo; por otro lado, el oponente de Arbenz

en la campaña política fue el general Miguel Ydígoras Fuen-

tes, un político algo insulso que había sido aliado de Jorge

Ubico durante su dictadura; pero atrás de la campaña de Ydígo 

ras estaba la embajada de Estados Unidos que lo vela como su. 

candidato por medio del cual hacer retroceder los avances de

mocráticos y para desaparecer la constituci6n de 1944. 

A principios de noviembre d~ 1950,los grupos socia--. - _,,_, ;·.--

les organizados que hicieron posible\1~\!Jfeside-~cia de Aréva

lo, más los constituídos durante ~u\~~~i·i'~'~~~i'~,,.eituvieron -
' -·. .:··_:-~ _/:.r~::.>F~'.;,'l::~f-t:\~jJJ['.:!;~rRi~_í;F,T{f'.~.~\::-.. ;·.<: .. )/'. :-: · .. _ -_. ~-; .' . 

. en todo momento contra la campaña·:de.~JdJg_otAsfüij:esionándol o 
-, : .. : : -·: :-.:: >- :;_,;-~ .. ~-:~ ~1~J'i:H~-;~~::'t~:;:~11~~ .. _;-~:i~tt}: f.~~:-:·:·~_;..:,._: -.·. - · · · 

para que desistiera de su cand1datura·;;\y;ides¡iues';de una lucha 
· · ·. ' . ,--'_:::: :- _.~:-;·:;;: .. · ---~,~:>'-U-~~-~·¡/_<:-f:t -~'~\L~/i/Pf~.~-j~;~/'.'-: · -, -

pol itica constante _lci lograron ·cuañdo:'.'pélrecíá/qúe ganarfa las 

elecciones; gracia~ a las pr¡~i6'k~:~:~W-gJ'ífJh~Lcontra él por -
· .. · ~---·, __ .-, .. ,_.,_ ··>;··_--·, :.,__:._-:;:~-~:~,~r~_.::>~-~-c:> '> 

parte del pueblo, se vio forzado·.a_b~_S,.~~r·.asilo en la embajada 

de el El Salvador, merced a gesfi()¡¡~;·;de. Estados Unidos, mu-

cho antes que aparecieran loi:rjsult~dos a favor de Arbenz. 

Asf, el 13 de noviembre de 1950 Jacobo Arbenz. se·

convirti6 en el se~u~do presidente electo democráticamente -

.. :. 
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en Guatemala obteniendo cerca del 65t de más de cuatrocientos 

mil votos emitidos. J. Arbenz era un joven coronel egresado de 

la Escuela Politécnica creada por Rufino Barrios en 1971, pe

ro con una mentalidad nacionalista antifeudal y antiimperia

lista de ahi que, su gobierno y su política estuviera siempre 

encaminada a terminar con los sistemas de producci6n feudo-1~ 

tifundista y explotadores e invasionistas de la propiedad in

digena, por otro lado era de la concepci6n de que la única -

forma de acabar con esto era por medio de la organizaci6n de 

los grupos sociales en grupos políticos, por eso, permiti6 la 

creaci6n de centrales campesinas, indígenas, de colono·s, co-

merciantes, intelectuales, estudiantiles )';la formación de -

partidos politices como. el. Partido Guate~al t!lcg,del ~.;.~bajo; 4 

. .. ... .. . . . '. .'..:.r.i" .. ~{'.,\n¡;~~;Wif~~~~~;r{::.. . · .. 
Jacobo .Arbenz ... Guzmán :asumió'ila,i,pr,esidencia•:en· .. marzo, 

· · .,::;:_.:·k .-~~; ~::~\ (:::'.0-:~~· ~·._/:} .. ;; ¡:i~;:::: ;~}~;r;~ ;--~;/ ¡;)f~!;~:~~:-~t_:,\:~::}~¡:;~;j~~:~~~}~;::~~~~f ;~~~\~'.~~~~z:i~:-~·~-:i (' .-_·::·~-
de 1951. Er~: ,un·:nacionalista ··que,>esperaba.:•.transforma r· una · s.Q_ 

· :: · .. ,_: ·_:-·/:;,;~~:~;r,!?:. _:~--~_<:·s1;~~>'~;~j~/'~::;·~:,;;:: 1~f :~~~' ~(~;~::~;~~i~~~:\~~'.:I,W~iti~~~\~i:;~;i:f ~~-~;~¡i{~:~~~li:J ::::}? .-:1:· • • 

ciedad oligárquica·, cap 1 talis ta ·:·con¡: gra!lde.s'.:\reminicenicas · f eu-

dales, .· aunque•~'a}i~·~.k\:~~~t:~~.~'f{~~%~~5·~~~~~tlt{~~~D,i
1

'~'akfárs.e fá-

cilmente, aunque estaba decidido.•a.'.lfev·ar•'.a:'cabo 'ei' programa . -- . . ... . -·' 

de reforma para el·. qU~ habia ·~{<lo:'~i~~{cl6!' 1 .· . ' .. _._, ' ... ,..·-.. .'"' ; .. 
. '._'. .-~,:·· ;_·{·~~ _:-;· 
.. -__ , ., 

' ..•. •·• .. < ~ .. ·,·· ': ' ~ ' . 
4 El Partido Guatemalteco•· c1~1 T~ab~jo, i antes llamado Partido 
Comunista fue fundado en 1949ibajo.•;e1;.gobierno de Juan José -
Arévalo, pero por presiones•politicas·,:anticomunistas de la em 
bajada norteamericana no fue,:legalmenfe:reconoci.do, .·aunque sI 
se le permitió actuar· politicainente:,·s'émiclandestino; fue fi
nalmente reconocido bajo el .gobierno de 'Arbenz.' en 1951 con -
las siglas P.G.T. · · · .. · •· 



32 

En Guatemala como sabfa perfectamente Arbenz, la te

nencia y explotaci6n de la tierra es el problema social b&si

co y auguraba segufr siéndolo de ahf que su principal preocu

paci6n era iniciar una reforma agraria de fondo dentro de los 

marcos de desarrollo capitalista, para que asf de una vez por 

todas el modo de producción capitalista entrara en toda la ei 

tructura productiva del pafs y transformara poco a poco los -

residuos de los .modos de producción feudal existentes en el -

agro, asi como .sus formas de ·organización tribal. 

eso 

La agri~ult~'l'a es preferentemente, exportadora y er 

reside qu~.~'.~~·~·.l~;,causa principal del problema polftico -
. -,'': ~':."' :,_, /:"._:'~;;-.-l·_:\.:<_'~. :-->'\ ,:.\ \. . . . . 

social en Guatemilla,cya que es el ·agro el principal captador

de divisas (Prhncipalmente dólares), pu~s la industria se en

contraba rezag~da en comparaci6n al ,cfes~~rollo capi~al is ta -· 

agro~exportador, por ser y estar este d~sarrot1o:~gro-capita" 
lista en manos de las corporaciones norteam~rican.~s 5 con una 

inversión en los afias cincuentas de 120 millones de dólares,-

5 Durante '·la segunda guerra mundial, los E.E.U.U. Presionaron 
al gobierno guatemalteco para que le declarara la guerra a ·
Alemania y a sus aliados, la burguesía agraria apoyó la ini-
·ciativa de los E.U. y presionaron al gobierno guatemalteco a
decretar la expropiaci6n de todos los bienes y capital {de -
tiudadanos) alemanes existentes en Guatemala, El fondo.de to
do esto, estriba hacer que la burguesía guatemalteca y norte
americana estaban interesa.dós en apoderarse de la.? v.al iosas • 
fincas alemaha,s, .que para ... 1.939 ocupaban Ya. ~n~terc.io de. las -
mejores tierras cultivables del pafs . 

. , 
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principalment'e de la United Fruit Company. (UFC) 6• Antes de • 

analizar lo que fue el enfrentamiento entre el gobierno de Ar 

benz y el de E. U. por las expropiaciones a la U.F.C. detengá

monos en un Fragmento del discurso de Arbenz en su toma del -

poder en 1951 que contiene la esencia polltica de su calda: 

"El propósito de nuestro gobierno es iniciar la mar--

~ cha hacia el desarrollo económico de Guatemala, y se propone

tres objetivos fundamentales: convertir nuestro pals de una -

nación dependiente con una economía semicolonial en un pafs -

económicamente independiente; transformar a Guatemala de una

nación atrasada con una economla predominantemente feudal, en 

un pals capitalista moderno; y lograr esta transformación de

manera que eleve el estandarte de vida de la gran mayorla de

nuestro pueblo a su nivel más alto". 

"Nuestra polftica económica ~ecesariamente debe estar 

basada en el fortalecimiento de la iniciativa privada y en el 

desarrollo del capital 'guatemalteco, en cuyas manos descansa

la activida.d económica fundamental del país ... el capital ex

tranjero será .siempre bienvenido, mientras se ajuste a las 

condiciones locales, permanezca subordinado a las leyes guate 

6 Todo el sector industrial empleaba solamente 23,000 .perso~· 
nas menos que la united Fruit- y producfa sólo el 14% del pr~ 
dueto nacional bruto. La U.f.C. empleaba poco más de 40,000 • 
trabajadores en total en el interior de su c-0nsorci-0. 
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maltecas, coopere con el desarrollo econ6mico del pafs y se -

abstenga estrictamente de intervenir en la vida social y poli 

tica de la naci6n". 

"La reforma agraria es una parte vital de nuestro prQ 

grama para que podamos deshacernos de los latifundios (fincas 

gigantescas de propiedad privada) e introducir cambios funda

mentales en nuestros metodos primitivos de trabajo, esto es,

cul tivar las tierras no trabajadas y aquellas en las que se -

mantienen costumbres feudales, incorporando la ciencia y la -

tecnolo:¡ía agrfcola ". 7 

No exagero cuando afirmo que el punto pragmático más 

importante del gobierno de Arbenz y del movimiento r~volucio-
. . 

nario de octubre es el relacionado con un cambio profundo en-

la atrasada producción agrícola de Guatemala, por medio de -

una reforma agraria, que pone fin a los latifundios y a las -

prácticas semifeudales, entregando la tierra a miles de camp~ 

sinos, eJevando su poder de compra y creando un enorme merca

do interno favorable al desarrollo de la industria nacional. 

Durante su primer apo de gobierno, Arbenz dedic6 la

mayor parte de su energía a la aprobaci6n de su m~ximo sueño: 

7 Schlesinger·Y Kinzer, Fruta amarga, ed. s. XX.l P, 64-65 
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8 una auténtica ley de reforma agra·ria ·denomina.do decreto 900. 

Este documento fue aprobado el 27 de junio de 1952 y marc6 un 

punto decisivo para Guatemala en donde el 90% de Trabajadores 

eran rurales. Pero el cumplimiento de la ley demostró ser un 

problema. Campesinos organizados que el gobierno no les había 

dado las fincas solicitada~ empezaron a invadir tierras que -

.··. ·e ,,•¡:, ~,;.~t,.i);_,,\¡;\,'.;,.< ... · .· 
8 Bajo totalmente honradas;;disposicione's.;eLdecreto 900, es -
la ley de reforma.agrariá'i''-'el(~otiierno(estaba autorizado para 
erpropiar únicamente;)a.s';p'circion'es'.'l:no;·'.cuHivadas ·de hs gran
des plantaciones; Las' fincas.(mel)ofes~",de::.90 :hectáreas no esta
ban sujetas. a •la ley bajci;ninguná:)"c'ifc1fstancia·, ni tampoco-~ 
aquellas entre. 90-270 ·hectáreas\<q'tieies.tüvferon cultivadas al
menes en sus dos terceras'.pái'Jes:';f\~as~}.fini:as que estuvieran -
to ta 1 mente trabaja das ; . sin '.'impo'r .. ta·r.,:fs'ü·:;tama ño es taba n también 
protegidas contra la expropia'ci6ii~}todás las tierras confisca 
das debfan pagarse con.·obl iga'é;'ii'n'é's'tide .• ·veinticinco años emitT 
da.s por el gobierno ccin u·na•;-tásat.'de'í!iinterés del 3%. El avalúo 
de la tierra iba a•ser_j'detefminado•\por;el .valor declarado pa
ra impuestos hasta.,mayo';'de'~~í952'l'ifiEsta?forma de avalúo fue lo
que molestó especialmenfe{a't.ra·run·ited>Fruit, la que había in
fravaluado sus tierrási~duFa'ñYe:1años,i'(1924-1952) para reducir
sus .obl igacionesJis·ca1e·s•:·dt:as'{tie~~as confiscadas y las vas
tas fincas nac1onáJes~iyá'(e'íí'Ymanos publicas como resultado de
la nacionalizaCi6ri{de·~ihs\p'ro¡iiedades 'alemanas en la decada -
anterior; fueron:úfi'S't'Fibuidas a campesinos sin tierra en par
cela.s qúe'no·e,xcellJe_r;oñ:'de; 17 hect~reas cada una, la mayoda -
de los. que·:1a~:'.re·cib1eron l a .. tendrian como propia s6lo durante 
su vida\';y;;no'i!se~;Jlei''daría titulo legal para evitar la especu 
laci6n.'.Y'la'.l're\ienta·\de la tierra, pagarfan una renta equiva--=
lente_iil'.;!5~·%ae,r;:.valor de los alimentos producidos en el caso
de las tje'rf,a}::pfivadas expropiada, y el 3% en el caso de las 
fincas nadónales confiscadas anteriormente a _los alemanes. 
Oura'nte'~.líí's'id.iei:iocho meses en que estuvo en operación la re
forma·agrar-ia·:.cerca de 10,000 mil familias recibieron un to-
tal'de-600·mil he.ctáreas, por las cuales pagó el gobierno - -
8,345_,545. dólares en obligaciones; La propiedad expropiada in 
clu!a~700-hect!reas propiedad del-presidente Arbenz. En totaT 
107 fincas nacionales, el 16% de la tierra abandonada de la -
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no habian sido legalmente concedidas, líderes comunistas y -

activistas· izquierdista's )• radicales intentaron. llevar m!is -

.rapidament~···}~)r~0J:~~~;i,i(~,ª/~~~}{~f:f,;~jJ~fr:~s;i°,nes •. Entre di- -
ciembre de. 1953;y,•;.abril'¡'de\;i.l954;;.'aproximadamente treinta fin 

. . -·· ·: .: . ,,,::'.~,·-\::: .. ;_:.;;;:·~:~/t_I~~;:~~~:-'.~~:}~~-?~tl.~;11_g~~~~~'.~i~\~~t-~f.j~~~;~'.:.~~~\;;;t1;~.)·'~: . ::'. __ ~ -:_ , 
cas pn vadas,';fu.eron;:,rnvadfdas:¡;por.~icampes in os.·. sin permiso le-

- -· :,--:_ ~-- ~-·-.:~::;_;../_;., .::~'.: ~:_::~:k;~t1;-}:'.~tº:,·;~~~~.~;:~~~,1~::¡11~'.~:J$,g;~7~~~'.1'.~t~'01~~~-;:f '.~5?N:Y1\·,:: :J.~··:-:, l·::-: : _ : . -~ ... \'. - _ 
gal. J acabo >Arbenz:i'Guzm!in'":trat6'!'de,vfrenar;,estos ·abusos, im-

- · ·:_:-~:?~~:f/~~~t~ :~~~;tiE~~?:~~.r~::~~~:;~A~r:~r~r~N~~;{rii~:*~:} í{~f i1~\~~~I1J:;\~~~~-f5:;_;~-;{'.: ~t.·-. _ -· . .:·· 
poniendo multas; y· otros.0~astigós{fa'f•los1\comi tés·' agrarios loca 

: ___ ,_:_ .-: ;';:J<:;~:~.::t/?~ti~--i~)}J;;:·:·~,~'.¡.'.~~~i·,~;;¡(:~~?~lj\{\~j~:?~1{NJ;~i\~~~~.,if~'.~.:~:},·-.- · ;·::; . - . 
les qúe desafiaban.;-la-autoridad:icentral'.' 'Jf!y,tt,''!' ::.-• 

·· ·········) :::-~:;;i.~,,;~~-;1~1HJ1 f~~fi©~~~~~&~i~~rt!,~~tlii!~~~r"~-~;,,, -- .· ... ·.. . 
Los probleraas\entre}i;Ja'cobo,l(Arbenz'i:Guzm!in'-y,los E. 

.. ~~ -, , -: ·_: ..... ·:,;-:·;,:_::::.e '-:::i :.1;/~~: ·:~:~(:_;~ffe;.~~~~~~14~':lt~~~;-~~-\;;w~1r1;'.~~%:t.r;\~11¡:~~~i."~;¿:¿;i~~:>;·>~>_:/·. · ·. · _-, 
u. no . deriva ron -porque'fl,íis;!forgaliJz'a·cioñ1J's~cofo.línfsfa's 7(( entre 

·: -.>: _:;::_:; :g_·')~;::.~~ .. ~:.,~·;:~:;.:~:~;~.\~~'.-~?8).~~~fyT~~·f·~1$:~:~~~~1;l·;~J~J~;R~tI~~·1~~i~~;1~~-ttfit::;.{:'~:;:·;,::~ ;:. ·., -., 
estos se·.encont rabimC:'.Carlcfs~'.MimUel·:'Pel lecér ;•,-Jos·é., Manuel For 

. . _':,: i:·.: .:t·.~;~--i~b:1i~~~:hV~~i(~~~f 1K~;;I{~:~Sf.t{~~~~~~~~~1f fi~f IN?~§-'.;f~~~~¡i;;~#J~{~~F:~ht~:i:i'.~ !?·:\\ :., : . ' -,: 
tuny, . Ví c.tos;~l¡¡n,\l.~}X\§u_t,1,~,i;i:t\~:.;\.!l.~.c i9¡;;;f a ,:,t.H~.;r,a,n;:l 1 b¡;emen te en 

:: :: · ::_: _.: .... '. :~~:.:~:: ::'.Y{~!_~;:.t1':.r;?,t:\:i:~\t~;~;1;;?/~1¡~~::tJ1:::·r~~~s~\~:~\~;i:~:1\,\1.~~}·;¡f:.,~;~;~~·:~!:; .-:i.. :·; --. ~: . 
el país; fue por.j;la,5c;\l(!)'.~Sí'{,d:i_c,t.ad11.§~P.ºI'•YE?lggobierno de Ar- -

; . _ .. -... « . .-.;\:,::> r:-,1,)· '·:·~;(«y:t:.~~.:-~::;~-::!t,;:-~-,r,~:.\1~tY~:¡J.ii{~~~~.;tt~:·~~-;f~'.,~¡·~~:'.~~~::5J~:},;yr:~\;'. :(!-> ·: _:; \ . -
ben,z que ·ª f.éc úiro1i'¿Jci~·\;ilit~re s gsJ'.no'rteafueri'¿aii os., 

... :••·· ... i:1:1::;tJt:.f@i;,l~(~~~~~~1;I;i'.~!~!tr~1.¡~¡:Af ~Ki@l;'>.:'·. ···.·•·. . . . .... 
naci6n, de :pro!liediid;:rrivaciá·f\fue'~Ar5t.rib\1i<la,:y·.otras 46 fin
cas s~ en tre&,axOn 'á('g:,ufo~:sJi,'d~';i~ainp~~.KncistOrgani; ad os en· coo
pera ti vas, ·ver:::Schles1nger.;;yt~Krnzer,';'(.:1;ruta1Amarga,: ecl.· S. - · 
XXI, Jonas y Tobfs';~;·Gtíatemíira':{:1ea:?¡:s·;;,xx1';-c:Tcirres•,Rivas, la 
ca ida de·· Arben z ;y .. ,fos'Ycoñt"r'atienípos\''de/la ;,r'evo1uci6n burgue
sa; en historia': Y,'.fsociedád;iNo-:1;) s ~.{,19}.7./:'s'égunda. época,· Méxi · 

co. . .· ""itf~r~~flt~~{:~%~:ft{~1]Ji1[;zt1-1iii~?~"}YY~t:;;; · · -
9 Carlos,· Manuel:cPeilecer·;~!.Ún','.vehementeorador;'·.eroz abogado' 
de los .. de re chos}'.dé_i;iíós!(,'c·aínpes)nos'} y:'asesori:j urídi ca•. de··. sus -
orga~i zacio~esyi;~fJósé}~ant.le.~ '~o:tun~.· secreta·~~º ·ge11eral del 
Partido ·Acc16n .. ;Revoluc1onana .. ·• /Antiguo. estuaiante de leyes,. 
locutor de ra'dfci( se,cretario de, educad6n ',f propaganda y ,e'cli 
ter del diar~o,delpar~ido; El'Libértador.,;, :Víctor Ma~ueLG!! 
tiérrez, .dirigente del-Partido Guatemalteco·deL.,TrabaJo - -
(PGT), siempre fue. un,. joven líder.obrero; con• dis.cresi.6n y. -
ardiente nacionalismo',' antiguo' maestro. de escuela y. mili tan
te durante muchos. afios de· la Confederaci6n · Genera.1. de .Traba
jadores Guatemaltecos. ·(C.G. T.G.). ·•• 
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Quienes realizaban actos politices y sociales que 

los iban situando como lideres y representantes del sentir de 

las clases pobres y explotadas de Guatemala. lO 

Esta actuación y permiso de organización de los tra

bajadores, y activistas políticos fue algo que molestó mucho

al gobierno de E.E.U.U. que veía en tales organizaciones un -

peligro comunista y aduda que el gobierno de Arbenz· estaba -

facilitando su presencia al no:actuar judicial y militar men-
. . '' - ~ " . ' ' - . 

te contra de ellos; por otro ¡~ci6/1a )eyde re.forma agraria -
. ' ' -.. _!-,,·'., -:f-----·,. . . ' . ' . 

que distribuía y permitía· a los'~a~p~sino~ie indígenas obte--
- .. -_. ---· .· :-'.:-· ' 

ner y ampliar sus _propiedades. Se v~.í.a ~oinó.,Una reforma comu

nista y no nacionalista, pues ~sta ~efÓr~~ 'agraria iba encam.i 

nada a terminar de ruizcar.·l'á prop.iedad,territorial occiosa,-
. " ' . ' . - . . - . ' 

en la que la compañía norteamericana united .Fruit Company te-
. . . . - ·, . ' ' ·., - ': ' -- ' . '; . 

nía en propiedad 220,000 mil.hectareas en las costas del -

atlántico y del pacífic'o·;:.én donde explotaba la plantaci6n de 

banano con 4o;óoo mfi'.jor~aleros, pero el total de tierras no 
•• 1 .-. ' _,: 

10 El apoyo de']()s'co'munistas al movimiento obrero seguía - -
siendo, la eta.ve .de su influencia; a. travez de tos Sindicatos 
los comunistas se gana.ron \a confi,anza de Jos trabajadores, -
primero en asuntos de trabajo' y económicos despues, en la po
lítica; en suma, e\ ·control d.el movimiento obrero di'ii a los -
comunistas una palanca en e\ proceso po\ftico n1cional y los
coloc6 en ·posición de ofrecer a Ar~eriz de inmediato la movil.i 
zaci6n del apoyo popular. Asi Arbenz, cuya ideología era el -
nacionalismo burgués, aceptó entusiastamente el apoyo de los
comunistas dentro de su periodo de gobierno,. ver foronda Jaco 
bo, Guatemala, 'ed. claves Lat.inoamericanas, Tor.ri.ello,'. 'Guate": 
mala, ed. Ateneo. 
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estaban siendo productivas a la hora que de la expropiaci6n, 

y por ello, 85,000 mil hectáreas de tierra en la· plantaci6n 

de tiquisate en el departamento de Escuintla cerca del pací

fico fueron expropiadas y repartidas inmediatamente a campe

sinos (para 1953 el ssi de sus tierras no se cultivaban), La 

compañía norteamericana alegaba al gobierno de Arbenz que ne 

cesi taba las bastas tierras abandonadas como seguro contra las 

enfermedades que peri6dicamente asolaban a los platanales. 

Desde. el ·~;incipio, en. que se creo la reforma agr.!!_ 
... :.-. ." .. :,- ., ,·. -;:; -.-~ ,, ;;- :.-- . - ., .. 

. .. ,, . 
: ..... 

. 11 La compañía norteamericana uhited Fr~'it Com¡)ariy empez6 a 
explotar a Guatemala a· partir 'de •:1901 •':cuarido• obtuvo el con
trato de embarque de plátano hacia.•los•E.•Uis··en°;))958•acep
t6 uri . decreto norteameri.cano que:la~ oblig¡¡ba ~a\réstringir . -
sus negocios en Guatemala .entregando•parte;·d.e;.tsu'·e,omércio a 
compañías locales. y parte de sus:•tierras·:a·.hombres·:de:nego- · 
cios locales y así hasta.1972•que;,fi~alinen,te:;.veridi6,\~odas ; 
sus propiedades en tierr·a a ·.la·:.corp6r.aci6n.,:del,,Monte;, obte-.. 
niendo el consentimiento· del' gobierno;•d(Guatemala';}péro'•con 
serv6 un puñado de pequeñas .filfales• depéndierite·s-;. :· Schele-
singer y Kinzer; Fruta Amargá¡ ed;;,'s;;xXI ;·;p>::z~5.; .:F;. Jaco
bo, Guatemala, ed. claves Iatinoamericanas·;,Mex1co· 1984 ,.Ja .. 
edici6n p. 41-53. .,.. '.·.· .. 
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El gobierno norteamericano por voz de su secretario

de Estado Dulles de Foster exigfa al gobierno guatemalteco en 

1954 la suma de 15 854,849 d6lares corno cornpensaci6n por las

tierras confiscadas de Tiguisate. El gobierno de Arbenz por -

otro lado entre Octubre de 1953 y Febrero de 1954 ordenó dos 

expropiaciones más en la costa del atlántico llegando el to-

tal de tierras impugnadas a 156 700 hectáreas. Guatemala ofre 

ció aproximadamente 500,000 mil dólares a la compañía por las 

nuevas expropiaciones. 

Durante todo este periodo de expropiaciones los fun

cionarios guatemaltecos estaban negociando con el departamen

to de Estado de E.E.U.U. para lograr una sóluci6n general a -

la polémica agraria. Pero al mismo tiempo una serie de reuniR 

nes trascedentales en Washington, convocadas a instancias de

la United Fruit Company y sus poderosos defensores en el go-

bierno, consideraba c6mo poner fín al proceso que había lle

vado a Guatemala a estas acciones sin precedente, y que po-i

nián en peligro la h~gemonías econ6micas de inversiones en L! 

tinoarnerica que tenían los grandes monopolios norteamericanos 

ya que si no se detenía este proceso nacionalista, iba a ser

vir de ejemplo.a \os otros pa{ses del mundo r en especial a -

centro américa, de ahí que, se consideraba necesario poner 

fin a1 gobierno guatemalteco por medio de un cambio por un go 

bierno m§s favorable a los intereses norteamericanos. 
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Arbenz presintfo desde un inicio lo que la compañfa

y el gobierno norteamericano estaban tramando contra el pue-

blo guatemalteco por eso en Marzo de 1954 ante el congreso de 

su pals dijo."Lo más importante de la situaci6n internacional 

en relaci6n con Guatemala es que a consecuencia de la reforma 

agrada y el desarrollo econ6mico y social del pals encaramos 

una amenaza creciente de intervenci6n extranjera en los asun

tos internos del pals, poniendo en peligro la estabilidad de

nuestra vida constitucional y la integridad de nuestra depen

dencia nacional. La explicaci6n está en las medidas progresi

vas y en la aplicaci6n del código del trabajo a todas lasco~ 

pañlas incluyendo a la United Fruit Company e International -

Ruilways of Central America (I.R.C.A) •.. En tanto no nos some 

tamos a la United Fruit Co~pany y algunos otros afectados por 

la reforma agraria, ellos continuarán intentando recuperar 

las tierras que la soberanla popular ha expropiado legitima-

mente en beneficio de la naci6n y de los campesinos~ 12 

En efecto, la Fruit Company estaba en ese momento a~ 

tuando callada pero efectivamente para convencer al gobierno

norteamericano de que Arbenz era una amenaza para la libertad 

y que debla ser depuesto. La compañia alquil6 a un grupo de -

influyentes y talentosas agencias publicitarias para crear en 

12 El imparcial, 16 de Marzo de 1954 (Periódico guatemalteco) 
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Estados Unidos un clima pablico y privado favorable al derro 

camiento de Jacobo Arbenz. Actuando a partir de 1950, estos 

hombres influyeron y dieron nueva forma a las actitudes del 

pueblo norteamericano, entre los medios de comunicaci6n uti-

!izados se encontraban el Herald Tribune de Nueva York, 

·Arthur Hays Sulzberger editor del Time de Nueva York, de es

te mismo peri6dico.Will Lissner reportero de noticias loca

les, Associated préss·yel News-Week e International News· - . 
- ,_,-•-

Service etc. . . 
. -.·-- . 

Paré .~§;~p~~s''e1 embajador norteamericano en Gua te 

mala Richard· Pa~ferso~Js.e; cóloc6 abiertamente del lado de la 

Uni ted Frui t y )l~~~·i.g~g;'{oiJ ;eport~s alarmistas; y a través 
- - ·: -·:-<i:-:.:.-.::·,::,/:,\~~,;;'._:~·5t~~~~;iJA;.;::~~;,¿'~t-~---·,':1·:,._'.' --- ,_ • , --- - --

de conferencias internacionales .. ayud6 a que el gobierno de 
' - >_,.-~.\').';·::~_:_.:<:-<·,~.-i;'_·t;'.~~t~;;-~;-~;.·,\::~·;:::·;:_:;~>i --~·\,_-_,:_ .... ... ": ... , -:_ .. _- .. '.:-: :_ "- ·: ';,_:- .· : -.,-· ;,._ :> , '·. : ' 

Dwight Eisenhower· deClarai:a ·persona no··.·grata a Jacobo· Ar- -
. ' ·:_ .-·_ :::~-;!~:;~-- ;.;~ .. ~~:-,_Jt~~:;.~;~7f}~i'i,.~~;~;{.:_:~'.:-~'.:~'.-/\_;;,./ ::_:. :J~':;'· ::·._,_; ·:··:_\i. ~ :; :'.:;·:,,·; _·:<.:·_ .. ::/'.:_; :::·.:;_:/ ~:::i,· __ ~' (.: ... 

benz y a su: gobierno';;Y):•así'!el;j)residenté nórtearnerii:ano, su . 
-_ --- ·-~ ~-::·: · :,::,,~(.; ;~~~;\1.;·~:.~f ~i{~i}~~~f ;;1::;; ;·~;~~~-;-;;,~~~ t;·-'.:/~ . .-~:.:_ ·;:ir· :,:·~'_\J_:::A~·~:~_~'.);::·~-~;~;~tJ(~:- ~-:~;·~<.~::::::~.~, !{'.' .·.:. ·: ::~:; --._ -- -· . 

embajador de 1,Gua tema1a·¡,.:laSCJA:,»'('el).Depar.taniento\de':estado · -
· ·-:::<':;~/~~L!g:;·g_;}\{:-~t~:~~::~~},~~~;;;;;;:::;;:;_~r:.:,::f:~::~:¡:::~-~, .. ~-:~?;~.A-~~i~~:·Y~;T:sf:~:~s1;,:~~:;~_;~?;.:::\ /'.··;//;.~ .--_ ·_ · :_ , · · · -. · 

decretaron' en/Agostoz1,de];J 953."'aéti.tar.:ccontra'!i éli(gobierno :· cons
·.\ -:-2;\iY-:::~~::; ;.r~:;(;j~:,::: .. ~;,:~: l) ~<\:i (:>/~-:. :,_;_~;,_-,-~-?U~ ::yf;C:::lJ}{~i ;~~'-\\'/ :'.;S{"~t ~:'..~~:;~, __ i: :,-~-- .. '.~- ':-:;_'~. ~- ·. :·:_ ;- ·. :- _ .' 

ti tucional· de:'.Guatemala';\encargándosei Jolin)Foster · Dulles y -
·. .- ·_:.:_ ;·::·: :_:;: ,· : > ·-:"~;· :,;.:\f-~:·,;~2:.:»/:-::~.·-:·_::_.:: -::·~-- \~X:><-'~· .. ;_:~<;-~- ·;.J:·'<; ·: :<- !;,i:\i\\;:~-::-_;:\'.'.'.~t;~>\ ~:::.<:.' ·::i";· =:.' , 

su hermanó)Allen'; y.'la Clk. de dirigi r.':e ligol¡íe :de· Estado con---. - - ... -.. - ' . -_ . ,.. . . . - .... -~ ' . -- --- .. ·---- - '.-: --- . 
'·;,_;:::,, 

tra J, 'ArbenZ;''por, medio.de operaciones secretas. en un prin-

cipio y posteriormente mediante la• corifor~aci6n de un ejérci 

to mercena'rio encabezado desde el ex.tranjero por un político 

guatemalteco con cierto prestigio y simpatía al interior de 

Guatemala, el Coronel Carlos Castillo Armas exiliado en, Hon

duras. 
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A la acci6n que 11ev6 a efecto el derrocamiento del

gobierno de Arbenz se le denomin6 "Operaci6n éxito•, y fue 

planeada y planificad~ por el Departamento de Estado y por la 

CIA y llevado acabo en el interior de Guatemala por el embaja 

dor en 1953 John peurifoy, que habfa sido escogido especial-

mente para convencer a Arbenz de no afectar a las compañías -

norteamericanas, dado que esto fall6, la orden era derrocarlo 

a como diera lugar. 

Peurifoy hizo todo lo posible por crear una atm6sfe

ra política interna entre los militares y la burguesía proya~ 

qui para que apoyaran un movimiento de "Liberaci6n" para res

tituir en Guatemala un gobierno proyanqui a cambio de ayuda -

ec6nomica para que la burguesía anti-guatemalteca ampliara su 

capital y sus propiedades. 

A Estados Unidos le sobraron razones político-ideol~ 

gicas para actuar en contra del gobierno de Guatemala, porque 

un mes antes del derrocamiento de Arbenz, el gobierno nortea

mericano cre6 una supuesta compra de armas rusas que la misma 

CIA había colocado en el interior de Guatemala y declar6 esto 

como una intromisi6n Rusa al tratar de rearmar al ejército •• 

guatemalteco.; acha.cándole a Arbenz, ser un comunista y poner

en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Por otro

lado, está el hecho de que el gobierno de Arbenz había compra 
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do armas a Checoslovaquia para prepararse a una invasi6n ex

tranjera, dicha compra fue descubierta por la CIA y este fue· 

·el pretexto para que el 19 de Mayo de 1954 Dwight Eisenhower 

Presidente de los Estados Unidos advirtiera a los pafses veci 

nos de Guatemala de una posible avanzada comunista en el con

tinente, logrando que los gobiernos de Honduras El Salvador y 

Nicaragua, prestaran todo tipo de ayuda a la formaci6n de un 

ejército "Liberador". 

Para este momento Guillermo Torriello, ministro del 

exterior del gobierno de Guatemala, hacfa esfuerzos polftico

diplomáticos para detener la invasión ante la OEA y lo ONU 

y las organizaciones diplomáticas latinoamericanas, pero como 

dice la segunda declaración de la Habana. "La O.E.A. quedó d! 

senmascarada como lo que es: un ministerio de colonias yan- -

quis, una alianza militar; un aparato de represión contra el 

movimiento de liberación de los pueblos latinoamericanos". V 

asf fue efectivamente en el caso guatemalteco, porque todo el 

trabajo diplomático deTorriello fue infructuoso y s61o encon

tró, como más tarde lo tuvo Cuba, una polftica de trabas y 

puertas cerradas entre sus colegas diplomáticos de la O.N.U. 

La polftica norteamericana de agresi6n no solo dipl! 

mática sino de ayuda militar en la formación de un ejército -

"Libertador" en Honduras encabezada por Castillo Armas unidas 
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con la ayuda de la propaganda política por medio de los me

dios masivos de informaci6n y la creaci6n de una estaci6n de 

radio contrarrevolucionaria, denominada ''Voz de la Libera- -

ci6n" (que trasmitía desde Honduras en las inmediaciones de 

su Frontera con Guatemala), se logr6 crear un clima artifi-1 ·¡. <1 
cial de: una•'gran · invasi6n, que realmente se componía de 300 

.,,.;;~·- ,)~~;~·~'~;~_:;>'' 
hombres· (merc~narios) exiliados guatemal teces que ganaban -

200 d6l~~~~k:~!Á+ios .y la promesa que al triunfo se les da- -

ríari facúÍ.~~a·~; dé obtener propiedades y financiamiento 

ra convert:Xf~~f/e~'~ropietarios y hombres de negocios. 13 

pa-

~ -, __ :;. ~-·,:·:·::·· -.- ' . - ', . 
·.·: :.·.:-·:·:-

.• Ei':~jé'réitCÍ guatemalteco estaba .consútuido por " 

cerca de 6~~d\inil~"ho~bres, una fuerzaipo1{ú~¡~;~~:;;j'o~~ ~il y 
. .,,- ..... __ . '·~;->):j~:~_\::-.-_;\·,;!_:·.-.::_:>/·:.-:./,-);}>'·----:-· ._,. :·_:_·:._ < :<:·. __ -.. _;_:_::>:-<::>:,:<~S:1 (úü_-,.::S,{:;._-,;~;;;;r;1~~-~_.~;-:--:j-:>·¡~:·,.>::---~ ;_ ·. -

un ejército 'dejreservá{de:•lOO ooo:'mif¡éihomb.res·:::i'.vPero'•aun' así 
- _ . . ·::_· · ·. ·.: :i \ ~;;_~'.:_·},?; ;-;~~:f::';(:'.:i:{Ü;-A·~-;:~):~~'.-L_'.~'.~\'/:/:::_'.': ;:~<;;.,/::A~~:.\;~-~:~~{tf'.-~7\7.~~1f~f~4~~~~~!f.t~~;f I}~ i'it~:~;·~,' ;./~ (;'·_: ,: ·: -' _. -: -· 

ante la falta';de•.iiria'•ieal/coricepci6ri:revoludon'iiria s61ida; -
. . .. .'··: ' . ;::, ::·· .. ·i / _;_'. :.'~:'.· /:~~il::\;j(.;~'¡~~'±tAi~:-~I~:~.1i':~?~~'i,;')'.~Z·f ~~~~:~f f.,~~~~¡:;~~~;:gfi:0,~~:~i·~h~i~~:t:~~~tcs~j·~:~?~:~5,iJ'.i •(: /'.;':_: :~. _'. 

ma rxi s.t a y\"urigdi p,lomá.t i'.~o;;:petjuéñ~}ili~TglJé_~~·:·com,~\Gui 11 ermo .. To~ 
. . ·- ,.,._- :' ·-:_: __ -_·.::_: ··-~·: .. ::,·:~_:;~;;f.:;:·:r~:;·:~1~4t\JXt~~~{:2,:_~¡¡;~.~~1i'.~;~:,J;J~~r!~-:~~~'.~f!Xt~;~;~~~:,'.'~!~:~::~r~~-:-=~}~:::~·:~: ·~'.>· ._ .... : . -... -.- . - . 
rriell o •.':J.acObo/!Arben z)P,Í'.efi ri6]:no".apeJar'a'1as · Organiza cio" 

_·. _·. ,~ ·· :~-\:;i¡,·r_~~:--~:~?;}?_•J.~:·/t!~~t"-~1,t8::~~f~;~:···'.;y¡~5_:~:·,\~(H~':>~'i,5'.-.'.'.·:::\'~~:;~:.'t.:(:-::::·::;~:..: ... ·.:.·: -, .. , 
nes obreras';'''Cainriisin'asi:·:Ciridíg'eri'as·:y·urbarias para·· defender -

. '' :_::<·:::·-.·:.~\-\-\\\{;;~~:~~:~~~-~)'~~~'\"f:~/¿:;;:~!~)!::(~.:--t~::::?<---~-.-<;::, · '.,_ - : '::- -
la revoluci6njfde/Octubre•y.. en cambio busc6 a última hora una 
- -· ·:, .. · .... '.··~ .. :-":'~-~r~.~\JY;_·~;-~t;, ... ·:-.-~'.(.:;;;:.1.:;_'.:.>~~-:-':·~--.-:--:~·(~>--:._:.-· , , . , 

·transacci6n.·con:·:·ep;·gobierno norteamericano escudándose para 
• ·-"· "-'·-·.,; ·•:.:--:.«• •. ::_':,•,,,·.; ... ;;.,,-.,;,_-_._.,.___ . ·. . . 

esto en evitar.ün'.:silpuesto derramamiento de vidas y sangre -

13 Se calcula que la· oper.~ci6n "Fortune" que derroc6 al go
bierno de Jacobo Arbenz tuvo un costo de 20 millones de d6la 
res, ver, M. Rafael, de indios y cristianos. ed. claves la7 
tinoamericanos. Schelesinger y Kinzer, Fruta Amarga, ed. S. 
XXI. 
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del pueblo guatemalteco, si a cambio la embajada de Estados 

Unidos comprometía a Castillo Armas, respetar lo logrado por 

su gobierno y el de Juan José Arévalo. 

Todo esto signific6, que lo que derrot6 realmente 
.-:·: :·, 
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En este capftulo y más especificamente en este apar

tado no describimos como fue'el proceso met6dico de la bata--

1.la contrarrevolucionaria contra el gobierno guatemalteco, 

por encontrar ser descrito por otros autores en forma magis-

tral 14 soló nos dedicamos en seguida a detallar cuales fueron 

realmente lo~ problemas estructurales y superestructurales y 

como el gobierno de Jacobo Arbenz y suministro de relaciones

internacionales Guillermo Torriello fueron de alguna manera -

cooparticipes del derrocamiento del proceso revolucionario ·· 

guatemalteco. 

Empezaremos por exponer textualmente el discurso de 

renuncia de Jacobo Arbenz ante el pueblo guatemalteco, a la -

caída de su gobierno y a la entrega formal del Estado. (27 de 

Junio 1954) 

"Trabajadores, campesinos, patriotas, amigos mtos, • 

pueblo de Guatemala: Guatemala está pasando por una prueba ·· 

14 ver¡ Schlesinger y Kinzer, Fruta amarga, ed. 5 XXI. m. Ra· 
fael, de indios y crjstjanas en Guatemala, ed. claves latino
americanas, Jonas y Tóbis, Guatemala ed. S. XXI, T.G. Guiller 
mo, Guatemala más de 20 años de traición, ed. Ateneo. V.f. :
Jacobo, til.la.1.em.al.A ed. claves latinoamericanas. Torres-Rivas,
la caida de Arbenz ... rev. Hjstprja ~sociedad No. 15, México-
1977, cuadernos políticos No. 23, 25, 27, 29, 35, 37, 38, 39, 
México 1981-1983. rev. Coyoacán No. 3 México 1983. rev. Estra 
teqias No. 26 y 39, México 1979. Revista Proceso No. 364, 
México 1983. Cardosa y Arag6n, Guatemala la lfnea de su mano
ed. F.C.E. México 1965. Guzm~n Bockler, colonialismo y reyolu 
ci6n, ed. S. XXI, México 1967. Torres-Rivas, crisis del poder 
en centroamérica, ed. EDUCA. Costa Rica. Consúltese la Bata--
1la de guatemala. lA d6nde va Guatemala? y tras la cortina de 
Banano, de Guillermo Torriel1o. 
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muy dificil. Por quince d!as se ha desatado una cruenta -

guerra contra Guatemala. La United Fruit Company, en colabor! 

ci6n con círculos gubermamentales norteamericanos, es respon

sable de lo que nos est6 sucediendo ... 

lEn nombre de quién han estado realizando estos ac-

tos de barbarie? lCuál es el motivo? lo sabemos muy bien. Han 

usado el pretexto del anticomunismo. La verdad es bién distin 

ta. La verdad ha de encontrarse en los intereses financieros-

de la United Fruit y demás monopolios de Estados Unidos, que

han invertido enormes sumas de dinero en América Latina y te

men que el ejemplo de Guatemala sea imitado por otros países

latinoamericanos .•. 

He tomado una decisi6n triste y cruel.· Despues de r~ 

flexionar con una conciencia revolucionaria.clara, he tomado

una decisi6n de gran importancia para nuestro.país con la es

peranza de detener esta agresi6n y restaurar la páz en Guate

mala. He decidido renunciar y dejar el poder ejecutivo de la

naci6n en manos de mi amigo el coronel Carlos Enrique Díaz, -

Jéfe de las Fuerzas Armadas de la República. 

He colocado mi confianza en el coronel Diaz porque -

estoy seguro de que garantizará la democracia en Guatemala y 

de que todas las conquistas sociales de nuestro pueblo se man 

, 
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tendrán. Espero que todas las organizaciones populares le - -

otorguen su respaldo y su apoyo. 

Fui elegido por una mayorfa del pueblo de Guatemala, 

pero he tenido que luchar en condiciones difíciles, la verdad 

es que la soberanfa de un pueblo no se puede conservar sin 

los elementos materiales para defenderla ... 

La situaci6n militar esta lejos de ser diffcil ¡ el -

enemigo que comanda los grupos mercenarios extranjeros reclu

tados por Castillo Armas no sólo es débil sino que carece por 

completo de valor. Hemos observado lo anterior en los pocos -

enfrentamientos que hemos tenid~. El enemigo pudo avanzar y -

tomar la regi6n de Chiquimula sólo gracias a los ataques de -

aviones mercenarios. Yo creo que nuestras fuerzas armadas no

tendr!an mayor dificultad para derrotarlo y echarlo de nues-

tro pafs. 

Asumf la presidencia con una fe profunda en el siste 

ma democrático, en la libertad y en la posibilidad de lograr

la independencia económica para Guatemala. Sigo pensando que

este programa es justo. No he cambiado mi fe en las liberta-

des democráticas, en la independencia de Guatemala y en todo 

lo bueno que constituye el futuro de la humanidad, 
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Algún dla ser4n derrotadas las oscuras fuerzas que -

hoy oprimen al mundo subyugado y colonial. Yo seguire siendo, 

a pesar de todo, un luchador por la libertad y el progreso de 

mi patria. 

Me despido de ustedes, amigos mios, con amargura y -

dolor, pero permanezco firme en mis convicciones. Racuerden -

lo que ha costado. Diez años de lucha, de lágrimas, de sacri

ficio y de victorias democráticas .. , 

Siempre he dicho que lucharíamos sin importar lo que 

costara, pero el costo no debe incluir la destrucción de nue~ 

tro pals, y el envio de nuestras riquezas al exterior. Todo -

esto podrla suceder si .no eliminaramos el pretexto que ha le

vantado nuestro poderoso enemigo. 

Un gobierno diferente al mio, pero inspirado siempre 

por nuestra revolución de Octubre, .es preferible que veinte -

años de una, sangrienta tiranla fascista bajo el rágimen de· -

los grupos que Castillo Armas ha introducido en el pals,,. 

Quizá muchos de ustedes piensen que cometo un error, 

Estoy sinceramente convencido de que no es asl, 1a Historia -

lo decidirá. 
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Deseo que se mantengan las conquistas populares de -

la revoluci6n de Octubre y que la páz se restablezca una vez

que los •invasores hayan sido expulsados de nuestro pafs, y d! 

posito mi fé en el buén éxito del gobierno dirigido por el 

coronel Carlos Enrique Oíaz. 

Con la satisfacción de alguien que cree haber cumpli 

do con su deber, con fé en el futuro les digo !Viva la revolu 

ci6n de Octubre! !Viva Guatemala! 15 

Un mes después Arbenz declar6 que había sido forzado 

a renunciar por la camarilla militar que habfa estado bajo la 

terrible presi6n del embajador norteamericano llamado Purifoy 

"La verdad es que la mayorfa de los oficiales me traicionaron 

y si bien es cierto que las masas indefensas eran leales a mi 

gobierno. habfan perdido sus atributos.• 16 

15 Schlesmger, Kinzer; Fruta Amarga, ed. S. XXI, México 1984, 
2a. edición, P. 224-226 

• 

16 Bohemia 14 de Noviembre de 1954, Habana Cuba. 
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Jacobo Arbenz fue derrocado rotundamente por Estados 

Unidos y sus aliados mercenarios encabezados por Castillo Ar-

mas, aunque realmente su caída se debe a la estrategia y tác

tica que diseñ6 la CIA para crear todo un espectáculo perio-

dístico y psicol6gico de una guerra amplia y triunfalista de

parte de la gente de Castillo Armas, de ahí que, los medios -

masivos de informaci6n jugaron un gran papel en el aspecto -

propagandfstico y en. crear entre los militares y ciertos gru

pos pequeño burgueses y burgueses un estado psicológico de 

incertidumbre polític~ hacia el futuro de sus intereses econ~ 

micos y politices, por eso, la embajada norteamericana luchó

en fomentar también entre los militares un ambiente de deseen 

fianza hacia Arbenz con el rumor político-militar, de que és

te iba a sustituir a las fuerzas armadas por un ejército pop~ 

lar armado, y así la milicia prefirió obedecer a sus cuadros

dirigentes que a caer en la indecisión de su estatus privile

giado. 

Esto demuestra que la ~úicia:n·o;:f~llfa ni llegó a t~ 
'.-·' .-:>:""-:·~_.:;:-:·:;:.,:;_~f;.~¡.:,~.;;_;_~>::;::.::-;~·-:;. ·-: 
~ ' - ·,. -~~--- -., __ .;• '·,._ :.-- . -, 

ner conciencia de clase para.s1;·durantefdíez··a~os de gobierno 
. .· r_._,_'. -~·:>··:·;:'.<!.;-,y:r~~-~-~'?-:-::·.:\:_: __ \;_· . 

democr~tico y que fue f~cil presa~:~n:su mayorí,·de la in-

fluencia del rumor y la propaganda pJ{'rt'ica que les aseguraba 

un lugar en e1 siguiente gobierno nacional. 

Los medios masivos de información jugaron su papel -
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ideol6gico en el ~ual se fundamentan en la sociedad capitali! 

ta, y además coadyuvaron a crear un conseso social favorable

ª la contrarrevoluci6n. La CIA supo manejarlos a tal grado, -

que Radio L iberaci6n difundía los programas diseñados en E·stados

Unidos y logró crear un clima de resignaci6n grupal sobre 

ciertos sectores de la poblaci6n; esto apoyado con la renun-

cia de Arbenz y su contenido tdeolóuico.político más que so-

cio-polltico econ6mico, llevó a que las c1ases sociales po- -

bres y explotadas (Campesinos, Obreros, jornalero~ pequeños -

comerciantes, intelectuales, estudiantes, colonos, etc.) no -

llegaran a participar en la defensa'di la revolución. 

Por otra parte Jacobo Arbenz bién sabia que Guatema

la estaba invadida por intereses económicos extranjeros prin

cipalmente norteamericanos y que la mayor fuerza de empleo la 

tenlan dichas compañlas al igual que la posesión de las mejo

res tierras, tanto de cultivo como ganaderas y mineras; sin -

embargo, sabiendo esto, su reforma agraria e industrial s6lo

afectaba al capital norteamericano por ser este el que más i.!! 

fluencia tenla al interior de la sociedad por dar más empleo 

de fuerza de trabajo que todas las demás actividades econ6mi

co-administrativas juntas, de ah! que, Arbenz pens6 que ata-

cando a las grandes compañlas extranjeras podrla reforzar y -

ampliar el capital nacional y su burguesía y por otro lado 

crear una pequeña burguesla agraria y urbana favorable a su -
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programa de gobierno nacionalista capitalista. 

Arbenz en su proyecto político tendía a restructurar 

la sociedad guatemalteca {que ya había empezado en el gobier

no de José Arévalo), pero con la condición de crear bases pa

ra un desarrollo Agro-industrial y met~lico y cambiar de esta 

manera la estructura socio-económica en Guatemala. 

La renuncia de Arbenz, la debemos entender como la • 

calda de una revolución democrático-burgues~. más que de una 

revolución popular proletaria. 

El gobierno de Estados Unidos puso empeño en derro-

car a Arbenz porque su proyecto de. desarrollo capitalista ~hQ 

caba con los intereses del capitalismo mundial represe~tado • 

concretamente en Guatemala por el capital norteamericano, por 

eso, la CIA, la embajada de Estados Unidos en Guatemala, el -

Pentágono, el departamento de Estado y el Gobierno, estructu

raron la estrategia político-psicológica sobre la cual se de

sarro116 la derrota del gobierno guatemalteco. 

El gobierno de Arbenz tenla dentro de su proyecto PQ 

lftico-económico, desarrollar una pequeña burguesía rural y • 

urbana y cimentar en ellas su consenso social pero afectando 

para ello los intereses extranacionales y así afianzar a la • 
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burguesfa nacional. Sin embargo no cont6 con los· intereses in 

tercalados de que tenfan los grupos capitalistas con los capi 

tales extranjeros, que al final fueron los que ayudaron a su

ca!da y al consiguiente retroceso polftico, social, y económi 

co en el país. 

También hay que destacar que la iglesia católica 

siempre ha estado con los intereses de la burguesía y del ca

pital extranjero, de ahí que colaborara también a la caída de 

Arbenz desde el púlpitro, en sus homilias y en la educación -

formal que impartían; pues la Iglesia en Guatemala manejaba -

las mejores escuelas desde educaci6n básica hasta universita

ria. En donde se educaban los hijos de las clases con.más po 

der económico tanto urbano como rural. 

La mayoría de los sacerdotes o clero bajo extranje-

ros procedían de países capitalistas al igual que las monjas

de diferentes ordenes religosas: Ambos llegaban a Guatemala -

con proyectos ideológicos-religiosos específicos y casi siem

pre se desenvolvieron en las zonas sub-urbanas y rurales, - -

creando entre la población un estado de resignación y senti-

miento antipol{tico y organizati~o. 17 

17 ver; Mondragon Rafael. De Indios y cristianos en Guatemal~ 
ed. claves latinoamericanas, México ¡gs3, la .• edición. P. 239 

\ 
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En Guatemala existfa un escaso desarrollo industrial 

y por lo tanto un incipiente movimiento obrer~ en su mayorfa· 

controlado por las compañfas norteamericanas y sindicatos li· 

berales, y también un movimiento de colonos, pequeños comer- • 

ciantes intelectuales, estudiantil, etc. con direcciones poli 

ticas sin un proyecto a largo plazo y revolucionario y sin 

una militancia ~artidista disciplinada sin una visi6n hist6ri 

ca sobre las condiciones particulares y mundiales del pueblo· 

guatemalteco; ésta fue también otra causa de la caída de Ar·· 

benz. Además, por no estar preparadas estas vanguardias para

desarrol lar un estrategia y una táctica de lucha para momen-

to~:políticos como los que crearon y provocaron la derrota de 

la revoluci6n de Octubre y por otro lado. por confiar el pro

yecto revolucionario de 1944 en manos de pequeño burgueses y. 

burgueses, así como de militares y no haber creado las condi

ciones subjetivas suficientes para una guerra política demo-· 

critica y armadas que en un momento determinado pudiera arre· 

batar la direcci6n de la revoluci6n a la clase capitalista en 

defensa de los intereses populares. 

A fin de cuentas Arbenz actu6 con realismo de acuer

do a sus convicciones democrático-burguesas, pues no contaba

ª la hora de su renuncia con el apoyo de cuartel alguno, sal

vo el de aquellos partidiarios militares, que sab(an que su • 

partida eliminarfa tanto a ellos como sus esperanzas para Gu! 
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temala. Todo lo que podta conseguir según su concepci6n bur-

guesa era concluir una escalada de lucha violenta armada, evi 

tar la pérdida de númerosas vidas y de intereses económicos y 

políticos y finalmente la derrota de un proyecto político-ca

pitalista porque temía que el pueblo fuera rebasando su poder 

gubernamental al fragor del combate y de la toma de concien-

cia de clase para sl. 

Si Arbenz hubiese sido comunista como aseguraban sus 

críticos, hubiese preparado subrepticiamente para la confron

tación, reservando armas en el campo, movilizando una defensa 

popular o incluso arreglando nuevos embarques de armas. Pero 

nunca fue más de lo que aparentaba realmente ser, un reformi~ 

ta burguis cuya ideología no rebasaba los preceptos básicos -

del nacionalismo burgués y el fomento de la industria y la -

agricultura nacionales. 

Jacobo Arbenz, no apel6 a las organizaciones popula

res porque hubiese sido dar armas políticas~ las faccionei -

comunistas así como darles las armas de fuego para que ellas 

hicieran la defensa de la revolución, y esto llevarla a crear 

un ej,rcito popula~ por un lado bajo el mando militar de los 

militares y por otro lado fomentar la creación de un nuevo -

ejército popular que rebasara al gobierno militar del ejérci• 

to en la lucha y llegara a rebasar también el poder político 
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del Estado y el proyecto social-econ6mico de la clase burgue

sa nacional. Por eso, Arbenz no llam6 a las masas populares a 

realizar la defensa de la revolución democrático-burguesa. 

Los que encabezaron y llevaron adelante la revolu- -

ción de octubre jamás comprendieron el papel del indígena en 

un proceso revolucionario democrático-burgués, ni mucho menos 

es una revoluci6n comunista, en su primera fase transitoria -

socialista. Era 16gico que sabiendo que la población guatemal 

teca es 57% indígena; siguieran pensando en base a sus conceR 

cienes ideológicas sobre el papel del indígena en política y 

no comprender que los intereses indlgenas estan más acordes a 

los proyectos social is tas que a los c:·apital is tas, empezando -

por la organización del trabajo, así como por la posesión de

la tierra y su organización politica y social "Pero es natu-

ral que la casta de militares y burgueses solo pensaran pater 

nalistamente en crear condiciones materiales para mejorar la

situación econ6mica y social de las comunidades indígenas más 

no en su participación política y menos militar dentro del -

contexto de la sociedad y la historia, porque siempre se ha -

pensado en 1 os i ndigenas como representantes de 1 o atrasado y 

nunca del presente y del futuro. 

De ahí que Arbenz en ningOn momento evalu6 el poten

cial del indígena en un proceso revolucionario y siempre pen-
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s6 en las clases urbanas capitalistas y en las capas rurales

semi urbanizadas.•1B 

Guillermo Toriello ministro del exterior durante el-

gobierno de Arbenz, siempre pens6, como diplomático de un go

bierno capitalista, en que los organismos internacionales 

creados después de la segunda guerra mundial y con sede en E~ 

tados Unidos como son la O.E.A. y la O.N.U. y servían para di 

rimir problemas políticos econ6micos y militares entre los 

países miembros y al final se dió cuenta que esos organismos

s6lo sirven para defender los intereses de las potencias, im

perialistas en el plano internacional, y que Guatemala no po

día lograr detener la ingerencia norteamericana representada 

por la contrarrevolución; y en cambio, se vió obligado arras

trarse políticamente a los piés del embajador de los Estados

Unidos en Guatemala para arreglar diplomáticamente la renun-

cia de Jacobo Arbenz y de la revolución de Octubre, para en-

tregar al gobierno y al pueblo de Guatemala en bandeja de pla 

ta a los intereses norteamericanos y antiguatemaltecos. Y así 

llegar personalmente a retirarse humillado y con un sentimien 

to antipatri6tico e hist6rico ante los ojos del mundo y de su 

pueblo al que traicion6 pol{tica y concientemente, en vez de 

negarse a hacer lo ~ue hizo y apelar al pueblo y a la defenza 

de la revoluci6n democr~tico-:burguesa. 

18 Op. Cit. 
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Era mucho pedirle a Torriello en su acci6n poHtica, 

que apelara a las masas campesinas y urbanas pobres y explot! 

das, pues su conciencia de clase burguesa no se lo permitía y 

asi quedó históricamente demostrado. Sólo resta decir, que -

la historia de Guatemala cuenta con dos decisiones históricas 

contemporáneas: La de Jacobo Arbenz y la de Guillermo Torrie

llo, que pudiendo defender la revolución de Octubre no lo hi

cieron y en cambio prefirieron el retiro politice-diplomático 
' 

a un pais extranjero, confiando en que la burguesía proyanqui 

respetara lo logrado por 10 años de revolución-democrática. -

La historia dia a dia lo está demostrando, esa época· le está 
19 costando muchas vidas actualmente al pueblo Guatemalteco, 

19 Ver Torriello; Guatemala, más de 20 años de traición ed. 
Ateneo, m. Rafael; de Indios y cristianos ••. ed. claves lati
noamericanas, Schlesinger y Kinzer; Fruta Amarga, ed, s. XXI, 
Jonas y Tobis; Guatemala, ed. S. XXI, Torres-Rivas; la Caída 
de Arbenz y los contratiempos de la revolución burguesa, rev. 
historia y sociedad No. 15 México 1977. 
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1.2 La revoluci6n Cubana. 

La revoluci6n cubana ha dejado su huella hist6rica-

en el mundo entero, porque es el pafs donde se conjugaron ex

periencias con una vanguardia polftica acorde al desarrollo -

particular y general del capitalismo en la segunda década de

los cincuenta. 

El proceso hist6rico cubano demostr6 a los demás pue 

blos dependientes y explotados por el capitalismo nacional y 

mundial, que cualquier pueblo explotado, masacrado, pobre etc. 

puede sacudirse el yugo explotador y levantarse en armas org~ 

nizadamente hasta lograr 

Cuba nos ensefi6 que cJnj~gando la lucha armada en 

forma de guerra de guerrillas con la lucha democrática-urbana 

y rural se puede lograr constituir · condiciones objetivas-

y subjetivas lo suficientemente s6lidas para derrocar a la 

burguesfa nacional y al imperialismo; que al triunfo del pro

ceso revolucionario a la toma del Estado, inmediatamente hay

que 1 icenciar a casi todo el ejército nacional existente, ca!!! 

biarlo por el ejército guerrillero del pueblo, conv.ertir tam

bién los centros de tortura y reclusi6n en centros educativos 

culturales o de reuni6n cfvica, por otro lado mostr6 también

como es posible impedir a toda costa la salida de capitales: -
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llevar a cabo la expropiaci6n de los bienes de los explotad~ 

res antinacionales, la reforma urbana, agraria y la lucha -

por dar trabajo a todo el pueblo, llevar un control de los -

bienes materiales para un nuevo tipo de distribuci6n social. 

El pueblo cubano nos di6 a los pueblos del mundo -

una lección histórica que en forma sintética es la siguiente 

segdn el Ché Guevara: "La victoria armada del pueblo cubano 

sobre la dictadura batistiana ha sido, además del triunfo -

épico un modificador de viejos d.ogmas sobre la conducta de -

las masas populares d~'1a-AmérÍcaLatina, demostrando palpa-

blemen te la capacidad; de~ .~ueblo pa~a 1 iberarse 
_;:-,: .. ,,_.'_ '· .· 

de un gobier 

no dictador' a trav~.sser1a .~.~cha guerrillera" . 

. -" Consideram¿s{t~~~'ik~ortac iones fundamentales que 
'º<<.\:.e\ ,..,. --~-

hizo la revolución· ·cubana:' a•;1afmecánica de los movimientos -

pueden ganar una guerra 

2. - No si'eJ?lpre hay que esperar a que se den todas 
. . . . ' .. ' - . 

las ~o~dicÍones para la revolución; el foco in 

surreccional puede crearlas. 
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3.- En la América sub-desarrollada, el terreno de la lu

cha armada debe ser fundamentalmente el campo". 

De estas tres aportaciones, las dos primeras luchas

contra la actitud quietista de revolucionarios y seudo-revol~ 

cionarios que se refugian, y refugian su inactividad, en el -

pretexto de que la guerra contra el ejército profesional nada 

puede hacer; y algunos otros que se sientan a esperar a que,

en una forma mecánica, se den todas las condiciones objetivas 

y subjetivas necesarias, sin preocuparse ~or acelerarlas. Co

mo resulta hoy claro para todo el mundo, estas dos verdades -

indubitales fueron antes discutidas en Cuba y probablemente -

sean discutidas en América también. 

Naturalmente cuando se habla de las condiciones para 

la revoluci6n no se puede pensar que todas ellas se vayan a -

crear por el impulso dado a las mismas por el foco guerrillero. 

Hay que considerar siempre que existe un mfnimo de necesida-

des que hagan factible el establecimiento y consolidación del 

primer foco. Es decir, es necesario demostrar claramente ante 

el pueblo la imposibil ida.d de mantener la lucha por las rei-

vindicaciones sociales dentro del plano de la contienda cfvi

ca. Precisamente, la Pdz es rota por las fuerzas opresoras 

que se mantienen en el poder contra el derecho establecido. 



En estas condiciones, el descontento popular va to-

mando formas y proyecciones cada vez más firmes y un estado -

de resistencia que cristaliza en un momento dado en el brote

de la lucha provocada inicialmente por la actitud de las auto 

ridades. 

Cuando. un gobierno ha subido al poder por alguna -

forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al 

menos una apariencia de legalidad constitucional, el brote 

guerrillero es imposible de producir por no haberse agotado -

las posibilidades de la lucha cívica. 

El tercer aporte es fundamentalmente de índole estr! 

tégica y debe ser una llamada de atenci6n a quienes pretenden 

con.·cierto dogmatismo centrar la lucha de las masas en el mo

vimiento de las ciudade~ olvidando totalmente la inmensa par

ticipaci6n de la gente del aampo en la vida de todos los paí-· 

ses subdesarrollados de· América. No es que se desprecien las

luchas obreras organizadas simplemente se analizan con crite

rio realista las posibilidades, en las condiciones difíciles

de la lucha armada, que las garantías que suelen adornar nue~ 

tras constituciones están suspendidas o ignoradas. En estas -

condiciones, los movimientos obreros deben hacerse clandesti

nos, sin armas, en la ilegalidad, y arrastrando peligros enor 

mes; no es tan difícil la situación en el campo abierto, apo-
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yados los habitantes por la guerrilla armada y en lugares do~ 

de las fuerzas represivas no pueden llegar. 

Estas tres conclusiones que se desprenden de la exp~ 

riencia revolucionaria cubana las apuntamos hoy a la cabeza -

de este trabajo por considerarlas nuestro aporte fundamental~ 

Aparte de descubrir leyes generales que rigen la 

existencia de la lucha armada guerrillera para los pueblos 

sub-desarrollados, la revoluci6n cubana aportó métodos y téc

nicas de lucha irregular y regular, es decir el paso del foco 

guerrillero a las columnas guerrilleras, embrión del nuevo 

ejército guerrillero popular. 

El "Ch~" Guevara dice sobre la experiencia cubana y

la constitución.del ejército guerrillero, lo siguiente ''La 

guerra de guerrillas base de la lucha de un pueblo por redi-

mirse, tiene diversas caracterfsticas, facetas distintas, a 

cuando exista siempre la misma voluntad de liberación. Es 

obvio que la guerra de guerrillas responde a una determinada

serie de leyes cientfficas, y quienquiera que vaya contra -

ellas, irá· a la derrota. La guerra de guerrillas, como fase

de la misma debe regirse por todas ellas; pero por su aspecto 

2':>. Guevara.Ché, la guerra.de guerrillas, ed. JúC:ar, Madrid 
1977, la. edici6n, P. 11-13. 
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especial, tiene además, una serie de leyes accesorias que es 

preciso seguir para llevar hacia adelante. Es natural que las 

condiciones geográficas y sociales de cada país determinen el 

modo y las formas peculiares que adoptará la guerra de guerri 

llas, pero las leyes esenciales tienen vigencia para cualquier 

lucha de este tipo". 

Lo primero que hay que establecer es quiénes son los 

combatientes en una guerra de guerrillas, y en segundo lugar -. 

es importante destacar que la lucha guerrillera es una lucha

de masas, es una lucha del pueblo; la guerrilla como núcleo -

armado, es la vanguardia combatiente del mismo, su gran fuer

za radica en las masas de la poblaci6n. No debe considerarse

ª la guerrilla numéricamente inferior al ejército contra el -

cual combate, aunque sea inferio~.su potencia de fuego. Por -

esto es preciso acudir a la guerra· de guerrillas, cuando se -

tiene así un núcleo mayoritario y para defenderse de la opre

si6n con un número infinitamente menor de armas. 

El guerrillero cuenta, entonces, con todo e1 apoyo -

de la poblaci6n del lugar, es una cualidad sine qua non, -

pese a las características especiales que la convierten en un 

tipo de guerra, y teniendo en cuenta las posibilidades de de 

sarrollo de la guerra de guerrillas, que se transforma, con -

la potencialidad del núcleo operante en una guerra de posici~ 
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nes, debe considerarse que este tipo de lucha es·un emori6n de 

la misma, un proyecto; las posibilidades de crecimiento de la 

guerrilla y de cambiar el tipo de pelea hasta llegar a una 

guerra convencional son tantas como las posibilidades de de-

rrotar al enemigo en cada una de las distintas batallas, com

bate o escaramuzas que se libren, por eso, un principio fund! 

mental es que no se debe de dar, de ninguna manera, batalla -

que no se gane, combate o escaramuza que no se gane. Hay una

definición antipática que expresa el guerrillero es el jesui

ta de 1 a guerra. 

Queda bien establecido que la guerra de guerrillas -

es una fase de guerra que no tiene po'r sí oportunidades de lQ 

grar el triunfo, es además una de lai,;filses-primarias de la -
,' ' ·.' .~' ~: ·,::·,}\;:~::~~::.:::?\~>:";:_·', ,';'_:_:·.: .. ;:-., :. -' ·:' . 

guerra y se irá desenvolviendo y ,d~~-~~~PlL~°'·d,o;h.~sta que el - -
, · . . :_: · __ i.. •• ' •:J~--1:~~F:~"'.:':-~G1!:r:._\->:::.~;;:-.. ::;_:.:_-:'::-·.··' .. , 

ejército guerrillero, en su :crecimfe·n_to'·constante.adquiera -
. : ·. - _", .. _ .. :y_._·; ·.:.~--~_\'§:i}~~~'.~f.~~t3:~;~JJ.::·~.-,'.l/_~c:_-'.:'.·\~i}_:_:-·. ,.- '. ' 

las características de un:dercitó<regulár./.En este momento -
, -: ':·:.:: :. ::,::··>:;}; ":-::_ f,~.;:~):;4\.~_.-~';:;~J;i}_~;:)J!;:-:;~~;·Y,~:!;:·;'f>'.·t-;/~: :?·.__ ' 

estará 1 isto para apr)car/g0Jp!!'s:t_d_eft~'.i.~ivos',·a1 enemigo y - -

acreditarse la vicfb;i~}\/€)\Jf~_~'y:~·tgfir~~i~:~'1\~'~mpre el producto-

de un ejército regular, aunqUe s'us orígenes sean los de un 

ejército guerrillero; 21 

21 op.cit. p, 13-17. Para ver más sobre el desarrollo general 
de como se constituye un ejército guerrillero, consultar a. 
Guevara Che; pasajes de la guerra revolucionaria, Ianni Octa
vio, Imperialismo y cultura de la violencia en A.L. ed. S.XXI 
V.J. Ilionov lenin, la lucha armada, ed. progreso, Robert Ta-
ber la guerra de la pulga, ed. ERA, tse-tung mao, la guerra -
revolucionaria, ed. Grijalbo. 
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La revoluci6n cubana ha .legado a nuestros pueblos • 

'Latinoamericanos una serie de leyes generales y particulares, 

que se presentan diariamente en la din5mica de lucha de nues

tra América; pero esas leyes son esencialmente el demostrar -

que en un pals donde existe un gobierno represivo, explota- • 

ci6n, racismo, golpes militares, etc. es factible iniciar un· 

proceso revolucionario, siempre y cuando exist~· una mlnima -

condici6n de necesidades, econ6micas, sociales, polfticas etc. 

insatisfechasen la mayorla de la poblaci6n, por otro lado, •• 

que exista uno o varios organismos sociales y pollticos dis-

puestos a luchar por la transformación revolucionaria de la -

sociedad; por otro lado en donde existen gobiernos civiles -· 

que hallan llegado al gobierno por vfa de lécciqnes, y manten 
. . 

gan un mlnimo de legalidad y sustentaci6n oi:ganizativa de ma-

sas, es m5s dificil iniciar la lucha armada, pero no imposi-

ble si se saben aprovechar las condiciones de crisi~ política 

y económica que se presentan en el ciclo de producción capit! 

lista, en donde casi siempre recae esta crisis en las masas -

pobres y explotadas. 

( 

En América Latina en donde la mayoría de población 

es joven, perteneciente en gran parte a las clases trabajado

ras tanto urbanas como rurales, es en este grupo social en el 

que recae casi siempre la responsabilidad histórica de mili· 

taren la lucha polltico-social econ6mica; y es precisamente 
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de esta poblaci6n juvenil de donde salen los cuadros revolu

cionarios que actualmente se baten a muerte contra las formas 

de dominaci6n imperialista y contra la marginaci6n y explota

ci6n de las burgues{as nacionales. 

La experiencia cubana ha dado a estos jóvenes las lec 

ciones mínimas más actuales del papel de la juventud y pueblo 

en general en la lucha antimperialista y por un cambio revolu 

cionario en cada uno de nuestros pueblos de América. La revo

lución cubana es ahora un baluarte de experiencia y hechos 

que de alguna manera se inscriben en muchos países de América 

de ahí que, desde su triunfo, la estrategia norteamericana y 

de las burguesías nacionales así como de los ejércitos de di

chos pafses, estéfl día a día preparandose en contrainsurgen

cia para frenar cualquier brote de descontento tanto democrá

tico como armado, porque en nuestros países de América la ex

periencia cubana empieza a dar sus frutos, en cuanto a la lu

cha armada y democrática, por existir y desarrollarse condi

ciones similares a la Cuba bat\sta, pensando los gobiernos 

burgueses y el imperialismo .que cada brote revolucionario en 

América es una injerencia cubana o rusa en el desarrollo de -

cada país. Este es el aspecto ideol6gico del problema bajo la 

6ptica capitalista, la verdad concreta son las condiciones s~ 

ciales, políticas y econ6micas en que vi~en nuestros pueblos, 

que los hace comprender las experiencias de otros pueblos, P! 
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ra adaptarlas a sus condiciones particulares hist6ricas y así 

dar un salto cualitativo en sus tipos tácticos y estratégicos 

de lucha. 

Los países de América no s61o ven la revolución cub~ 

na como la lucha her6ica de un pueblo contra el imperialismo

y la burguesía sino principalmente la representación sintéti

ca de sus propias experiencias y necesidades históricas de li 

bertad y paz, por eso,. las sociedades americanas.día a día se 

debaten en una constante lucha interna y externa por las for

mas y contenidos que toman las experiencias cubanas al inte-

rior de ellas; por otro lado, la lucha democrática y los con1 

tantes golpes militares de Estado, crean diariamente las con

diciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la lu-

cha armada. 

Las burguesías ~acionales y el imperialismo ven en -

Cuba al ·pueblo que export~ r~vol~ciones a Am~rica, y confun-

den el internacionalismo proletario con inferencia directa 

del ejército cubano, lo cual la propia historia contemporanea 

se ha encargado de desmentir, porque lo Qnico que Cuba a ex-; 

portado a los países dependientes es su experiencia y ciertas 

leyes generales que rigen la lucha armada en forma de guerra

de guerrillas, asi como, las leyes particulares que rigen la 

política militar norteamericana, y su injerencia en la políti 
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ca nacional militar. 

·cuba no exporta mercenarios, ni interviene con bases 

militares, sino hace uso legítimo e hist6rico de su interna·· 

cionalismo proletario, que si bién Cuba por medio de su polí

tica internacional de dar apoyo diplomático a los procesos r~ 

volucionarios de América la ha llevado siempre a que este ti· 

po de apoyo le sea visto como intervención directa militarmen 

te hablando, no es otro hecho más que la careta ideológica 

que el imperialismo y sus agencias informativas nos dan a tra 

vés de los noticieros hablados y escritos ·en cada uno de nue~ 

tros países, la realidad es que la revoluci6n cubana está re! 

lizando transformaciones estructurales al. interior que han 

permitido a su pueblo superar muchos problemas de producción· 

y distribución de la riqueza y lograr un mejor status de bie

nestar social. 

El .imperialismo norteamericano ha creado una imagen

en Am€rica, de que el gobierno cubano esta metido en cada uno 

de nuestros actos políticos nacionales iosurrecionales y no -

admiten que en forma implícita lo que está de cubano en las -

rebeliones de las masas, es el hecho de existir condiciones -

materiales parecidas a las que dieron origen a la revolución

cubana, asi como la experiencia de la forma de iniciar una lu 

cha guerrillera. 
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Cuba y América Latina forman parte del mundo. Sus 

problemas forman parte de los problemas que engendran de la -

crisis general del imperialismo y la lucha de nuestros pue- -

~los subyugados, la odiosa y brutal campa~a desataaa contra -

la revoluci6n cubana expresa el esfuerzo desesperado que los

imperial istas hacen para evitar la 1iberación de los pueblos. 

lQué duele.a los imperialistas y burguesías proyan-

quis de manera especial contra Cuba~ 

El malestar es su ejemplo revolucionario, en donde -

un pueblo con una vanguardia político-militar rompió con el -

esquema de la lucha pol!tica de partido es decir,' que quedó -

demostrado que para nuestra América la lucha polftica de par

tido democrático está cancelada por. el momento, si se piensa-

11 eg ar a la toma de 1 Estado por vh electoral partidista; en-

cambio el camino único para la toma de 1 poder político para -
llevar acabo 1 a dictadura del prol etari ad~ es la: vía armada,-

pero esta llega en el momento que es ne~e~;~r'iíi\úi:iJizar este-
. --,,_'.?t:'.·:'j,;~~1+---~:;;i:'~>;>-·- -.. ---- -. -.. 

tipo táctico de lucha, cuando están .cerra·das'\io:,cerrándose l.as 
. . . -:, __ ::'·\'_::::r:~fl~f(:'·~~~: .. ;·=·/·:., .;:_,_~\- .. '··:. -

posibilidades para la lucha socio-política\dé;\,las:masas; 

-.: '.:i}Wf1:·i1}·ft:i··· ·-
Lo que une a los imperialistas;~/,'íiif~9~·e·~·f~.~l~ti~o 

. . -·:·_· ·.·::--~~.r:~~-~,::.'/:'.~-:_.{·,y;.:.;~'..--:-·:·..- _._ 
americanas es el miedo no sólo a. la revolui:]6nicub.ana, sino -

·; ·:.' 'e:·,:, ' '' !,•_ ;• ._ ~ ·, .'.l·' 

también a la revoluci6n latino americana;·.e~ ·e1~~ié~d·a que • 
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los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y secto-

res progresistas de la pequeña burgues~a tornen revolucionari! 

mente el poder en los pueblos oprimidos, hambrientos y explo

tados por los monopolios yanquis y las oligarquías reacciona

rias de América; el miedo a que los pueblos saqueados del con 

tinente arrebaten las armas a sus opresores y se declaren, CQ 

rno Cuba, pueblos libres de América. 

Pero el desarrollo de la historia no se detiene ni -

puede detenerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos, de-

terminados por las condiciones materiales de su existencia y

las metas superiores de bienestar y libertad, que surgen cuan 

do el progreso del hombre en el campo de la ciencia de la tés_ 

nica yde la cultura lo hacen posible son superiores a la vo-

* 1untad y al terror que desatan las oligarquías dominantes. 

Las condiciones.~ubjetivas de cada pals, es decir, -

el factor conciencia, organización dirección, pueden acelerar 

o retardar la revoluci6n. segan su rnayor~¿~enor grado de des! 

rrollo, pero tarde o temprano en cada época histórica, cuando 

las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, 

la organizaci6n se logra, la direcci6n surge y la revolución-

* ver: Dos S. theotonio; imperialismo y dependencia, ed, ERA. 
México 1980, P. 281-300. 
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se produce (Esto es lo que el imperialismo y las burguesías -

nacionales no dicen acerca de como surge mfnimamente una revQ 

luc16n). 

En este aspecto estamos de acuerdo en lo que dice Fi 
del Castro en 1 a segunda declaración de 1 a Habana: "Que tenga 

lugar una revolución por cauces pacfficos o nazca al mundo -

después de un parto doloroso, no depende de los revoluciona

rios, depende de las fuerzas reaccionarias de la vieja socie

dad (capitalista), que se resisten a dejar nacer la sociedad 

nueva (comunista), que es engendrada por las contradicciones 

que lleva en su seno la vieja sociedad, la revolución es en -

la historia como el médico que asiste el nacimiento de una 

nueva vida. No usa sin necesidad los aparatos de fuerza, pero 

los usa sin vacilaciones cada vez que sea necesario para ayu

dar al parto. Parto que trae a las masas esclavizadas y explQ 

tadas la esperanza de una vida mejor". 

. :: 

En muchos pafses de América la. revolución es inevit~ 

ble. Este hecho no lo determina nadie en particular. Esta de-

terminado por las condiciones de .explotación, miserias, raci!_ 

mo, represión 

el desarrollo 

etc.1 en que viven los.'pll~blos .Y 
:··,:. '!'''··· .. 

de la conciencia re~ÓlÍl.c.io'naria 
'. ·' .. 

por otro lado, 

de las masas, -

la crisis mundial del imperialismo i el movimiento universal 

de la lucha de los pue·blos 'subyug·ados. 
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Estos hechos no se exportan ni se venden, son actos-
' 

producidos por el desarrollo internacional del capitalismo y-

no por injerencia cubana al interior de cada país; pero en 

cambio la intervención del gobierno de los Estados Unidos en

la política interna de los países de América Latina ha sido -

siempre cada vez más abierta y desenfrenada. 

Las misiones militares norteamericanas constituyen -

un aparato de espionaje permanente en cada nación, vinculado

estrechamente a la Ageni:ia Central de Inteligencia; inculcan

do a los oficiales los sentimientos reaccionarios y tratando

de convertir los ejércitos en instrumentos de sus intereses -

políticos y económicos. Esto no es injerencia para los Esta-

dos Unidos sino "ayuda· para mantener la democracia, la paz y 

la concordia entre los países", en cambio Cuba con su ejemplo 

s{ interviene cuando un pueblo logra desarrollar una vanguar

dia revolucionaria por utilizar esta vanguardia, las mismas -

estrategias y tácticas de lucha que el pueblo cubano en su -

proceso revolucionario utilizó en su momento. 

El proceso revolucionario cubano es hoy un ejemplo y 

una experiencia para los pueblos de América no por ser liures

del imperialismo yanqui u otro, sino por los logros objetivos 

materiales que su pueblo y gobierno llevan acabo en la actua

lidad y que de algun·a ·forma impl {cita crean y desarrollan 
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otros pueblos en su quehacer revolucionario. 

Nunca en América se habfa producido un hecho de ex--·· 

traordinarias caracterfsticas, tan profundas rafees y tan - -

transcendentales consecuencias como la guerra revolucionaria

cubana, a tal extremo que ha sido calificada como el aconteci- -

miento cardinal de America. 

La revoluci6n cubana, ha seguido, las lfneas genera

les de todos los grandes acontecimientos históricos del siglo 

caracterizados por las luchas anticoloniales y el tr§nsito al 

socialismo. Sin embargo, algunos sectores intelectuales, han

pretendido ver en ella una serie de rafees y caracterfsticas -

excepcionales. Se habla del excepcionismo de la revoluci6n e~ 

bana al compararla con la lfnea de otros partidos progresis-

tas de América, y se establece, en consecuencia, que la forma 

y el camino de la revoluci6n cubana son el .producto único de

la revoluci6n y que en los demás pafses de América sera dife

rente el tr~nsito hist6rico de los pueblos. 

Aceptamos que hubo excepciones que le dan sus carac

terf sti cas peculiares a la revoluci6n cubana; es un hecho que 

cada revolución cuenta con este tipo de factores especfficos. 

Sin embargo, nadie podrfa afirmar que en Cuua habfa condicio· 

nes polftico-sociales totalmente diferentes a la de otros paf 



76 

ses de América y que a pesar de esas diferencias, Cuba hizo -

la revoluci6n, también existieron ciertas condiciones, que no 

eran tampoco especfficas de Cuba, pero que diffcilmente se- -

rfan aprovechables de nuevo. por otros pueblos, porque el imp~ 

rialismo, al contrario de algunos grupos progresistas, sí -

aprende con sus errores la condici6n que pudieramos calificar 

de excepci6n es que el imperialismo norteamericano estaba de

sorientado y nunca pudo aquilatar los al canees verdaderos de -

la revoluci6n cubana. 

Cuando quiso reaccionar el imperialismo, cuando se -

dfó cuenta que el grupo de j6venes inexpertos que festejabanel 

triunfo por las calles de la Habana, tenfan una amplia con

ciencia de su deber pol ftico y una férrea decisi6n de cumplir 

con ese deber, ya era tarde y asf, amanecfa un Enero de 1959, 

la primera revoluci6n social de toda la zona caribeña y la -

más profunda de las revo1uci6nes americanas; de donde surgie

ron hombres revolucionarios que más tarde le iban a dar una -

lecci6n a todos los pafses de América. 

Entre esos hombres que con su ejemplo internaciona

lista le mostraron a latinoamerica que el único camino para -

su total liberaci6n es 1a vfa a.rmada, se incribe e1 comandan

te Ernesto Guevara de la Sern~conocido mundialmente como el 

11 Ché". 
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El "Ch~" Guevara no s6lo es conocido mundialmente c2 

mo uno de los jefes militares y funcionarios de la revoluci6n 

cubana sino principalmente por sus dotes intelectuales y mili 

tares, como dijo Jean Paul Sartre ''considero que ese hombre -

fue no s6lo un intelectual, sino el hombre más completo de -

nuestra época". 

En Bolivia murfó el Che como el queda, luchando por 

la revoluci6n latinoamericana socialista; con su ejemplo ~l 11! 

v6 a la práctica el hombre que quiso crear al hombre nuevo, -

con su vida, con sus escritos el defendi6 que un hombre que -

defiende sus ideas con las armas y sus teorías con la acci6n

debe ser el hombre nuevo, el hombre revolucionario de ahf que 

el Ché muriera en Bolivia como el hombre más completo de 

nuestra época. 
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1.3 La guerrilla de Ernesto "Ché" Guevara en Bolivia. 

El comandante Ernesto "Ché" Guevara ha dejado como -

lección y ejemplo a todos los pafses de América, que la única 

forma de liberación que tenemos es la vfa armada,_.a~rovechan

do hasta donde sea posible la lucha democrática, pero nunca -

subordinando la lucha armada a la democrática. 

Por eso, él luchó en Bolivia por una revolución con

tinental, forjando en primer lugar un ejército guerrillero 

que emanara de la lucha democrática centroamericana y de toda 

América para formar por último un ejército guerr.illero latino 

americano para enfrentarse a las burguesfas nacionales y al -
: e 

··¡·· 

imperialismo. .· >,·· 

.·:.,·\: ~ 

Analisemos un poco_ como es que .el Ché Guevara logró 

romper con la visión democrática de cambio social· para lospaj_ 

ses de America que tenían los partidos tradicionalistas, tan 

to los nacional\st'as como comunistas. 

El Ché en su ensayo 11la guerra de guerril 1 as·, un métci 

do~ explica con fuerza su convicción profunda e inquebranta

ble de que la vfa d,e la.s armas es 1a única. que puede conducir 

a la emancipación de los pueblos oprimidos de América iatina 

·(y del mundo entero); El principio de la inelubilidad ·de 



la lucha armada deriva en el precisamente de su sociología de 

la revoluci6n; porque la revoluci6n es socialista, es por la

que no puede triunfar más que por la guerra revolucionaria; -

el Ché dice: "En América, el camino para la liberaci6n de los 

pueblos, que será el camino del socialismo marchará através -

de las balas en casi todos los palses•. 22 

En efecto, si la revolución en América Latina no fue 

sino nacional-democrática, podrla contar con el apoyo de las

capas de la burguesla, de sectores del aparato del Estado y.

sobre todo, de una parte del ejército; podrla pues, realizar

se por elecciones o por un golpe militar. Es, dice el Ché:" 

perfectamente razonable y coherente por parte de los partidos 

de izquierda tradicionales asl como los nacionalistas, que no 

confían más que en una revoluci6n democrática burguesa, consi 

derar los alianzas electorales o las conspiraciones militares. 

como la estrategia más realista; en su perspectiva, el desen

cadenamiento de la lucha armada por la vanguardia revolucion~ 

ria no pued~ efectivamente aparecer sino como un aventureris

mo insensato 11
•
23 

22 Entrevista en la cadena CBS, 13 de Diciembre de 1964. 

1.'23 op. cit'.. · ·~ .. 
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En cambio, la definici6n del carácter socialista de 

la revoluci6n instaura una problemática totalmente distinta -

que es la problemática leninista de la destrucci6n del apara

to militar - burocrático del Estado burgués: la cuesti6n de -

como quebrar el aparato de la represi6n del Estado oligárqui

co domina toda la política y doctrina del Ché: por que tiene 

puesta la mira en una revoluci6n socialista, sabe pertinente

mente que la derrota y la liguidaci6n total del ejército, su 

ruptura, su desmembramiento, su liquidación y su derrota son 
. ·:-··.,, 

una condición necesaria e indispe'lls-~ble para. esa revolución. 24 
. . ; ; ,~-:-.---\)"~-.:~}~-~.:.::o\:;~,·-. . . ,' 

El escepticismo irónico dél'ch€ encuanto a las vfas 

.: pacificas de cambio revoluciona~io para los pueblos de Améri

ca no deriva de ningún dogma sino de una comprobación objeti

va y realista a la que se enfrentó durante sus viajes por cen 

-troy sudamérica en 1952 donde vi6 ·y vivid en carne propia -

los procesos políticos de su época, y fue más su experiencia 

personal durante su estancia en Guatemala en 1954; cuando el 

gobierno democrático de Jacobo Arbenz fue derrocado por un -

"ejlircito" en colaboración y asesoramiento de la embajada de Es 

tados Unidos, asl cuando en 1954 la revolución democrático- -

burguesa guatemalteca es traicionada y derrocada. El Ché est~ 

ba en ese instante en Guatemala y dice de su experiencia: 

24 ver: el prólogo del libro: Guerra del pueb]o, ejército del 
pueblo del General Giap. ed. ERA. 



.8! 

"no obtuve cargo alguno en el gobierno de Arbenz. Sin embargo 

al afirmarse la lnvasl6n norteamericana trate de formar una -

pequeña tropa de gente jóven, yo mismo incluido, para oponer

me a los aventureros, fruteros de la United Frult. En Guatem! 

la era necesario luchar pero casi nadie luchd•. 25 

Si el pueblo guatemalteco y sus vanguardias democrá

ticas no lucharon fue por dos razonez: primero la falta de -

una visión histórica del papel de la lucha armada; y en segu~ 

do, por falta de una política revolucionaria objetiva repre-

sentada por un verdadero programa polltico, una estrategia y

táctica de lucha, así como una metodologla de alianza social

entre los grupos y clases sociales pobres y explotadas, pero

principalmente su falta de comprensión histórica del pueblo -

indlgena. 26 

El "Cl1~" Guevara no confiaba en los partidos tradi-- · 

cionales democráticos, porque sintió que la lucha socio~pol{~· 

25 Declarado por el Chi al desaparecido periodista Aigentino
Jorge Ricardo Masetti. en Cuba,en Junio de 1960, 

26 ver:: Revista, nueva Antropologla No. 20, México, Enerol983 
Palestina y Guatemala, dos pueblos victimas del genocidio. 
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tica-democr6tica que desarrollaban dentro de los cánones jurf 

dico-pol•ticos enmarcaaos por la dictadura capitalista, re-

presentada en c5maras legislativas, no era la vía por la cual 

los pueblos de América podrían lograr su total independencia

pues la burgues•a y la pequeña burgues•a nacionalista no du-

dan en asociarse con el capital imperialista cuando se ven 

amenazados por una revolución socialista. Esta comprensión 

del "Ché" en no confiar en los partidos tradicionalistas de -

cualquier índole i~eológica, la tomó no de los manuales clás! 

cos del marxismo, sino de una experiencia práctica y la rea-

firmó durante su participación directa en la revolución cuba-

na. 

El "Ché" Guevara nos dío una lección h.istórica' al 

afirmar que por el momento actual y en base a·:1a.correlación

de fuerzas po]Hicas continentales, en dond~cl.~min~ casi en -

su totalidad el capitalismo, es imposible··llevar a cabo un "

cambio revolucionario socialista por la vía electoral, pacíf! 

ca y por la v•a democrática, inscrita esta democracia dentro-

de cfinones capitalistas. .La historia actual de América e~ 

tá demostrando la justicia y verdad de sus pensamientos, por

que cómo el dijo: "En cualquier pa•s de Am~rica en .que un par 

tido llegue al poder del Esta.do por vía elecciones democráti

cas y su programa político de lucha lleve en su práctica la -

afectación del capital nacional o imperialista sin tocar ni -
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desarticular al ejército y demás fuerzas represivas, sería r& 

pidamente derribado por un golpe de Estado militar más o me-

nos sangriento, ya que el ejército es, desde siempre, el ba--

luarte último y decisivo del régimen capitalista. El Ché llega 

así, por un análisis de la historia reciente de América lati

na a la misma conclusión que Marx y Lenin a partir de la exp~ 

riencia de la comuna de París y de la revolución rusa: la re

volución de los trabajadores debe romper la máquina polftico

mil itar de la burguesía. 

El "Ché" plantea que la lucha democrática sólo sirve 

para iniciar las condiciones subjetivas más no para poder 11~ 

gar a la dictadura del proletariado; y que la teoría del par-

\tido revolucionario que debe de darse dentro de la lucha dem.Q_ 

cratico-capitalista así como su concreción real, de que este

partido político puede vía electoral llegar a la toma del Es

tado y sostenerse para llevar acabo la dictadura del proleta

riado, es una seudoconcrec16n dogmática que tienen los parti

dos polfticos tradicionales. Pero que realmente la· única for 

ma de tomar el poder del Estado y forjar el socialismo es por 

la vía revolucionaria, por la vía de las armas, es por medio

de la lucha guerrillera desarrollada preferentemente en el 

área rural y una vez tomado el Estado licenciar al ejército y 

cambiarlo por el ejército guerrillero. 
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La teorfa Guevarista de no creer en la vfa pacífica

P.ol ític~~lectoral para llegar al socialismo tiene su marco -

teórico-histórico en la historia de la lucha de los pueblos -

de América, Asia y Africa, que conoció de cerca en los viajes. 

que hizo a diferentes países de esos continentes, principal-

mente en América. 

La justeza de utilizar .la táctica de la lucha denom! 

nada guerra de guer,rillas.en'lugar de la lucha electoral vía

partidos políticos para llevar a cabo la toma del poder Esta

tal y el socialismo en Latino~mérica está demostrando en 1 a

actual idad , la verdad· del pensamiento del Ché: que no es ne

cesario esperar la formación,'madurez, y el desarrollo de un

partido polí'tico comunista o socialista o proletario o como -

se denomine, para poder' iniciar.y desarrollar la lucha poli'ti 

ca en pro de una sociedad .~.,omynista, sino que el foco guerri

llero puede ser el catal z~dor.de .las aspiraciones prlcticas-

de las masas explotadas· Es decir, la lucha guerrillera no 

precisa necesariamente de 1a existencia de un partido políti

co para empezar a actuar, sino que al fragor de la lucha se -

puede empezar a crear el partido político, producto del d•sa

rrollo cualitativo de la vanguardia político-militar que se -

crea también a\ interior de la lucha guerri\lera en donde los 

mejores hombres forman estas vanguardias y posteriormente en

cabezan al partido revo'1ucionario que nace en las entrañas 
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del pueblo luchador. 

Queda claro que el Ché no desprecia el papel que de

sempeñan los partidos políticos dentro de la lucha política -

democrática burguesa, sino que esta convencido que este no es 

el camino posible por el momento para poder llegar a la toma

del poder del estado y establecer el socialismo. Es necesa

rio desarrollar la táctica de lucha de la guerra de guerri- -

llas para ir forjando al nuevo ejército popular e ir creando 

entre las masas sociales pobres la conciencia revolucionaria 

de la necesidad hist6rica~de~transformar el sistema de explo

taci6n capital is ta ;~n u~~;,· íi'¿év~ tipo' de sociedad comunista . 

. · ... · {::)iÍ~,g;:'/·~7~~f ~~W~:i.!;.ht;i./ · · · 
Ernesto Guevara·•no;(s6fo,1ana1iz6 téoricamente el pa-

. --· :,~··. ~ F·'.:_':':;~;i~'.c;~{~;:Y:~~{~~-:~~1f~}f~};;;~:~~-(f;:~:S)':./'.;;_,::_~ · ~ ·: · · -· 
pel de la guerrilla'te'n.,c1fffproceso1de' transici6n revoluciona-

. -~. -._ </ ~!.\~,::-/.i·;,J~~%~'.;.~·~~f~:;~~¡~~~-t1;;-~~--<::~}·::.:-\·_::-_<F : _ . . ·_ 
rio del capitalismo'al}'.'so'i:iansmo{sirio;,que lo practic6 con su 

ejemplo h is t6ri co e~g7·\y~~·T:~~,~~t~},~¡¡~.~1i~~;~·:r e,volu c i 6 n cuba na 
para irse a prepara'r'táctii::amerite';iy}fjs'icamente·al· Congo Bel-

-. '.' ' . ";'º:·.:~ ,;,:,:-.\"~-'~·'>·' ~\~\';:;:' :)'.,'_(:' :' :'--\~'· . , ~ .:.<.- ' : ' ·. 

ga para después trasladarse ii:la•'sierl'a'de'Bolivia en donde -
. ' - · .. ,,-_-, ·;; ,· ' :.·:-_ .. -.:,'._(' -·. - . 

comprobó nuevamente en la p'ráctica.que los'partidos pol fticos 

comunistas Lattnoa~ericanos no sirven para llegar, a la toma 

del poder y mucho menos para encabezar la vanguardia polftico 

militar proletaria en la lucha de clases. Esto lo dijo en su 

mensaje a la tricontinental del 16 de Abril de 1967: "Las bur 

gues!as aut6ctonas· (y los partidos políticos nacionalistas o-
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comundstas) han perdido toda su capacidad de oposici6n al im

perialismo si alguna vez la tuvieron y s6lo forman su furgor

de cola. No hay más cambios que hacer; o la revoluci6n socia-

,l ista o caricaturas de revolución." 

Para Guevara la guerrilla no sustituye al partido 

proletario sino que es la matriz social para su nacimiento y 

desarrollo, ya que la guerrilla no es un fin partidista-polf

tico en sf sino una táctica de lucha para forjar en el comba 

te la nueva sociedad y su vanguardia partidista, es decir la

guerrilla en su actuar polftico forja por un lado un nuevo -

ejército popular, por otro lado crea o desarrolla el surgi--

miento del partido prol~tario en donde su vanguardia polftica 

la constituye con los mejores hombres forjados en la lucha y 

por último, va creando las nuevas condiciones objetivas y sub 

jetivas de la nueva sociedad. 

El anal izar el pensamiento y praxis pol Hica del Ché 

' no sólo a través de sus escritos sino a la luz de su vida práf 

tica, hasta su muerte en Bolivia, no se puede pasar por alto

su concepción acerca de la formación del hombre nuevo intern! 

cional, es decir sin analizar su pensamiento internacionalis

ta, que practicó hasta sus últimas consecuencia. En su mensa

je a la tricontinental, señalaba al respecto: 
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"América, continente olvidado por las Gltimas luchas 

polfticas de liberaci6n, que empieza a hacerse sentir a tra-

vés de l~ continental en la voz de la vanguardia de sus pue-

blos, que es la revoluci6n cubana, tendrá una tarea de mucho

valor: La creaci6n del segundo o tercer, Viet-nam del mundo.

En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperialismo es 

un sistema mundial Gltima etapa del capitalismo, y que, hay -

que batirlo en una gran confrontación mundial. nos empuja a -

esa lucha; no hay más remedio que prepararla y decidirse a em 

prenderla. Muchos morirán víctimas de sus errores; otros cae

rán en el duro combate que se avecina; nuevos luchadores y 

nuevos, dirigentes surgirán al calor de la lucha.revoluciona

ria. El pueblo irá forjando sus combatientes y sus, conducto--

res en el marco selectivo de la guerra misma\: •. Nuevos brotes 

de guerra surgirán en estos y otros.país~s\.~mericanos como ya 
.. ' - . -, ·...-_·;~;}~; ~:.',•)_;;::{<' .-::>:;.<, ·. -.~ - ' .. --

ha ocurrido en Bolivia,.e irán;:creciendo·•con.todas las visci-
. ':'.'. ;'; . ,::f.~,::'_;~·;(· ':~-~!,·f,;·~;_/1'.0;'.;":f.i\~--~~-:;'._i:;.'i:'.:·-\;:~·-,:_ :;' .. ~. 

si tu des que entrañá,;este'.:;p'efi9r.oso\'ofi cio· de .. re vol uc i ona ri o -
- _, .. ·: --- ·: :·. :/:-~::JtNiY1·,'--~~f,:::~:-~~;~~-j'.JR!-,9/~f/'.?·'_'-.~·~:{;J~ :··:>·, :: ·:: ~-.;..:: ·· 

moderno. La finalidad!ié'stra.tégiCa'.{de la•lucha debe ser la des 
~-:-·:. -_ ~·:.:~--~~:: __ ,.J~:~~:::~~-::~r).¿¿-:,~}=:s .. ~-;-!'.~.:;,.<;-~:-:\_:_:<:·· ·-.:. '.{\'..:-~.:~- .. ·, 

trucci6n del ::imper.i aljisnio::La participaci6n que nos toca a n.Q_ 

sotros, 1 os :~~;~'{ú'~ab'f·f ~'t~as~d~s de1 mundo, es 1 a de el imi-
-:---. ... '• - ·' ,.-·. . -: . 

nar las base~';'ii~.s~stentaci6n del imperialismo" • 
. . -~/-·?:~;:·~:-; .-.~--- . 

El elemento de esta finalidad estratégica ser§, en--. . . 

tonces, la liberaci6n real de los pueblos; 1iberaci6n que se

producirá, a través de la lucha armada, en la mayoría de los-
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casos, y que tendrá, en Amerita, casi indefectiblemente la 

propiedad de convertirse en una revoluci6n socialista. Por 

eso, el Ché Guevara luch6 por desarrollar una lucha intercon

tinental empezando por forjar a los futuros combatientes in-

ternacional istas desde la sierra boliviana. No fue casual que 

halla escogido a Bolivia para iniciar el segundo Viet-nam si

no obedeció a lineamientos estratégicos y políticos bién defi

nidos en donde se conjugaban condiciones óptimas para desa-

rrollar la guerra de guerrillas intercontinental, empezando -

por preparar combatientes que fueran a sus países a iniciar -

reiniciar o continuar la guerra de 1 iberación nacional 'prime

ro, y luego intercontinental, teniendo.como eje estratégico -

de lucha y de coordinación al grupo d{l~'.sierra de.Bolivia.

El Ché sabía que la empresa ~u~~fll~'si:ába con su internaciona-

lismo proletario era difícily',~;~:f'.to.:dijo en su mensaje a la 
;;-_, 

tri continental y en la carta 'de 'despedi,da: 
-"'; :. ,_. .;. _'.'· .. : . 

"En nuestro mundo en lucha, en cuanto al gran objeti 
. . 

vo estratégico, la destrucción, tot~l del imperialismo por m~ 

dio de la lucha debemos ser intransigentes ••. Luchar contra -

el imperialismo donde quiera que este esté ..• Esto significa

una guerra larga. Y lo repetimos una vez más, una guerra ~ 

cruel que nadie se engañe cuando la vaya a iniciar.:Y que na-

die vacile en iniciarla por temor a los resultados que pueda

traer para su )ueblo. El ~asi la Gnica esperanz~ de victoria. 
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!lo podemos eludir el llamado de la hora. Nos lo ense 

ña Vietnam con su permanente lecci6n de heroísmo, su tragedia 

y cotidiana lecci6n de lucha y de muerte para lograr la Victo 

ria final". 

El Ché cuando emprendió su viaje revolucionario ha-

cia la sierra de Bolivia tenia claro su papel de internacio-

nal is ta y asf lo dijo en su carta de despedida a Fidel, "otras 

sierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuer 

zos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabi-

1 idad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos ... En -

los nuevos campos de batalla llevaré la fé que me inculcaste, 

el espfritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cum

plir con mis deberes; luchar contra el imperialismo donde 

quiera que esté ... Que si me llega la hora definitiva bajo 

otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y -

especialmente para tf .•. Y que trataré de ser fiel hasta las

últimas consecuencias de mis actos". 

El comandante Guevara luchó y murió porque se desa-

rrollara un verdadero internacionalismo proletario: con ejér

citos proletarios internacionales, donde la bandera bajo la -

que se luche sea la causa sagrada de la redención de la huma

nidad, de tal modo que morir bajo las enseñas de Vietnam, de 

Venezu~la, de Guatemala, de Laos, de Guinea, de Colombia, de-

I 
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Bolivia, de Perú, El Salvador, Nicaragua. Por citar s6lo los

escenarios actuales de la lucha armada, sea igualmente glorio 

so y apetecible para un americaryo, un asiático, un africano y 

un europeo. Como dice el Ché: "Cada gota de sangre derramada

en un territorio bajo cuya bandera no se ha nacido, es expe-

riencia que recoge quien sobrevive para aplicarla luego en la 

lucha por la liberaci6n de su hogar de origen. Y cada pueblo

que se libere, es una fase de la batalla por la liberación 

del propio pueblo que se ha ganado ... Como podriamos mirar el 

futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Vietnam 

floreciercin en la superficie del globo, con su cuota de muer

te y sus tragedias inmensas, con su heroismo cotidiano, con -

sus golpes repetidos al imperialismo, con la obligación que -

entraña para éste de dispersar sus fuerzas, bajo el embate 

del odio creciente de los pueblos del mundo. 

Si fuéramos capaces de unirnos para que nuestros gol 

pes fueran más solidos y certeros para que la ayudad~ todo -

tipo a los pueblos en la lucha fuera aún ·más efectiva. !qué -

grande serfa el futuro, y que cercano!". 27 

El Ché siempre pens6 y actuó de acuerdo a su concep

ci6n cientifica de la realidad hist6rica de la humanidad y 

27 Mensaje a 1ii tri cent i nen tal· (mayo 1967). 
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por ende de todos los pueblos explotados por el imperialismo

(cualquiera que sea la nacionalidad de éste último): también

estaba conciente que su vida y la de su ejército de interna-

cional istas podrlan terminar en cualquier pals del mundo y 

asl fue finalmente: "Toda nuestra acción es un grito de gue-

rra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los -

pueblos contra el gran enemigo del género humano; los Estados 

Unidos de Norteamerica. En cualquier lugar que nos sorprenda

la muerte, bienvenida sea siempre que ese, nuestro grito de -

guerra, halla llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se 

tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apres

ten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de Ametralla

doras y nuevos gritos de guerra y de victoria". 

Hoy existen no sólo decenas de manos que estan empu--. . - . . ~ . . . 

como propia la c~~~-~;''~~v.olucionaria de todos los pueblos y e1 

tuviese dispuestb ~~pi1ej~ y ~orir baJo sus banderas. 
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Entre los méritos extraordinarios del Ché, sobresale 

el ser uno de los arquitectos de la nueva sociedad socialista 

y comunista en el mundo. 
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2, Elementos Econ6micos, Politices y Sociales que permitie

ron el .Proceso Revolucionario en Guatemala, 

La sociedad guatemalteca tuvo una primavera demo

crática burguesa de diez afies (de 1944. a 1954) durante la -

cual fue gobernada por los presidenté5'/~6nsti tucionales Juan 

'"' "'"'° y J O<º{~i~iil&lít' 
Cuando •ehgob1erno.~de,,Jacobo·cArbenz Guzmán de 1954· 

· ·. -:: .:; :::-:,::r:{l'-;~~:~:f~0?~fti~i~?frt:~0~.?:.\1j;~:~~~;~~·.:;/~ ·:<-'·· '. _.:::.. -

se empezaron ·ª decfe'i:'aºrJiúrl°a'*'s'e'fie'¡l;(Jé>ileyes y reglar.ientos' 

econ6mic~s'. r:o.l.¡x~:~lt~f~~li~~~~~~~;~~~ .alguna forma creaban 
las condiciones •.mín1mas,¡)ne.ces.an as1¡-para empezar a trans for· 

.- . ·. : ; ;_-'.;;~· ;._:~_.-;·;-;_,·:?:,;.:~.:~~~1?0~3~:\~f¡~?fi~}'i~!~~!j,,i1~~t!i(1f~~J1;~:f;·?r\;:_'._-<. ··-->.-. .-. -. 
mar la soc1edad;q¡uatema:ltecá·t!(de~,una~produ'cci6n y relaci6n -

.. ::?::¡:_~~-,-.:- ¿~--:.\~-::.{~; i~~~~;:¡~;f)ftk?~:~NtY~'i!;;~~,•t¡·~~-~'.*'.r?,tf)t~~~AJ.~vi!·-: -_ .'-.-. : - ' 
social semifeu'dali\;a·¡;tina~capi:tiilistii;:¡se vio 'ae jironto que -

. _ ·: _::. ·.;\-~.\i\:;;·~ ;{tlf::·,:I~i~{*;;t;~,~7:?;;;~1~t;,(~~t\:!~~:¡t:j~~7;'.~'.-;~;}}Ii;;i~(~1}~~::~:~:,~:-._~; .-~ -':~--.:_:, _:'.. . 
sus proyectoscecon6m1.-cos:.:.y11:soc1ales,;,afectaban . d1 rectamente -. 

::: 1::1rii1~!J!~~lll~ltliif &~I~f :::::, ¡::. 
in te re ses·:Jio;¡.s6lo'.''e.con6mi ccis"i'c\-.'sih·o .. ~poH tic.os.',· que. tenían en 

::·:;:;~l~t~tiii~illill!~':;:":~::º:, 
t r6grado\ Co:í'ciriel'~Cadós:t ... Cas t i1 lo:'iArmas .. ;·quie11 •invadi6• Gua tema 

_ -.- _ -_ .:_: :'.:.-.::: .''.:i~~i.JJ\-3tY~'..;;~;~~~Jj~;f~:,{~~~1-;~_i'!}'.~~~~~!N~i,~~;~fi:~~~~~-j_w;¡j~~~~~-~;:~~;.<~:-~;1:~1~_::'.:r:¡\::-~·-~; ·- --" ~-<- - - -
1 a apo);ridó.;'jio.1'.:jlós_?gcjb i,eiáós\d,é;'. Es.taªo,s\l)ni.dos; .'Honduras, · 

• A~ >:)_-':_ -~~:'?·-~?r;~ .. <':r~::-~-:~~~)~;~~~R}~~~t.:~~-~::}_:.4~{i~:f ~;:Á\1if~'.~~J~i:~~t_ti~~;'.~;'.~'.,é;::_:~~-~\/ ·- · l - -. ·:, · · 

Costa Rica, ,·Eh•Sal vador.00y,,N1 caragua·;· F'··, ', .... ,._.,,, '· 

· ·. 'ti:e .. ·~.;;·.··.:: .. ~.·.·.[.:_.!.!.~~:~~3:)1~.!:t :.:;~¡i?i·t·;;;;·t,:7f ,,. ·.;. ":: . . ' · ·· · · · 
·:·~;·.-\·._; ·; .~: ';/;,.r;:¡(··. ·\{--;<;-; __ ,;'('• 

Una véz'.en.'Guateniala;carl05. Castillo Armas s6lo • 
·.·. . :''-,. 

fue un títere de la estrateéia y'tilctica militar del gobier-
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no de Estados Unidos, que fue realmente quien derrib6 al go

bierno del Presidente Jacobo Arbenz Guzmán. 

Fue en el período de 1944 a 1954 que se inici6 en 

Guatemala el proceso revolucionario encabezado por los mili-

tares nacionalistas y la pequeña burguesia democrática, pos

teriormente continuado po~ i'a _formaci6n de la guerrilla ru-

ral e urbana. . ---·-.·,-.''. 

-.·_-,_:h·,:,:_ ,·;::: ·-:: ,. 

El proceso revo1\í2i'o~a:rio .eri Guatemala se\vi.6 in te.· 

rrumpido momentaneame~~~-c~~:~~l ~~lpe ~iiita;>~~_,:C:~ilo~ Cas~ · 

· tillo Armas en 1954·;~s~i:fÁ~~iiup~i6n. dur6 há~t'a ~()if~mbre. ~ 
' ··;."., -. _,;·;,:'. 

de 1960, con.el. fova~.tairlierito::~rmkdo de 1Cisf6\;enes oficia-

les deLejército ~ri~á¡j~':iados por Marco Antonio Yon Sosa, -~ ·~· 
Luis· Augusto TÚrciCls .. Lima y otros. 

··-•• :· '·" ... .. -,¡_ ·:. :.'' ~--- ;-. _,·.: .' 'l _. 

' .": ~ ':.- :; _.: ;~· 
. ·.-, . ' .,. >>: ... :0:~.'~.' 

. Íl~· ¡954:,~;;i960; ·.se instaur6 en Guatemala un nuevo·· 

tipo de Est¡d{"dr~()~¡'~ado Estado de Contrainsurgencia, crea

do y. plani fitado JCif >¡-~-~---·~~t~a'.tega'.s'.~i.li:tar'es' nortea'.merica-· 

nos y· que posteri<l~~eri.te se:do~1:i~uaría,i~a~ta>1a·actualidad, .· 

con 

Para 

;~;;:.;.:;,.__,,,_,; . .;.· .· 
.''-.. 

de 1 proceso revo luciona:r,i o,.;.~)1AF~ .. áf~in!!l,~(~~';h~ .. c~~ar.io .. cómpre.!!. .. 
.. •. -.. ,: .;·.·--··.T'.-Y:,t;__·_ ~::!··r.~:¡;;'._,;;i.¡.c.')~i_.·,_~;:,-:-,.;.:·;r¡::y.~\:-'-i,:·:;:::··-~_;·.;:;,._·:~:-:;</;·:::"'·,·,.~-<·.,··_-,'-:: ''· ;·: .·-:·::,-:_·. ·.',· ._ --

de r las condicion'es e'structür'alés·\y}sÚ¡i'érestru'ctürales en -

las que se desenvolví~,}~·~~~~:~,~~~~')it~'i~~~;i~~~¡j q:J~ pernü- · 
-·-.:··:-:,.::: ~ -· .:;;:-'.:.' ·::::_·;;)_ : ... . . ~. 

' ... ... 
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tieron el desarrollo del proceso revolucionario. De esta · 

forma describimos las condiciones hist6ricas estructurales 

materiales. 

Guatemala tiene una extensi6n geográfica de 108 • 

mil kil6metros cuadrados~, la poblaci6n guatemalteca en 1980 

se calculo en 7 millones 262 mil habitantes. 

La densidad demográfica es aproximadamente de 60 · 

habitantes por kil6metro cuadrado; 

Guatemala es un país en donde la economía depende 

en gran medida de la cosecha ·di·sus·productos tradicionales 

como: el café, algod6n, azú~a;;):ártimo, plátano, etc . 

. -;·· 

. ; ·, -, \. -. ~:. ; 

* Ocupa el tercerlugái en·ei área después de Nicaragua 148, 
Honduras 112 niil 88; Costa Rica· 51 mil 22 y El Salvador 20 
mil 877. 
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La población guatemalteca, además de estar dividida

entre urbana y rural tiene la caracterfstica de fraccionarse

en dos grandes grupos: el indígena y el ladino (el no indíge

na). La indígena representa 55% de la población total, el 3%

de la población posee el 72% de la tierra. 

De las 16 lenguas básicas de la población indigena,

cuatro de ell•s son usadas por el 85% de la población aproxi

madamente. 

Estas lenguas son el guiche (36% de la población in

dígena); el mon 18%; el cakchiquel 17% y el kakchí 14%. En or. 

den de importancia le sigue el kan jubal 5% y el pocomchi 4%. 

Las díez lenguas restantes las hablan un 4% 2 

Geográficamente la población se encuentra distribul 

da en los 22 departamentos que componen a Guatemala de la si 

guiente forma: en siete departamentos se concentra el 58.5%

de la población total: Guatemala 21.5%; San Marcos 7.5%; Hue

huetenango 7.1%; Alta Verapaz 5.4% y Escuetla 5.3%. Los depar. 

tamentos intermedios por la concentración son siete (con 23.9% 

DE LA POBLACION TOTAL): Jutiapa 4.5%; Suchitepequez 3.9%; Chi 

maltenango 3.7%; Santa Rosa 3.4% Totonicapa 3.'2:(lzabal 3.2%-

2 Los porcentajes aproximados, están calcu]ados en' base al 
censo de Guatemala de 1950 y 1966 y del anuario estadístico 
de 1973. 
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y Chiquimula 3.0%. Los departamentos de menor densidad son 

tres (con 4.59% de la población total); Petén 1.2%: Sacateté

quez 1.9% y El Progreso 1.49%. En los restantes cinco departa 

mentos se encuentran el 12.81% restante, siendo estos Sololá, 

Retalhuleu, Baja Verapaz, Zacapa y Jalapa3. 

Tomando en cuenta la división entre ]a población la

dina e indígena, queremos señalar que esta última se encuen

tra condensada en nueve departamentos. 

Semejante concentración y su tendencia a ser progre

siva favorece la separación entre ladinos e indígenas, aumen

tando los distanciamientos que de una u otra manera han reper 

cutido en el desenvolvimiento de las luchas sociales, económi 

cas y políticas en l.il. realidad guatemalteca. Así de la pobla-

.ción total de totonicapan el 97.1%; se compone de indígenas; 

Sololá cuenta con 94.4%; Alta Verapaz con 91.0% El Quiché con 

85.8%; Chimaltenango con 79.2% Huehuetenango con 69.0%; Quet

zaltenango con 62.7%; San Marcos con 60.2% y Suchitepéquez 

3 Op. Cit. 
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con 56.1%; Buga Verapaz, Zacatepequez y Jalapa con mSs de 40%~ 

Producci6n Agrfcola 

La desigualdad en la repartici6n de la tierra ha con 

ducido a que el 3% de la población retenga el 72% del suelo -

cultivable, mientras que el 87% de la poblaci6n es dueño del-

19% de la tierra. El 47.6% de la producción se dedica al con

sumo interno y el o.n: de la producción para el consumo exte.r_ 

no lo suministran minifundios¡ el 34.4% de la producción para 

el consumo interno y el 99.3% de la producción agrícola de e! 

portación proviene de latifundios. 5% de la población recibe-

34% del ingreso nacional. 70% de la población tiene un ingre-

so anual de 75.00 quetzales, El ing~eso promedio diario de 

i.. 00 de >~~~ti~{X; el de 1 os obreros de 2. 00 los campesinos es 

de quetzal .. 20% de la Fza. de·ti~'bajb activa se halla desocu

pada¡ el sub-empleo se el~va aÍ 52%, también el 54% de la Fza. 

de trabajo est§ sub-empleada: La Fza de trabajo crece en 4.51 

anual y las fuentes accesibles de empleo crecen a raz6n de 

1.6% anual, lo cual significa una ampliación del desempleo. 

4 Elaborado con base en los gr§ficos de Alfredo Guerra Sor- -
ques, compendio de geografía econ6mica y humana de Guatemala
IIES/USAC, Guatemala, 1981, P. 409. 
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El jornal diario promedio de los trabajadores agrfc~ 

cas es de 80 centavos de quetzal; el 1.2% de los trabajadores 

esU sindical izado; el 7% de la poblaci6n (el 21% del PEA) es 

tá protegido por el seguro social; el 25% de la poblaci6n to

tal puede tenerse como econ6micamente activa y el otro 75% co 

mo subempleada y ejército de reserva laboral; el 20% de Fza.

de trabajo activa un 33% es femenina, de este 33% de mujere; 

el 54% son empleadas en la ciudad de Guatemala como sirvien-

tas y el otro 46% trabajan en el campo, la inqustria, el co

mercio, etc. 5 

Distribuci6n del ingreso 

El 3% de la poblaci6n del campo posee el 72% de la -

tierra; el 97% de la poblaci6n agrícola es dueña del 19% de -

la tierra. El 50% de la población percibe el 13% del ingreso

nacional (75quetza.les). El 3% de la población percibe el 24%

del ingreso nacional (228 quetzales). El 15% de la población 

percibe 28% del ingreso nacional (543.00 por capital). El 5%

de la poblaci6n percibe el 35% del ingreso nacional (2,025.00 

por capital). En el se·ctor agrícola el 83.3% de la poblaci6n

tiene ingresos anuales por capital de 35,00 quetzales y la 

5 John H. Adler, Eugene R schlesinger y Ernest C. Olsan pu~.
bl ic finance and económic development in . Guatemala. sta.nford 
1952. 
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desnutrici6n afecta a ese sector de la poblaci6n en forma pa

vorosa.6 

Salud. 

La esperanza de vida al nacer es de 56 años en la -~ 

ciudad y 41 años en El área rural; la tasa general de morta-

1 idad es de 12.2 por mil habitantes y la mortalidad infantil

es de 81.1% por cada 1000 nacidos vivos; de cada 100 niños 9 -

mueren antes de cumplir un año y 20 niños antes de cumplir 

los 4 años; el 51% de la población es de 17 años en promedio;

considerando que el consumo diario mfnimo de calorías por per 

sena debe ser de 2236, en Guatemala el promedio es de 1800; -

El 82% de niños menores de 5 años presentan problemas de des

nutrición; hay un médico por cada 8000 habitantes en las zo

nas urbanas, el 69% de los médicos trabajan en la capital; el 

otro 21%en el área rural. Solo existen de acuerdo a los datos 

oficiales, lo que significa que hay un médico por cada 30 mil 

habitantes, 100 hospitales, de los cuales 30 son privados, 21 

corresponden al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(!GSS} y 59 al Estado donde se incluyen centros de salud, que 

no pueden ser considerados hospitales. 

6 op. cit. 
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Existe un hospital por cada 80 aldeas; por cada 1000 

habitantes hay 1.9 camas de hospital; el gobierno viene dest! 

nado invariablemente (desde 1975 a 1982) 9.5% del presupuesto 

a los gastos de salud pública; las enfermedades parasitarias

e infecciosas aumentan anualmente un 58.5% en toda la pobla-

ci6n.7 

Vivienda 

Afecta el problema de la vivienda al 68% de la pobl! 

ci6n, no obstante el gobierno destinó ae.1979 a 1982 sólo el· 

3.9% del presupuesto nacional a este renglón. 

En 1979 (antes del terremoto) f~ltaban S74;000 vi- -

viendas. En 1982 el 76% de la población en_la ciudad capital·. 
· - --o'i-,.>::;:r · · :·./~:'.'_.:;· ·: -_ .>: . 

carecía de agua corriente. El 90% de 1 asiviVi'eridas en 1 as zo-
:, ..... 

nas rurales carecen de electricidad; El 60%\ci~ l~s. viviendas· 

urbanas no cuentan con servicios sanitarios básicos, por lo · 

que casi el 50% deposita excretas humanas diariamente en el · 

suelo; el 88% no tienen lúz eléctrica y solo el 40% cuenta ·· 

con conexiones de agua potable; existe un déficit de 800,000· 

unidades habitacionales; El 601' de las viviendas no tienen •• 

7 Los datos provienen fundamentalmente del BID, CEPAL, UNESCO, 
8ANVJ (Instituto guatemalteco del Seguro Social!. (Información 
correspondiente al afio de 19ao~ 
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drenaje, la mayor{a de la poblaci6n urbana vive en barrancos, 

* 1 imoradas y zonas en el. interior o mezcladas al centro de 

las ciudades; la inversi6n norteamericana en Guatemala en la 

vivienda era de 200 millones de d61ares, invirtiendo princi-

palmente en las zonas urbanas o alrededor de zonas producti-

vas rurales, en el área urbana viven 4 personas como mfnimo -

por habitación y en el a rea rural 5. 8 

Educaci6n 

El analfabetismo urbano alcanza un 70% y en el campo 

es el 96%¡en la poblaci6n femenina urbana es el 63% y en la -

rural de 99%; el 80% de la población total no sabe leer ni e~ 

cribir; El 63% de la población de 15 años analfabeta. Sin em

bargo, el gobierno en 1980 destinó a la educación pública el-

8.9% del presupuesto, que en 1970 había sido de 16.2%. 

Enrolamiento escolar: 69% en primariai.16% en .. secun

daria. Hay 675 estudiantes universitarios por cada 100,000 h.!!. 

Limona.das, así se d·enomirya.a los'asentamféntos,-,irregulares" 
urbanos que existen en 1as.ori11as de las ciud~des, y·ahf vi
ven los obreros, campesinos, pequeños comerciantes ambulantes, 
desempleados proletarios, lumpen-proletarios etc. 

8 Susane J. y David T. Guatemala una historia inédita, ed. S. 
XXI. México: Rev. Estrategia No. 39 México, Mayo -Junio 1981. 
Rev. Estrategia No. 26, México, Marzo-Abril 1979. Jacobo Var
gas F. Guatemala; sus recursos naturales, el militarismo y el 
imperialismo, ed. claves latinoamericanas México 1984. 
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bitantes. Hay 23,770 profesores de primaria, 1 por cada 34 e1 

colares. El 60% de las escuelas solo imparten hasta cuarto 

año de primaria. 9 Guatemala cuenta con las universidades de • 

San Carlos Borromeo, Rafael Landfvar, Del Valle y Mariano Gál 

vez y Francisco Marroquín, Fundadas en 1676, 1961, 1966 y 

1971, respectivamente. 

El Ej~rcito Nacional. 

Guatemala cuenta con un sin número de instituciones

oficiales represivas y bandas paramilitares, las cuales a lo

largo de su historia han cambiado de membrete. En la actuali

dad siembran el terror y actúan impunement~, sin que hasta la 

fecha haya sido capturado uno solo de sus miembros, porque t~ 

das las instituciones oficiales y las no oficiales, supuesta

mente clandestinas, son de una u otra manera auspiciadas, con 

troladas, y dirigidas por el ejército nacional. 

Las instituciones oficiales son: 

El ejército integrado por unidades uniformadas regu

lares, calculado en 1979, en 14 'mil hombres entre los cual'es -

-9 Gufa del tercer Mundo, Periodistas del Tercer Mundo A.C. 
lg84-1985. 
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* se encuentran paracaidistas y Kaibiles La fuerza aérea con -

450 hombres y la marina con un número similar, incluyendo 200 

marinos. En 1982 las fuerzas regulares uniformadas eran de 17 

mil efectivos; policfas de Hacienda 2,100 efectivos. El total 

de las fuerzas armadas, incluyendo las fuerzas aérea y naval, 

es de 30 mil 150 efectivos, sin incluir a la policía militar

ambulante; comisionados militares; Departamento de investiga

ciones Técnicas;.Batallas de reacci6n para operaciones espe--. ;- ..... ; .. " 

ciales; Guardia na"li.~rial, las llamadas patrullas de auto de--
-:->,:-~:~\-:-',.-·:->~)-: ·,·7~{>:·' .. ** 

fensa civil.Japr,oximadamente compuesta de 300,000 efectivos) 
. "; '-,'·-.,Fi"·n:·\ :-:¡;·,-_-~,,.,_ ---- -,: ,- . 

·; ; :-~ :~, ;~ - -. _\ '.;.:.:'·'-~ --

-._K_a_i _b_i _l _e _s _: ':·-, G-· ~t·~6 '.especializa do en contra insurgencia asesora
do por los ejércitos israelita y estadounidense y apoyados 
por los chilenos, argentinos, hondurefios y antiguamente tam-
bien por el .somocismo. 

**La policía militar ambulante (PMA) es una secci6n del ejér 
cito que realiza sus servicios tanto en zonas rurales como ur 
banas, siendo en realidad una fuerza m6vil para el arresto de 
personas civiles. Los comisionados militares son agentes civi 
les del ejército sometidos a la disciplina militar, compuesta 
en su mayor parte de exoficiales encargados de reclutar civi
les para la redacci6n de informes de inteligencia, para los -
cuarteles regionales y nacional del ejército •. !La policfa mili 
tar, es el organismo policial civil más importante siendo pa!_ 
ticularmente activo e_n la capital. Actúa en estrecha relaci6n 
con las fuerzas regulares del ejército en zonas rurales y con 
la PMA en las ciudades. La policía nacional se compone de dos 
unidades especiales, el comando seis y el pelot6n modelo, los 
cuales intervienen activamente durante las manifestaciones de 
teniendo a los manifestantes, sus efectivos en 1982 se estima 
ba en 5 mil hombres. El cuerpo de detectives de la policía n! 
cional es una secci6n semiaut6noma de la policía, conocida p~ 
pularmente como la judicial o secreta, sus integrantes en - -
1982 son de 450. la Guardia de Hacienda es la principal fuer
za rural de la policía civil y se ha convertido en uno de los 
cuerpos policiales más represivos en el campo, sobre todo en
las zonas fronterizas con México, el número de sus integrantes-
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Inversiones extranjeras e industria. 

Es pr~ctica común que los pafses y los monopolios-

internacional is tas echen mano de los recursos humanos y nat.!!_ 

rales de los países débiles y ecónomicamente atrasados sin -

reparar en los medios,.haciendo uso de la fuerza y la ocupa

ción militar, especialmente cuando aquellos son de primera · 

importancia y de valor estratégico para la economía y el su~ 

tento de la gran industria, en especial la bélica. 

Esta situación coloca a Guatemala directamente en -

la mira del imperialismo norteamericano. 

El inter~s se deriva de varias causas, como son: t1 · 

ner grandes reservas minerales petroleras 1 agrlcolas, asl • 

como su gran cercanía a los montos petroleros mexicanos alt! 

mente codiciados por los Estados Unidos, la cual situa a és~ 

te país como cabeza de puente para cualquier acción militar

encaminada a la toma violenta de aquellos. -------------
en 1200 hombres. Las patrullas de autodefensa civil PAC fue-
ron formadas y juramentadas como cuerpos auxiliares del e:jérci 
to en septiembre de 1981; las PAC fueron creadas con elemen--=
tos civiles de los municipios, aldeas, caserfas y otras pobla 
cienes. Las PAC incorporan a todos los hombres entre 18 y 50 
años que han prestado o no servicio militar y que son entren! 
dos psíquica y militarmente por el ejército con asesoría nor
teamericana, israelita y argentina; actualmente las PAC (19!!6) 
se componen de 500,000 efectivos civiles. 
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Guatemala, pafs potencialmente rico, tiene entre • 

sus entrañas las siguientes materias primas (en orden de i~ 

portancia y grado de explotación y exploración); Nfquel, P! 

tróleo, Hierro, Plomo, Cinc, Cromo, Cobre, Antimonio, Tung~ 

teno, Yeso, Oro, Plata, Manganeso, Mercurio, Titanio, Cad·· 

mio, asbesto, Baritinia, Bentonita, Roca de carbonatos, Cal, 

Arcilla, Mica, Cristal de cuarzo, Sal mineral y Azufre. 10 

Los 26 miembros mencionados, de acuerdo con los e~ 

tudios que se han realizado principalmente por Estados Uni· 

dos, se encuentran fundamentalmente en los departamentos de: 

Huehuetenango, Quichi~ San Marcos, Alta Verap~z, Petén, IZ! 

bal, Vaja Verapaz, El Progreso, Chiquimula, Zacapa, Santa • 
*** Rosa y Guatemala. 

El petróleo, se localiza. en los departamentos de · 

San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepequez, Es·· 

cuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Huehuetenango, Quiché, alta · 

10 Alfredo Guerra Borquez, Geografía económica de Guatemala, 
Editorial universitaria, Guatemala, 1969. 

***De los 22 departamentos que componen la República de GU! 
temala, 17 son potencialmente ricos en minerales y petr6leo 
de ahí que de una manera u otra se encuentre e1 pafs en la 
1111ra del ·imperia1ismo .norteameri~ano; .. - · · 
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Verapaz, Izabal y el Petén. 

De los minerales antes mencionados el nfquel es el 

más explotado. El petróleo ocupa el tercer 1 ugar en las ex

portaciones, después del café y el algodón. El nfquel, pe-

tr61eo, café, alg~dón pl&tano y carne ~ovina son explotados 

y exportados así como todos los recursos naturales de Guat~ 

mala, Principalmente por tres monopolios estadounidenses: -

La lnternational Railways of Central America (IRCA), la Em

presa Eléctrica de Guatemala (EGSA) y la United Fruit Comp~ 

ny (UFCO), de las que dependen de alguna forma las 77 comp! 

nfas internacionales que se han apoderado de los recursos -

**** humanos y naturales de Guatemala. 

El monopolio denominado IRCA (Internacional Rail • 

Ways of Central America) explota el sistema ferroviario así 

como la transportación y embarque tanto terrestre como mari 

no; la UFCO (united Fruit Company) explota y exporta la pr~ 

ducción agrfcola, también compra y vende terrenos rurales.

La EEGSA (Empresa eléctrica de Guatemala) explota toda la -

estructura energética y de servicios derivados de esta. 

****La revista fortune editada en los E.U. Püblica anualmen 
te la lista de las 1000 empresas más fuertes de la economfi 
de esa nación catalogadas por sus ventas anuales en el mun
do entero. Esta lista incluye a las 77 compa~fas instaladas 
en Guatemala en lgao. (ver anexo 1). 



108 

De las 77 empresas que controlan los tres antes men

cionados el monopolio m&s fuerte en inversi6n y explotaci6n -

es sin lugar a dudas el ExmiBAL (Exploraciones y explotacio-

nes mineras de Izabal S.A.) que controla la explotaci6n mine

ra y petrolera, pero principalmente la explotación del mine-

ral níquel que el gobierno y el penUgono de E.U. convierten 

***** y consideran material de guerra. 

37 empresas guatemaltecas que explotaban, bancos in

dustria, comercio y producción agrícola fueron compradas por

los tres trusts antes mencionados entre 1960-1970; empezando -

asi no s6lo el establecimiento de nuevos negocios sino el 

aprovechamiento de empresas nacionales establecidas, que an-

tes de verse ,quebrados económicamente prefirieron aliarse a -

los consorcios norteamericanos ya sea convirtiendo o vendien

do sus instalaciones y patentes. (ver anexo 2) 

.. Asesorados los trust y sus monopolios norteamerica-

nos y por su embajada en Guatemala, sobre asuntos comerciales, 

industriales, agrfcolas, bancarios, eléctricos, etc., decidi! 

ron apoderarse de aquellas industrias de mayor porvenir como-

*****El monopolio ExmiBAL se constitu~6 en 1960 y lo forman -
actualmente 1a Hanna lllinning company (~ANNA} y la Internacio
nal Nickel Company. (INCO}, la HANNA tiene el B0%2de inversi.Q. 
nes y .la lNCO e1 20%,. Ex.plota~ .actua.lmente 385 Km. en el \fe-
partamento de lz~bat· y ~!s Km· en otros dep~~tamentos. Cuenta 
con una inversión de 250 millones de d61ares y exporta al a~o 
100 mil millones de dólares. 
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son: productos fArmacéuticos, alimenticios, agrfcultura, Gan! 

dería, Hoteles, Transportes, etc. (ver anexo 3) 

En cuanto al petróleo,en Guatemala su exportación empe

z6 a partir de abril de 1980, exportando apenas un millón de

barriles diarios con un valor de 33,7 millones de dólares. Af 

tualmente la ·exploraci6n y explotación del petróleo en Guate

mala la hacen: Texaco Exploration Guatemala !ne.; Amoco Guat~ 

mal a Petrel eum Company; Texas Eastern Guatemala INC.; h1onsarto 

oil company of Guatemala; Elf aquitaine Guatemala; Hispánica

de petróleos S.A; Petrobras Internacional, S.A.; Basic Resou

rees International; Halliburton Company; Sherandoah Guatemala 

!ne.; Saga petroleum S.A.; Petroleras Internacional y Texaco

Canada Resourse Ltd. 

Estás companías/esÚn b~jo control econ6mico directo 

e indirecto de 5 monopo1·1~s norteamericanos que son: Exxon, -

Texaco, GULF Oil, Standard Oil Of California y Mobil Oil. Des 

de el 13 de Abril de 1980 hasta el 13 de Julio de 19831 se 

efectuaron exportaciones de petróleo por 125 millones 771 mil 

488 dólares, que corresponden a un total de 4,171,516 barri-

les con un promedio de 30 dólares por barril. Se calculan las 

inversiones ex.tranjeras en este rubro en ese periodo en ,253,797 

millones de dólares. (leer; V.F •. Jacobo, Guatemala sus recur

sos naturales .•. ed. claves ·latinoamericanas. México, 1984. 
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Medios de comunicaci6n 

Circulan 28 ejemplares de periddicos diarios: por C! 

da mil habitantes hay 45 radios, 19 televisores y 13 autom6vi 

les. Existen 11 diarios con 165,000 ejemplares. (1975) 11 

11 op. cit. Periodistas de\ Tercer mundo A.C. 
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2.1 El Estado de Contrainsurgencia. 

Es imposible llegar a comprender como se crearon y -

desarrollaron las condiciones Hist6rico- subjetivas del proc~ 

so revolucionario en Guatemala sin el análisis por un lado, -

de las condiciones hist6ricas particulares de desarrollo de -

la sociedad guatemalteca y, por otro lado, de las condiciones 

internacionales que coadyuvaron a acelerar, retardar o crear

condiciones subjetivas (lucha de clases y la configuración de 

la misma). 

. 1.' 

La abundante literatura .acerca del.proceso polltico

econ6mico de la sociedad Latinoamericana. pareciera coincidir

( Independientemente de sus orientaciones te6ricas y matices -

interpretativos) en que durante el transcurso de los últimos-

30 años, América Latina ha transitado fundamentalmente por -

dos periodos, que de alguna forma han coodyuvado al desarro-

llo político guatemalteco: El primero se refiere al fracaso -

y quiebra del populismo como resultado del agotamiento defini 

tivo de las bases materiales que sirvieron de sustento al pr.Q. 

yecto nacional de desarrollo aut6nomo¡ el segundo alude• la

contrarrevoluci6n burguesa, derivada delas contradicciones ge 

nerales por el proceso de cambi.o y crisis estructural que 

afectó a dichas sociedades, y concretada en la emergencia de-
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las nuevas dictaduras militares. 1 

Durante los últimos quince años, la mayorfa de los 

países latinoamericanos han asistido a una rápida elimina- -

ci6n de los gobiernos de corte liberal-democrático, a una - -

irrupción masiva de las fuerzas armadas en la escena política 

y, con ello, a una multiplicación sin precedentes de los regl 

menes militares. De este modo, el Estado populista, es decir, 

el Estado de toda la burguesía que favorec{a la acumulación -

de todas las facciones, es remplazado por un nuevo Estado; el 

Estado de la contra insurgencia. 

El Estado de contra.i.nsurgencia; es un Estado en el -

cual la burguesía delega el mando poltico del gobierno a los

mil itares para asegurar el mantenimiento del orden socio-poli 

tico en la sociedad. 

El ejército nacional asume el mando político de la -

sociedad para romper o impedir cualquier tipo de manifesta· -

l Como se ha indicado e1 reordena.miento pol {tic.o-econ6mico en 
carado por los militares presenta dimensiones insospechadas.
En esta fase de desarrollo capitalista las fuerzas ·armadas no 
vinieron, como en el pasado a. ajustar ningún elemento pel igr.Q_ 
so de la diffcil mecánica econ6mico-socia1, sino a modificar
sustancial y profundamente el régimen social, de modo de dar
le una orientación más definida al sistema capitalista. véase 
los trabajos de m. 1owy, .E Sader. La mil itarizaci6n del Esta
do en A.L., Cuadernos. olHicos No. 13, 1977, Varios, :Radica-
1izaci6n Esta o ·en A.L. ed .• UNA.M, seri.e de estu--
1os No. XlCO 19 3. 
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ci6n social o polftica que ponga en peligro la estabilidad r! 

productiva del capital y su estructura socio-econ6mica. Los -

militares toman el poder por convenir a los intereses no s~lo 

nacionales sino también del imperialismo norteamericano; en -

este caso los intereses de la burguesía nacional se sub'c·rdinan 

a las necesidades del capital internacional yaceptan un Esta

do militar contra insurgente. 

El estado de contrainsurgencia constituye una expre

si6n superestructural del nuevo modelo de acumulaci6n capita-

1 ista y de su propio esquema de dominaci6n interna; expresa -

la negemonía de la fracci6n burguesa monop6lica-nacional y e! 

tranjera y su alianza con las fuerzas armadas, desarrollando

una doble funci6n: Por un lado, promover los ajustes estruct~ 

rales necesarios a la puesta en marcha del nuevo orden econ6-

mico que la integraci6n imperialista requiere; y por otro la

do, reprimir tanto las aspiraciones de progreso material como 

los movimientos de reformulaci6n política producidos por las

acciones de las masas y sus vanguardias político y militares. 

La incapacidad del populismo para superar sus pro- -

pias limitaciones y dar lugar al desarrollo de las condicio-

nes que la nueva modalidad de acumu1aci6n demandaba, imp1ic6-

que el capital monop61ico, cancelara el ~viejo periodo~ esta

bleciendo uno nuevo, mediante la .insta.uraci6n de las 'fue·rzas-
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armadas en el poder. Asf la nueva polftica econ6mica dirigida 

a desbloquear los obst6culos que frenaban la acumulaci6n capi 

talista, abri6 las puertas a profundas transformaciones en la 

configuraci6n estructural de la sociedad latinoamericana. Pe

ro, a la vez, también gener6 como consecuencia todo un nuevo

sistema de contradicciones, cristalizadas en el curso de su -

desenvolvimiento, que han planteado al capital monop6lico la

bfisqueda de nuevas alternativas polfticas con vistas a legiti 

mar su hegemonfa y garantizar su dominación en el conjunto de 

la sociedad. 

Bajo esta 6ptica, se inscriben tos intentos de "red~ 

mocratizaci6n" en Guatemala y toda América latina; o dicho en 

otros términos, el llamado proceso de institucionalizaci6n de 

la contra revoluci6n burguesa, para enfrentar el avance polí

tico y militar de las organizaciones populares. 

'I El proceso polftico guatemalteco al igual que lama

yor parte en América Latina entró desde mediados de la década 

de los cincuentas, en un acelerado proceso de militarizaci6n, 

el cual no es, producto del azar hist6rico, sino un elemento

de la 16gica del desarrollo capitalista. En tanto tal, este -

proceso tiene causas expl ic.ativa.s y caracterfsticas definidas. 
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No debemos olvidar que durante la segunda guerra mu.n 

dial, el imperialismo norteamericano, se encontraba enfrasca

do en el enfrentamiento bélico, con su capacidad de interven

ción econ6mica-pol fti ca enormemente reducida en el continente. 

la guerra trajo como consecuencia una drástica reducción del 

intercambio comercial, pues los países imperialistas orienta

ron toda su producci6n a las necesidades bélicas. Ello forta

leció, en varios países de Am~rica Latina, una industria de -

sustituci6n de importaciones y una burguesía industrial naci.Q. 

nal desarroll is ta que, con el apoyo de las fuerzas. obreras y 

populares, logr6 controlar el gobierno y llevar acabo políti-
' cas reformistas. Aan cuando algunos sectores de la burguesla 

imperialista miraron con recelo estos nuevos gobiernos de las 

burguesías industriales latinoamericanas, debieron aceptarlos 

porque la atenci6n imperialista debía concentrarse en la gue

rra. Además, las nuevas burguesías permitían asegurar la domi 

naci6n burguesa en nuestros países y el movimiento de masas -

no constituía todavía un peligro, ya que la izquierda latino

americana seguía la 1 inea del movimiento comunista internacio

nal de aliarse al imperialismo yanqui contra el fascismo, im

pulsando así una política de conciliaci6n de clases y de apoyo 

a las democracias burguesas. Lo primordial para el imperiali~ 

mo yanqui era impedir que el fascismo asentara bases en latin.Q. 

america, y al mismo tiempo, lograr que los nuevos gobiernos -

lo apoyaran en su esfuerzo bélico, o que al menos se mantuvie 
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ran neutrales. 

Terminada la guerra, el imperialismo norteamericano, 

aunque impuso ciertas adecuaciones para encuadrar la nueva de 

pendencia industrial, en general sigui6 la política de promo

ver el desarrollo industrial asociado al capital imperial is ta 

manteniendo siempre la estructura básica de economías depen-

dientes exportadoras de materias primas. Sostuvo también don

de había condiciones que lo permitían, regímenes burgueses de 

mocráticos y sigui6 promoviendo la incorporación al mercado -

de sectores de capas medias e incluso obreras. La razón de 

ello no es que imperara en Estados Unidos una facción demo

crática y reformista, sino que el extraordinario desarrollo -

de las fuerzas productivas en la economía norteamericana como 

resultado del conflicto bélico, hacía más benéfico para la 

burguesía imperialista entrar en una nueva división interna-

cional del trabajo; concentrar en la metrópoli el desarrollo

de las nuevas industrias, que le ofrecían una mayor tasa de -

ganancia, y transferir a los países dependientes las tecnolo

gías ya absolutas en la metrópoli, pero que en nuestras econQ 

mías encontraban un excelente campo de inversión, pues podrían 

contar con una mano de obra muy barata. Cabe anotar, además -

que las bases objetivas de estas transformaciones afirmaban la 

tendencia imperialista hacia la integración de los sistemas -

de producción, profundizando así las 1 imitaciones y d.ebil. ida-
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des del nacional desarrollismo para resistir, en esta nueva -

fase, el asedio y las presiones del capital imperial is ta para 

penetrar en la economía industrial latinoamericana. 

Guatemala se perfila bajo este marco hist6rico (1945 

1958) hacia un nuevo ordenamiento del sistema del poder al -· 

igual que los demás países dependientes, en cuanto al eje de 

acumulaci6n. El sector industrial, pasaba a expresar nuevas -

características, entre ellas cabe destacar, para los fines -

del análisis, l.as siguientes: A) el control y el dominio del 

capital extranjero, de los nuevos sectores y ramas industria

l es que se desarrollan, como forma de transformar al país de· 

una producci6n agroexportadora a una manufactura industrial; 

B) La intensificaci6n de la monopolización, concentración y -

centralización de la economía, mediante la instalación de 

grandes empresas extranjeras y la absorción, por parte de és

tas, de empresas nacionales. C) La desnacionalización progre

siva del sistema industrial hasta entonces controlado por el 

capital nacional; y D) La integración cada vez más articulada 

de los intereses del capital extranjero con el gran capital -

nacional, por tanto, la formación y consolidación del gran

capital monop61ico. 

Lo hasta aquí apuntado, permite sostener que el ago

tamiento de una .fase de acumulación y la entra.da. a otra nueva 



118 

en ~l proceso de industrializaci6n, signific6 para Guatemala

no solamente la reorientaci6n de la producci6n industrial, si 

no principalmente una reordenaci6n en la tenencia y socialiZ! 

ci6n de la tierra y la entrada masiva de capital extranjero a 

la vez que la presencia de una acelerada concentración y mon~ 

pol ización del capital. Este dato rebasa el campo de lo es- -

trictamente económico para cristalizarse en una serie de con

secuencias e implicaciones socio-políticas. 

En todo caso, lo más significativo para nuestra in-

vestigaci6n está referido a la recomposici6n interna de la ·:

clase burguesa guatemalteca y ello porque esta nueva fase de

desarrollo capitalista implica tanto una creciente subdivi- -

si6n del sector industrial como una diferenciación progresiva 

entre las capas burguesas a través del desarrollo de una bur

guesía monopólica nacional y extranjera que hace más intoler! 

ble la situación de la pequeña y mediana burguesía. 2 

En este esquema, la modificación del .bloque político 

dominante, is tanto que afirmación de la hegemonía de la fra~ 

ci6n monop61 ica y el deteriOro de las relaciones inteburguesas 

2 la acción del gran capital afecta de tres formas a los - -
otros grupos de la burguesla; en el mercado, en la captación 
de créditos y en el reparto de la plusvalía generada. Véase
Dos Santos Theotonio; imperialismo e independencia, ed. ERA; 
México 1980, segunda edición P. 39-74. 
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por la marginación de las fracciones no monop6licas; redefinió 

objetivamente los viejos parámetros en los que se había dese~ 

vuelto el juego político entre las distintas fracciones y ca

pas burguesas. En tal sentido, la redefinici6n apuntó a la -

profundizaci6n de las contradicciones y a la agudización de -

las pugnas interburguesas (que se dieron durante el gobierno

de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz) de modo de hacer cada -

vez más inviable la continuidad ''Funcional" del sistema de 

alianzas adoptado, hasta esos momentos, por la burguesía en -

su conjunto. El resultado de ese proceso habría de ser, en -

efecto, la ruptura de lo que había sido, hasta entonces, la -

norma en Guatemala: El "Estado de toda la burgues{a" que favQ 

recfa la acumulaci6n de todas las fracciones (aunque estas 

aprovecharan desigualmente los beneficios puestos en su al--
3 . 

canee). En su lugar, se crearía un nuevo estado, preocupado-

fundamentalmente de los intereses de las fracciones monopóli

cas, que establece mecanismo selectivos para favorecer su acu 

mulación. Como consecuencia, las demás fracciones burguesas -

deben subordinarse a la burguesía monopólica, quedando su de

sarrollo en estricta dependencia del dinamismo que logre el -

capital monopólico. Por eso en 1944 tras 14 años de dictadura 

~ la co11stituciGn de 1944 decretada bajo el ~obierno de Juan~ 
José Arévalo, apuntaban hacía una recomposic16n socio-polfti
ca sobre implicaciones fundamentalmente económicas, una socie 
dad capitalista más democrática en lo político-económico o -
sea, una sociedad capitalista menos desigual, pero mantenien
do el mismo orden social. 
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se derrumba el gobierno del presidente Jorge Ubico y pocos -

meses después, el 20 de octubre, el de su sucesor él también 

General del Ejército, Federico Ponce Valdés. A este último 

lo derroca un alzamiento civil y militar encabezado por Jor

ge Torriello, Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana. Fact~ 

res internos y externos condicionaron este hecho; pero una -

cosa es cierta que se busca la reestructuraci6n político - -

estatal en Guatemala, pero dentro de los cánones capitalis

ta y dentro de un marco de dependencia con respecto al capi

tal internacional. 

La Co~stituci6n· de 1945 es la mejor prueba de esta 

afirmaci6n: mayor preocÜp~ci6n por las.garantías individua-

les y. me~º\.P.?~r;~~;s;·.~~~;i~~~~'.7~f:~;~Jit!~~·~:'.l':~etp.~to .. a la propie-
dad priva da en.· fürici6fr .. social ¡ .·reconodníiento •al .derecho de 

. ._-: ·· ,,_. _;_: !· ~: .-:.;~~--· :'.:;:~./~\;;:'(:\j_~:~<:;'.i~_;:s:~;:_'.'};:::;~\~'::-i_~};t;V>':t~t,nt;{;:~~< .. ~'.:(;_¡:,;; ,~: -.~ ·:: ' · 
huelga, siridiciilización7,•al\ t:i-iibafoi:~.1as 'cóntradicciones ju 

' _,: . · \ · -- -· .· '-:- --~·,·: (--~·;·::< _ _'·,:(_-,:_-.~·-_·:·,,;~f.'~-~:-~:: ::.··_:·\~ .. ~;,_;~;'_;:i:.f.~~~I?,~;:~:¿;riff: .. ~-:.;_::.;.~'- )_: _·. · .··: __ --~- . . . -
rídico-laborales ·se· encáuzarían vía'••,insti tucional sin menos-

. , _ >. .,.- ,:--_ ... , '-, .. .-__ '.· __ · ·-· · ,_ -_:.,,, .. \·- ,;~\ 1~:~,,:,·:~,·:.::.·[:s-:t~'.)~/t<_\::.: .. _. _ _:_._ 
cabo a la propiedad privada,; y',un;;irresfricto respeto a las 

. . ' -: .:,, ,: :-- ..... , . .,· ... · -'.,:· .~·: : .. , .. '-.·' ' 

inversiones extranjeras'. ' ' '':( 

Así, constituyendo una coiís'ú tuci.Sn que respetaba 

la prÓpiedad privada nacional y extranjera, se buscaba dina

mizar l'aproducción capitalista y agro c:xportadora y crear -

las condiciones objetivas para la industrialización del - -

país. 
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Como sabemos, despuEs de pasar por· su E~oca culminan 

te a mediados de los c~arenta y cincuentas, el proceso de in

dustrializaci6n asociada al capital monopolista imperialista

se estanc6 en Guatemala al finalizar su d~cada. La misma es-• 

tructura dependiente de su economía, con su inmensa sangrfa de 

plusvalfa hacia las economfas imperialistas {2000 industrias

extranjeras existentes en 1980) y su creciente explotaci6n -

del trabajo, impuso barreras infranqueables al desarrollo in

dustrial, desatando la crisis de acumulaci6n capitalista lo--. 

cal y junto a la crisis económica se agudizaron las contradf 

cciones entre capital y trabajo y en el seno de las propi~s

clases dominantes representadas por los regfmenes civiles y -

militares hasta la actualidad. Guatemala entró así en un pro

ceso de crisis de las fuerzas polfticas de la burguesfa y el

sistema de dominaci6n imperialista. Sin embargo, esta crisis

fue definida con más precsi6n a rafz de la irrupción del movi 

miento de masas en la escena política. 

El ascenso del movimiento de masas producto de la l~ 

cha hist6rica contra el modo de relaciones sociales de produf 

cion, existente, y por la formaci6n de la constitución de • 

1945, así como la reforma agraria de 1954, indica.han que el -

fr.acaso de la bur9uesfa ante. la.s presiones d.el capital impe-

rial ista no ocurri6 sin oposición de aquella, sino implic6, -

con un momenio previo, la iirupci6n de los ~!timos intentos -
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desesperados del desarrollismo nacional. Expresando ser una -

buena parte en los an!lisis sobre la realidad económica ela

borados por la CEPAL, esos intentos se manifestaron, también 

en el nacionalismo populista (de Arévalo y Arbenz) que, sien

do de origen burgués fue radicalizado. por el liderazgo pequ! 

no burgués sobre el movimiento popular, evolucionando en muchos 

casos hacia· posiciones antimperial istasy provocando una serie 

de movimientos polfticos y convulsiones sociales, en el tran! 

curso de los años cincuenta. Cabe señalar, en ese contexto, -

un fenómeno de amplia participación popular, el frustrado in

tento nacionalista de Jacobo Arbenz. 

A este progresivo ascenso del movimiento de masas, C-ª. 

be añadir otros ingredientes que habrfan de coadyuvar, en. el 

transcurso de la primera mitad de los año.s cincuenta, a su m-ª

yor desenvolvimiento. Entre ellos, men~~onam~s toda la probl! 
.... "' 

mática que, como una bola de nieve, se.deriva entre otras co-

sas de las tasas descendentes y casi err·ática.s del crecimiento 

económico; de las tasas más altas de inflación; de la implan

tación de las llamadas polfticas de "estabilización" y de la 

aparición ya clara de las tendencias decrecientes de la absor 

ción de fuerza de trabajo tanto en la ciudad como principal

mente en el §rea rural. A e11o agre9uemos, también e1 proceso 

de proletarización de sectores significativos de la pequeña -

burguesfa, la creciente depauperización de amplias capas obre 
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ras y campesinas y jornaleros (obreros agrfcolas), la agudiz! 

ci6n de la lucha campesina y los efectos de la revoluci6n cu-
• bana, que desde sus inicios, y posteriormente, en virtud de-

sus cambios y transformaciones di6 origen a una reformulaci6n 

de las orientaciones político-ideol6gicas no s61o entre los - -

"sectores populares" sino también entre la pequeña burguesía

y particularmen~e, ~ntre las capas intelectuales pequeño bur

guesas que atravesaban por un periodo de reajuste en sus rel! 

ciones con la burguesía, acentuando su desplazamiento hacía -

el campo popular. 

En este esquema analítico, se evidencian algunas - -

cuestiones que conviene destacar. En primer lugar, el fracaso 

del desarrollo nacional autónomo, como esquema econ6mico-so-

cial (producto de la invasión yanqui representada por Casti--

. llo Armas en 1954) y del populismo, como esquema político. En 

segundo lugar, la agudización y profundizaci6n de la lucha de 

• La presencia de la revolución cubana alter6 el cuadro de 
las opciones políticas. No es el caso de tratar ahora las con 
secuencias de las distintas alternativas de la guerrilla, las 
variantes en los movimientos insurreccionales, etc. sólo cabe 
destacar que la revolución cubana replanteó para el movimien
to popular el problema de 1a revolución, y que las opciones •· 
de· los distintos grupos frente a ella replantearon a la vez -
el problema de las opciones en relación a las distintas fuer
zas que en el campo de las fuerzas internacionales tenían vi
gencia. Los distintos procesos políticos latinoamericanos no
pudieron eludir estas temáticas y trataron, de a¡gan modo y -
con grandes variaciones, de dar respuesta a tales problemas. 
(vease; al Ché Guevara; la guerra de guerrillas). 
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clases, ya sea dentro de la misma burguesfa o entre algunas -

fracciones de ésta y las clases dominadas. Y como consecuen

cia, en tercer lugar, la pérdida del 1 iderazgo y control polf 

tico-ideol6gico de los movimientos populares por parte de la

burguesfa. Esas condiciones objetivas y subjetivas condujeron 

a la necesidad de superar los viejos esquemas políticos del -

periodo populista, a la creaci6n de un vacío político entre -

las clases explotadas y el movimiento popular, al estableci

miento de nuevas condiciones para el florecimiento de un pen

samiento y una acci6n revolucionaria y finalmente, a una se

rie de cambios en el carácter reformista y reivindicacionista 

de los movimientos y las demandas populares. 

Es por eso, precisamente, que el movimiento popular 

guatemalteco sigue, en el transcurso de los primeros años de 

1 a década de 1 os sesentas y media dos de 1 os setentas, su pro

pio curso ascendente, ya seaempuj~ndo a los antiguos lideres 

populistas hacfa posiciones más consecuentes al momento hist~ 

rico (semiclandestinidad o clandestinidad total); sobrepasan

do las posiciones reformistas, hasta entonces dominantes; ha

cia posiciones políticas más desarrolladas y entroncadas con 

el cuestionamiento del sistema socia.1 en su c.onjunto. Empie

zan a plantearse y a lleva.rse a efecto los primeros intentos 

insurreccionales. En este marco se proces6 la constituci6n 

del movimiento guerrillero de Turcios 'Lima, Yon Sosa y López -

Tejeda. 
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La segunda mitad de la década de los sesenta contem

p16 un nuevo impulso de las luchas populares en Guatemala - -

(creaci6n de la confederaci6n nacional de universitarios se

cundarios (CNUS), Federaci6n autónoma sindical de Guatemala -

(FASGUA), Federaci6n de trabajadores de Guatemala (FGT), Coor. 

dinadora de lucha Aut6noma de trabajadores {CLAT). 

Este nuevo ascenso se caracteriz6 por una crecient~ 

radicalizaci6n de amplios sectores del campo popular, a cuya 

cabeza se colocó la clase obrera y campesina aglutinada en el 

Partido Guatemalteco del Trabajo (P.G.T.), 

El agotamiento del modelo de reproducci6n del capi-
;:, ; 

tal y su transici6n hacia una nueva forma, agudizaro,n las con 

tradicciones entre el capital y el trabajo, al desc~'~gar so

bre las bases trabajadoras el peso de la crisis. Fue bajo es

tas condiciones que se desarrol16 la presencia en la escena -

política de los pobres del campo y de la ciudad y de la peqU! 

ña burguesfa depauperada; el incipiente proletariado indus

trial (200 mil en 1980) se convirti6 en el referente social -

y polftico de la lucha popular. 4 

4 El hecho de que et proletariado industria\ haya encabezado 
el PGT en la lucha social se debe al escaso desarrollo organi 
zativo en la década de los sesenta de tas organizaciones cam
pesinas y por otro lado a la gran represi6n militar contra e1 
tas y m~s especificamente a las desarrolladas en el periodo -
de la revoluci6n de Octubre. · 



El hecho de que la crisis de dominac16n en Guatemala 

especialmente, no haya madurado en crisis revolucionaria, en

crisis orgánica de la formaci6n social, se debi6 en buena par 

te a las orientaciones imperantes en el seno del movimiento -

de masas que lo limitaron en la definición de una estrategia

de poder. Pero, igualmente, se debió a la fuerza desplegada -

por las clases dominantes, con las fuerzas armadas a la van-

guardia, para restaurar plenamente su dominación, ya que asf

también lo planteaban la nueva estrategia norteamericana en -

su doctrina de la contrainsurgencia que imponía el gobierno -

norteamericano a los gobiernos militares guatemaltecos, por -

medio de su embajada en Guatemala y esta última en coordina-

ci6n con la CIA y el pentágono asf como con el departamento -

de estado. 

Los gobiernos militares impuestos por Estados Unidos 

a partir de 1954 en Guatemala se desarrollaron bajo la expan

si6n econ6mico-militar norteamericana que tuvo su desenvolvi

miento a partir de la posguerra, con la creación del plan mar 

shall, y fue sólo bajo el gobierno demócrata de Kennedy cuan

do dicha expansión se realizó en el p1ano militar, bajo la -

forma de una ofensiva 9eoera1izada de1 imperialismo que en--

cuentra en Guatemala las condiciones materiales para desarro-
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llar su ofensiva polftico militar en latinoamerica. 5 

Si hasta mediados de los años cincuenta y comienzos

de los setenta, el enfoque poltico-militar del gobierno guat! 

malteco se fundamentaba ideo16gicamente en el supuesto de una 

posible amenaza externa por parte del bloque socialista y 

principalmente cubana (al triunfo de esta en 1959); en el cur. 

so de la década de los setentas, esta política tuvo que ser· 

revisada porque ahora se debía enfrentar una amenaza mucho • 

más concreta, que provenía del interior de su composici6n so

cial, a través de los intentos insurreccionales capaces de 

subvertir el orden vigente. As{ paulatinamente, la política· 

exterior de los gobiernos militares guatemaltecos fue de su

misi6n a las estrategias norteámericanas para con América La

tina y para el propio país. Constituyendo asi, también una 

nueva estrategia de la contrainsurgencia, capaz de responder

al reto revolucionario interno y externo donde quiera que es-

.. ,. 

5 Su principal motivaci6n es el hecho de que Esta.dos Unidos, 
en tanto que cabeza. in.discutible del ca.mpo· capital is ta, se ve 
enfrentado a una serie de procesos revolucionados en distin
tas partes del mundo, como Ar~el ia, Cuba, El ~ongo, Vietnam, 
etc. que arrojan resultados diferentes pero qu~ hacen temblar 
la estructura mundial de la dominaci6n imperialista. (veer m. 
Klarey N. Stein, Armas y poder en América Latina. ed. ERA, 
México,1978. 
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te se prestara; de ahf la creaci6n del CONDECA. 6. 

Los gobiernos militares en Guatemala definieron la -

estrategia de contrainsurgencia en base a los lineamientos -

norteamericanos, estos eran las siguientes: Se entendía como

estrategia el conjunto de medidas militares, par~miritares ,

políticas, econ6micas, psicológicas y cívicas tomadas por el

gobierno para derrotar la insurgencia s_ubversiva de origen ~.!!. 

munista. Dos eran sus objetivos blsico~:-El primero, promo-

ver en el plano econ6mico social ·Üna política reformista y de 

ayuda a los países dependientes; o sea- implantar a Guatemala

en el interior de la política del organismo imperial is ta den.Q. 

minada Alianza para el progreso (ALPRO), creada en 1961; te--

6 Las formas mls dlrectas de penetración militar y policial -
de los Estados Unidos en América Latina, se ven completadas -
por la vía de la formaci6n y entrenamiento de oficiales lati
noamericanos en organismos norteamericanos. Entre éstos desta 
ca la Escuela de las Américas (U.S. Shool of Ameritas), en-~ 
fort Gullick, zona del canal de Panamá y en la base que ésta
blecid en Honduras, (CREM) centro regional de entrenamiento -
militar fundado en 1983 en la que se entrenaron, entre 1950 -
y 1969, 54 mil oficiales de las fuerzas armadas latinoamerica 
nas de los cuales 3,667 eran de nacionalidad chilena y 2080 ~ 
guatemaltecos, que se han convertido en lacayos del imperia--
1 ismo y en verdugos de su propio pueblo. El CONDE CA se cre6 -
legalmente con el tratado de dicho consejo en Guatemala en el 
mes de Diciembre de 1963, con representantes de las fuerzas -
armadas de Guatemala, Honduras ~ Nicaragua. Este or9anismo -
castrense de intervenci6n nace inspirado por el Departamento
de Defensa del Departamento de Estado, del Pentlsono y de la
lucha interamericana de Defensa. Con la caída de· Somoza, en -
1979, orglnicamente se desintegr6, actualmente fue raconstru! 
do el 8 de Agosto de 1983 por ]os ejercitos de Guatemala, Hon 
duras y el Salvador, con ·~poyo de Argentina, Chile, Paraguay, 
Uruguay y Colombia. 



nfa por objeto integrar a los paises centro americanos en lo

econdmlco y lo polftico. El segundo objetivo era realizar, en 

el plano militar, una po11'tica represiva que detuviese el 

avance del movimiento de masas y que contuviese cualquier ame 

naza insurreccional. 

Si en el plano económico-social, las metas de la nug_ 

va estrategia consistlan en estimular determinados tipos de -

reforma, sin poner en riesgo ~l régimen capitalista y sirvie

ran para prevenir la cubanización de Guatemala; en el plano -

militar, las metas consistlan en capacitar al ejército para -

la compleja tarea de enfrentar a una enemigo no siempre bien, 

diferenciable, dividido entre· la población y aplastar los mo

vimientos insurreccionales. 

Asf, la nueva estrategia mil.itar >e concreto e·ntre otros

elementos: l) La elaboración de una doctrina antinsurreccio-

nal fundada en los principios de la "seguridad nacional"; 2)

La modernización tecnológica del ejército nacional; y 3) Los

intentos de coordinación con los distintos ejércitos naciona- · 

les del continente, entrenados y asesorados por los ejércitos 

de E.U. e Israel. 

En todo caso, cabe destacar los aspectos centrales -

de la doctrina de la contrain·sulge'ncia·: la concepción de la -
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polftica, la concepci6n del enemigo y la concepci6n acerca 

del restablecimiento de la democracia burguesa. 

a) Concepción de la polftica. en la sociedad burguesa.

la lucha polftica tiene como propósito derrotar al contrican

te, pero éste sigue existiendo como elemento derrotado y pue

de, incluso, actuar como fuerza de oposición. La contrainsur

gencia ve al contricante como el enemigo que no sólo debe ser 

derrotado sino aniquilado, es decir, destruido, lo que impli

ca ver a la lucha de clases como guerra y conlleva, pues, - -

adopción de una táctica y métodos militares de lucha. Se tra

ta, en efecto, de la aplicación del enfoque militar a la lu-

cha polftica. 

; '.·:, ... 
- ~"· :,- _._. 

b) La concepción del enemigo .. :·.$) el\' la sociedad burguesa 

el enemigo es visto como parte c~~stit~tiva de la sociedad, -

la contrainsurgencia considera el movimiento revolucionario -

como algo ajeno a la sociedad en que se desarrolla; en conse

cuencia, ve al proceso revolucionario como subverción provoca 

da por una infiltración del enemigo, que desarrolla en el or

ganismo social un tumor, un clncer, que debe ser extirpado, -

es decir eliminado, aniquilado. 

c) Finalmente, la contrains~rgencia, al pretender rest1 

blecer la salud del organismo social infectado, es decir, de-



131 

la sociedad burguesa bajo su organizaci6n política·parlamen-
.. 

taria y liberal se propone explícitamente· el ·restablecimien-

to de la democracia burguesa, tras el periodo de excepci6n -

que representa el periodo de guerra. En este sentido, la -

contrainsurgencia no pone en cuestión en ningan momento la 

validez de la democracia burguesa, tan sólo plantea su limi

tación o suspensión durante la campaña de aniquilamiento. 7 

En este marco, el Estado guatemalteco sufrió una rí 

pida metamorfosis a partir del derrocamiento de Arbenz en --. 

1955 y con la instauración de regímenes militares iniciados;-·•. 

con el de Castillo Armas, respaldado por el gobierno_ ele E:U;< 
· .. ,--:;·~·~ '· :··,;. _ .. i . . ' ·,.·. : -;. :: :, ;.';'~-- '.'..<\~'.$:·,:,¡.,i;·(;~:_..-~- •' 

esta metamorfos·is consiste .en que los elementos .. de•.susfenta-
.. , •, _c",'".'"''·:.'•.·•·e.~',-'-":·" ,.,'.'¡· • •_,.', .'·' -~':_,~-,·.>~~-~~ ,:.">-'...~:'-~;;, ",: .·_"' 

ción del Estado mil itar,son~sus·;aparatosi'mil itares y\represk. · 
. .- . -- - :_' -:,:··:;·-~,:_::;~(/:\1:-~:;'iJ~:~;:'.;:~:~2fl_:,_:~~:/.:;}'¡:;j~~~;;(~/~t;·l~1-~:-~~~:;}~i(·i_:J:h-;~-~t'~~i-~:í~;;}b'):_:~~·'.:·,.·: -' :_: __ · '_ 

vos, que desde adentro'.del••Esta'do:l,es,tr,ucturan;organjsmosofi<. 
·- · ... : :·,._<_·-:'.:/f:?Jt~t~,~~?t{t;~i~~;t:;,·í-~rr:;.~~;_,,.J_:l~{:Jg;~~~:-:~---~::·:-:-~:_:'.::./):,:: \:\:_ . -. ._ --:-

ci al es y clandestinos como,si>n>Jós'.:gruposéderechistas·para -
·,:: ~-: :--·\<'· -~,,' .1 

militares (para conocer estos.gl"üp'o's}.su áparición por años 

7 La estrategia de la contrainsurgencia de'E,U. ·recurre a los 
militares latinoamericanos y les asigna diversas tareas, se-
gan 1 a realidad concreta de cada país: La fun.ción tradicional 
de respaldo represivo a lquellos regímenes donde las fuerzas
pollticas de la burguesla aan son capaces 'de mantener y asegu 
rar el sistema capitalista de dominación: o la función de pi= 
lares y cabezas del Estado, suigiendo así los Estados milita
res de excepción, en aquellos países en donde las fuerzas de
la burguesla no son capaces de resolver la crisis de domina-
ci6n burguesa: de ahí. que en 1.954 los E.U, halhn decidido la 
militarización del Estado guatemalteco por medio de uri golpe
decolado para mantener su hegemonía eri Guatemala tanto en lo
econ6mico, polftico y militar. ver s schlesinger, s. kinzer -
fruta amarga (la cla en Guatemala) ed.· S XXI. G. Toriello Gua 
temala más de 20 años de traición, ed. Ateneo. varios Radica= 
1izaci6n y golpes de Estado en A.L., ed. UNAM~ 1973. 
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ver anexo) que constituyen la columna vertebral del Estado; -

es decir en el centro de articulación y dirección del siste

ma de dominación en su conjunto. Esto es posible no sólo por 

el desarrollo del gran capital en Guatemala, que agudiza las 

pugnas interburguesas y la lucha de clases en general, sino

también porque obedece a la estrategia imperialista de mant! 

ner bajo su control zonas estratégicas básicas. 

Para poder 1 levar a del ante sus tareas, el poder 

real del Estado militar guatemalteco en sus políticas de con 

trainsurgencia pasa a descansar en: la existencia de· los ra

mas centrales de decisión dentro del poder ejecutivo. De un 

lado, la rama militar, constituida por el estado mayor de 

las fuerzas armadas que expresa a la institución militar al

nivel de la toma de decisiones y tjue reposa sobre la estruc

tura vertical propia a las fuerzas armadas; El consejo de S! 

guridad nacional, órgano deliberativo supremo, en el que se

entrelazan los representantes de la rama militar con los de-

. legados directos del capital, y los órganos del servicio de

intel\gencia; que informan, orientan y preparan el proceso -

de toma de decisiones. De otro la.do, la ra.ma económica, re-

presentada por ]os min~stertos económicos, asf como las em-

presas estatales de crédito pr6ducci6n y servicios, cuyos 

puestos claves se encuentran. ocupados por tecn6cra.tas, civi

les y militares; así el consejo de s·e·guridad nacional es el-



imbito donde confluyen ambas ramas, entrelazandose, y se 

constituye en la cúspide en el 6rgano clave del estado de 

contrainsurgencia. 8 
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El ciclo contrarrevolucionario de 1972 a 1982 se en 

marca en esta existencia de dictaduras militares (con "exceQ 

ci6n" del gobierno de Montenegro en un Estado de contrain-

surgencia, en dondé el periodo de auge socio-político de - -

1944-1954 se derrumb6 con la cafda de Arbenz y la sociedad -

guatemalteca entr6 en una fase depresiva en el plano econ6mi 

co, social, pol íti.co e ideológico que a diferencia de las an 

teriores crisis, presenta rasgos propios y-nuevos: su dura-

ci6n definitivamente prolongada, el descenso de la tasa de -

crecimiento acompafiado de un fuerte incremento en los pre- -

8 La estructura real del Estado de contrainsurgencia del go
bierno militar guatemalteco consagra la alianza entre las -
fuerzas armadas y el capital monop6lico, en donde se desarro 
lla el proceso de toma de decisiones fuera de la influencia= 
de las dem~s instituciones que componen el Estado burgu~s 
cl&sico, como lo son el poder legislativo y judicial, quepa 
san a jugar el papel .pol ítico-ideo16gico dentro del contexto 
político social actual, y no el que le corresponde dentro de 
un Estado democr~tico burgués. Sin embargo la existencia de
la dictadura milita.r como forma del Estaclo de c.ontrainsurgen 
cia "es cap~z de asegurar" una relativa estabilidad del sis= 
tema de dom.inaci6n capitalista dependiente bajo. variantes de 
"democracia burguesa". Ver varios; Gua tema la, revista Antor
cha No. 10 Nov-Oic; de 1980, B. Antonio, fu~rzas Armadas· y -
Defensa nacional, ed. V.A".S. ,·México, 1980. 



cios, dando origen a la llamada 11 estaflagración 119 , · el creci-

miento acelerado en la magnitud del déficit fiscal, el asee~ 

so a niveles sin precedentes de la desocupación y la sub-uti 

lización de la capacidad instalada como consecuencia directa 

de la recesión. Estos hechos constituyen elementos de una -

crisis profunda del sistema, no sólo porque son la expresión 

madura de una tendencia establecida a lo largo de la evolu-

ción de los últimos 30 años, sino porque, además, deben li-

garse a las transformaciones cualitativas.ocurridas en la 1! 

cha de clases a nivel mundial y local, que se inscriben den

tro de un nuevo proyecto imperialista que busca dar respues-

ta a 1 a crisis latinoamericana. Todos estos elementos adqui 
: ,,., .. ''·';i·:· . -

rieron su posibilidad re~1.r.1~"únoal11ericana con la llegada de-
.-_,--__ .,< . ·. '~ ~, ' \ 

9 Cabe indicar que este fenómeno no sólo es pernicioso para
el nivel de los asalariados sino a~~más sociva ta estabili-
dad de los circuitos económi.cos capitalistas desencadenando
la espiral de \os precios y salarios, trastorna.o.do tos siste 
mas de pagos y de crédito, y volviendo imprevisibles tos - ';
efectos de la inversión a largo plazo, precisamente cuandci -
las caracterfsticas actuales del progreso técnica e~igen un
cálculo de rentabilidad a largo p1az6. 
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las llamadas "democracias viables, que consiste en lo funda

mental, en dar una mayor flexibilidad política al tratamien

to de las contradicciones interburguesas y a las contradic-

ciones del conjunto de la burguesía con las clases explota-

das, a través de una nueva institucionalidad. Es decir, se -

propone reconstruir sobre bases más estables la dominación 

burguesa por medio de una "apertura" polftica, que sin emba! 

go preserve lo esencial del Estado de contrainsurgencia. Asf 

las reducciones tácticas de la política norteamericana ha- -

brfan de consistir en una serie de:•presiones:sobre las dicta-
. ' ., "'"''' ' 

duras militares para que limitand~-}~'~·exces&s represivos, -... \ 

. ' _- ·,;·;~·:7;~~:~k;. .. ;-;:·;>-·:;;_;: . -':·:::·_ -. . 
abriera cauce a ciertas institucionesde;tipo:democrático y -

permitiera un mayor Juego entreiJ~~-fi:.r~:5;~~l~.~:~s ~urguesa, e -

inclus~" de sectores del movimiento d~':_masas'.controladas por

el Estado, en el marco de la milit
0

~';ik~~lón1 'de éste, y por -

lo tanto manteniendo las fuerzas ar~~~a~·~omo pilar y cabeza 

del Es~ado y a la doctrina de segurid~d nacional como gufa -

central de la acci6n estatal; haciendo lo posible por respe

tar los derechos humanos, consistente en una represión sele~ 

ti va y no de masas, y esta represi6n selectiva deberfa de darse le -
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profunda desmovilizaci6n al movimiento de masas, desarticu

lar sus organizaciones gremiales y politicas y liquidar sus 

vanguardias polftico-militares. 

Por su parte, las contradicciones y pugnas inte

burguesas dadas en Guatemala también han dificultado la ins

tauración de una democracia civil (hasta Enero de 1986 COQ -

la presidencia de Vinicio Cerezo). Las disputas por mayores 

cuotas de poder y los desacuerdos sobre las formas que debe 

asumir el proceso, en no pocas ocasiones han retrasado el 

proceso democrático civil¡ a]gunos sectores de la oposición 

burguesa han tratado desde 1955 de capitalizar la fuerza del 

movimiento de masas, endureciendo sus posiciones y plantean

dose como elemento alternativo a los militares, en tanto que 

conductores del proceso de institucionalizaci6n. 

Cabe por lo tanto, encauzar el análisis hacia las 

limitaciones que, en el contexto actoal de la lucha de cla

ses, enfrenta el proceso de democratizaci6n. 

El auge de la lucha de masas acerca de la crisis de 

la dominaci6n burguesa supone en la actua1idad la implementa 

ci6n de formas superiores de 1ucha. En este aspecto, 1a par

ticularidad de la coyuntura actual radica en el hecho de que 

son las condiciones de ]a misma contrarrevoluci6n 1as que ha 
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tratamiento jurfdico, o sea enjuiciar a los agitadores polf

ticos como reos comunes. 

El proceso de institucionalización en Guatemala de

un Estado militar contrainsurgente, mostró desde sus inicios 

el restringido alcance de sus reformas políticas. En efecto, 

si la institucionalización persiguió, fundamentalmente, con

solidar el dominio burgués en general y la hegemonfa del - -

gran capital en particular, apuntar el aparato de contrain-

surgencia como columna vertebral del Estado, obtener una im! 

gen menos conflictiva para los fines de la dominaci6n inter

na y asegurar la poz interna, la paz org6nica y la "estabil! 

dad social" que demandaba el nuevo modelo de acumulaci6n - -

(el paso de una economfa agro-exportadora a una manufactura-in

dustrial), el logro de estos objetos supuso e1 sometimiento

del movimiento de masas por la violencia o vfas legales-poli 

ticas, y la subordinaci6n de los sectores burgueses desplaz! 

dos del poder sin embargo es el primer factor de donde nacen 

las principales dificultades para el avance de dicho proceso. 

Contrariamente a las espectativas visualizadas por la estra

tegia imperialista, y a contrapeso de la burguesfa, la prim~ 

ra fase de la contrarrevoluci6n burguesa en Am~rica Latina -

tuvo lugar exactamente en Guatemala en 1955 y no logr6 en 

esencia culminar uno de sus objetivos b6sicos; imponer una -
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cen que tal requerimiento aparezca ante las masas como un 

problema real: Para obtener sus reivindicaciones, se hace n~ 

cesario enfrentar no s61o la lucha económica, sino también 

la lucha polftica en sus diferentes aspectos y niveles. 

Asf, aunque de manera desigual en cada organización 

democrática, pero con una tendencia creciente, se observa el 

paso de la lucha "puramente econ6mica'' a la lucha polftica • 

y de las huelgas y movilizaciones aisladas a la lucha gener! 

lizada orgánica. Obviamente, tales tendencias no surgen es

pontáneamente de la situaci6n contrarrevolucionaria si bien

esta e.s su base objetiva, sino que emergen como resultado del 

proceso de su maduraci6n política hist6rica, que tas clases 

sociales y sus propias organizaciones han atcanzado. 

En este marco el proyecto burgués de institucional i· 

zar la contrarevoluci6n por medio de dictaduras militares en 

cierra al movimiento de masas incorporando a algunos secto-

res, sobre todo de la posici6n burguesa y pequeño-burguesa,. 

y eliminando los aspectos más conflictivos de las relaciones 

polfticas no han caminado fácilmente. En estas condiciones -

la nueva etapa de la lucha de clases que se abre en Guatema

la no s61o anuncia mayores niveles de acción de ]as masas y 

nuevas dificultades de las ctases dominantes para estabili·· 

zar e institucionalizar su dominaci6n polftica, sino que ta~ 
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bién preludia una lucha m6s intensa entre las fuerzas burgu! 

sas, peque~~ burguesas y proletarias por asumir la conduc- -

ci6n del movimiento de masas. El que esto se realice en un 

contexto de agudizaci6n de las contradicciones de clase en -

todos los planes y niveles, constituye una base real para -

concretar la posibilidad de un avance de las posiciones revo 

lucionarias. 

La primera consideración en el análisis del movi-~ 

miento de masas, en el periodo actual, está referida a los -

cambios operados en la estructura de clases de la sociedad -

guatemalteca. Destaca en primer lugar, el mayor desarrollo -

alcanzado por la clase campesina y obrera, producto del ace

lerado proceso de industrializaci6n ocurrido desde la década 

de los cincuenta y los efectos de la nueva división interna

cional al trabajo, que ha transferido a nuestros paí'ses_, nue

vas ramas de la producción manufacturera. Asimismo, la exparr 

si6n y diversificación de la industria han significado una -

expa~sión absoluta de la demanda de la fuerza de trabajo, lo 

cual, aunado a su concentración geográfica, ha favorecido 

una rápida socialización de hábitos, costumbres y tradicio-

nes campesinas y obreras. A esto se suma la diversificación

de la producción a9rfcola y ganadera y su respectivo cambio· 

dentro del contexto de las relaciones sociales de producción 

agrfcola, aumentado también por esa vfa, el peso del campes! 
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no y proletariado agrícola. 

En el campo, el desarrollo del capitalismo también 

orientado por las nuevas exigencias de la nueva divisi6n in

ternacional del trabajo ha significado una mayor concentra-

ci6n de la tierra, de los modernos medios de producci6n agri 

cola y de los créditos. Como contrapartida, se ha acelerado 

la descampesinizaci6n y proletarizaci6n de amplios contingen 

tes rurales. 

La aparici6n de un proletaria.do agrfcola crea, a su 

vez, nuevas condiciones. Por una parte, porque éste va cons

tituyendose en la avanzada del movimiento campesino, asi co

mo los indígenas van asumiendo también el grueso del movi- -

miento de masas y por otra parte, porque en su propia din&m! 

ca sociopolítica, . ya se establecen lis condiciones objet! 

vas para un mayor desarrollo de ta alianza obrero-campesina. 

Finalmente, el semiproletariado urb1no ha crecido -

significativamente por efectos del proceso de acumulaci6n c2_ 

pitalista que gira entorno a 11 industria urbana. En un pri

mer momento a partir de la década de los cincuerita fue nutri

do por tas masas campesinas migrantes a quienes et proceso 

de concentraci6n de la tierra expulsaba a las ciudades, y 

también por sectores de la pequefia burguesfa propiet1ria, a 
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quienes el proceso de industrialización desplazó de sus tra· 

dicionales funciones productivas, el semiproletariado urbano 

se comenzó a nutrir sobre todo a partir de la segunda mitad 

de la década de los sesenta con toda aquella masa de desem-

pleados (ejército de reserva) provenientes de la industria y 

del cámpo. 

Esta nueva composición social del semiproletariado

modifica, asimismo, las formas y tendencias que asume su pr! 

sencia en el escenario pol{tico de la actual lucha de clases. 

V ello porque en la decada de los cincuenta cuando aparecie

ron luchando por la vivienda y los servicios urbanos, sus l~ 

chas no mantuvieron continuidad ni pudieron articularse con 

las de otros sectores de las clases dominadas, por la gran • 

represión armada de parte del réglmen militar. 

A partir de la década de los sesenta, la pauperiza

ci6n cada vez mayor de estos sectores y la p,resencia de los 

obreros industriales y agrícolas desplazados por la dinámica 

de la industria y por la guerra interna, parecieran estable

cer condiciones favorables para el desarrollo de las luchas 

pero con nuevas caracterfsticas: Luchas continuas, prolonga

das y articuladas a las luchas de los demás sectores de las. 

clases dominadas y, particularmente, a la de la clase indfg! 

na. 
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Asi pués, la superexplotación del trabajo, la reduc 

ción de los niveles de vida y de consumo, el desempleo y la 

miserla impuestos por el desarrollo capitalista, en el ac- -

tual periodo contrarrevolucionario, han abierto el camino a. 

nuevas contradicciones sociales. Expresadas desde princi- -

pios de 1970 en una mayor actividad de las masas aunque len

ta , desigual y oscilante, el propio desenvolvimiento de es

tas luchas ha ido señalando la presencia de nuevos factores, 

como son su constante ascenso, a la vez que la creciente pre 

sencia de la clase indfgena como eje de grandes sectores po

pulares. 

Si bien es cierto que la acción represiva del Esta

do militar ante estas luchas se ha constitufdo en el factor· 

m&s demostrativo ~el carácter restringido y antipopular del 

proyecto de institucionalización, ésta no ha tenido, sin em

bargo, los efectos. desorganizadores y desmovilizadores que -

tuvo durante la primera fase contrarrevolucionaria (1955). -

En la etapa actual, por el contrario, si bien la acción re-

presiva de los cuerpos policiacos y paramilitares (contando 

a las bandas civiles) golpea al movimiento de masas, ello no 

ha detenido la elevación de los niveles de combatividad de -

los trabajadores e indígenas, la polltización de sus luchas. 

reindivicativas, asf como tampoco ha detenido 1a cada vez m~ 

yor claridad acerca de la necesidad de nuevas y superiores -· 



143 

formas de lucha polftico-militar. 

Sin embargo, pese a esas tendencias, deben ser pre

cisadas dos cuestiones. 

Por una parte, el avance de las posiciones revolu-

cionarias, que se expresa en el campo de las organizaciones 

polfticas como una mayor capacidad de definici6n·. estrat~g! 

ca y t~ctica~ acompafiada · de una progresiva inserci6n de la 

izquierda revolucionaria en el movimiento de masas. Y por 

otra, el paulatino debilitamiento de la izquierda tradicio-

nal ligada a sus concepciones reformistas para convocar, ar

ticular y dirigir el movimiento de masas. 

En suma pues, la coy~ntura polftica actual confron

ta nuevas caracterfsticas, no se trata solamente de un proce 

so de institucionalizaci6n, sino de una institucionalizaci6n 

burguesa que no controla fntegramente la misma burguesfa; y 

ello porque las presiones de las masas comienzan a transitar 

de las formas reindivicativas econ6micas y democr~tica~ a 

nuevas formas de organizaci6n y lucha, que expresan en el ni 

vel polftico ideol6gico una creciente automatizaci6n con re! 

pecto a la burguesfa. Asi, pues, como se ha indicado, no hay 

ninguna raz6n para suponer que la lucha democrática que li-

bran hoy las masas populares guatemaltecas pueda extenderse-
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indefinidamente, permitiendo que, a cierta altura hist6rica

se produzca el paso natural y pacffico al social hmo. Todo -

indica más bien que la lucha democrática y armada se entrel! 

za para las masas explotadas en un s6lo proceso, un proceso 

de duro y decidido enfrentamiento con la burguesfa y el imp~ 

rial ismo. 10 

10 En tal perspectiva, la alternativa real que enfrenta la " 
lucha de clases, en el contexto contra-rrevolucionario ac- -
tual, es el enfrentamiento de dos proyectos de clase. Por .
una parte, desde la perspectiva de los intereses del imperia 
lismo y la contrarrevoluci6n, su proyecto busca consolidar~ 
la existencia de las llamadas "democracias restringidas• en· 
el marco del Estado de contrainsurgencia. V por otra parte,
desde la perspectiva de los intereses de la clase obrera y 
las masas campesinas y el pueblo, el proyecto platea como -
objetivo fundamental la lucha popular armada revolucionaria, 
como base para la transformaci6n socialista del régimen so-
cial. 
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2.2 La contrarrevolución. 

Después del golpe militar de Estado que derrib6 al 

gobierno constitucional de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954; el 

nuevo gobierno militar encabezado por el coronel Carlos Cas· 

tillo Armas procedió inmediatamente a contrarrestar todos • 

los cambios hechos en los diez años anteriores y a eliminar 

todas las nuevas organizaciones así como a los rastros de • 

conci.ncia .política progresista que se había desarrollado. • 

Fue~on blancos especiales los organizadores del sindicato de 

la United Fruit Company y los dirigentes de poblados autócto 

nos. Se encarceló, se exilió o se di6 muerte a campesinos· 

acusados de participar en los comités ·a~rarios o de haberse . . . . . . 
beneficiado con los programas de'reforma.agrar.ia. Se desin-

te~ró a los 

sus miembros. 

a muchos de 

Al propio tiempo···se'cdej6;:1s·in:!efecto.toda la legis-

1aci6n pro gres is t~'. '. E1\~-~~,*~~~~ftl;d¡~~~~~/ig~d~n6 la suspensión 
. . · >: · .- .·::_-_; ;}/f~.r~:~:::~;~~I;i~fi;~t*ff~~~~~~:;~~:~~\~-:;~~-:.':'-'.;,+~·. 

de todos los decretos,de\:exproP,,tacJ6n·;:~i!::f.ueron revÓcadas la 
: ... :.--. -::_: __ .. ::2.:·?:-:;;>~~Y\1f.'.~~;+x;~~~iJ1t~J~:-:if~~~;{.~~:fiJ¡f,~'._'.~fY~:);;v-~ -~.'(,,·::: ,' .::: _ 

Ley de Arrendamientos;Jorzosos·;·yi?la,LeyXd1LJa Reforma Jigra-
. ;,_,~,~ _'.:?;,·.'._:~:-/·:·_t:~;:;:1;~~-~J~~~ft;~~~~t<¿~~~;~~¡~;~;J~0~~-1:-~:h.~(;/:;·>: _·_ - ' 

ria. Para Enero de;.:.1955,;a1~'.22':'6%~dé<;todas·:ia·s tierras expro 
, _. -. --- -.,_ ::::::·:f \ ~ ~ú~.::;~J~ .. ·;f~t1j¡::'~~~et.~{~~7+;t;;~~·~,~¡¡':~~;-~:::·~-~r,~.:<:'._. -:-_ · · -

piadas de acuerdo\ton,;liifoley;\hab.ía<sfdo'.devuelta a sus antJ. 
, ·-·- -_ j ;:·:-:>\'.;·:_:J?:,;{J~J::¡~iJ.¡·:·;.:i:~t~-~~:;::::~'.?i'<-::~·:':~ :-· 

guos propietarios incluso·,'c'a'{J'á';'.:UtF:c. (en un acto de relaciE_ 
_-.. . . :: / '.-_-:'{L~;_;_[;~{-~~,:l\::-·:·i::~ !-.-~ :; ,\_;-::~:i,<:_ -

nes públicas, la cor:1p'añJa:idevolvió al· gobierno 43750 hectá-
··-.· ·.;. ,,,,,,, _:,.:_-_,_-_ .: ·.-._., 

reas de la tierra ~ecu,pP'rada): ·Se desposeyó a casi todos • 



146 

los beneficiarios de la Ley de la Reforma Agraria y se disol 

vió a todas las cooperativas campesinas. 

Carlos Castillo Armas trataba de que el país regre 

sera a las condiciones anteriores al perfodo 1944-1954. Eso 

significaba devolver el poder y la tierra a los cafetaleros. 

Sin embargo, su poder ya había sido debilitado por la depre

sión y las guerras. Al mismo tiempo las inversiones extran

jeras norteamericanas pasaban de los productos agdcolas pr,i 

marios a la industria. Las nuevas condiciones significaban 

que Guatemala tenía que suministrar nuevos productos y ensa~ 

char su base de consumidor como mercado de los productos nor 

teamericanos. 

Pese a las intenciones de Castillo Armas y las de 

los cafetaleros, Guatem~la ya no podía seguir confiando ente 

ramente en el café como principal fuente de ingresos. Aque-

11 o 

tos 

nes. 

implicaba varios cambios: diversificación de los produc

agrfcolas1 e ió~·para.~ustituir importaci_Q 
·,:.' 

1. Grandes terratenientes que antiguamente sólo cultivaban -
ciertos productos como el caf~,· se extendieron al procesa- -
miento y a la manufactura industriales de esos productos (el 
algodón) o pasaron·a otros renglones como el hule, el azúcar 
y el ganado que sin excepción, tenían demanda en Estados Uni 
dos. -
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Desde 1954, otro cambio ha consistido. en una mayor 

participaci6n gubernamental, en el fomento de la producci6n 

agrfcola mediante cr~ditos en gran escala y otros lncentivos 

así como la mayor implicaci6n de las agencias estatales nor

teamericanas en la agricultura guatemalteca. El resultado -

ha sido una "modernizaci6n'', pero no un cambio b~sico de es-

tructuras existentes al interior de la sociedad guatemalte-

ca. 

El ascenso de Carlos Castillo Armas al gobierno en 

Guatemala por medio de un golpe militar y su política •.poste

riormente asumida ante la crisis provocada por el golpe de -

Estado, lo llev6 a tomar las medidas econ5micas y sociales -

antes descritas; con el f.in de. restablecer el poder de la ~ 

burguesía pro-imperialista YJá.'dfctadura del imperialismo -
,. ; .. -. ' .. ··,··" ._._ .... · ;'_', \:.·" .. - '' 

., '""'" ·· ···~;,~~~iat¡j~1\~f~~~*it', .·. 
El: gobierno'.;'.de¡\Car,l os¡,JCastiJJos;Ar,mas/tuvo como pu!! 

· . _ .. · \~:··-::;:·,_·:t: .. ~·: :;::·v~)~~~~·t:_\f~:)i~/~;;t~Yif};:;+}~·,~:-~:;,::~;~~'?'~~~~~h~\'.'.:-:-·:./;;· :_:·~\-:. ::;~::~'. -.. · ·_ ' -
to e sen ci a 1 re.im¡il anta r,•:'.tas•i<con:di ci o nes ::soci.o~e co n6m i cas 

. . --.. -.- ·._, _'_;·:::~:~·-:.:;:;; ;~:~:~-;~~~/:1~:,~i:.}';·??Sil;~~~--'::;;:~-.::·i;~;;·'~<::~:'.:;:;t}·_::::-:-::~_··.~·~.',_._:·:_;}:::'<;-,··:·::- -;--·::.:;:·::- ' . . - ' '. 
existentes:an{es?dÉ!;:jg_4~;.y,·taínbtéri borrar' el período 1 iberal 
· -- .. -~: -·::-,_:;:::_~::;\~_ST:~i~t\~~~;>::~~;_~_;\:t;~;·;;:.,'//°·;;'. - -- · -:.~- ·. · .... .-
de la polltica~Arbenzista;~· por eso, durante el tiempo que -

dur6 Carlos ·c:;{1'fJ~ A,rmas en el gobierno de Guatemala - -

(1954-Í~57); 'supolftica estatal fue la de impedir a cual- -

quier costo la implantación de un gobierno democr§tico-libe-

ral o comunista en Guatemala • 

• 
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Para beneplácito de la embajada de Estados Unidos 

y el gobierno norteamericano, Castillo Armas 1lev6 acabo la 

polftica que le convenfa a los ~randes intereses corporati

vos de las compañfas norteamericanas, así como también pre! 

tar el territorio guatemalteco para la preparación militar 

de bardas de contrarrevolucionarios que fueran a combatir a 

otros pafses (como en el caso Oahia de Gr.chinos en Cuba). 

Carlos Castfl lo Armas llevaba en el poder tres -

años cumpliendo la·po1Jtica estratégica de Estados Unidos 

en Guatemala, cuando,/1a\.tar.de del 27 de Julio de 1957 fue 
, .: .-.. - · -__ ,_;-{':'~:10~~~:·:;~1~;~·;;:~\if.\:r:,i};;_- :, ,-'.-- ·:. -: --

asesinado en ·su\res.idencia''oficial atrás del palacio nacio-
- ·:---.'_:- ::_;·_: 7:-~:·:~::'.i.~'.'.;_t'.-~!Jl~:~rti::i~\A:'.:{~ ~\,·::,;_:·,-· · _ . 

nal por un .9'úárélfii':;"ile1'':'é'jérc·i'to 11 amado Romero Vázquez Sán-

' h•'. q" i ··;¡g~itif f 1r!~~· '.'t •. 
· · Con.•:Ta·rnuertec·de':Castfllo .Armas·, el gobierno de -

.. ;. ,_.. .. '.·.\·,, ''-;".~':.;·;~'. .. :-. -~=¡: '" .... · .; ' ,. ' .. 
. . •. - ..•• - -._._ • .1 ::--_;:-- .. ---...~, .. :\\Y'.~~:~:~··':·., ... -~--:_:. .. 

Estados Unidos ·ordenó :·a·:s·u~_émbajada·'én Guatemala buscar un 
... _ .·· :, "\-j,:'~:'~."'.-_'"-:.'~ .·. .;:,_·--~" 

. -:'--_· :". :-- .- ·.· _, .. :~,,,- -:., .·,:· ,~:-!_.'., ... -:::' .. .. - ..... . 
candidato civil. para llevarlo a la presidench, recayendo -

dicha elecciónen ~iguel v~'t~~r~·~'!'rJ~'ri'tes·que a.sumió la pr! 

sidencia en 1958 con sólo el 25,% ~~-'"CJios'.d.el. total de emp2_ 

drenados. 

Fue bajo la presidencia de Ydfgoras Fuentes cuan

do el pueblo de r-uatemala empezó a reorganizarse y a luchar 

nuevamente tanto a nivel democrático como clandestino hasta 

llegar a la lucha armada. Esta afirmación se basa en que -
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.durante el gobierno de Ydfgoras la polftica estatal frente a 

la problemHica econ6mico-social fue prose2uir con el proye_!; 

to norteamericano que mantuvo Castillo Armas, con la única -

modalidad de cuidar más el orden social en cuanto a las org_! 

nizaciones civiles existentes sobre esto se basaría el con-

senso del nuevo gobierno así como su le2itimación política. 

Ydígoras Fuentes llegó a la presidencia bajo un -

acuerdo con los Estados Unidos consistente en defender los -

intereses norteamericanos y los de la burguesfa nacional, en . . : - . . ' . 

combatir·cualquier<insurrección social Y. por otro lado, per

mitir crear;bas~s:;,~~}·.~'ri't:ren.amiento militar en suelo guatema.l. 
· : - . · .... · -_'.,_ -:.:-~:~_-:~-. <:'.'-'.:-:.;_:~ _::~:'.~;'i..1'.:f}J(?::'~:-'.i.:.'.!~F-·':.;,_:'.:~!.'--',\ : .. -_ . ··: . . . · ·- _ · .. 

teco, no sólo<para•eJ..iejercito•;nacional sino tambien de otros 
. ' -. ~ ... __ :(';_.::~.;~~~;;:)'.~-':~l:}<~:;~~~~f~~flyi\~/'i_t'}-:('._~-:~:; ·. :·- . ·. -. 

países, llegando; poste.ri.ornien.te\a<que el ejército norteame-
.-' '1j_:.}· ;:;·::_5:~;,;:,::f'i\~~~'.'.~l'h~-¡~.i}_~;i1\:f (f\\·~-}:·:·f.> :/, .. --. 

ricano delineara la ·pólJticaí'militar+en •. Guatemala. Estos -
· -· -·---~-· ::::/:.~~-(:\:::h:·~~~{:~f~1,;~~~y4_:r~~§_f.:~~iz¡:;j~;~~L1~::.·:}·_;:·-,:'~-~-t-;; · 

acuerdos crearon un<cuina\'.deifae'sccfot'en·i-o·:;·¡,·a:'.•sólo entre la P.!! 
?~i./;. -:~ ;t·--->~:~:-~-~~~\:y ¡:;;~,{~r~~tf~-tir~{~{f :~tf ;t~M~;1?~:;p~:~· ,_. ·: · · · · 

blación, civil sino,entrei:los•:mil;itares\:nactonal is tas forja-
.·.:_.-_:_ .. :--·.·_.:. ,·:·<'.i?:·:,¡;~;t~:~5~~,-~}\~E:;;;~t;U~~~J.!.~t~-;~01~1rI.~\/:'.~::.:. ·.: .-· -~··: : ... : _ :.__ . 

dos durante el período prestdendalfde'l'°Ja'cobo';,Arbenz·Guzmán. 

'· ., ... ··ri1-..;;u;:.{1.::.:.·;.:·~r.:.F0°r.~1!f :;.~ )' • •· · · ·· · 
;_: ·." 

En 1959, los peri<idicCls guatema.ltecos'daban cuenta 

de un gran número de noticias sobri h~elgai.de maestros, de 

conductores de autobuses, obreros, estudiantes, y de manife! 

taciones contra fraudes electorales, sobre el elevado costo 

de la vida y sobre todo, contra 5 años de contrarrevolución. 

Todas estas manifestaciones se dieron como producto de una -

supuesta apertura democrática que desarroll6 Ydfgoras Fuen-
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tes al inicio de su gobierno como un medio de buscar cierta 

legitimidad entre la sociedad para su gobierno ya que el he

cho de haber ganado slilo con el 25% de votos a favor del to

tal de votos emitidos en la votaci6n, le confirmaba que su -

gobierno no contaba con apoyo popular real sino s6lo el que 

la burguesía proyanqui le había conseguido por medios de pr! 

sión económica y política entre sus trabajadores; de ahí que 

Ydígoras Fuentes al pri~cipio de su gobierno permitiera cie! 

to tipo de agrupamientos, manifestaciones políticas de las -

clases sociales, pero en el fondo esto era s6lo una estrate

gia norteamericana para detectarnúcléos políticos izquier

distas y Arbenztistas. Aún con los riesgos, que presentaba 

esta medida política gubernamental; -los.dife~entes grupos s~ 
; e • 

ciales salieron a la calle a reunirse y_ manifestarse contra 

la política económica y social del régimen; así como contra 

la represión militar en la ciudad y .en el campo; hasta que -

llegó el momento en que un~ vei dete~tadas,las organizacio-
. . . . . ·,-· 

nes y sus vanguardias se dejo sentir. la' represión gubernamen 
' - . ' ,,- -- -

tal en contra de ellas y el Estado lmpu~o.sus políticas a t~ 

dos los niveles· de la vida social, estoc~io lugar a un aseen 
.· ·- . -

so en la lucha de masas del pueblo Y .. ª u.na .. nueva fase de, lu

cha política en la sociedad guatemalteca; 

Para 1960 los seis afios de contrarrev~luci6n ha- -

bían empezado a cobrar tributo: en el país existía un estado 

general de desasosiego (del que formaban parte las conjuras 
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y los atentados con bombas). Ante el rápido derrumbe de la 

unidad de la burguesta en nacionalistas y proyanquis, las me 

didas excéntricas de Ydfgoras Fuentes habta creado un clima 
' 

general de inestabilidad2• Más aún sus ca6ticos tratos fi-

nancieros y la difundida corrupción de su régimen habfan ena 

jenado a la mayor parte de los guatemaltecos. 

No es sorprendente que la mayoría de las conspira

ciones de ese perfodo se gestaran en el ejército. Muchos -

oficiales estaban indignados por la corrupci6n y la incompe

tencia de Ydígoras Fuentes. Pero la gota que derram6 el va

so fue permitir que Estados Unidos utilizara a Guatemala co

mo base de adiestramiento de ~xi liado~ cubanos para invadir 

a Cuba, ofendiendo así los sºentlníientos nacionalistas del -

ejército y del pueblo. 

t ••• _· ... 

lEn qué consist~'.la afirmaci6n de que en 1g60 el -

ejército fuera el bal~a~te y síntesis del descontento popu

lar? 

Se basa en que el ejército durante el gobierno de 

Jacobo Arbenz se educó con sentimientos nacionalistas, y era 

ese mismo ejército con cuadros de oficiales de mando en el -

2 Jonas y Tobis: Guatemala (una historia inédita) ed. Siglo 
XXI, p. 83-165 (revoluci6n y contrarevo1uci6n). 
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que se basaba todo el mando militar en la epoca de Castillo 

Armas e Ydfgoras Fuentes; también a falta de un verdadero -

partido revolucionario y una vanguardia polftica unificadora 

con una estrategia táctica y un proyecto polftico, el ejérci 

to era hasta ese momento el organismo de poder polftico que 

sintetizaba las aspiraciones del pueblo (a pesar de ser uti

lizado en contra de la poblaci6n como un medio de represión) 

esto se debe a que en el interior del ejército existía un -

ala de oficiales y tropa nacionalista. 

La revolución cubana de 1959 tuvo efectos profun

dos en Guatemala. Puso en tela de juicio todas las tenden

cias derrotista~· qúe;is¡1h~bfan desarrollado a partir de la -
. '•' '=, ... \: ... ·t::•/:':_·,.;_ .. ,-.' -· --. > 

invasi6n de .i!Js4',.sob:r~;toci~, el mito prevaleciente de que -

ningún pasís l·¡tih¡;·:~:~~ti~ario podía hacer cambio alguno sin 
>;',; ",·: . ..;,-'.<'_::._,:.">·:-:·.:;'::::·: . . ',:: _;.·¡-.. ,·. 

provocar la intérvenCión de Estados Unidos. Hubo manifesta-

ciones populares de apoyo a Cuba, sobre todo en la ciudad de 

Guatemala. Las clases dirigentes al punto reconocieron la -

-amenaza y en Abril de 1960, Ydígoras Fuentes rompió relacio-

nes con Cuba. 

En 1960 la experiencia cubana demostró al pueblo y 

al ejlrcito nacionalista guatemalteco que para un pueblo un! 

do con una vanguardia· y· un proyecto polftico, sí era posible 

el triunfo revolucionario. 

\ 
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3. El principio de 11 lucha armada. (Con el levantamiento 

del 13 de Noviembre de 1960). 

El estado general de desasosiego en 1960 en Guate

mala llev6 a la formaci6n de un grupo de oficiales con dos -

objetivos primordiales: 1.- Derrocar al régimen de Miguel Ra 

m6n Ydfgoras Fuentes. 2.- Reformar el ejército. 

Bajo estas dos consigna~, el 13 de Noviembre de -

1960, los oficiales ·nacionaliúas:.encabezados por Luis Tre-
. ·. . ·::''_:-. ·'>. -. :~:~: -~ ,~fr::-:~~-.. ::;.::: .. '::i< /, :··:· ~ .. : . 

jo, Marco Antonio Yon·.sos·a·,,,:Luis;Augusto Turcios Lima, Ale-

jandro de León, Rodolti}'.{H:i:~~~íl~~;.f·~\.ssan Juan y Vicente -

Augusto Loarca Arguetá;' partfcipa·ron·'eri·el primer levanta- -
.. : .. -__ · :>_'_' ·_ ·: .\,:·_.'.::'.);,~t,:~.-?:-~':'+'l:~:-_¿.)/1'.!_<,._,_,-:;. 

miento importante desde i95'.4 3 ;f;'L~s Ciirigentes esperaban que 
-- -:. ., '.·{::~.--¡-;_·~~-:,~)K:.;~~;~r):?'J;.;~~,::;:,:.f:/.:}~·;,. ·. -- . 

la re bel i6n cundiera por':todo.:et.pafs' pero únicamente entre 
. . .-,_, -_.-.. X ::!)-:,:.;:./~\~_~;:;,'.:· ·.,:.<~:\;.;;:-:,\ ;_· __ -.;:;: .. 

los militares. Sin embargo'a''.últf~a°'hora la mayoría de los 

conspiradores militares dió marcha atrfi;. 

Al cabo de varios días, la rebelión fue sofocada.

con ayuda de bombardeos a cargo de pilotos mercenar~¿s,y~¿i! 

co unidades navales norteamericanas, enviadas a las.cóstas';; 

3 SegGn Alvaro L6pez especialista guatemalteco en la histo
ria guerrillera, dice que "el levantamiento militar involu
craba a más de una tercera parte del ejército, más de 120 -
oficiales y 3 mil soldados. Los alzados tomaron el Fuerte -
Matamoros en la Ciudad de Guatemala asf como el control de -
Puerto Barrios en el Atlántico y los Cuarteles de Zacapa. 
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guatemaltecas. Ydfgoras Fuentes trató de obtener- apoyo anti 

comunista tanto adentro de Guatemala como en el extranjero, 

culpando a Cuba del levantamiento. 

Si bien aquella rebelión fracasó, la respuesta po

pular fue muy positiva, la mayoría de los oficiales involu

crados en ese levantamiento abortado regresó a la ciudad y -

muchos se reintegraron al ejército aprovechando la amnistía 

general decretada por el gobierno. 

Varios oficiales del ·levantamiento militar se ha-
·.--" 

bían refugiado en Honduras Y. El Salvador y posteriormente d! 

cidieron volver al país para .proseguir la lucha armada con-
:·:: . 

tra Ydígoras Fuentes, Marco.·Antonio Yon Sosa, que posterior

mente llegó a ser uno de los principales jefes guerrilleros, 

comentaba acerca de su desarrollo en aquel período: "En esa 

epoca (el grupo 13 de Noviembre) no tenía una ideología defl 

ni da, por eso hablabamos al regreso en el país, con gente de 

derecha e izquierda, con cualquiera que estuviera de acuerdo 

con derribar al gobierno de Ydígoras". 

Una vez en la Ciudad de Guatemala, los rebeldes se 

pusieron en contacto con el Partido Revolucionario (PR) y 

con el Partido Unido Revolucionario (PUR), ambos por una ba

se pequeño-burguesa urbana opuesta al régimen de Ydígoras -

Fuentes al mismo tiempo, continuaron estableciendo contacto 
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con el ejército para otro golpe. 

Marco Antonio Yon Sosa dio una explicación algo -

más detallada de sus objetivos para reiniciar la lucha arma

da. "El propósito era limpiar el gobierno, no destruir el -

capitalismo. El régimen de Ydígoras Fuentes, que había subi 

do al poder como resultado del fraude electoral de 1958, no 

sólo se dedicó a defender al imperialismo y a los terrate- -

nientes, sino que también se llenó los bolsillos con los fo~ 

dos del Tesoro Nacional ... La intención del movimiento era 

evitar que Guatemala fuese utilizada como base para la agre

sión a Cuba como planeaba Estados Unidos". 4 

Durante 1961 Luis Augusto Turcios Lima y Marco An

tonio Yon Sosa vivieron en la clandestinidad e hicieron con

tactos con un buen número de exiliados. Pero el hecho de -

que para entonces fueran objeto de persecusión gubernamental 

también empezó a radicalizarlos, especialmente tras una bat! 

lla con la policía en Guatemala·, en que Alejandro de León, -

el jefe del Levant.amiento, resultó muerto. 

Lo que causó realmente la derrota del levantamien

to militar en contra de Miguel Ramón Ydígoras Fuentes y que 

4 GÍlly Adolfo: The guerrilla movement in Guatemala, monthly 
Review, Mayo 1965. 
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radicalizó a Marco Antonio Yon Sosa y Luis Augusto Turcios -

Lima fue la visión limitada (como diría posteriormente el -

mismo Marco Antonio Yon Sosa). "De la orientación politica 

del movimiento, lo que causó su fracaso militar, tener un i~ 

menso arsenal y una zona militar bajo control no significaba 

nada mientras los dirigentes militares no comprendieran con 

claridad por qué luchaban y hacia qué objetivos se encamina

ban•. 5 

Al planear el levantamiento, muchos de los milita

res se opusieron en un principio a la idea de involucrar ci

viles porque deseaban en sí un golpe militar nada más, al ti 
po del que llevó o permitió la presidencia de Juan José Aré

valo; pero nunca aceptaron la ayuda de las masas campesinas 

y urbanas como la de aquellos 800 campesinos que se present! 

ron a la base de Zacapa a solicitar armas para unirse a la -

lucha. Los militares se sintieron conmovidos por aquel he

cho, más a causa de su escasa visión política de clase para 

sl y por la falta de definición de objetivos políticos, en 

aquel momento fueron incapaces de ir más allá de su origen -

5 Op. Cit. 
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inicial: de un golpe militar por medio del cual derrocar al 

gobierno de Miguel Ramón Ydfgoras Fuentes y formar un nuevo 

gobierno tipo 1944~1954. 
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3.1 El inicio de la lucha revolucionaria guerrillera con la 

constituci6n del MR-13. 

La experiencia del fracasado levantamiento mili- -

tar, tuvo repercusiones en Marco Antonio Yon Sosa y Luis A. 

Turcios Lima a la hora de su regreso a Guatemala para reini

ciar la lucha armada, por la táctica de la guerra de guerri

llas. 

Al cambiar su perspectiva de la lucha socio-polít! 
1 

ca-militar, de un levantamiento militar, a una larga lucha -

de guerra de guerrillas, aquellos ,oficiales encontraron ese_!! 

sa respuesta entre los partidos burgue'stl,s·CÍ entre sus anti-

guos compañeros del ejército; ;·~:,1~~i~1·:\~ftf~\~i¡',"c . , • 
Empezaron a ver qu~ ·~·¿¡~-~~~{~~{e.la fuerza espe

cialmente, mediante la guerra ~~ guer~illa~ qUe involucraba 

a otros sectores de la poblaci6n, podrían lograr cambios siK 

nificativos en el país. 

En Diciembre de 1961 los partidos de oposici6n a -

Ydígoras Fuentes aprovecharon las acciones armadas del MR-13 · 

para hacer pública la protesta por las elecciones fraudulen

tas al congreso, efectuadas tres meses antes, 
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Aquellas manifestaciones de protesta llegaron a ªE. 

ciones de manifestaciones populares en Marzo de 1962, 7 los -

estudiantes, obreros, amas de casa, respaldados por acciones 

J armadas del M. R. 13, salieron a la calle a la Ciudad de Gua-

temala durante dos meses para derrocar a M. R. Ydígoras F. 

En el climax político de. las. man.ifestaciones popu

lares previendo la pr6xima .: caida;.de .. YclÍgoras Fuentes, el PGT 
·. · .. '.. :- . _-_.. :_;·:,-._:·_-.::,~-'.-'.·_':-_--·::·jsi~''.;·~'.-~}~;tf::.t.~:~.;::1r::¡_:_:.:s:;::-,:~~--<:'.\ ··_, __ .. :: ·· ,- · -. 

rápidamente cre6 su. própio; .fren'te}guerrillero,,,como· parte de 
:,,:._·; ;~_;~:? ;}i_-:.:'f::; ~,: :~~'.{).;;_:;;;/{:1V)i-:}J}? /~:;~f.:~~-lij!'.f,'.\~~~~~t;~_:);t;·:~~-.,_::~:)~~:ti/_:_~ :< '.\·: ''' :·-'. . ·_ 

su destacamiento · sócio"poiítfco7:St'omanoo'.S'ásíc{l'á·;deci si6n · de 
. -. .- •• ~-,_ ·:·-·- --~,.:,-:,::1~\::: ,~~:1~~~~i~~,;~?}A~~&:t~1~Ji0:~5~~t;~~~:;:§~~~1~~xz:;J~:~if1i~:l§~?<~:l;;g~j~~/~-;;i ::;~~~;-, _,~: ___ . -_ ._ 

ir a la lucha·.· armada ''"';,peíísóCc¡ue'd:lás'D?cóndfciOifés;¡·eran· favor a 
.- _' --' - ·!-: .:/:.:/;: ·-:---~~~c~:lz:±~'.~~;;Si~f ~~~~J~'.;:~¡f~~I~~~i.~~;{{{~~~~:·00; :'r~~bf 1~;J!t~-;~í~f~.¡1j~~~~~;l~~.;·.:}J<<i~: :·.:~:-·>.. · · . . -: 

bles a este·• tipo.~•de1;acc16n;'l.':''Organ1z6h-un.1.'.pequeñ0Jgrupo guern 
•·. .. '\ ).~',,.;·:·.:·1?~-:~:;t:~:fr;J1;~-~~f ~;~:1i~~4%~{'.t~;x~;tx;~:5I\~f tyt;;!'~;t~~r~·~i;Ai .. ;.t~~:;: ~r~:_;,;~<:t::\: "> ·· · .~:, ·.: ... · . . -

lle.ro. formadci;"po_r~)J,6vene,sz1mi11tares•,~Y:;\Ílniversitarios. El pro-
, .. . :; ,~:~:;'.i;:~'.;:!;ii ·i~?'.~.~~~-:~~;i,'.ft~;{.·;~·tt:~J~iJ¿í~i'~:~:;1~:;:Tf:H~!.:iit~ .. ~,.~<.('. ... ::.~:fi~_·_ .. · ... _. . , . 

p6si t.o era",extender.i1·la;i)úcha\·de';iTa\Ciudad' ál. campo y se pen-

só ,·que t~-~f~~:~;'Z~'-i~~:~~i8~~¡~;~~J?~'.~;-.%bh~~~ .. ~partmnento de Baja 

Verapaz·'~·¡ 80 ;ki16~it;~~;,·¿~;1~¡.¿~j;'ital era un buen punto extra 
..... ,;-\· '· -.". 

tégicoi Al mando del coronéLCarlos ·Paz Tejada, ex-jefe de las 
- . - ·' ."'."' _;,::·' ·'· .... .-

fuerzas armadas de Arbenz, mÚitarhonest6 y de limpia tra

yectoria política, su grupo: de 23 hombres aglutinaría las -

La corrupci6n y el fraude electoral de 1961 aglutinaron en 
las calles de Guatemala;a'miles dé manifestaciones. Estas -
manifestaciones se recuérdan como las "Jornadas Preinsurrec
cionales de Marzo y Abril de. 1962. Donde el papel principal 
lo jug6 el movimiento estudiantil, fundamentalmente los alu_!!! 
nos de educaci6n· media a través del Frente Unido de Estudian 
tes Guatemaltecos(FUEGO), como parte de un potente movimie:!! 
to de masas que lleg6 hasta la petici6n de renuncia de Miguel 
Ramón Ydígoras Fuentes como gobernante. Con estas manifesta 
cienes, el gobierno se tambaleaba y perdía toda legitimidad
social y política incluso ante dos partidos de derecha. Ver 
más en Torriello Guillermo, Guatemala más de 20 años de trai 
ción. ed. ATENEO. 
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fuerzas campesinas. Infortunadamente, la improvisaci6n, la -

falta de entrenamiento, el desconocimiento del terreno y la 

ignorancia de la lengua indfgena, los hizo fracasar en su 

empresa. 8 

El mismo P.G.T. en 1969 reconoció que la ausencia -

de una verdadera concepción clara del desarrollo de la lucha 

guerrillera y la influencia que podía tenér en la situación

preinsurreccional que entonces se vivía, fueron la causa de

esa trágica derrota. 

La lucha revolucionaria guatemalteca desde 1954 ha~ 

ta diciembre de 1962 consistió en reorganizar la lucha demo

crática de masas. Aprovechando cierta apertura gubernamental 

se realizaron manifestaciones y se lograron coordinaciones -

de lucha entre los diferentes frentes, : en cierta forma, se 

había logrado unificar a los partidos pequeños burgueses 

existentes en vastos sectores democráticos bajo el marco de· 

una coordinadora de organizaciones Revolucionarias (COR) en 

estrecha relac16n con la CORINA, que dentro de la COR, repr~ 

8 Avi¡ado el ~jército de ~sta actid~ del P.G.T~ mandó un 
fuerte destacamento que rode6 a la pequeña columna casi de
sarmada, causandole B bajas entre ellos, al "Patojo", el fa
moso amigo del "Ché" Guevara y su excompañero de exilio en -
México. Los demás sobrevivientes de la guerrilla entre ellos 
Paz Tejada se sal va ron. ver. Julio del Val le, "Guatemala ba
jo el signo de la guerra", en pensamiento crítico, Abril de. 
1968, P. 13 
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sentaba a la alianza del P.G.T. y las fuerzas polfticas, 

obreras y estudiantiles más avanzadas. No había que perder,

entonces, la esperanza de alcanzar más victorias en el futu

ro apoyándose en la decisión combativa del pueblo en la lu

cha democrática unida a la lucha armada 9 

Después del levantamiento militar de 1960 los gru-

pos políticos democráticos como prendieron la necesidad de -

empezar a crear la infraestructura mínima para el inicio de 

la lucha armada preferenti~ente en el campo. Para esto fue-

ron decisivos los acontecimientos armados desarrollados por

Paz Tejeda al frente del grupo guerrillero 20 de Octubre y 

9 Pese a que las manifestaciones democráticas no alcanzaron
sus objetivos principales, aquella experiencia fue decisiva. 
Habían logrado obtener apoyo considerable entre distintos 
sectores de la población. Ydígoras Fuentes sólo pudo mante
nerse en el poder mediante la represión y mediante ~lgunos
cambios en el gabinete para aplacar a la clase pequeño bur-
guesa. Fue el principio de una militarización más formal de 
la política guatemalteca, una prueba más de que la democra-
cia burguesa era incapaz de sostener la contrarrevolución. -
Un año después, ante la perspectiva de que el expresidente -
Juan José Arévalo ganara las elecciones presidenciales, el -
ejército definitivamente se hizo cargo del país mediante un
golpe militar preparado por la embajada Yanqui y el ministro 
de defensa e ·Ydfgoras, Peralta Azurdfa, Jonas y Tobis, Guat~ 
mala; una historia inédita, ed. s. XXI. Adolfo Gilly, the -
guerrilla movementin Guatemala en Monthly Review, Mayo 1965. 
p. 14. 
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la formaci6n del M.R. 13. lO 

Los acontecimientos de Marzo y Abril de 1962 signi 

ficaron para la izquierda el primer contacto entre el nuevo 

movimiento armado, el movimiento popular y las organizacio

nes politicas, que posteriormente permiti6 la formaci6n de -

las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). 

Las primeras gti~ri'Úí.á~, se crearon con el fin de 
: .. ~,.'.:;.,:_':''.;.:~~f:-:::~;/~:i/;:}.·:::.;'2:i:_.~;-~\i1ú:~,)~:::;/;:;·:-,::(·>-:·.-:::: __ ~--·, ;:_ ::·.-':\:: - --,. ' - - .. ': - . 

derrocar al gobie'rñ'oi'de'úiúiiíerá'friípi.'éla·.sin ocasionar \!na .lar- . 
. . . _.-_-; .- -, . : .. ;~:-_:,;::_:,,,>:C;~~;~;;_~01~~~~~~:1~~~12:~~lftI1t~~~2~~~:--~~::{~L:j~~:j}.:~::<.:·:::.~~,~~'-:·:-: ':<:.' __ · .· '. ··: .. ,- ... _ .. : _ :; _ .. , -_ - ·. 

ga · guerra.:d~fdesgas:te;'fü:ánhe riúlo'i_eii\e1:'.Jóndo; un/levántarnieri~ · 
·.:.-::·'.,·i: :· -'. :'_.;·:.::]~·1;~~?-~?:Sr'.~~~-;!~~ilr:~V0~s~-~~-E;:::!.~*'.'\JfL:~;J~f:~~i:~~l}t:._;;;~~:~;;.~~·~;~; ~;;'f.~·~~::1~('.;_:~;~';j/~," ':~: -. :·.i~ :". ~: ~-L<':":-~·- ,. · 

to militar .tipo31944;~pero2la~realidad;concreta.d~:la.proble , . --~~~-,~:;¡:~~.:~<~. ~~;,:,~~t:/'f:;1¡\%.:~·;:<~-:1~t~: ~~·~,·t;~i.:~::'~,:s·:~:.:¡;;-~f;~/~1z~,7; ~~~1~.:? :~,~\; -.~ ~", .... ~ 
mat1ca, guatemaltecaUes':llevo,mas .. tarde,,a.; cambiar. de;,estrate . 

. :-:~::·i·': ~-_:'.•:-~-·.-~:·~l~J~'.:~~~,{~:~s;~~T0::;tt~J,::~~ti11~t~;~~l~(~:1~t.&:~~0.~tt,;1;J?L~~-iR?~f ;;Wi~~;~s-~ ~~t~\~·6?1·;::~;\.ti2: ~~·:,~~ ~-/ -)-//·:·:. ;_:::,: : ~. 
g~a y, tá ct1 ca ó(de'i"lucha)de.'c ahi¡:en;,fe brero'{de,!!.1 9.62~;'; Lu1 s+Augus 
. ' --: . -:-' .. _:<3: '.Li9Sr~:;:~t~r~~·)}i~i!~'.::~'.~~~,;~_~_t{'.'.:Jfy~~-~:1;~~t:~;;~:l~'.{;;;~~~~:g~~i~~P-~·0;~~4~~~3~~*~i{.~~\¿;;,_Y:t·~~4-~·:;.~_}. :;;::.·::_:: _;_:_·, ::"- ... ;'_~ 
to •. Tú rcióS': Liinii"'y';'Mitrcci:< Ari ton fo.\Yon'\Séi's'a•; hicieron'' un\1 lamádo 

:- .- ~ _'. .. _, ---~·:_,. )~·?·~~:Ir~~:~s;;~}:t~t1!;·;_~~~~~~z~:t~itt~J.1;~1\Wl~;-~~1s~~~~~f }~~·~~~1J~~~~r~~:if~-~:{!t~~:!~it:~fü;;rtj::'.t·~ >~s¿t'.'_. :~ : .. :_ -_: 
polit1co_:p ara\juna::;rebel16n?'nac10.nahf¡cont.r!\\1:la·L:',ti ranía y.·· 1a 

· hum i i l·~¿ Iiiii'!".·:·~';:~:~~~i~~~f ~;~~2;cr'~·;~t~if '~:~'~'2f ~f:~~~!-~if~~i~o· p ~Is ha 
.· . . . ·- . -,.> .• " .. :··-i.;~ ·~~?:;~.~,~¡ ~~'-):~\;·-~~';:·~~~¡-~~¡:;<,:s:~'.\~~~:;:~~~~-;,;~~: ~~;.12\~~~:yi;t;-· ;-,-¡ ': -... \ .... -_ 

. .·. '/~' .. ~}-:,f l:»;f ;})\;f t~Jif ~f~t;:-~~~r:;~J;t{;i'.,·~r?·, :;·': ·'.. r~·.· ... ·. ' . 
. · 1.o El M. R:'- ,13~había"•segúido'i, ci'fiaridol'sus ·,esp-eran'zas.: en ,un. - · .. 

nuevo; golpe{m'ili tár;'fcoriservando''ifüa'.r'perspecti va:» totalmente.· .. ·. 
·-_mi 1 itar~~,ta0·?.~Tirá.tt1:~ch,a'.'.fH;:tR.cí'r4c»,t,Ta~¡)a(te';~~1 1~f·.G~)· ;~'}1abi a .m~- . 
nosprec1ado,,poi:,r,completoh..toda~la,(tact1c.a ·mili tar•y' trataba -
de ··.va~ers~;.~~N~iifgtie(~il,l,a'•ic~íri? ',t.~ct~ca~deYiJrési6J?/d~ntro - · ·· 
del ·.sis tema·¡,ex1stente,:,: de(! pol1.t1 ca :hurgues a';•;';·: Los.'·man1fes tan-

. tes políticosY:entoií.ces•, en :,G\lá~emalai,no;\hábíari. podido seguir · 
ade 1 an fe' én.'. lá'~:ltichill'porque; no••• tén ía • nF una\di ré'éci6n concre · 
ta ni. una ·estructufaide orgariizáci6n, .que púdiera aportar -
una estrátegia··genéritl'.'' >ver 'Schlesinger: y Kinzer, Fruta - -
Amarga, ed. S. XXI: .Orlando. Fernández, Luis Augusto Turcios 
Lima, la Habana, Tricoritinental; 1970. ' 
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ce mucho tiempo, nadie puede vivir en un país donde no hay • 

democracia. Por eso esta surgiendo la existencia de cambios 

en nuestro país. No podemos seguir así. Debemos derrocar· 

al gobierno de Miguel Ramón Ydígoras Fuentes y establecer un 

gobierno que represente los derechos humanos, que busque al· 

ternativas ... Para salvar a nuestro país de la miseria y que 

aspire a una política exterior verdaderamente respetuosa". 11 

Aprovechando el clima de rebelión armada a media· 

dos de Marzo de 1962 1c:is tres partidos de oposición más im

portantes. El Demócrata C~Í.~tiano, el Partido Revoluciona-
.. ''. _:i._:~;-~_:_·_'''<_:i.·

1

\_;;:;_/..-•• :_·:·:_-~.J·_;- .. '':-_·· . -

rio y el Movimient6i~cÍf)j.iib~~~c:ióri Nacional· (que fundó Casti
-... ~·;:·_: :_~/:·;_·';::~~.,;::~-i{'.:~~;~~~~-t;1,~t:¡~~~~1;{;~:~;-~:::~>:-'.:~~~·> .-·. ·,_ 

llo Armas) p1d1eron\;conJuntamente·.1a renuncia de Miguel Ra· 
'_' .'t ,._';_1~;_. ~~,'<}{:~!-:~·~-~·._',: ~~-~: :" ·:_:·:' .· .· .. ~ .·.' ·' 

món Ydígoras,''f'uentes'.(.\fiEl'.'.H6'~de··.Márzo ·las manifestaciones e§_ 

tudia~.tA!{f~:'l5~;~~{~1i{riÍÍ~~f1t;~Jj:fxtt;~do aproximadamente 20 per 
senas ,y,zoo:,,resultaron;,.les1onadas ~~rante' dos días de con· -
: _ .. -· ·.-- __ ~· ::i::~xt:'.1~~-(<~~~-0:\c~~'.f~~jJ'._;.-h~~-'~~;};fi~<;;;/~~' .. ~)<·'/~:->:,;·-·'. ·._;'.;_,:._ :-.'i · · 

frontaciones·;:•::·MigUeH Ramón' Ydígoras . Fuentes puso en estado 
·-.- ·:-·: ·:-"·,.-,··:\-:_,:-·~:~~::/;,~'.:~'.it¡):.:~_::'.:l:_'f;;:,>/>:;;,:._-i· ... -... ·_.: :'":·".;.-:' ,·. ._ . 

de·· alerfa,:a'·miles.·de •soldados; para ganarse al ejército, nom . ____ .. "·' '" ,-' __ --, ,, ,. . - ' -
•• :.- ¿· . . 

br6 un nll~vo',gahinete compuesto p~r entero de Oficiales Mili 

....... 

Estados·unidos se alarmó por e1 creciente apoyo P.9. 

pular guatemalteco a los movimientos que buscaban.el derroc.i! 

11 Richard Gott, Rural Guerrillas in latín América Landrs p~ 
lican, 1974, p. 69. 
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miento de Miguel Ram6n Ydígoras Fuentes. El Presidente John 

F. Kennedy aprob6 junto con Miguel Ram6n Ydígoras Fuentes un 

programa de pacificaci6n para Guatemala y especialmente para 

los Departamentos de Zacapa e Izabal que incluían proyectos 

de "Acciones Cívicas" como hacer pozos de agua, clínicas, e-2_ 

cuelas, así como un marcado incremento de asistencia mili- -

tar. 
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3.2 La Fo1111aci6n de las Fuerzas Annadas Revolucionarias (FAR). 

En Diciembre de 1962 surgi6 una nueva organizaci6n

revolucionaria en Guatemala, las fuerzas armadas Tebeldes 

(FAR~ se formó con el fin de unir a todos los grupos y a los 

individuos que habfan coincidido en las manifestaciones de -

Marzo y Abril, las FAR tendrfan un brazo militar y otro polf 

tico. El PGT asumirfa la responsabilidad de la dirección po

lftica y el frente Unido de Resistencia FUR, fue constituido 

a fin de coordinar la alianza con las fuerzas de oposición -

burguesa que quedaban del periodo de Arévalo y Arbenz. 

La decisión de las FAR de continuar trabajando en -

el desarrollo de la guerra de guerrillas en Guatemala se ba

saba en la comprensión de que los primeros fracasos habfan -

sido resultado de errores militares y polfticos concretos y

que no significaban que Guatemala no fuera adecuada para la

guerra de guerrillas. Sin embargo a despecho de fijarse como 

cometido alguna forma de lucha armada, como organización, 

las FAR carecfan de una visi6n unificada del papel que la 

g~~rra de guerrillas habfa de desempefiar en la lucha total o 

con una estrategia a largo plazo. Una vez que abandonaron la 

idea de un r~pido levantamiento militar o de un golpe a car

go del ejército, las FAR se quedaron con un vacfo estratégi

co, por que no tenfan un programa de lucha prolongada, s&lo~ 
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tenfan la estrategia polftica y la táctica guerrillera. 

Desde un principio en las FAR hubo, tres influen· • 

cias principales: la l{nea partidista semi. clandestina, la 

militarista y la trotskista. Aunque nominalmente aparecía CQ 

mo responsable de la dirección política de la guerra y com·· 

prometido con la lucha armada, el PGT prácticamente, nunca • 

cambió la estructura de partido y los modos de operación que 

había utilizado durante el periodo de Arbenz. El partido con 

tinuó envuelto en una labor política de alianza con los par

tidos burgueses, de acuerdo con su análisis de que era posi· 

ble otra revolución democrática nacional, encabezada por la 

burguesía. Durante esa etapa, las metas eran derribar las e~ 

tructuras "feudales" de la tenencia de la tierra, industria· 

1izar al pafs y allanar el camino a una transición pacifica 

hacia el socialismo, la guerrilla se utilizaría como instru. 

mento de negociación. 

,, __ ,_ ·- . 
,_.,,,' .. >' 

Otra de las principales corriente}'fpoJfticas provi· 
. . -. . -: ·_:_":¡?:-'·' ::··_··. ·: .. -. - _· 

no de los posadistas, fracción política ~~YJa IV internacio· 

nal socialista sección México, represent:~'~a por Armando Gra-• : .... ' .. ·' . 
nades, el argentino Adolfo Guilly,.lo~·meilcanos Felipe Gal· 

ván y Evaristo Aldana que fueron los consejeros de Yon Sosa 

en los momentos de organización· y coordinación con los demás 

grupos democráticos y armados. 
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Annando Granados llegó a Guatemala tras. el levanta

miento del MR-13 e hizo arreglos para que Marco Antonio Yon -

Sosa y Luis Turcios Lima, viajaran a Cuba. A él y a algunos 

de sus camaradas se les asignó la responsabilidad de llevar -

las finanzas de la FAR lo mismo que las comunicaciones entre 

el partido y los frentes guerrilleros. Ganaron influencia -

principalmente sobre Yon Sosa que no era un teórico y había -

proporcionado en la estrategia de lucha muy poca orientación 

teórica, a diferencia de !urcios Lima que era más abierto al 

análisis concreto sobre situaciones específicas de lucha gue

rrillera, ·12 

· El aia a;Ín~á~ (inilitarista) incluía al MR-13, al mo 

vimiento .12.cl~ib;.'{1',:y,'~~Y~hnriscuadros del P.G.T. en el cam-
._' -.''- ~' :.:::i:."<:-.. ·;-~;;:::·,:~!~:~-' .. ·};.~:):::t.:-:~/)";;' ... \'··''~j/:; .'; '.·· ·._ .:::~-: ·:.: .. '_.,~- .. : ' - . 

po, prin'cipalmente':en:'jef'e/.y, Luis .. Turcios Lima comandante. 
:.- .. -. _· ·: ::-:-:'>-~\-;'.i:'.::f J·:~~~:fsi~--'-;~_g;·:·; :-~i~r~:"'~;<:·:::.:;;~'.·:_~--~:-;:-ú\\;' :-.:=i/.3:- · -· :-_ • 

Las •FAR decJ.d1eron·:·.d1v1d1rse.en:.tres frentes guerrilleros -
· _ -· -. :.:::; .,_:_.i'._-~.,:/,~--;~G.;~·.;,:~-¡~:i?B~:,~~-1,~:-,2}j\~~;.:;;,\:~:~f;_~>-:.>i_\·:. -_-- . · -

(inspirados•• enYel>m<Jdel orcubano . del foco de guerrilla, aunque 
.• , ' ·. •.;.·· ' • o,·_ .. - • . • ---: -~. ; _:--'-.\~ - '., ,-:. ', •,-,, . ,, - • 

· su des;~;:()]_¡~ "s~bsi2~~rite no siguiera estrictamente la teoría 
_,.' 

12 Marco Antonio Yon Sosa había estudiado en la Escuela Poli 
técnica Militar donde obtuvo el grado de teniente. Al momen7 
to del levantamiento militar contaba con 22 años de edad, 
Fue entrenado por los E. U, en la zona del Canal de Panamá, 
cruzó la frontera de Honduras. Luis Turcios Lima de diecinue 
ve años, habia recibido entrenamiento del comando norteameri7 
cano en el Fuerte Benning, Georgia, en 1959 y 1960, después -
del levantamiento escapó al Salvador. Los dos hombres poste
riormente regresaron por Honduras dispuestos a emprender la -
guerra de guerrillas contra Ydigoras. ver: Schlesinger y Kin
zer, Fruta Amarga, ed. S. XXI. 
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del foco). A falta de una sola direcci6n centralizada los -

frentes se desarrollaron con relativa autonomía. 

El siguiente cuadro muestra la distribuci6n de los 

frentes: 

Frente Comandante A r e a ComEos i ci 6n 

Marco Antonio Izabal Campesinos 

Yon Sosa y cuadros 

del P.G.T. 

2 Luis Trejo Zacapa Soldados y 

(granadilla) campesinos 

3 Luis Augusto Za capa Cuadros del 

Turcios Lima (Sierra de las ~tinas P. G. T. 

El frente 1, bajo el mando de Marco Antonio Yon Sosa se 

denomin6 en un primer momento, "Alaric Bennet" y más tarde "Alejandro 

de Le6n'', 13 operaría en la parte nororiental de la sierra de las minas, 

13 Alaric Bennet fue un líder sindicalista de lá U.F.C.O. a 
quien los grupos' policiacos de Castillo Armas le hicieron es· 
tallar una granada en ,la cara en. las instalaciones· de. esa -- · 
Compañía Bananera.: Alejandro de Le6n era mie,mbro de ,ia ·zona ... 
Militar de Zacapa a la hora del levantamiento militar, ·muiio· 
en un enfrentamiento armado con la policía en la Ciudad ,de ~ 

. Guatemala. De Le6n era uno de los ide6logos ·del. levailtamien 
to contra Miguel Ram6n Ydígoras Fuentes. -
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.. 

sobre el norte del lago de Izabal; su jurisdicció'n abarcaba la 

poblac16n de Morales y parte de las montañas del ~ico. Su 1~ 

gar-teniente y compañero Rodolfo Chacón quedó encargado de -

abrir un foco cerca de Puerto Barrios. 

El pequeño grupo estaba integrado por antiguos mili 

tares miembros del MR·l3, obreros y campesinos, Yon Sosa se -

encargó personalmente de adiestrarlos en escuelas de cuadros 

ayudado por sus compañeros militares. Dándoles cursillos de

veinte días, después de los cuales volvfan a sus labores, pe 

ro ya quedaban enrolados y como reservistas y esperaban a 

ser llamados para iniciar la guerra de guerrillas. 14 

El frente No. 2 "la granadilla" se formó bajo el 

mando ~e Luis Trejo Esquivel; integrado en su mayor parte 

por oficiales del ejército del levantamiento del 13 de No- -

viembre , era el grupo menos politizado y·pronto se dividió

en comunistas y anticomunistas. Se instaló en una regi6n mon 

tañosa de Garandilla en la zona de Zacapa sin ningún plan de 

14 Tres el adiestramiento los primeros 15 campesinos vol vi e-
ron a sus poblados, pero las indiscreciones llamaron la aten 
ci6n del ejército y los campesinos fueron seguidos, PerseguT 
dos, los campesinos volvieron a las montañas y se unieron a 
las guerrilla~ Yon, Sosa escribi6 posteriormente. "De este -
modo, pr&cticamente prematuro la guerra d~ guerrillas empezó 
en nustro pals, en enero de 1963. 
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acción concreto. Al punto de que el ejército reaccionó ante 

su presencia; bombardeando por espacio de tres días consecuti 

vos la zona. Ante aquel ataque abrumador, el comandante ad

junto (que era anticomunista) decidió rendirse casi desde el 

principio mientras los demás miembros se dispersaban. Aque

lla fue la primera crisis orgánica grave sufrida por las FAR 

no obstante con la deserción del ala derecha el movimiento efil 

pezó a consolidarse en lo politico, 

La composición de este grupo era muy compleja: unos 

cuantos veteranos del MR-13 de mentalidad golpis'ta campesinos 
. . . 

sin trabajo,::~ioniembros de la policía militar, algunos mili-,,- ' .• .... ,_- . ' .__ ' 
•i·!·' 

tan tes· de. las j1:nienti'.tdes comunistas y lumpen de Zacapa y - -
. . '._ ' /":'.;\;:;/~);;;;_':~~:~~~:'.~.-:'·_!,i;\').'; >-.-.' :.:, ;;_.·'' .. , : - :-_. 

otras .poblaciones/e .. '. Esta disparidad social e ideológica fue -
-'. - ' ··,:·.: ... :_\,::f;"!i~~~~:*·~:;,~)-':'~f:}:-~;~\,{:;-~;\~-/ ;: . .>\-.. ·:··· __ · __ :.:· :.·· .... ·. '. 

la.-causaidetenilinante·.'dé· que no existiera entre ellos la in-
. : ._-./: ::·:·~::_.:<·: ~-v-:·;~J-'.:;~\(;~Y.:':>ff'.;·:_;~t:!f_~:~i.'.~(-~yr:(/·.:;. -~ ._-;~-'~ · · . . _ · 

dispens able;¡'éohesiónSaún';mil itar, frente al enemigo, Esqui-

ve! hon{~~'~?~~-1'l;~~·~;~~~ qJe~ polit ico, no se dió cuenta de ese 

peligrd s'Í~~ ¿.J~~J~.:j~~ demáSiado tarde. 
·. - ,; . '._; : . 

.. /~¡ ~·~~~le Nb. · 3 '.'Llamado· Edgar !barra", fue coman di!_ 
,. ': • ,, ' , ' ' : ! 

. . ' ,--··_-:_·_;>:·,;:;-~ ;>'.\~_:-·-:_~/:·'','·:--". - . 
to original del' .13 de Noviembre, la mayoría eran miembros de 
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la Organizaci6n de las juventudes comunistas (entre ellos se 

hallaba César Mont~s, que posteriormente llegarla a ser coma~ 

dante de las (FAR), también habla estudiantes, trabajadores y 

algunos campesinos. 15 

Bajo el mando de Luis Turcios Lima, con Rigoberto -

Molina como segundo 16 ·y Ricardo Ramlrez "Orlando", como res

ponsable político; se fonn6 la direcci6n de este frente 

(F.G.E.I.), que se instal6 sobre la parte de Izabal y Zacapa, 

inicialmente se componía de 21 hombres: 5 obreros de la ciu

dad, 6 indígenas cakcjiqueles (en la regi6n se habla el Kek

chi), JO combatientes' pequeño bur~ueses (estudiantes e inte

lectuales) y 8 militantes de la J.T.G. (a la juvenil del - -

(P.G.T.), A los pocos meses este núcleo guerrillero se con

virti6 en uno de los más poderosos y políticamente más influ

yentes de nuestra América. 

15 Los preparativos para dicho frente se hicieron de manera 
precipitada ante la persecuci6n gubernamental, y la mayor par 
te de la labor de preparaci6n qued6 inconclusa. Sin embargo
lograron instalarse en la Sierra de las minas y tomaron el -
nombre de "Frente Guerrillero Edgar !barra" (F.G.E.I.), en me 
moria de un estudiante de derecho muerto unos años antes. -
Aquel frente .fue el más eficaz y combativo durant~ el régimen 
de Peralta (1963-1966). 

16 Rigoberto Molina fue ultimado en México en 1972. 
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Aunque el F.G.E.I. mantenfa lazos m6s estrechos que 

los demás frentes con el P.G.T.1 básicamente se le permitia -

fijar su propia posición polftica; logró consolidarse y con

quistar popularidad nacional mediante varias victorias mili

tares, dentro de las poblaciones bajo su jurisdicción y en la 

propia capital mediante sabotajes, secuestros para obtener -

fondos destinados al sostenimiento de la lucha, ajusticia- -

mientos a verdugos del pueblo y de militares" traidores'', 

asf como a finqueros que daban trato inhumano a sus trabaja

dores, ataques relámpagos a patrullas policiacas y militares 

etc. Sobre todo es de destacarse la batalla de Rio Hondo don 

de obtuvo apoyo considerable entre la población. 

El F.G.E.J. empezó a desarrollarse ideológicamente· 

y a vislumbrar la necesidad de una estrategia más coherente 

a largo plazo y de una dirección polftica más concreta. Su -

posición fue expresada en un memorándum, enviado a la direc

ción del MR-13 y del P.G. T. en Octubre de 1964; ese doGumen

to se publicó posteriormente como la "Carta del FGEI". 

Específicamente, el memorándum criticaba la influen

cia, posadista en el movimiento, a la vez _que elogiaba a -

Yon Sosa y a sus compañeros, criticaba 1a 1alta de c1andesti 

nidad del MR-13, su llamamiento a una revolución socialista· 

inmediata y su abandono de la guerra de guerrillas. El docu-



173 

mento también cuestiona la posici6n del P.G.T. por la separa· 

ci6n de la direcci6n política y militar y por la.concepci6n -

política que eso implicaba. Criticaba la posici6n del P.G.T. 

de continuar estableciendo alianzas con la burguesía nacional 

e insistía en que se eliminara a la burguesía guatemalteca de 

la lista de principales clases revolucionarias (aunque en lo 

personal se invitara a algunos miembros de la burguesía naci~ 

nal a participar en la· lucha). 

En lo estratégico, el F.G.E.I. vislumbrara el desa

rrollo de una guerra popular, siguiendo el modelo, vietnami· 

ta, que empezaría con. una guerra de guerrillas y terminaría -

con un ejército popul~'r.inco;pcirando gradualmente a la mayo

ría de la. pobl~ci6rÍ. 'ta':~ase ,esta,ríaforrnada por los campesi 

nos pobres y lo~'·!t~~~~}.~~.Y~.i~i~.t~~cfl.as, i~dios y ladinos. 

Sobre todo, el: J'. .• G.E;J;~.c:recoliocfa,.la.necesidad de la· integra-

ci6n del mando ~iJ.li~f ,:ffe\;~~¡·~f{~~W;,\J:~i ne~~~id~d de una orga-
._ . __ ::·- ;·~. ;· ''.;·.~t::·>:-~·-'.-,.·;~-,\":_;;_:¡-:·.- _.,-.-.' ,.,. 

nizaci6n centralizad~· · - :::.'· ·¿,•:••.•:• 
,, ' ·• "_. -:·:::..·--;"' '• 

i. ; .. 

A diferenciadel·F;G;E.I:··,Yon Sosa y el frente - -

"Alaric Bennet" (influenciados tecSrica~ent~ por los posadis

tas de la IV Internacional), ·instalaron ia formaci6n de orga

nismos de poder dual entre trabajadores, estudiantes y campe

sinos, a fin de preparar una insurrecci6n general. Armando 

Granados (posadista y voz oficial del frente) dijo: "planeamos 
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organizar comit~s clandestinos de trabajadores y·estudiantes 

armados, an&logos a los que ya existen entre los campesinos: 

Fomentaremos el sindicalismo, legal y clandestinamente; y 

prepararemos las condiciones Y la mentalidad de las masas P! 

ra una central revolucionaria de trabajadores. 17 

E.l Frente Ala~ic Bennet Alben empezó a negar la - -

existencia teórica de la burguesía nacional y llamó a una r! 

volución socialista inmediata mediante una insurrección gen! 

ral. Su posición quedó claramente establecida en el primer -

nOmero de "Revolución socialista", que apareció en junio de 

1964. El ALBEN definió la guerra de guerrillas como un estf

mulo para la formación de organizaciones de poder dual . 18 

17 A. Gilly, "the guerrilla movement in Guatemala"pat 11, en 
monthly Review, Junio de 1965, pag. 29. 

18 Aunque el Al ad c Bennet (ALBEN), contaba con una numerosa
base campesina, los comités de campesinos resultaron ser de
sastrosos para la población. Como llevaban una existencia pQ 
blica, sus miembros eran un blanco fácil del ejército. Una· 
vez que el ALBEN abandonaba. un poblado, el ejército mataba • 
a sus representantes. Ya~ Sosa f6ci1mente se relacionaba con 
los campesinos y mostraba un empefto profundo de trabajar con 
ellos. 
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Amado Granados concibió un plan para separar el mo

vimiento armado del P.G.T. y dotarlo de un organismo polfti

co independiente. Con aquel namero de Revolución Socialista

disolvieron las primeras F.A.R. Su posición quedó definida -

en Marzo de 1965, en la "Declaraci6n de Sierra de las minas• 

y pasaron a constituir una organizaci6n separada, conocida -

como el M.R:-13. 

El MR•l3 continuó operando en el área de los al red~ 

dores de Izabal y· llegó a controlar varias zonas durante 

1964~1966. Empezó estableciendo organismos de poder dual, 

mediante la formación de comités de campesinos en cada pobl! 

do, que disputan la autoridad real a los oficiales del ejé! 

cito y a los vice-alcaldes Q impartfan justicia, fuera del -

marco de los tribunales burgueses. Para fines de 1966, el 

MR-13 declaraba haber organizado a 500 familias en comités -

de población. El ·movimiento operaba en una zona con mayorfa

de pequeños propietarios (ladinos) que desde hacía tiempo l~ 

chaban contra los latifundistas, que intentaban apoderarse -

de sus tierras para la crfa de ganado. 

La Uctica guerrillera del MR-13,. era que tras 1 ib~ 

rar un área la defendfa con partidas milit-res, t6ctica co

nocida como autodefensa armada. A diferencia de algunos in-

tentos realizados en 1966, el movimiento no extendió su base 
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territorial, Las acciones armadas tenían escasas consecuen· 

cias militares; constituían sobre todo ejecuciones de comisio 

nados militares y emboscadas a patrullas del ejército y de la 

policía. 

En Septiembre de 1965, el ejército lanz6 un ataque 

importante pero el MR-13 logr6 rechazarlo. Sin embargo a la 

larga, aquella táctica de autodefensa armada result6 ser de· 

sastrosa, pues la inmovilidad de las guerrillas hacía de' · · 

ellas un blanco fácil cuando el ejército decidía emprender · 

a taques serios •19 

, , , 

~ . . ·' 

1; ve~es, 'el ejército envió patrullas a luchar en . 
. . ', :'-., , • :e-;_,._ - -. ~ . ' . . . 

la zona iú gue_rr'illas·/·destruy6va~ios poblados de guerrill!:, 

ros. Antei este··Í~1ga·;~!;~5:21:i~o de las guerri nas de autode· 
.· '::· < \<· . ..; ,...'.,_;··.~;:::_'(_',;:::,:::_: __ ;:,'.i::~!".'._::f-·f_~;J:i(f/~:··;?;?,>:'.'~_-:; .:. - '. . 

fensa de: pueblos;lLtiis::Túrcios. Lima, cuyo frente "Edgar Iba· 
. ' '. - - ,,:-.-·.··:.·:·:.:: -~';:'/:_-:':}(._:_,_;:;. ;~::>.'.t';·_;~ ·_-·. ; _ .. '.· __ - -

rra" había. alca~~.11.do_:en .un· año de combates y acciones exito· 
;•_· ''''--- ·,.- --.x''' ,. 

sas contra' er'ej6T'C:i.to nacional, un prestigio nacional e in· 

ternacionalmente, al:darse cuenta cabal de que el trotskismo 

había hecho presa del MR-13, y del abandono en que lo tenía · 

el P.G.T. le dirigi6 una carta-documento (octubre de 1964) si 

19 Muchos observadores actuales llegan a la conclusión de · 
que la influencia trot.skista contribuyó al fracaso del MR·l 3 
en extenderse más allá de su área inicial o en lograr una ba· 
se popular. Ver Torriello, Guatemala más de ZO años de trai· 
ción, ed. ATENEO, Tobis, Jonas, Guatemala, ed. S. XXI. 
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multánearnente al Comité Central del P.G.T. y a la direcci6n -

del MR-13, expresándoles su disgusto y fijando claramente su 

posici6n. Di6 un plazo de dos meses para llegar a un nuevo -

acuerdo, bajo amenaza de que si no se revisaban las posicio

nes de esas dos entidades, actuaría en forma aut6noma. 

Dentro de ese lapso la direcci6n del Frente "Edgar 

!barra" decidi6 enviar a Luis Turcios Lima a discutir con el 

MR-.13 y a Ricardo Rarnírez, miembro del P.G.T. a entrevistarse 

con el Comité Central del Partido. 

Luis Turcios Lima se reuni6 en el campamento "Las -

orquídeas" con Yon Sosa y sus asesores troskistas, quienes -

le propusieron redactar en nombre de las FAR un documento "r! 

volucionario", más "izquierdista ... que se llamaría "la declara 

ci6n de las minas"; no quiso firmarlo, porque en dicho docu

mento se establecia como principio político el no pacto ent1·e 

las fuerzas .revolucionarias y la burguesía nacionalista. 

Luis Turcios Lima comprendía que las organizaciones 

revolucionarias en ese momento hist6rico si estaban en condi

ciones de llegar a un pacto caballeroso con las clases socia

les burguesas nacionalistas, que se había opuesto a la reali

zaci6n del golpe militar de Castillo Armas, esto era posible 
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siempre y cuando dicho acuerdo se realizara bajo condiciones 

de lograr el establecimiento de un gobierno democrático, na

cionalista y antiimperialista. 

De regreso a su cuartel general, Luis Turcios Lima 

se enteró que dicha declaración había sido publicada con su -

nombre, por lo cual presentó su dimisión al MR-13. 

Tras la conferencia de "Unidad" se constituyeron -

las nuevas FAR, incluyendo a todas las organizaciones origin.!!. 

les; salvo el MR-13. 2° Como respuesta a las críticas el - -

P.G.T. acept6 participar de manera más activa en la guerra. -

En marzo de 1965 se formaron las nuevas FAR ellas aglutinaban 

en plan de igualdad a las juventudes del P.G.T., las "region.!!_ 

les" de las FAR y la guerrilla Edgar !barra. 

20 El MR-13 no participó en la nueva unidad por no estar de 
acuerdo con los planteamientos políticos que se formularon en 
el documento "La declaración de las minas". 
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3.3 Constituci6n de las segundas FAR. 

A partir de la dimisi6n de Luis Turcios Lima del -

MR-13, en marzo de 1965 se formaron las nuevas FAR, se inte

graban por juventudes del P.G. T., las "regionales" de las FAR 

y la guerrilla Edgar Ibarra. 

Todas estas fuerzas actuarían bajo la direcci6n del 

Centro Provisional de Direcci6n Revolucionaria (C.P.D.R.) el 

cual a su vez nombr6 una comisi6n ejecutiva de tres miembros: 

Alvaro Monz6n, Secretario del Partido; Gabriel Salazar, Seer~ 

tario de las Juventudes Comunistas; y Luis Turcios Liina, co

mandante de la guerrilla, 

El documento mediante el cual se firm6 el nuevo pa~ 

to revolucionario se denomin6 ''unir y organizar las masas, de 

sarrollar la guerra del pueblo". El documento declaraba - -

abiertamente que la burguesía estaba aliada al imperialismo -

y que, por tanto no era una el.ave con posibilidades de direc

ci6n revolucionari~; sin embargo ciertos sectores de la.bur

guesía y pequefia burguesía contaban con un potencial revolu

cionario, La estrategia general, como afirmaba la carta del 

F.G.E.I., consistiría en una guerra popular que fuera del cam 

po a la ciudad; los campesinos, bajo la direcci6n de la clase 
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trabajadora, constituirfan la fuerza decisiva. 21 

Durante 1965 y 1966, el frente Edgar lbarra empez6 a 

ensanchar su territorio y su base. Sus patrullas hacfan "pro

paganda armada" en los poblados de los alrededores de lzabal, 

formando comités clandestinos de campesinos que coordinaban • 

la ayuda, la clave de su actividad militar era la movilidad· 

de ese modo, cuando el ej_ército atacaba simplemente se retira

ban a las montañas y lograban escapar. 

Incluso en su mejor momento, las FAR comprendieron • 

que no tenlan las fuerzas suficientes para tomar el poder. Se 

hallaban en la primera etapa, de supervivencia, tratando de • 

constituir una base de resitencia en el campo; en aquel punto 

la tarea principal consistla en orga 0izar j politizar a la • 

base, la tarea era diffcil, no por la falta de potencial rev.Q_ 

lucionario de los campesinos, sino por su impaciencia, una 

21 "Unir y organizar l_as masas, desarrollar la guerra del pu.!! 
blo" ·reimpreso en movimientos ·r~volucionarios de Amlrica Lati 
na (!), Bélgica, información Documental de América Latina, -
1972, P. 43 
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vez que se le ofrecfa la posibilidad concreta dé luchar. 22 

En general, las FAR crecieron considerablemente de -

1963 a 1966. 

Además de la regi6n monumental del pafs, las FAR - -

también controlaban zonas de resistencia en las tierras altas 

occidentales de los alrededores de Quetzaltenango y San Mar-

cos (con la intenci6n de llegar a la población indfgena), 

igual que cerca de la costa del pacffico. Durante ese periodo, 

la resistencia urbana de las FAR también fue muy activa, con

actos de sabotaje y. secuestros para allegarse fondos. 

En lo militar el punto culminante de las FAR fue la

batalla de Zunzapote, en Mayo de 1966. Aquella represent6 la-

22 Manuel Montes µn dirigente de las FAR, describi' el estado 
de ánimo de muchos campesinos·que se unieron al movimiento 
guerrillero: "llegaron con una ira desesperada, deseando ma-
tar y morir matando. Se les tiene que enseñar a verse a sí 
mismos y a ver su lucha desde una perspectiva hist6rica. Su -
rebeldía espontánea, según el espíritu del clásico levanta- -
miento campesino, debe canalizarse hacia la estrategia cuida 
dosa y científica del revolucionario conciente que calma, do7 
mina y hace de ella un arma emotiva a fin de crear una nueva
.sociedad. ver; Hojn y Barbara Ehrenreich, "A favorable view -
of the FAR", en Monthly Review, febrero de· 1967, P. 25-27. 
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Gltima batalla importante de Luis Turcios Lima, un ataque re

lampagueante contra una patrulla motorizada del ejército. 

Era el punto critico de las FAR. El ejército se replegó a -

fin de reagrupar sus fuerzas, comprendiendo que tenia que pl! 

near una ofensiva importante. El F.G.E.I. lo consider6 como 

una victoria mayor, el principio de una fase de la lucha, y -

aguardó otras batallas de este tipo. 

A fin de prepararse para un nivel de lucha cualita· 

tivamente superior, el F.G.E.I •. sintió la necesidad de resol

ver los contantes problemas dnternos.de,;la FAR,. especificame!!_ 

te la falta de una direc~i6~ ¡;c;li;:r<:~n.1'riic1a,'asi como. la nece 
; . ..;_. -';.:: : .. : ··>; ;; :_ t :: -~~- ,'.;:,_;_(.~:.~<{'~} ~- !:}-.'.!::~;i\f~-: ·.,'j :'.-_;;'~:_''!~' ::-: .:< .. -: ': ··: . . ' -

sidad de una estructura .·de .. partido•.ca¡iaz:,de:\llevar a. cabo una 

guerra revoluciona r¡a;'·· •. [~¿~;;,f~~J~~~;~Jfü,g:~~J~~;~~Tii~;~:;)j{ la· batalla 
-) . · ·:\.: .• :::-·:?~::.~:h~:-~::r~~·\~~:;f;r,\¡~_:_~·:·~~i:!~~,:~::~?;,.~K;:.;.~i:z~ii::_~~.F-~: _--~·<-~-- . -.-"., ·: 

de Zunzapote,. Luis .Turcios./Linia:i'décidiótvolveria•· la• ciudad -
. .:.: --.- _?)r-~~t-~8.'.·)~-~~-~_(J¡:;~:t~'t~:·::~i1tE;}~7T}1J~;1.~¡¡~~~;".~tjS~Y#:;¿t:!¡_:·f:,~\-_:>';'.:.._ .. _:. ,. 

de Guatemala y.· uni rsé ;al'' P..rn';T~';\;que ·:era\el'•;.Giiico··partido im· 
--·.· ::--: : :: : ;',_ ;.::/;: /i,\?:-·~~i;:::t~\::/·;~f ':\::.\K;:~~~/? fS,Y:\~~~~:;::r;}!:~'.i}:'.;~;{5:,:~:)J'.Y~~¡·:}·:'/~ '.·'. ·.~ -' -~: -· .: '. _ .. ' -

portante de . izquierdac,ccon'obj eto/de/Jleyar~;una '',lucha' politica 
: _: '. · :_·. :'. {< ') .:.,;. ·.~~·)·;-:-;~}~:-:''.::'r;:'.>i~:'.~: ,)/:· .. !, ...... :},-~'J_-·~·~'.'.·A~~ }~,;~ ~ _;~;::.-/;_::;:-.;·.:~'-· . 

interna que llevara;ia·,,1a.s>FAR: a;:una· reagrupación· estratégica 

de lucha •. · 
:·, ... · ',• :_;.: .,;-,~·· 

' ' 

En. t~nfo ia ÚC¡uierda .desarrollaba y ampliaba su b! 
' . . ~ . . . . : . 

se de o.peraciones, también la derecha empezó a considerar más 
' . . 

seriamente la situación y a intensificar sus tácticas. Si -

bien el presidente militar.Peralta siempre habia respondido -

con brutalidad, sus esfuerzos para combatir a las guerrillas 

habian tenido un carácter defensivo. De ahi que los expertos 



183 

norteamericanos en contrainsurgencia se hallaban molestos por 

aquella falta de consistencia y de sentido estratégico y más 

que nada, por la negativa de peralta de permitirles, hacerse 

cargo del problema de las guerrillas y eliminarlo met6dicamen 

te. Mientras tanto las FAR como el MR-13 enviaban propaganda 

dirigida especfficamente al ejército y a la policfa, con la -

esperanza de fomentar las deserciones. En realidad muchos de

sertaron efectivamente y algunos ayudaron a las guerrillas 

filtrando informes acerca de los planes del gobierno. Debido

ª las bajas y a la escasa moral de las fuerzas de represi6n, 

era comprensible que los oficiales norteamericanos sintieran

) a necesidad de hacer de ellos contra insurgentes mfis eficaces. 23 

El 9 de Febrero de 1965, el jefe de la misión mili-

tlr de Estados Unidos en Guatemala, coronel Harold Houser, 

·fue acribillado en su auto cuando volvía a su casa. El MR-13 -

se atribuyó la responsabilidad y dec.laró que el acto era una· 

respuesta al imperialismo norteamericano en Vietnam: Tras el 

atentado, Peralt~ el presidente guatemalteco, declaró el est! 

23 Los gastos militares de Estados Unidos aumentaron conside
rablemente bajo Idfgoras, pero durante el periodo de Peralta 
fueron reducidos a 2.6 millones de d6lares, en el afio fiscal· 
(AF) de 1963; a 1.8 millones; en el AF de 1964; y a 1.3 millQ 
nes tanto en 1965 como 1966. Fuente: Congreso de Estados Uni
dos, comité de Relaciones Exteriores de la Cámara acto Ofi- -
cial 1973, 93 congreso primera secci6n. 
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do de sitio, Para sorpresa de todos, se redact6 una nueva -

constituci6n, que el congreso aprob6 el 15 de Septiembre, y -

el gobierno convoc6 a elecciones presidenciales para el mes -

de Marzo siguiente. 24 

Hubo tres candidatos presidenciales: dos coroneles: 

Miguel Angel Ponciano y Juan de Dios Aguilar; y un civil: Ma

rio Méndez Montenegro, del Partido Revolucionario (P.R.) - -

quien fue hallado muerto en su domicilio, el 31 de Octubre de 

1965. El P,R. escogió como candidato a su hermano, Julio Cé

sar Méndez Montenegro, quien había sido dirigente durante la 

Revoluci6n de Octubre de 1944 y director de la Escuela de De

recho. 

Julio César Méndez Montenegro efectuó su campaña co . 
mo reformista, como heredero de la Revoluci6n de 1944. 

Hizo repetidas promesas a desgano de negociar con las gu~ 

rrillas. Julio César Méndez Montenegro fue elegido presi-

dente como evident~ ~epulsa a los candidatos milltares y en -

Z4 . Cuando se anunciaron las .elecciones, Luis Turcios Lima se 
hallaba en Cuba, en la Confe'rencia Tricontinental. En su au
sencia el P,G, T. decidi6 presionar al Centro Provisional de -
Direcci6n·Revolucionaria de las FAR a fin de que apoyaran a -
Jul.io César Méndez y al P.R. En Cuba Luis Turcios Lima se -
pronunció firmemente contra el apoyo a las elecciones, mien
tras el Frente Edgar Ibarra, encabezado por César Montes en -
ausencia de Turcios votaba contra la decisión. Sin embargo, 
a su regreso, Turcios decidi6 plegarse a la decisi6n del C.D.R. 
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un,,llamamiento a la reforma. Sin embargo, como reve16 el vice 

presidente clemente Marroquf Rojas, M~ndez s~ vio obligado a 

pactar con el ejército con objeto de asumir el cargo. Pero an 

tes ·de analizar las condiciones políticas entre Méndez, el · -

ej~rcito y la guerrilla veamos por último que pas6 al final -

del sexenio de Enrique Peralta Azurdia. 

El gobierno de Enrique Peralta nunca fue democrátic~ 

como lo anunciara durante su declaraci6n como presidente de -

Guatemala. 

El 5 de Marzo de 1966, la policfa rode6 una casa don 

de se reunfan 28 comunistas y tras una batalla a tiros, los -

arrest6 a todos incluso a Vfctor Manuel Gutiérrez dirigente -

del PGT y a Leonardo Castillo Flores, secretario general de -

la Federaci6n General Campesina. Las FAR lanzaron una campaña 

de propaganda para obligar al gobierno a revelar su paradero. 

El 4 de Mayo, las FAR secuestraron a Baltazar Morales Cruz, -

secretario de prensa de la presidencia, con objeto de presio

nar al gobierno para que liberara a los prisioneros. Peralta

impuso nuevamente el estado de sitio y las fAR en respuesta -

secuestraron a Hector Mendez Rivas, vicepresidente del congr~ 

so recién electo, finalmente, en Julio, dos antiguos agentes

de la polic{a revelaron que los prisioneros habfan sido tort~ 

rados y muertos a tiros, sus cadáveres habfan sido arrojados-
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al mar desde un avi6n de transporte del ejército~ 25 

Peralta y su clan creyeron que con esa acci6n manten· 

drfan siempre el favor y la simpatía de sus amos yanquis, más 

su vil acci6n les mereció aun de ellos, el más ol{mpico despre 

cio del pueblo guatemalteco. 

25 La verguenza y la dignidad ha sido un bald6n que no podrán 
quitarse nunca los autores y cdmplices de esta injustificable 
carnicería: los funcionarios militares del fuerte Matamoros -
que permitieron el uso de sus instalaciones para el secue•tr~ 
tortura durante dos dfas y despues el vil asesinato de los 28 
detenidos. Los jefes militares del fuerte as! como los pilo-
tos de la fuerza Aérea llevaron histdricamente el repudio de
su pueblo por haber permitido el uso de sus instalaciones y -
Aviones para matar y llevar los cadáveres al mar. 
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3.4 La breve tregua de las FAR con el gobierno de Julio Cesar 

Méndez Montenegro. 

En marzo de 1966 Julio César Méndez Montenegro fue 

electo presidente Constitucional de Guatemala. Derrotando a 

sus contrincantes militares que eran : Los coroneles Miguel 

Angel Poncianao y Juan de Dios Aguilar. 

Méndez Montenegro durante su campaña hizo falsas pro 

mesas como: Amnistía a los guerrilleros y satisfacción de 

ciertas demandas populares. Sorpendió la buena fé de los sec

tores revolucionarios, ofreciendo que su régimen sería el 

"Tercer gobierno de la revolución" (los dos anteriores habían 

sido los de Arévalo y Arbenz). Mucha gente crey6 ingenuamente 

esa propaganda. Para fortalecer su presidencia se ali6 con 

otro oportunist& un viejo cimarrón periodista vocero de la • 

reacción llamado Clemente Marroquín Rojas, dueño de varios p~ 

ri6dicos donde defendía forzosamente la contrarevoluci6n fas

ista así como los intereses estratégicos y .econ6micor del im 
perialismo Yanqui. 

Engañadas las masas, las fuerzas de oposici6n demo-

cráticas y revolucionarias y también un considerable sector -

del PGT las guerrillas, le dieron su apoyo a esa mancuerna y 

para desgracia de la revoluci6n acordaron con el gobierno de 
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Méndez Montenegro una tregua de cese al fuego, 

Las FAR acataron caballerosamente el cese de fuego y 

aceptaron de hecho la tregua. El PGT quedó a la expectativa y 

el Consejo Directivo Revolucionario (COR), publicó un documen 

to llamando a la conciliación. Toda esa actitud se basaba en 

la buena fé y en la ingenua suposición, de que el nuevo go- -

bierno llevaría adelante como lo había prometido, por lo me-

nos los principios postulados como esenciales de la Revolu- -

ción de Octubre de 1944. 

Entre tanto los Estados Unidos enviaron a Guatemala· 

a sus hombres de mayor experiencia antiguerrillera fogueados

en Vietnam, especialistas:todos ellos en contrainsurgencia, -

es decir en el crimen selectivo y. grupal; la tortura, el gen.Q. 

cidio y la acción en combate. 

Antes de la equivocada tregua, las fAR ejerdan domi

nio militar y político en Izaba!, Zacapa,. Chiquimula y Alta -

Verapaz. En algunas regiones y poblaciones prlcticamente con

vivián con las autoridades locales (hasta ese extremo llegaba 

su influencia revolucionaria y el respaldo masivo que les da

ba la población rural). Esta situación las orilló a tal impr.\!_ 

dencia que algunos guerrilleros regresaron a la capital y - -

abandonaron sencillamente sus estratégicas posiciones en el -

campo y la montaña. 
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En vista de q4e por orden del gobierno el Ejército -

encabezado por el comandante Carlos Arana Osorio, aparentemen 

te también respetaba la tregua y tácticamente retir6 sus tro

pas de los distintos frentes guerrilleros, las FAR comenzaron 

a desmovilizarse, abandonando muchas de las más elementales -

precauciones, comenzaron a desmovilizarse, abandonando muchas 

de las más elementales precauciones, llegando al colmo de cir 

cular por aldeas y poblaciones. Concedían entrevistas públi-

cas a periodistas locales y extranjeros y hasta se dejaron fQ 

tograt'iar (muchos de estos periodistas eran agentes de la CIA 

y del Pentágono Norteamericano). A ese punto llegó la buena -

fé de las FAR en la palabra empeñada por los gobernantes ma-

fiosos y también,' su increíble falta de madurez. Aquella des

movilizaci6n tuvo graves consecuencias: una de ellas la impo

sibilidad de prote~er a su base campesina. Muchos informantes 

y espías pudieron infiltrarse en la zona. Entretanto el ejér

cito, se preparaba, con asesoramiento militar de Estados Uni

dos (boinas verdes) para una ofensiva importante. Pronto se ~ 

hizo evidente que la "tregua" durante la transici6n electoral 

era una maniobra para ganar tiempo y hacer que los revolucio

narios se desmovilizaran. 
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3,5 La muerte de Luis Turcios Lima 

En Septiembre de 1966, Luis Turcios Lima se di6 - -

cuenta cabal del error que había cometido al aceptar la tre

gua y de la burda trampa en que habían caido las fuerzás re

beldes y la izquierda, Se enter6 de la gran ofensiva r¡ue el 

ejército estaba preparando y organizando; y aceleradamente em 

pez6 los preparativos para la defensa. 

Luis Turcios Lima como Jefe del F.G.E.I., "inst6 a 

las FAR a unirse y a prepararse o bien, dadas nuestras defi-

ciencias, asesinaron y aterrorizaron a importantes •ectores -

de la poblaci6n, neutralizando en gran parte el impulso de la 

lucha revolucionaria y provocando·un.refle.io de la guerra, o 
. ',. 

bien, si sabemos prepararnos .a tiempo'/ h~rem6s. fracasar su 
.- '_· ~- ·.·>· ·.-~:.:_·_·:·.·-\\:·->:-~:/);'.~t~¡:{\~-:~~;:;:.·>:1.:.~~:;_>--:-/. :;· ::' --,:"•' ' . 

ofensiva las. fuerzas populal'e·s;:;sa_ldrán\refOizados de la pru~ 

ba y el desarrollo d~ .1~ i1J~i~~¿"(~:;.~~;~:~g,~:~g~;{{ dará un sal to 

cualitativ~' 0 , 26 · /<; .·:: · 

Sin embargo, a Luis Turcios Lima no le tocaría pre

senciarlo, el 2 de Octubre de 1966 pereci6 en un no bien acl~ 

rada accidente de.autom6vil en la Ciudad de Guatemala; sobre 

26 . Regís Debray, las pruebas de fuego: la crítica de las ar-
mas, vol. 2, México, S. XXI, 1975, p. 261. 
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este asunto Guillermo Torriello en su libro Guatemala más de 

20 afies de traici6n dice: "es posible y casi seguro que le CQ. 

locaron una bomba de tiempo en el cofre de su auto deportivo, 

pues cuando velozmente cruzaba la ciudad en compafiia de una -

compafiera de la guerrilla, una tremenda explosi6n destroz6 el 

auto incendiandolo y Luis Turcios Lima pereci6 carbonizado. 

La compafiera seriamente herida, logró escapar antes que lleg~ 

ran las autoridades, Su entierro fue una demostración popu

lar y caus6 consternaci6n nacional". Más de mil personas - -

asistieron al entierro encabezados por casi todos los jefes -

guerrilleros poderosamente armados. Al pasar frente a la Es

cuela Politécnica de donde era egresado con el grado de Subte 

nien.te, el oficial de guardia, hizo que se le rindieran hono

res militares a su féretro. Ya en ·el cementerio Camilo Sán

chez pronunció la oraci6n fúnebre. Gran número de policias -

de la secreta, también fuertemente armados, se hallaban pre

sentes pero al final no hubo ningún incidente. 

Luis Turcios Lima que ya era un héroe popular, con 

su lamentable muerte se convirtió para Guatemala y .toda Améri 

ca en una figura histórica. 



192 

3,6 La Lucha Militar Contrainsurgente 

Con la muerte de Luis Turcios Lima los ·expertos ya!!. 

quis creyeron llegada la hora para que el "Ejército Nacional" 

bajo su control, desencadenara la ofensiva general contra los 

frentes de las guerrillas. 

Para octubre de 1966, el ejérc'ito se hallaba en me

jores condiciones que nunca, con más de 10,000 hombres y una 

fuerza policiaca equivalente, equipados con armas modernas -

proporcionadas por Estados Unidos. Por otra parte la guerri

lla, acababa de perder a su más grande jefe militar y te6ri

co, se hallaba tras su muerte dividida internamente y en lo -

militar no estaba preparada para una ofensiva. En total las 

fuerzas guerrilleras contaban con 300 militantes armados. 27 

Tenían una nutridá base que se hallaba dispuesta a 

luchar pero no había armas para darles. A causa de sus limi

tados recursos, la mejor táctica habría sido retirarse a la -

sierra y reagruparse. En lugar de hacerlo prefirieron lu- -

char. 

En los primeros días de Octubre, la Sierra de Minas 

27 Op. Cit. p. 286. 
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fué invadida de pronto por tropas gubernamentales. Arana ba

bia estado preparando cuidadosamente durante 1u tregua una ofen

siva contra la guerrilla de la F.G.E.I., recabando informaci6n 

e infiltrándose en la base del frente en la regi6n. Aquella 

ofensiva militar fUe radicalmente distinta de las anteriores. Por 

primera vez, se aplicaron metódicamente técnicas de contra i~ 

surgencia, combinadas con.la acción cívica y el terrorismo,. 

concebidos para destruir la base popular de las guerrillas. 

El Ejército Nacional, había cambiado de manera radi 

cal. Si antes sus acciones habían sido únicamente defensi- -

vas, pasó entonces a')a ofensiva, ocupando poblados y liqui

dando a los c~mi.i:€;Jde\·campesinos que. suministraban alimentos 
' :· ._..-··:. _._.! .. :.-_.'_/::·_\; -~.~-;_ .. ,:.~> ;;~.;:-::.::''.- :·': ., '·. ··: . . . ' ' 

a las guerrilh.s;,:i;Actó;segufdo;:el área fue bombardeada y at!!_ 
: ·_ <--~~: _:-·:·,{; ... ;!_\t:.~~;~;.::~s~;;ü>~·::~; .... >,. .. :f,·.:tj·::~,;~~\~::-.: >; :: :-; : ,~~--·: · ...... :_: ·: ; -: . . . -· 

cada con napalm,.,;,con};ayuda>¡.dé ::aviones••.de ·la .. fuerza Aérea de -
. . ~-: -:i :'--\-·i:'.~'":I~;'.:~:::~~f E:~~1;!?·~~;:;1iti~~:_!~t1.;_¡;~~'~Wtt'..U~Wú!,:~1·i?r/?/-~\:'. : :,.::::, .. ,-, ·- _.. --• 

Estados Un1dos·:;conJ,base.:::en;'·Panamá·;;;.asf.:.:en'lo militar era una con
·.. · · :·_,_:·, .::-~:~~'.:<}x~\;-~~::~-}~;!!.~'.·'.·:f•,:~~~\ti;~(t~f:J8~:~l~~~?~1";_'!}*~W?:'i~',:~¿.~~-f:/-·::'.< ,_-~-. -· . · 

tienda difícilmente'.' eqÜilibra'da'~~;eÍifperjuiciéi de la guerrilla. 

·· ••••· ·:..r
1
*'./jf ~Ji0~~~~~tf~:1~1~;~~~w~~~:~rJ'r11 ;,/>J•.••· ·. 

Las:· guerrillast,nuncac''.habian·~:.constituido una amenaza 

militar en 1~ ~~~~·~~1:21:iJ~'.;))~¡;~¡¡:~l¡~~~~ti;,\~Jtf~ieza era política 
·./;-·., ... :_._i_'~::,·~~~:.~ts:~~,~;-:- ~- ,-, , 

por el. apofo 'que rec:i.bían'';' pero :más. que '.nada. p'or las al terna 
-- -.- · -.\ ·::.- :': :-::_:'.\·:\'>:·:··::-iJ .. }!J1:(f:,Z:·r;::1:?;~\!_}f.'.'- _:··::. ,_ - · -

tivas militares y politicas ·de:gran·¡:alcance qúe representaban . 
. ; . .,,., . ..~' ·. 

; ';-:, .. 5)r\·'..::::';"(\-~ ".> ,. ~ • 

Tras la muerte de Luis· Turcios. Lima, César Montes -

pasó a ser Comandante en jefe de las .FAR, mientras Camilo Sán

chez fungía como Comandante de la F.G.E. I. Sánchez dividi6 el fren-
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te en varias patrullas que fueron eliminadas una por una por 

el ejército. El MR•l3 corrió una suerte análoga. El frente 

Alejandro de Le6n, fue aniquilado después de Octubre de 1966. 

Yon Sosa logró escapar y volver solo y aislado, a la ciudad • 

donde nuevamente estableci6 contacto con las FAR. De ese modo 

la intensa campaña contrainsurgente había asestado un duro 

golpe al movimiento guerrillero. Para fines de 1967, pese a -

los repetidos intentos de Camilo 

vo frente guerrillero, el FGEI y 

Sánchez por organizar un nue . -
el MR·l3 habían dejado de 

existir prácticamente. Los otros frentes (del occidente y de 

la costa del sur) no fu~ron atacados con tanto encono y, por 

lo tanto, no sufrieron daños graves. 

Los problemas políticos e ideológicos de la FAR se • 

vier.on exacerbados por la gran ofensiva del ejército asesora

do por los Estados Unidos. Entre los problemas subyacentes se 

hallaban las diferencias de antecedentes de clase y de desa-

rrollo político en el seno del movimiento, En el momento de -

la ofensiva, las guerrillas aún no hablan logrado desarrollar 

una organizaci6n y una estructura táctica que pudiera superar 

adecuadamente esas diferencias, mediante la educaci6n políti· 

ca, pese a que se habían hecho serios intentos. Lo anterior -

condujo también a una dependencia excesiva de algunos dirigen 

tes y a un desarrollo insuficiente de una nueva direcci6n. 

Otro factor que intervino era ta composici6n de clase de las·· 
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guerrillas (dominadas abrumadoramente por la pequefia burgue

sia urbana) y del grueso de su base campesina (pequefios pro-

pietarios "ladinos", que eran particularmente sensibles a las 

tácticas represivas del gobierno y algunos de los cuales in

cluso se unieron a los grupos paramilitares del ejército y de 

la burguesia). Un problema decisivo fue la incorporación in

suficiente de la mayoría de la población,· los indios guatema1 

tecos. Salvo por el frente indio del F.G.E.I., encabezado -

por Pascual, 28 los indios no participaron de manera signific~ 

tiva en el movimiento: además el movimiento guerrillero no lo 

gr6 incorporar a la mitad de la población guatemalteca, las -

mujeres. La mayoría de los guerrilleros eran hombres. 

' . . .;·. •:. ' . 

Al carecer de u'na ,~'st~uc1:ura de partido coherente -

del movimiento revolu¿·i~KI~[~:1\;~be habría proporcionado una -

dirección política y.~J'.l'it~r'¿~ntralizada e integrada, en - -
·'-' 

aquella fase, las organizaciones guerrilleras fueron incapa

ces de dar el sa.l to cualitativo de los focos de la guerrilla 

a la formación de un ejército popular. 

28 Luis Turcios Lima se identificaba de manera especial con 
los campesinos indígenas, un factor determinante fue su entr~ 
vista con Emilio Roldán L6pez (Pascual), un dirigente indige
na que posteriormente fue jefe guerrillero, La cámara politi 
ca de Pascual empez6 durante el proceso de aplicación de la -

..; reforma agraria bajo el régimen de Jacobo Arbenz. 
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Tras la eliminaci6n del frente, muchos de 1os miem-

bros del FGEf abandonaron el pafs y se reagruparon en el ext! 

rior, incluso Cesar Montes que habfa sido expulsado de las 

FAR por Camilo S6nchez~ 9 

Entre tanto Camilo Sañchez habfa establecido una alia~ 

·za con Yon Sosa y persistfa en sus planes de crear otro 

frente guerrillero. Aquel fue un periodo muy diffcil para las 

FAR, no solo por las condiciones objetivas de terrorismo y r~ 

presi6n, sino por las luchas internas que surgieron. 

La separaci6n entre la dirección polftica y militar

subsistfa y se habfa intensificado, Camilo Sánchez se dedica

ba a los aspectos militares, que el PGT habfa dejado de fes-

paldar. As~ en marzo de 1968, las FAR rompieron relaciones 

con el PGT 1 tratando de sostener a las FAR ante una moralidad 

falleciente, Sfnchez tuvo que recurrir a una disciplina mili-• 

tar f~rrea, que en muchos casos tomó.forma de purgas arbitra

rias, como en caso de Cesar Montes. Esto no era sino un refl! 

jo del:atolladero político general al que habfan llegado las

FAR. Sin embarg~ pese a sus debilidades, las FAR permanecie--

29 Regís Debray, Op. Cit., P. 307 
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ron activas, sobre todo en la Ciudad de Guatemala, 30 y 'el go

bierno fue incapaz de eliminar por completo las actividades -

guerrilleras. 

Entretanto las tensiones socio-politicas aumentaban 

en toda Guatemala. En marzo de 1968, en una acci6n desespera 

da, "Mano Blanca" (grupo terrorista de derecha) secuestr6 al 

arzobispo casarariego. La derecha culp6 al momento a las 

FAR. Más la realidad mostraba que el arzobispo había sido se 

cuestrado a un centenar de metros del Palacio Nacional, míen-

tras la Ciudad se hallaba en estado de sitio, con guardias ª! 

mados en cada esquina y patrullas policiacas por toda la ciu-

dad. 

Aquella maniobra de la burguesía proyanqui llev6 al· 

Gobierno de Méndez Montenegro a poner las.cartas boca arriba 

con el ejército, cuya participaci6n'en et plan sáli6 a luz, -
1 • • • • 

Méndez des ti tuy6 a los tres prin~ip~l~sj~fesmil i tares - - -
., ·._. 

30 A la muerte del Comandante Luis Turcios Lima, el C.P.D.R. 
hizo nuevos nombramientos: César Montes fue designado como Co 
mandante en Jefe de las FAR, Camilo S~nchez Comandante al - 7 
Frente Guerrillero Edgar !barra, Leonardo Castillo Johnson C~ 
mandante Segundo en la regi6n "Costa Sur" y Néstor Valle Co
mandante Tercero en la regi6n ·~ororiental''; Pablo Monsanto y 
Socorro Sical fueron nombrados Capitanes. 
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de la contrainsurgencia (Carlos Arana Osorio, 31 Rafael Arria· 

ga Bosque y Sosa Avila) y los envi6 al extranjero. 

En agosto de 1968, Camilo Sánchez fue capturado por 

l' policfa. Las FAR organizarbn inmediatamente el secuestro • 

del embajador de Estados Unidos, John Gordon Me\n, a fin de · 

canjearlo por S&nchez. Mein habfa supervisado la campafia con· 

trainsurgente, era un partidiario firme de los militares gua

temaltecos, y por lo general, de la línea· dura contra el PU! 

blo. Me\n trató de evitar la captura, bajandose de su automó· 

vil, corrió sin obedecer el alto que se le marcara y fue ajustj_ 

ciado por uno de los jóvenes captores: era el primer embaja-· 

dor norteamericano muerto en servicio. Ese mismo dfa en medio 

de torturas salvajes Camilo S6nchez fue asesinado en uno de -

los cuarteles de la policfa. 

Inmediatamente el régimen de Méndez Marroqufn, desen 

cadenó una nueva ola de terror sin precedentes, en contra de 

todos aquellos presuntos sospechosos de la lucha armada y de· 

31 Especfficamente, Méndez acept6 desde un principio que el • 
ministro de la defensa fuera. designado por la. cúpula del ejé.r. 
cito (fue nombrado Arana Osorio) y que estuviera a 1as órde~· 
nes de éste y no del presidente, Mendez accedi6 con el compr~ 
miso de abrir las puertas a la ayuda militar y financiera de 
lod E.U. y dejar manos libres al ejército y a sus asesores ,. 
norteamericanos contra las guerrillas. ver, Schlesinger y • • 
Kinzer; fruta amarga, ed. S. XXI 
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sus simpatizantes o de los familiares de los guerrilleros, de 

sus amigos y hasta de sus vecinos. 

Tras la muerte de Camilo Sánchez, las pugnas inter-

nas en las FAR se multiplicaron y la discusión gir6 entorno a· 

concentrarse en la lucha urbana o en el campo. Luego de un en 

cuentro con el ejército, en el All ied Chemical Center de las· 

tortugas, las FAR regresaron a la ciudad de Guatemala bajo -

la dirección de Pablo Monsanto, concentraron sus actividades

en la ciudad. 

Entretanto, habfan empezado los preparativos para 

las elecciones de 1970. Paradójicamente, como parte de la cam

paña general de contrainsurgencia el mecanismo electoral, re

cibió renovada atención democrática. Más la fachada electoral 

popular y democrática no podla ocultar el hecho de que, para· 

entonces, el ejército tenfa virtualmente un control total del 

pals. Los partidos del ala derecha, el MLN 32 y el PID, postu

laron a Arana, Osario como su candidato. El candidato del PR 

era un civil. 

32 El movimiento de l ibera.ción nacional (social de~ócrata - -
cristiano) no contaba con verdadera base popular fuera de las 
ciudad de Guatemala y su eape1 principal consistió en dividir 
los votos a favor de los intereses de la b~rguesfa, 
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Como siempre las elecciones presidenciales sirvieron 

para intensificar las divisiones internas en el movimiento re 

volucionario. El MR-13 y el PGT llamaron a votar contra Arana 

Osorio. Por otra parte, las FAR llamaron a votar en blanco, 

apoyandose en la premisa de que Arana provocarfa una nueva -

oleada de terror, que revalidarfa la importancia de la lucha

armada. 

Contendiendo con un programa directo de "pacifica- -

ci6n", ·Arana apenas obtuvo mas de la tercera parte de los ~o

tos (s61o ~ot6 el 251 de aquellos con derecho a voto). Aunque 

fuera una victoria marginal, era la primera ocasi6n en la his 

toria guatemalteca y centro americana que la derecha resulta

ba elegida y no tenfa que valerse de un golpe militar para -

ocupar el poder • 

. Como Arana Osorio no habfa logrado una mayorfa abso-

uta su elecci6n tuvo que ser ratificada por el Congreso. 

Algunos observadores polftico~ segQn Regis Debra~ -

discutfa la embajada de Estados Unidos antes de las e]eccio-

nes de 1970 que llev6 a la presidencia a Arana si leconcedfan 

e] apoyo total cuando las fAR secuestraron al embajador alem! 

n, Karl Von Spretti. El gobierno se neg6 a acceder a las de-

mandas de las FAR en un anticipo de la lfnea dura de Arana. 
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Un comando de las FAR empefiados en que el r~gimen 

Méndez-Marroqufn pusiera en libertad a varios guerrilleros 

que se hallaban en prisión, secuestró en la capital a Karl 

Von Sprett, embajador de Alemania Federal y entre otras deman 

das, pedían: 

La ejecución de Von Spretti hizo surgir un nuevo gru 

po paramilitar de derecha-el "ojo por ojo", comenzó la enési

ma ola de terror y muerte, periodistas, profesionales, maes-

tros, estudiantes, obreros y campesinos, fueron implacablemen 

te asesinados. 

Plante6 al gobierno el canje de los prisioneros por 

el embajador Méndez Montenegro y Marroquín Rojas no se atre-

vían a decir la verdad: que los guerrilleros reclamados no es 

taban presos, sino que habían sido sacados de las cárceles 

desde hacfa varias semanas, siendo torturados y finalmente a

sesinados. En esas circunstancias el gobierno daba quitas y 

asperas, mientras las fuerzas de seguridad se movilizaban en

tada la ciudad capital y poblaciones aledañas tratando de dar 

con el lugar donde tenfan escondido al embajador pero 1os pla 

zos se cumplen y el que los guerrilleros dieron a1 gobierno -

se venció sin que el gdbierno de M~ndez presionado por la em

bajada Yanqu,, cumpliera ninguna de las condiciones demanda-

das por el comando y este ejecutó a Von Spretti, Ante este h~ 
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cho consumado, ·los Estados Unidos decidieron y asi se hizo sa 

ber al congreso, que sus miembros deberfan reconocer como - -

triunfadores a· la-mancuerna: Arana Osiro- C6ceres Lenhoff, Se -

. abrfan asf, de par en par, las compuertas para seguir y acre 

centar el genocidio contra el pueblo. Inmediatamente surgió -

otra organizaci6n·paramilitar. 

•,' 
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3.7 La Muerte de Marco Antonio Yon Sosa 

Después de otro rompimiento con las FAR, el "Chino" 

Marco Antonio Yon Sosa operaba en la regi6n occidental de Gua 

temala y era objeto de especial persecusi6n por las tropas -

del Ejército Yanquimalteco y después de varios encuentros, -

diezmados sus compañeros, se intern6 en territorio mexicano. 

Transcribo la versi6n publicada en el Libro de Regis De

bray, 34 sobre este episodio. 

"Una operaci6n de limpieza del ejército le oblig6 a 

batirse en retirada por la sel va y sin darse cuenta entr6 en 

territorio mexicano. Un campesino le inform6 pronto que ya -

no estaba en Guatemala; Yon Sosa ·quiso inmediatamente dar me

dia vuelta y se puso en busca de un camino practicable. Como 

era la estaci6n lluviosa y todas las carreteras estaban inun

dadas, pidi6 a los campesinos que lo habían recibido con cor

dialidad que le ayudaran a hallar una pequeña pista de aterri 

zaje donde pudiera rentar una avioneta. El oficinista de la est!!_ 

ci6n hidrométrica vio al Comandante Yon Sosa entre los campesinos 

y lo reconoci6 por una vieja fotografía. Fue el mismo dia y 

un poco antes de hacer la llamada telef6nica para que llegara 

34 Debray, Regis. Las Pruebas del Fuego. Edit, S. XXI pág. 
320y321, 
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la avioneta. Este oficinista se comunic6 con el F.jército Me

xicano y denunci6 la presencia de Mlrco Antonio Yon Sosa en la z~ 

na. El mando del ejército mexicano moviliz6 una secci6n de -

tropa a las 6rdenes del General Casillas hacia el lugar donde se -

encontraba el jefe guerrillero. Un pelot6n comandado por el 

capitán Barquera captur6 al campesino que alojaba a Marco An

tonio Yon Sosa sin saberlo Barquera amenazó al campesino con 

ahorcarlo si no.colaboraba en la detenci6n del lider rebelde. 

Colocado ya frente a la soga tendida sobre la rama de un árbol, 

el campesino acept6 colaborar, condujo al ejército a la choza 

e hizo salir a Marco Antonio Yon Sosa, con engaños, desarma

do. Lo capturaron inmediatamente, pero él, con la serenidad 

que lo caracterizaba, pidi6. ser llevado· ante las autoridades 
. ·, -_. .. ,, .,;- ·.:-

para solicitar su asilo. Entreg6 sl.ls;·e:fei:tos personiiles y e!! 

tre ellos algunos miles .de d!Ílare's (se'les'Í:ima eran: 200, 000). 
. . . . ' . . : -.. -,_, .. :_._-":-" .. :; :-:\','-~/,".';"i·::--.. -~~ ·-:·): __.- .' 

Le pidi6 a Barquera un recib.o por ú· sÜ~a entregada, pero es-

te rehus6. Marco Antonio Yon Sosa le replic6 que siendo él -

un oficial también, conocia el c6digo militar y que informa

ria a los superiores de Barquera de la actitud de éste, como 

correspondia. El capitán mexicano se dio cuenta de que si -

Yon Sosa llegaba vivo ante sus superiores tendria que devol

ver una suma que jamás habia soñado tener en sus manos. Mie!! 

tras los guatemaltecos (al principio de este relato dicen. De~ 

bray-Ramirez que estaban con Marco Antonio. Yon Sosá, 5-óc~rro. 

Sical y otro militante) estaban de espaldas dio .o~den ~ ~us ·.~ •· 

soldados de hacer fuego contra ellos'.'. 
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Asf muri6 el más popular de los guerrilleros guate-

maltecos, vfctima de su confianza en los hombres y de una con 

cepci6n caballeresca del oficio de las armas de que jamás se 

habfa desprendido aún después de haber renunciado a él. El mi 

nistro de la Defensa mexicana anunció unos d!as después que -

en la frontera guatemalteca se había rechazado una incursión

guerrillera y que la soberanfa nacional estáa salvo.El capi-

tán fue ascendido a general. El cadáver del gufa campesino, -

que habfa creído tener la mejor oportunidad de su vida y que· 

fue muerto con los demás, nunca fue encontrado". 

Aquella ola de represión provocó una respuesta popu

lar. Algunos dirigentes de la universidad nacional de San Ca! 

los organizaron un "Frente contra la violencia" e invitaron a 

todas las fuerzas polfticas a que se les unieran en un diálo· 

go para poner término a la violencia. Así durante los prime-

ros cuatro meses del régimen de Arana, hubo una leve apertura 
·- '• .,.,- . '' . 

democrHica, característica de todos los periodos electorales 
. . • - -,~ ~-- . . • . o ' . - - - . . 

de transición; como de costumbre, los guatemaltecos aprovech! 

ron ampliamente la situación para manifest~r su oposición. 

Pronto fue obvio que la "apertura democrática" era -

otra maniobra gubernamental para ganar tiempo y permitir que

aflorara la resistencia. 



20(l 

Durante los primeros meses del gobierno Arana Cace-

res, se mostr6 una apertura democrática en la capital, mien-· 

tras en el área rural las bandas para-militares continuaban • 

su labor asesina. La estrategia del nuevo régimen era una · · 

trampa. Por una parte Arana Osorio quería cambiar, ante la 

opini6n pública su verdadera imagen represiva. Por la otra, · 

trataba que la oposici6n fuera perdiendo el miedo y diera al

gunos pasos para conocer a las cabezas visibles y ponerlas ·or 

denadamente en la lista de los que serían eliminados. 

Los sectores revolucionarios sabían a ciencia cierta 

que se trataba de una treta._ P.ºl ftica;; pero aún así los unive.r. 

sitarios y grupos sociales na~ionalistasse opusieron en ese 

momento a que se le concediera la firma~de. explotación de las 

minas de níquel de la zona de Izabal al consorcio internacio· 

nal americano denominado EXMIBAL. Patrocinados por la facul-· 

tad de economía para discutir a nivel nacional la inconve

niencia de dicho contrato de extración. Hubo varias mesas r! 

dondas, a una de las cuales asistieron representantes de las

diversas fuerzas revolucionarias, incluyendo a 1as FAR. Tres· 

miembros de la comisión investigadora, del entreguista conve

nio de la EXMIBAL, nombrados por 1a universidad de San Carlos 

de Guatemala y catedr6ticos de 1a misma: Licenciado. Julio ca

mey Herrera, Adolfo Mijangos (lesionado de 1a columna, se mo

vilizaba en si11a de ruedas) y Alfonso Baver País, fueron am! 
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trallados en plena calle¡ por orden del gobierno, habiendo P! 

recido Jos dos primeros y quedando gravemente herido el últi-

mo. 

La situaci6n en Guatemala se agravaba dfa con d!a y

el régimen necesitaba una justificaci6n para desencadenar una 

nueva ola de terror institucional como lo tenfa premeditado.

La justificaci6n la encontró cuando un comando del MR-13 aju~ 

tici6 en las calles de la capital a cuatro militares conside

rados enemigos, para conmemorar ese dfa 13 de noviembre el d! 

cimo aniversario del inicio de su movimiento revolucionario. 

El gobierno inmediatamente dict6 el "estado de guerra civil -

por tiempo ilimitado" y el consiguiente "estado de sitio" con 

una nueva modalidad: toque de guerra de las 9 de la noéhe a-· 

las 5 de la mañana. 

El crimen de los catedráticos universitarios, Camey--.. ~- - .-: 

y Mijangos, se realiz6 dentro cle;~s~~:p~riodopües 'es bien sa-, .. :·-. - .,•, ' _, •," . . . . ' . 

bido que el "estado de sitio no es ni'ás que el pretexto jurfdi 

coque utilizan las dictaduras f~scistas militares para tener 

impunidad. 

En las primeras semanas del "estado de sitio de 1970 

1971, oficiales del ejército arrestaron a centenares de persQ 

nas. Mediante decretos extem1ctamente moralistas, se prohibie-



20i 

ron las faldas cortas y los hombres con barba y cabello largo 

fueroi obligados a afeitarse. 
" 

Durante enero de 1971, la ya infamante categorfa de

"desaparecidos" se vi6 aumentada con varios centenares de nu! 

vas vfctimas. En este punto, la represión iba claramente -

orientada contra lbs dirigentes universitarios y otros 1 ide .• 

res civiles de la oposición legalizada. 

Una campaña internacional protestando contra el régi 

men de terror de Arana Osorio, dio principio en Febrero de 

1971, al anunciarse que el pafs habfa sido pacificado. Arana

levant6 el toque de queda; el terrorismo disminuy6 a un nivel 

normal y cambi6 de orientación hacia el campo, asesinando a -

campesinos desconocidos. Una vez más, Arana empez6 a hablar -

de la necesidad del "de~arrollo". El plan Nacional de Desarrp_ 

llo fue desempolvado y el gobierno prometió programas de col.Q. 

nización. 

Una vez que el sistema de terror fue institucionali

zado e incorporado al aparato policiaco- militar y que la re

sistencia fue aca1 la.da temporalmente, Ara.na. y su facción del

ejército considera.ron absoleta la. presencia de los grupos te

rroristas de derecha que operaban libremente. Asf, en Mayo de 

1972, Oliverio Castafieda, uno de los jefe~ del "mano", fue 
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ametrallado en la ciudad de Guatemala obviamente por las - -

fuerzas gubernamentales. El gobierno emprendi6 una campaña -

para desarmar a la poblaci6n, incluso a los grupos paramilit! 

res de derecha que continuaban sembrando el terror en el cam

po. 

Empero, para 1973 se hizo evidente que el supuesto -

"auge econ6mico" de Guatemala no aportaba beneficio a la po-

blaci6n. La inflaci6n 11eg6 a ser tan grave que la gente no -

podía comprar productos básicos. La campaña para las eleccio

nes de 1974 se inició a principios de 1973. 

Arana Osorio escogi6 al general Kjell Laugerrud como 

candidato de la coal ici6n MLN-PO .. El, PR escogió al coronel Er 

nesto paz Novales y la "oposici6n'' cfvico-militar s~udo nacio 

nalista al general Ríos Montt. La necesidad de hacer campaña

juntos, con el deseo de proyectar una imagen más "Liberal" de 

su candidato, fueron la causa de cierto relajamiento ~n el 

clima de represi6n que había existido desde el ·principio del

gobierno de Arana Osorio. Como de costumbre, el pueblo aprOV! 

ch6 aquella apertura y la resistencia popular empezó a ·mani-

festarse de manera espontanea, en esa ocasi6n por otros me- -

dios. 

A principios de 1973, esta116 un número sin precede~ 
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tes de conflictos laborales de trabajadores electricistas y -

de las comunicaciones, de empleados de la universidad y los 

juzgados, y de trabajadores de empresas privadas, Sin embargo 

la más importante por amplio margen, en raz6n al número de 

personas involucradas y de su grado de politizaci6n, fue la 

huelga de maestros, de marzo a agosto de 1973. La movilización 

popul~r. que se produjo durante dicha huelga ayud6 a termi

nar con el miedo que se habfa imbuído en la gente a partir 

del estado de sitio. Algunas huelgas como las de principio de 

1973, culminaron en huelgas prolongadas y combativas, como 

respuesta al aumento de los precios y a las deplorables condi 

cienes de trabajo. 

Aunque la mayorfa de aquellas huelgas se les redujo 

a demandas de mayores salarios, en algunos casos se lograron· 

establecer al lanzas con distintos sectores de trabajadores ar 
ganizados y obtener considerable apoyo popular. 

Las manifestaciones de estudiantes, maestros, traba• 

jadores y gente de las áreas marginales cada vez más extensas 

de la ciudad de Guatemala, se intensificaron a mediados de 

1973 y fueron reprimidas con gases lacrim6genos y garrotes 

aunque no tan brutalmente como de costumbre a causa de la ca! 

paña electoral de 1974. 
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En el 6rea rural los campesinos empezaron a invadir

de manera espontanea tierras ociosas; por lo general fueron -

reprimidos tanto porlos fines locales como por las autoridades 

del lugar. Un incidente que recibió publicidad nacional e in 

ternacional, fue la toma de tierras por parte de 3000 campes! 

nos de el Progreso, el 25 de Mayo de 1973; al principio, el -

gobierno reaccionó con exageración, enviando 100 soldados pa

ra poner fin al conflicto~ pero acabó por dar la tierra a los 

campesinos. 

Hacia principios de 197\ el gobierno de Arana Osario 

empezaba a perder toda apariencia de tener la situa.ción "bajo 

control". Regurgieron los grupos paramilitares de derecha C.Q. 

mo el "Escuadrdn de la muerte", que hacfa circular volantes -

amenazadores, sobre todo entre estudiantes universitarios. 

Pese a tod~ el aparato estatal hacía la campaña en -

favor de Kjell 'l.augerud, Rfos Montt ganó las e1ecciones de 

marzo de 1974. Sin embargo a Q1tima hora, cuando se hizo, ev! 

dente quién ganaba, el gobierno prohibió todos los recursos -

pQblicos de votos e impuso a su propio candidato. El congreso 

ratificó la elección de l.a.ugerud una semana después, la opos! 

ción de derecha protestó por aquel fraude descarado, m~s a 

fin de cuentas. Ríos Montt no pudo obtener apoyo suficiente -

dentro del ejército y permitió que se le desterrara informal-
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mente a España como agregado militar. 

Las elecciones de 1974 hicieron evidente ta repulsa

popular de la línea dura de Arana. El fraude abierto y el ho! 

tigamiento contra la oposici6n hacen todavía más evidente que 

la vía electoral no esta abierta para la mayoría de la pobla

ción y que ni siquiera los cambios menores en el sistema se-

rán posibles por medios legales. Incluso la burguesía y cier

tos militares guatemaltecos reconocen abiertamente en entre-

vistas periodísticas), que la guerra en Guatemala es una gue

rra de clases, que no puede resolverse por medios distintos -

de la violencia. 
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4. La. Estrategia político militar de Estados Unidos en Guate

mala. 

La continua campaña contrainsurgente en Guatemala a

partir de 1954, ha sido tema de numerosos artfculos en la 

prensa internacional y norteamericana, empero dichos art{cu-

los sólo han tratado de describir las caracterfsticas de los

esfuerzos gubernamentales en un momento dado, como si la con

tra insurgencia consistiera en un conjunto estático de prece2 

tos y tácticas claramente definidos. En este apartado, la 

contrainsurgencia se considera un proceso de respuesta dinámi 

co y continuo. Debido a las contradicciones inherentes a cual 

quier estrategia contrarrevolucionaria y a la presión revolu

cionaria, el sistema de seguridad guatemalteco y sus asesores 

norteamericanos han tenido que modificar y adaptar sus estra

tegias. 

Durante la última década, Guatemala ha sido devasta

da por una guerra fraticida que ha cobrado miles de vidas y -

polarizado aún más al pafs en lo político. Oficialmente, ha -

sido una guerra "limitada", un conflicto que, debido a la au

sencia de las fuerzas norteamericanas visible ha creado en el 

pueblo norteamericano la ilusión de la no intervención. Sin -

embargo, mediante los mecanismos de ayuda militar y económic• 

Estados Unidos ha desempeñado un papel principal en el desa--
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rrollo de la doctrina contrarevolucionaria, lo "contrainsur

gencia" (según el código del pent5gono), y ha aportado las ar

mas y el adiestramiento necesario para llevar a la práctica. 

El papel de Estados Unidos en el derrocamieno de Ja

cobo Arbenz (1954) aument6 el empeño de las fuerzas militares 

y secretas norteamericanas para proteger la "seguridad inter

na'' del pals, sobre todo, en vista de la ineficiencia y la la 

xitud del sistema guatemalteco de seguridad. Se hizo evidente 

que Estados Unidos tendrla que asumir un papel más directo en 

el sostenimiento y la dirección de las fuerzas armadas en Gua 

tema la. 

Desde la calda de Arbenz, Estados Unidos habla sumi

nistrado algún equipo bélico a los militares guatemaltecos, -

de acuerdo con el programa de Ayuda militar (MAP), Entre 1956 

y lg59, la ayuda del MAP a Guatemala ascendi6 a 750,000 d61a

res; no obstante, a medida que la amenaza guerrillera se in-

tensificaba a principios de los sesentas, los gastos del MAP

en Guatemala empezaron a aumentar. Lo que es mls important~ -

el programa de ayuda fue modificado a fin de adaptarlo a las

necesidades recién concebidas de la doctrina contrainsurgente. 

Uno de los primeros pasos fue el principio de un ambicioso 

programa de acci6n clvica, bajo los auspicios directos del 

ejército norteamericano, en 1961, según manuales oficiales del 



215 

Pent4gono, la acci6n cfvica se define como: 

!La utilizaci6n de fuerzas militares preponderantemen 

te autóctonas en proyectos útiles para la población local en

todos los niveles, en campos como la educación, el adiestra-

miento, las obras pGblicas, la agricultura, los transportes.

las comunicaciones, la salud, la sanidad, y otras 6reas que -

contribuyan al desarrollo económico y social y que también 

sirvan para mejorar la imagen de las fuerzas militares ante 

la población. 

La labor guatemalteca representa el primer programa

de acción c!vica patrocinado por Estados Unidos en América L! 

tina, que fue utilizado como modelo para proyectos subsecuen

tes en otras partes. 

Si bien aquella acción civica desempeñó un papel de~ 

tacado en el plan general norteamericano para dominar la con

trainsurgencia en el campo guatemalteco, no era representati

va del panorama total. Sobre todo a medida que las guerrillas 

multiplicaban sus ataques contra puestos militares en el cam

po. 

Al prtncipio, el ejército re·curriQ a grandes concen

traciones de fuerzas en el área u~bana y a puestos de avanza-
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da a lo largo de la carretera de Guatemala a Puerto Barrios;

la reacci6n ante las guerrillas era convencional y est6tica -

ya que pocas patrullas se aventuraban lejos de las bases seg~ 

ras. Aquella falta de agresividad provocaba profunda preocup! 

ci6n en Washington, por lo que la misión militar norteameric! 

na recibió órdenes de intensificar sus esfuerzos para trans-

formar al ejército guatemalteco en una fuerza contra insurgen 

te eficáz!il 

La estrategia político-militar de los Estados Unidos 

puesta en marcha. en Guatemala durante 1954-1970 se. bas6 en 

cinco puntos: 1) La acci6n cfvi~a; 2) El entrenamiento militar 
' •·.,,,. ' . ' 

y policial, 

namiento de 

3) La asesoriaes;¡:;·~té~ica.4) la formación y entr~ 
. . :.::__;:~··<.:)t'.'.::;~/f'/:.·1,'..<:<-'.:. -'· 

grupos panamilitar.es' y 5) La ayuda económica y de 
'''•'''.<·¿· .,. ,. ; 

armamento convencional. · 

Como ya vimos la acci6n cívica se basaba en un pro-

grama político-econ6mico que buscaba la legitimidad del Esta

do guatemalteco y por otra parte, aislar a la guerrilla de 

sus bases socio-econ6micas. Esta parte de la estrategia tuvo 

poca relevancia en la práctica por estar los campesinos y los 

grupos indígenas muy dispersos unos de otros y en lugares ca-

1 Willard F. Barber 
and mil itary power, 
1966, P. 128 •. 

y c. Neater Ronning, Internal security 
COlumbus, Ohio state universit,y Press, -
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si inaccesibles. 

En cuanto al entrenamiento militar y policial, este

se di6 en un principio en las bases militares norteamericanas. 

(La Escuela Militar norteamericana de las Américas situada en 

Panam& y en los Fuertes de Carolina y Texas);:· 

El aumento de la ayuda 

policfa guatemalteca se hallaba 

milfta'r.nort~americana a l.a -
' ~::.:y,<~·fi.:.>.'..;~~; :\~; :, 

integrado,al acrecentado es--

fuerzo de la ayuda militar de Estados'.Únfdos. la importancia -

estr&tegica de las fuerzas policiales en la ejecuci6n afortu

nada de las operaciones antiguerrilleras. Así Robert Thompson 

el contra insurgente brit&nico q.ue asesor6 al presidente Ni-

xon respecto a Vietnam indica que las fuerzas policiacas au-

tdctonas son singularmente apropiadas para identificar y eli

minar la base de organizaci6n revolucionaria, sobre todo en -

las ciudades, debido a que et "sistelll'a)d~c,.¡~~e:ligencia poli-

ci aco, adaptado para eliminar ~el i:~cÜ~~t~~'ri~ poHti cos, fá-

cil mente puede orientar su ~t~n~'i~~'''h'~~ía' ~l delincuente poli 

tico. la funci6n contrainsurgente de .la policía guatemalteca-. . . . . 

cobr6 especial ·importancia en 1968, cuando, como resultado de 

una intensa contra ofensiva militar en el noroeste, las gue-

rrillas se trasladaron a la ciudad de Quatemala donde las me

didas militares en su contra serían menos eficaces), En cons~ 

cuencia la ayuda norteamericana destinada a ''Profesionalizar" 
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las fuerzas policiales guatemaltecas por ejemplo; aumentar su 

capacidad de represi6n en los disturbios, en las labores de • 

inteligencia y en la guerra polftica aument6 de manera consi

derable. 

El conducto primordial para la ayuda pública nortea

mericana a los pa,ses del ~tercer mundo" ha sido la Oficina -

de seguridad Pública (OPS) de la Agencia de Desarrollo Inter

nacional AJO. Las formas principales de ayuda policiaca con

cedidas por la OPS son: l) la instrucci6n de funcionarios po-

1 iciacos de alto rasgo en la Academia Internacional de poli-

cTa {IPA) de Washington, o.e. y en otras instituciones educa

tivas de Estados Unidos; 2) el envfo al pafs de "asesores de

seguridad pdblica• norteamericanos, para orientar a la poli-

cfa aut6ctona.; y·3¡ la entrega de armamentos, petrechos, ar

mas qufmicas, auto patrullas y otros implementos policiacos a 

los pafses receptores. 

El programa policiaco en Guatemala di6 principio en· 

1957, pero el grueso de la ayuda de Estados Unidos no empez6 

a llegar sino hasta el periodo de Mendez Montenegro. Oe 1957 

a 1965 la ayuda policiaca norteamericana a Guatemala ascendi6 

a s61o 759,000 d61ares, mientras que entre 1966 y 1970 se 9ª! 
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taron m§s de 2.6 millones de d61ares en el programa guatemal

teco. 2 

Durante el afio fiscal de 1970 se construy6 una acad! 

mia de policfa guatemalteca con instalaciones de mantenimien

to, con un costo de 410,000 dólares provencentes de los fon-

dos de ayuda de la AIO. Los fondos restantes de la OPS se uti 

]izaron en programas de adiestramiento tanto en Guatemala co

mo en Estados Unidos; un total de 452 oficiales. de la poli-

cfa guatemalteca recibió instrucci6n financiada por los Esta

dos Unidos. En la IPA o en otros pafses entre 1961 y 1974 

(160 de ellos durante el periodo de Méndez). 3 

Los voceros de la IPA invariablemente han descrito -

el contenido de los cursos de la escuela como algo que trata

de manera exclusiva las técnicas modernas para la aplicación

de la ley, necesarias en el mantenimiento de una fuerza poli

ciaca eficaz, responsabl~ y humana. No obstante, se ha hecho

cada vez más evidente que la contra insurgencia y la guerra -

política constituyen el meollo de toda instrucción. Así, se--

2 Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (AID) 
operat1ons Report. Washington, O.e., 1970. 

3 Op. Cit. 
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gún el plan de estudios oficial de lg67 de la IPA, la mayor -

parte del tiempo de clases est§ dedicado a la ideologfa anti

comunista y a la estrategia contrainsurgente. 

La administraci6n de los programas de la OPS en un -

pafs participante es responsabilidad de los asesores de segu-
·' 

ridad pública adscritos a la misi6n de la AID e~ la embajada

de Estados Unidos. 

De los asesores polfticos en lg62, aument6 a cuatro 

en 1966 y a.siete, para ¡g70! (lo que representa el segundo -

contingente en importancia en América Latina superado única-

mente por e 1 de Bras i1). 

Dichos asesores se han mostrado extemadamente acti-

vos al proporcionar adiestramiento a las bases de la policía

guatemalteca. Según cifras de la AID, más de 30,000 miembros

de la policfa se habían beneficiado con el adiestramiento de

la OPS en Guatemala, para 1970. 

Las fuerzas de policía en Guatemala aumentaron con

siderablemente durante el periodo de Méndez Montenegro. Da-

vid Wood calcul6 que la pol icfa nacional contaba con 3000 ho!!! 

bres en lg66. En la prensa guatemalteca, informes subsecuen--

4 Op cit. tres:revelaron la adici6n de 1500 pu~stos de poli-
cía en lg57 y 
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de otros ZOOO en 1968. 5 

Melville y Melville aportan un cálculo más realista

al estimar que los efectivos de la policfa nacional eran igu! 

les a los del ejército, es decir, entre ll,000 y lZ,000 hom-

bre. Para mantenerse a la par de ese extraordinario crecimien 

to los Fordos de la OPS se duplicaron, de 650,000 dólares en-

1964-1966, a l,Z75,000 en 1967-1969. Al concentrar sus esfuer 

zos en áreas claves como las. Comunicaciones, la movilidad, -

el adiestramiento y los servicios secretos, la misión de la -

OPS. produjo un efecto considerable en la capacidad de la po

licfa guatemalteca. 

En octubre de 1973, el columnista Jack Anderson re~! 

ló que los instructores de la CIA habfan capacitado a 165 po-

1 icías extranjeros entre ellos 18 guatemaltecos en la fabric! 

ción de bombas caseras, en una escuela secreta de Texas. 

Es significativo que cuatro de los diecis~ls aseso-

res de seguridad pública destacados en Guatemala de 1966 a 

1974, hallan estado adscritos a la ~isión de seguridad públi

ca en Vietnam del sur, que tenfa estrechas relaciones con la-

5 David Wood "Armed foreces in. Central and South America", en
adelphi papers, Londres, Jnstitut for strategic studies 1967. 
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CIA. Gerald O Brown permaneci6 dos años en el personal de la

agencia de pacificaci6n de la CIA en Vietnam, el apoyo en Op~ 

raciones Civiles y Desarrollo Rural COROS. Alfred Naurock, y 

Jack Forcey también trabajaron con el COROS en Vietnam. 

En el caso de los asesores Oualey Burris, R. Chard -

O. Van Wincle y David Wright surge otro patr6n: los tres est~ 

vieron adscritos anteriormente a otros pafses, no como perso

nal de seguridad pública sino corno funcionarios pol!ticos de

la embajada, puestos con frecuencia identificados como panta

lla de la CIA. El hecho de que ni Burris, ni Van IHnkle ni 

Wright figuren con experiencia policiaca previa a su nombra-

miento en la OPS suguieren ciertos antecedentes en labores se 

cretas. 

A pr~ncipios de los sesentas, tras la revoluci6n cu··· 

bana, los estrategas norteamericanos en contrainsurgencia corn 

prendieron que se enfrentaban en esencia a un nuevo tipo de • 

guerra a un tipo que para lograr éxito, se basa m~s en la ac

ci6n polftica que policial y militar y ~ue tendrfan que some

terse a las fuerzas de la din6rnica social que genera la revol~ 

ci6n. Puesto que no pod!an permitirse ninguno de los carnbios

b6sicos para satisfacer la.s necesidades del pueblo y de ese • 
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modo neutralizar el impulso revolucionario 6. Los·contrainsur

gentes tenfan que apoyarse en la presi6n militar para conte-

ner la rebeli6n y en el manejo de relaciones públicas como el 

programa de acci6n cfvica para contrarrestar la popularidad -

de la guerrilla. A falta de un programa político viable para

neutralizar la revolución, los contrainsurgentes norteameric! 

nos se preocupan entonces por el asesoramiento de la técnica

contra guerrilla. 

El mecanismo de la contra insurgencia surge directa

mente de esa preocupación por la técnica. Concentrandose en -

los aspectos militares de la guerra de guerrillas, el contra

insurgente separa las tácticas de su contenido revolucionario 

e, invirtiendo su lógica, las convierte en contra tfcnicas, . 

con la es~eranza de derrotar a las ·fuerzas revolucionarias" 

con sus propias reglas de juego", Robert Thompson llama a lo

anterior la "Teorfa de los mismos elementos de la guerra de -

guerrillas'' y afirma que las fuerzas gubernamentales deberían 

tratar de combatir a las fuerzas revolucionarias en su propio 

6 Un reconocimiento del proceso revolucionario, de \as causas, 
del impulso creador, de la justicia inherente y de la legiti
midad que pueden•.ser·al.canzados por un movimiento revolucion! 
rio costarfa al contra insurgente su raz6n de ser. De manera
comprensible, se concentra en el estudio y la imitaci6n de -
las "Técnicas" y de las ''T«cticas'' de la guerra revoluciona-
ria¡ ver Egbal Ahmad, ''the theoria and fallacies of counterin 
surgency", en the nati6n¡ 2 de agosto de 1972, p, 73 
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Cesar Montes, dirigente de las FAR, seíla16 en cierta 

ocasi6n que los asesores norteamericanos: "operan de forma m~ 

c!nica han lefdo en las obras de Mao que las guerrillas. és· 

t~n en el pueblo como el pez en el agua y saben que el pez 

muere cuando se le saca del agua. Creen verdaderamente que 

pueden hacer lo mismo con la guerrilla, que pueden aislarnos . 

.• Pero no se puede impedir que los campesinos nos ayuden . -

cuando se les da lo necesario8. 

Uno de los errores de apreciaci6n sostenido con ma-· 

yor frecuencia por la contrainsurgencia es que el terror se -

halla en la base del apoyo civil a. las guerrillas. 

En un intento desesperado por explicar la coopera- -

ci6n evidente de los grandes sectores de la poblaci6n con las 

fuerzas revolucionarias, el contrainsurgente sostiene que se

obliga al pueblo a plegarse y, de ese modo, convenientemente· 

pasa por alto las agudas protestas sociales subyacentes a la· 

acci6n popular. Por tanto, no es sorprendente ver que la con· 

7 Robert Thompson Oefeating communist insurgency, Nueva York, 
Praeger, 1966, P. 115. 

8 Eduardo Galeano, Guatemala. Clave latinoamericana, Montevi· 
deo, Ediciones de la Banda Oriental, 1967 1 
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trainsurgencia desarrolle una técnica opuesta: el contraterro_r, 

Ese proceso ha sido introducido en América Latina con la pro

liferaci6n de las organizaciones terroristas de derecha en 

Guatemala 9. 

Las formas m~s directas de penetraci6n militar y po

licial de los Estados Uni~os, se ven complementadas por la -

vía de la formaci6n y entrenamiento de oficiales norteameric! 

nos en organismos norteamericanos, entre estos destaca la Es-

cuela de las Américas (V.S. School of America), en Fort uullick 

zona del del canal de Panamá, en la que se prepararon, entre -

1950 y 1969, 54 mil oficiales de las fuerzas armadas latino -

Americanas, de los cuales 3667 eran de nacionalidad chilena -

y 2oao, guatemaltecos. 

Una vez que los oficiales son entrenados ("coloniza

dos") se convierten en lacayos del imperialismo y en verdu--· 

9 ·El desarrollo del terror.ismo "contraterrorista" ha alcanza
do su expresion más cabal ert. Vietnam, donde la ClA tanz6 su -
campafia, "Operaci6n Fénix~. a f\n de li~uidar et aparato polf 
tico del frente de liberaci6n Nacional. Valiéndose de equipos 
de Mercenarios integrados por antiguos pandilleros y conoci-
dos como Unidades de Reconocimiento Provisional (PRV). 
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gos de su propio pueblo; aunque hay casos excepciona1es 10 • 

El contenido de los cursos y los textos que utilizan 

suficientemente ilustrativos sobre el carácter de la forma- -

ci6n que se imparte. Desde luego, suponen una adaptación mee! 

nica y total a los requerimientos y formas de capacitación 

del personal norteamericano, como se lo reconoceen la presen

tación. del ,lexto especial de inteligencia T-E 3-8 de la Escue 

la de las, Américas: 'Este texto especial es una traducción 

fiel del'Intehi~en~e Handbook de la secretaria del Ejército-
.. ,.'- .'..1,·: • ..;.:::. ,,- ',.,. __ ,. > •, -· ',. 

de los Esf~:dosTUni'dos'·,·Pero lo más serio es su contenido po-
. . .. _ .' ... , _:::.:'-~:r:!/:!:t;,~~;:(_::/~_: .. ::;:; }~~,"Í~.:í.·:~<:l-.::J::~-::i·;::·, ~'. _._,. ___ ·_: _ __ _ _ _. . 
1 itico·Jdeólógiccí~,··pre·Cisado:.desde la segunda página del mis-
-. -: · · -· ·, -. ;· -,_ ·:. ·: .·~y. :;:~:2~·- (~i-:'.:;>: ·: ;_) -:k,::-;_.~s;;~:t_:f1,:~i-;)~-~,:~:~t¡~/tJi,_;::_;:?::,_\.-~:~-}~·<\ ~ :-.: ,_ -. · 
mo texto; en:'qúe,','se;\ci.tat(la\YsjgUiente frase del general G. --
- -:_, : :·. :_,_·_: ~.";,_ ·::",::: ·_:,: :?·i:·.~-~;,\'.~~;:;~:·~;;.:>:f~.,;;~,:~;ft~t~~~~.~::?it1: ;ff~¡:;rr::~'.,·/, '"; · · .. : 
Trudeau, jefe ,auxJlifr.,fde h~Es,tado,; Mayor, G-2, Secretaria de 1 -

· • .. . , : .. -,·_::. ::·:','//~-~-~<:;·_;¡:~_'{:f~1;_::.~~)':~1~~~~~~-~;y~~-';~;:;~:_:·_·:-;:r,)?:.- \·-- ~ · . 
EJercito, aparlc1daJen~elWDiar1o~del Ejercito, Marina y Fuer-

- · . -__ _ ::_·,_,_;: :,_·,_::s:\::?:·:~;JJ~~~~Th~-8;;/,>'. -:<-;::_--'.::··!.-.. : ·. _ · · 

za Aérea, del 3>',d'eimar'ici'l\ile\1954:·. 'Sólo mediante el más atina 
. ·- _: ·_,,:,,;~~'.)~;~i~~~:'fí~~~-'~·:~~),~~J1i;~;'(>..::_· -·.' : .. ', -

do uso de nuestros e recursos' podemos impedir la expans i6n comu 

nista y sal ir vi2~;~${Jf¿~tencaso de que nos veamos comprome~ 
\· -.: ,' ,"- . 

tidos en una guérr~'. Toda la tercera parte del texto está 

destinada a las ··operaciones de contraguerrilla', puntualizan 

dose entre otros los siguientes requerimientos especializados 

intfrpretes-traductores (lse trata de operaciones en territo

rios extranjeros o de enfr:entar a poblaciones indfgenas del -
10 Luis Turcio Lima, Yen Sosa, Edgar !barra·~ .los demás ofi•• 
ciales que encabezaron el levantamiento militar del 13 de no
viembre de 1960. 
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mismo pafs?), Interrogadores, especialistas en contrainteli-

gencia, elementos de guerra e1ectr6nica de combate, unidades

de fuerza sicológica, cuadrillas o especialistas de inteligen 

cia técnica". 

"Otros texto~ como el manual de la U.S.· Army Mate- -

rial Systems Agency titulado Notes on Urban Warfar, de S.L. -

Marsha.11, publicación especial nam. 6 {RTD & E Project No. 

lt665706M541), Aberdeen Proving Ground, Md. Abril 1973, se re 

fiere a,las tácticas de guerrilla urbana, a 'las condiciones 

polfticas, sociales y morales en que se desenvuelve la guerri 

lla urbana' y las formas más eficaces para combatirla. 

Un punto especial, dedicado al 'rol del he1ic6ptero: •. 

Dentro de los programas de adiestramiento a las fuer 

zas armadas latinoamericanas se incluyen también programas e~ 

peciales destinados a las fuerzas policiales. Es el caso de -

la IPA (lnternational Police Academy), concursos proporciona

dos por el Instituto del Ejército de los Estados Unidos en -

Fort Bragg, Carolina del Norte. Uno de esos cursos se dicta -

bajo el tftulo de prevenci6n e ·investi9aci6n de \a vio1encia

contemporanea (IPA, Trainning División, OPS-AID), con una du

ra.ci6n de ocho sema.M.s. l...:i.s conferencias fo.c\u,yen. temas como-
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'metodologfa de la insurgencia urbana', 'conceptos de defensa 

interna y operaciones de estabilidad', 'operaciones tácticas· 

antiguerrilleras', etcétera. El tema de la violencia contemp~ 

ránea contiene una historia de ésta y su planteamiento como • 

problema nacional e internacional, con el obvio propósito de· 

concluir en la necesidad de internacionalizar la acción de 

las poltticas; otros aspectos se refieren a las 'relaciones · 

ideológicas o tendencias filosóficas .de los diversos grupos'· 
"'-. 

los 'cdmenes comunes y l.os cttmenes: terroristas', base de la 
":·'-:. 

asociación frecuente en la propa'gánda.de las dictaduras entre 
' 

la delincuencia común y la l,uchaipolftica; 'entrevistas e int!i_ 

rrogatorios', su fi.nal id ad y procedimientos. A este último .. 

respecto, entre l.os trabajos ~laborados por los participantes .. 
como parte de su forma~i6n~ se leen expresiones como las si·· 

guientes (curso de 1971): 'A pesar del hecho de que el inte·· 

rrogatorio brutal se critica severamente, no debemos negar su 

importancia si queremos tener seguridad y orden en la vida or 

dinaria' · En otro curso anterior, se sistematizan 'tres mane· 

ras de interrogar': usando la tortura, negando la comida y el 

agua, causando tensión moral de modo que se deprima la mente· 

del prisionero, trabajo que se acompafta de un testimonio de · 

agradecimiento formulado en los siguientes términos: Gracias· 

a la ayuda exterior de otros pafses del mundo libre, sobre t~ 

do a los Estados Unfdos, que ha asistido a la poli da nacional 

en ayuda técnica yequipos para ayudar al interrogador, de modo 
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que sus interrogatorios a los prisioneros comunistas sean más 

efectivos (Antecedentes como éstos están contenidos en infor

mes existentes en el Comité de Relaciones Exteriores del Sen~ 

do Norteamericano, elevados por la CIA, según consta en carta 

del senador Fulbright al senador Abourezk, de fecha 2 de ago~ 

to de 1974) ". 

La asesorfa estratégica de Estados Unidos· para Am!iri 

ca Latina se da.,después del exito de la revoluci6n cubana. 

(refiriéndonos claro a la lucha contra insurgente), articulando 

con mayor solidez su sistema defensivo continental, aseguran

do los vínculos con los ejércitos y gobiernos de Latino Améri 
. . ·''.'¡' -

ca, salvo raias excepciones. El· modelo entonces elaborado, vi 

gente hasta el triunfo de:la Unidad popular en Chile, inaugu

ra un nuevo concepto catalizador: el de "enemigo interno'', 

orientado a la represión de la guerrilla rural y urbana, la • 

que se concebía antes como única vfa de acceso del ''marxismo'' 

al poder. 

• 

La asesoría estratégica norteamericana en Guatemala

en contrainsurgencia se dió por medio de veinticinco asesores

que actuaron entre 1964 y 1973, cuyos nombres son: Newton B.· 

Knox (ROCAP, 1964); Atfr:ed Nauroki. (conseJero en seguridad P.!! 

blica 1965), Robert E. Zimmerman (USIA, 1966), David Jickling 

(consejero en administración pública., 1966), L.uc1'1e E. Martin 

.. -- .... ·--~·-'"' 
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F.R. Worthen y Dudley Burris (respectivamente: asistente en· 

administraci6n, ingeniero y consejero en seguridad pública; • 

las tres en 1967). Richard A. Bart, Richard E. Kaegs y Sara· 

Shonk (respectivamente: auditor, asistente direcci6n desarro· 

llo de operaciones, oficial de enlace; los tres en 1968); Ru· 

ssell L. Hale, oficial controlador; stan W. Jorgesen, oficial· 

consular; James L. Roush, sin cargo; Drayton phillips, oficial 

de evaluaci6n de programas (todos llegados en 1969); Leon· 

Ecrampsey, especialista en administraci6n; Gerald D. Brown, · 

consejero de seguridad pública; Nathan Pakchar, oficial de 

presupuesto; Robert E. Culberton, director de AID y Jack for· 

cey, consejero de seguridad pública (todos a.rribados en 1970) 
... ·.e·:. . - ,- ' - . ,. . . 

Gerald D. Brown, Alfred Wavroki Y. Jack Forcey estu·· 

vieron trabajando en la agencia de pacificaci6n de la CIA, 

COROS (civil operations and Rura.1 Devel opll)ent support), el 

resto trabaj6 en otros países en actividades propias de la 

CIA. 
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El primer paso que aconsejaron los "ex'pertos" fue la 

organizaci6n de escuadrones de asesinos, para sembrar el te-

rror, al principio, entre la poblaci6n campesina que daba su

apoyo y su concurso a los guerrilleros y despué~ deberían ex

tender su acción a los centros urbanos, principalmente en la 

capital de la república. 

Otro conjunto de instrumentos de asesoría yanqui lo

forman, en primer lugar el complejo aparato de "inteligencia'' 

que se reune en la junta de Inteligencia, de los Estados Uni

dos (hoy llamada Inteligencia "comunity~ Allf participan la -

CIA, la Oficina de Investigaciones e Inteligencia del departa 
. . . -

mento de.Estado, la Agericia<de:Inteligencia del Departamento-. - . ' .-,-.,. ,., ,, 
' ~- --·-. 

de defensa, la Agencia de.se~ufidad\Nacional, la Oficina Fed! 

ral de Investigacion~s: {FBil y las Unidades de Inteligencia -

del Tesoro, y la Comisión de Energía Ató'mica. SE agregan, ac

tualmente, los servicios de inteligencia de las tres ramas de 

las fuerzas Armadas. A ellas corresponde determinar las prio

ridades para ~odo el conjunto y diseílar lo que se conoce como 

"Estimaciones de la Inteligencia Naciorial". 

. . . 

En julio de 1973, se ,formó el.cuerpo de oficiales de . ' . -· . . . . - ' 

la Inteligencia nacional, lo .infa9r'aro~ 30 hombres provenien

tes en su ~ayor~~\ ~~?.l.·a·d{~·');~;~g,presid.i6 George Carver su -,_., 

función consistía ~ri:·~'st~di~h~ haciendo' uso de los amplios 
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recursos de la Intelligence cornrnunity, las situaciones estatf 

gicas consideradas de jnterés para los Estados Unidos y lle--
! . 

var los informes correspondientes al consejo nacional de Seg!!_ 

ridad; con ello se buscó fortalecer la posición efectivamente 

dirigente de ese consejo y del comité de los 40 ya que has

ta entonces la preparación de tales informes correspondfa a 

la junta de Estimaciones de la propia CIA. 

Por su parte el comité de tos 40 ha funcionado como

rnecanlsrno y autoridad al Interior del consejo nacional de se

guridad del gobierno norteamericano. Está Integrado por repr~ 

sentantes del Pentágono, del Departamento de Estado, del pro

pio consejo de seguridad, de la CIA, el FBI y los funciona- -

rlos de los s'ervicios de Inteligencia de las fuerzas armadas. 

Lo preside el asesor de} presidente de clos Estados Unidos pa-
·- ' ', .:<:>:·-,"<·>"·;-·:·.; ··:·': ,:' .-.:._.,_---, '-·:- . ' . 

ra asuntos de seguridad;·;sus;funcfonesincluyen la de deterrni 
.. - ' ,.,, .. -,~: .· ·- - . - •'• " . 

nar y supervisar las. op~l'á'clÓnl!s de "inteligencia" a empren-

der por los organismos correspondientes ya se trate de la CIA, 

el FBI, la Oficina de Inteligencia Naval (ONI), lnteligencla

de la fuerza aérea (AFI), Inteligencia del ejército (AI), etc. 

designando responsables y coordinadores de operaciones a uno

º rn~s de esos organismos, a si corno la torna de acuerdos rela

cionados con la polftica exterior de toi tsiados Unidos, bas! 

dos en criterios de geopolftica y conceptos de zona de fnfluerr 

cla y ~equilibrio", ''zonas estrategicas" y otros que sirvan 



de justificación a sus intervenciones en asuntos internos de 

otros paises. 

la CIA, si bién constituye "solo una parte del go- -

bierno invisible, es sin duda su instrumento más importante,

ejerce de hecho una enorme influencia en la política exterior 

de Estados Unidos, como dice Torriello: "posee la facultad le

gal de controlar conocer y aglutinar las informaciones de los 

demás servicios de inteligencia y espionaje de los paises la

tinoamericanos. Consta de cuatro departamentos: logística in

vestigación, inteligencia, (espionaje) l planes, este ütlimo

subdividido en operaciones especiales y Operaciones encubier

tas o claridestinas11
•
11 · 

···, .... 

ii Torriellci. G. ~~\h'~ríno;. Guatemala, más de. 20 años de trai
ci6n, ed. ATENEO, Caracas .1960, p, 140, 
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la promoci6n de intercambios estudiantiles, becas y financia

mientos de organizaciones encaminadas a combatir y destruir -

los organismos de representaci6n estudiantil generados demo-

cr6ti camente. Posee también un conjunto de empresas en los -

m6s variados lugares del mundo, con las que satisface dos pro 

pósitos: proporcionar cobertura a sus agentes, a los qlle tranl 

forma en agentes residentes, y disponer de infraestructura· 

para sus agentes de operaciones encubiertas o clandestinas. 

Los Estados Unidos han logrado la sumisi6n absoluta. 

del ejército nacional de Guatemala; la manera en que l~s fuer 

zas norteamericanas combatieron con su propio personal espe-

cial izado en contrainsurgen~ia, las guerrillas; y la organiz! 

ci6n que crearon para el d~mi~io de los ejércitos centroamer! 

canos (CONDECA). 

El CONDECA obedece a los dictados del pent6gono nor

teamericano, y por medio de él se ha)ogr~d~ la sumisión de 

los ej1frcitos centroamerica~os ayl·~· ;ol ftica estratégica y 
. - .. - . ~ . ' ., '' - --. -- . _,;.-. 

econ6mica de los Estados Unidos; · 

Antes de su nacimienio, existían pactos separados o 

"bilaterales" de ayuda mil.itar· (PAM) entre los Esta.dos Unidos, 

por una parte y por la otra con cada uno de los países centro 

americanos. 
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La formaci6n del Consejo de Defensa Centroamericano, 

fue con el fin primordial de combatir la supuesta subversión 

. "Castro-comunista'' y sobre todo al "enemigo interno" o sea al 
1 

•comunismo internacional" en las naciones centroamericanas. 

El general Robert Porter, comandante general del co

mando sudeste de los Estados Unidos, en Panamá, declaró que -

la región subdesarrollada de centro américa de particular im-

portancia estratégica para su país, "por que permite un acce

so fácil de las materias primas de Sudamérica, por rutas fa-

cilmente defendibles" y, naturalmente, por su cercanía ·.al Ca

nal de Panamá. 

Para nuestros militares y para los de] resto de Cen

troamérica, uno de los mayores atracti~os.'de, la· creación del

organismo colectivo era el de ~till:Zar16 'sfndemora en la lu-
. -•;. ~·"·~,r ;_-,.>:.: .. (:> ,:_:;·'i> .• 

cha conjunta de las fuerzas armadas(parii'eliminar el peligro
;-·:: __ :3_,_: :.','~N-K~/~;~'.:~t}:-.;~:~;:··:,:¡~::: .:: , ~ -.:-- . 

del movimiento guerrillero .que'\sef;infciaba en Guatemala y am_g_ 
. .) ... ·::':~:i{:.i'};1:.~i~:_(.;t;\~.'.({:',_);/ : __ , ... ~ 

nazaba con extenderse a las nac1ones·:vecinas. 
· • '. ,;J,' · ;~:_ ·:,'.,'.f,:>";~fé/:-·~-'-~'.: ''" ·.-·e· ·' 

tos de Honduras, Nicaragua, El Safva.dor:{G,ua.temala se al ia--. ' - .. '' •' "' '' '' . -

ran en un solo f~ente, se hici.eron má,~ a.premiantes durante los 

años 1960-1961. Sin poder resistir a los mandatos del Pentá--
. 

gono, se reunieron en Gua.tema-la. ]os miembros d.e1 Comando supr~ 
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mo de los cinco pafses y Panamá, y con la asesoría militar es 

tadunidense decidieron formar el Consejo de Defensa Centro 

Americana, (CONDECA)·, pero no llegaron a formalizarlo debido

ª que tanto Panamá como Costa Rica, no tienen en sus institu

ciones el cargo de ministros de defensa. Acordaron no obstan

te tomar medidas conjuntas para combatir la "subversión inter 

na", mediante las tlcnicas de contr~insurgencia aconsejadas-

desde entonces por los enviados del Pentágono. 

Para convencerlos a· aceptar las exigencias de Esta-

dos Unidos sobre la:n;a't'eria esta nación organizó bajo su di--
. . -· : ; ._:·; .;~~-.-,;'.:_;:,;~.{i;-~:-:~:-:>·;~;:.'·J··> -.~;~( .- ,• ·, , 

rección varias:·operac.iones.en:que.deb11in de participar unidos 
__ · .: . _.··-,_~·:>: .. ~-~' .. ._!>'._~.<~;_::?'.t:'~;_;~·:;(·.:>/\;>~_;_'.t·,._~-: ·.<:. ', '. . 

todos los ejér.citos::'centroamedcanos y a la primera se le.de-
: ... _;..·,_-.;:,:_-::.'_~':.)_:_· .. ~-:-.-: .. ::1.::''.~,:'·;\:·::<·,: __ ~-,~·:.~~_-.-_~;~-._;:~: : ·: . ,.· - ·; ' . ·. . 

signó con el, nombre.de Operaci6n fraternidad .Coperation Brot-

herhood}' y· tuvo lugar.en)a.CostaNorté deH.ondufas en 1962;-
·. ·. . .. '_ -:.· "->:' --, .. :·:_- ,,·' ,.'l">':'·.J<{),:.:;'::}._.:;·:.-·''·:.: 

1 a segunda fue 11 amada "Fal con View" y con'eFtp~etexto de en-

señar tácticas para repeler una pos~bl~ 1 i'~Vft'j6ri ~~·cuba, se-
. . .-. '; >. .· :i :: _·:;_~·,·_ -._:-:_-~::-; :,_~:---.-_:'\)\~?;~:; ~ -~;_ ::.· _:·~::;. . 

utilizó para el entrenamiento·enfGuatem~la~a~los mercenarios-
- , .. :-_ ; ' --.:'- ··:---.-·;·:~-y~·-:.~-~-;~:;:_;;~-'~~;:~~~'.:;~<~-'.:.;' ·-. . 

y cubanos anticastristas quienes trans'portados'por aire.a Ni-
-.': -:;..:'. ·:_~ .. -~-:~.~~-'.:_.-:? ~/_:_\~\¡_-_:">:_:_:'_':::'°': ':-":;:_:::·::-:,: :_-

cara gua, iniciaron desde al.U)a}Operaci·ó·n'''Bahfa de Cochinos" 

la tercera, fue conoci~a ~on;;·l.'i~bm~re'Jé.dri'icaraouy en ella

partici p6 costa Rica Co'ri':efemerrtos de su ~uardia Nacional. 
. • ' . i. '-: ~. ~ '<' :.;'. " :. . . ' 

, i: .. ;- .·.'.;;:_.,,, 
o.':·.,'·, .. 

Basados en la'nue\/a carta de la Organización de Esta 

dos Centroamericanos (ÓPECA), los ministros de defensa de 
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Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, en 1964, firma

ron el acta constitutiva, dando así vida formal al CONDECA.

Meses más tarde, para que pudieran integrarse a ella Costa Rj_ 

ca y Panamá se modific6 la claúsula correspondiente, permi-

tiendo con esa emienda que los ministros del interior de esos 

dos países formaran parte del consejo. 

De esta manera qued6 formado este organismo de repr~ 

si6n colectiva. Estados Unidos tenía bajo su dominio absoluto 

el aparato militar de centroamérica. y era éste nuevo sistema 

parte de su ambicioso plan estratégico de llegar, algun dla,

a crear, también bajo su control una fuerza de defensa Inter! 

mericana a la cual afortunadamente se oponen varios países, -

entre ellos México a la cabeza. 

Para los estrategas de la política milita.r Yanqui, 

la creaci6n del CONDECA ~a sido.un~ de los má~· son~dos éxitos 

Además es ta superestructura supsaríac';on~Í ést( níanej ada di ref . 
: · ',- _-. ·~ .~;'.:J,J.\L:~:::-::: ~'.~/~-:, ;>j~/<_~_-.::<,>":f ~_;.~:-;_'._:;~;.'.~~-:;/:<- :~/-.:--/ .. .-

ta mente por y desde .. eI'pe~~_ágono,:cy}ese :poder. que .ejerce, le·~ .. 
· .- _. ·_ -~-. · :: :~~-.--::->:\':;;};:~:;"-~~: E·'.?_:l~:'.~~.i:.~\·~:'.:·~~y;!:::-\!~\rz '.~~-~ ~~-;·}' _\'.~" ~;;~·-:-::t-:: :~ ·->' ;!, ~~- - · .-, -. 

permite, entre. otra s;:,co s a S(;J as:~hs) g u i_(nte s<a ce iones . 

. . . · .· ···•··.··.•·-• -• •'·:;J}~~t~ii.,t~¡fü~1f~5i.~~~~~~t~~f~~rl¿;·;:~;r.· .. ···.·•··· .. ·_·.· ·.· ·. 
1 ;- .'Mover,J asl,fuer·zasJarmadas\:centro .americanas a su an 

·.. ,~j~f b~~lll~t~ffec~ . · 
2.- Dotarlásf'de;'.JosF'desecnos de<a.rmamento que ya no em--...... ' .. ": 

plea el ejército déEs¡~·doi:unidos. 

tojo. 
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3.- Venderles equipo militar, tambi~n en desuso, a pre

cios altfsimos: Aviones de combate, aviones bombarderos, tan

ques carros blindados, hel ic6pteros, armamento 1 igero, caño

nes, morteros, rifles, parque, etc. aumentando asf la deuda -

externa de nuestras naciones. 

4.- Mantenerlas alertas no s6lo contra el enemigo inter 

no sino para socorrer a las naciones vecinas en casos de gol

pes de Estado o de serios disturbios que pongan en peligro la 

estabilidad de los regfmenes militares que están en el poder. 

Además de todo ello, la dependencia y sumisi6n de estos ejér

citos al exclusivo servicio del imperialismo. "12 

El CONDECA constituye para los Estados Unidos una 

verdadera economfa ya que con esos 'petr,os gua~dianes" no. tie

ne que realiza~ intervencion~s;'ciT~~¡l~a;~\;~i~<'~Js."marines" 
(como lo hizo en la Rep6bl 1Ca''.rió'ij~~cr'n(e;~Ú963l. pues t~les
ejércitos son en real id ad verdade~~s f~-~~ias ·armadas de ocupE_. 

. . ;.; . 

ci6n de sus propios pueblos:· 
· .. ·\_:_:-

He ah f, la "democrH i ca" misión q~e tiene:que d~sem
peñar CONDECA, la de mantener e1 status guo iie.lasfirun"Ías 

impuestas por el Departamento de Estado.de. Estados Unidos en-

12 Toriello Guillermo, Op. Cit. P. 91-92 
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nuestra América. Con este organismo supranacional Estados Un! 

dos ha consolidado el derecho no s6lo a la intervenci6n polf

tica, que es perma~ente en nuestras repúblicas a través de 

sus misiones diplomáticas, sino al control absoluto y constan 

te en el campo militar. 

Entre los años de 1965 y 1968, los veintisiete exper 

tos yanquis trasladados del Vietnam, a Guatemala, se encarga

ron de tecnificar los m~todos terroristas contra la poblaci6n 

y empleando las mismas tácticas de la citada "Operaci6n F'~ix" 

crearon las organizaciones paramilitares de asesinos para ul 

timar a los simpatizantes y colaboradores de los guerrilleros 

que operaban en el país y para eliminar a todos los oposito-

res al gobierno. Así aparecieron la Mano, NOA, CADEG, Suitre

justiciero, el Escuad.rón>:deJa. muerte y, más recientemente, -

el ESA (ejército sllé~eicio~~hco~u~ista), organizaciones que han 
.e';•; • ';~· .:• ' • - '' • ·' -• 

'""'''º 1 ''{¡)¡~~¡~¡lil~.1:~·· .. 'º:·:· .. ' · ''"''''"''. 
·En cu'aritó':'ií'Céra}"orga'riiza~ciÍin~ 'preparaci6n ideológica-

. · · .... ·-:;-i_'. .. :_:- !·;-. '., '.~:/i·:~;;:;:i;;5_i;2S~ii:~:~·:;~~·,i:i.;H~~:l~~,z;/1:~:;.\{;.'.i~:·~'/,:~:'~(:~:~:-\;:-~}}:~;-_·._~: =: .. ·:_ ,_ · ..... _ -· 

y militar de ... los .. grupos,!ultra"derechistas,,;anticomunistas, es
,--:··.· - :--:'.co:~;,- ,:'.t~~'.-;1;if::.~.t-'.'.":'t~0(~q~77~~~1~~f ;~~~;~:~t~~~~:·~?'.~~~~·'.·'-~;:-~~:.---· .: .- -.. 

te •fue ·el pnmer.paso.>:queaconseJaron·.,jos;;,estr:atega.s norteame
.. :"' . -. :·::: _:-/ ,.:: ('/>-< :.~: _;~{:·'._~~t':~·q}~-~~\:i:.t~_:,~:(~;~¡;_:r:~i!!7l1~;:},}t';.~:"i~~;~\- :· . · .. 

ricanos: La organizaci6n'dec,:escua·dr:one·('de·:a.sesinos, para sem 
. ·· · . ·. _: ;-_ '. .. · .<.;':.; :; :'.--t~_!/~f)::#:!;,~~--;~:;1f~!~~~2:rt:~;~,~j~:ff\~:?~.i;~~.:'.Y:-:-:·\·~:-- ·:. · - - -

brar el terror, al. princiP.iP.f:;~.ntr,~.';,\~EPPb.Ja.c1ón campesina 
' ¡; __ ,.-:::'.>•._,. ·iJ-7'?J:·¡.;,\:<~~;-.:,~<"''~·~=-·-;,-", -:'/ . 

que daba su apoyo y su concurso''a>los:guerrilleros y luego, -

deberían extender su a~ci6;:~.~l~,s~:Ie;~i7bs," ~r.banos, principal.
- /::'·.-.~_;·-~::'_ 
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mente en la capital de la República. 

De esta manera los disc{pulos guatemaltecos, dirigi

dos por asesores de la CIA, con un grupo también de reos y d~ 

lincuentes, policías y soldados, organizaron, el 3 de Junio -
. 

de 1966 un cuerpo paramilitar con el nombre de la "MANO" (Mo-

vimiento Anticomunista Nacional Organizado); meses más tarde

en ·Febrero de 1967, crearono'tro nuevo gr.upo "NOA" (Nueva or

ganizaci6n Anticomunist~); ~p~ra~do clandestinamente y con t~ 

da la impunidad, por la protecci6n que les daba el gobierno y 

el ejército, iniciaron un baño de sangre en todo el país. 

Trabajaban principalmente de noche, a~altando casas, 

usando la más inhumana violencia contra gente indefensa. La -

"MANO" se ocup6 particularmente de las poblaciones del noroe1 

te del pa!s: Los Amates, teculutlln, Morales, Rio Hondo, Chi

quimula, y Zacapa. 

Mientras las organizaciones paramilitares sembraban

el terror en todo el pa!s, los gobiernos militares empleaban

los métodos contrainsurgentes que les aconsejaban los aseso-

res militares yanquis y·sus propios conocimientos adquiridos

en contra-insurgencia. 
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Una vez cumplido en gran parte el entrenamiento de -

los cuerpos asesinos de la organizaci6n paramilitar como la -

MANO, los de la Policía Nacional y los del Ejército, los ase

sores yanquis, le pidieron al Pentágono el envío de los "Boi

nas Verde" (Green Bonets) de tan ingratos recuerdos en la gu! 

rra Vietnamita, el asedio y muerte del "CHé" Guevara en Boli

via y en otras regiones del mundo. 

La estrategia contrainsurgente por medio de la utili 

zación de grupos paramilitares era muy sencilla: después de -

ultimar luchadores revolucionarios llegaban a la poblaci6n r~ 

ral los miembros de la "Acción CíVica Militar" a ofrecer a 

las familias de los ultimados y a .los demás habitantes, medi~ 

cinas, libros, v!veres, alfabetizaci6n y mejoras en los servi 

cios de agua ·potable, &lectricidad, etc. Los grupo~ paramili

tares trabajaban coordinadamente cori el ejercit,o, la policía 

y el gobierno; 



... -· --.. ~_..,.--·---·-·------~-----·----

242 

cortar la mano de sus víctimas antes de ultimarlas, la NOA y

otra organizaci6n, el CADEG,.con su lema: "Muerte a los trai 

dores" trabajaban con elementos de la policla vestidos de pai 

sanos, mientras la MANO .lo hacfa con militares en traje de -

civil. 

Entre los múltiples crimenes y atrocidades cometidas 

por estas agrupaciones, conmovió a la opinión pdblica nacio-

nal e internacional el asesinato de Rogelia Cruz Martfnez - - . 

(compaílera del comandante guerrillero d~ la regional de occi

dente) comando Castillo Johnson en diciembre. de 1967 ·quién d! 

bido a sus conocidos sentimientos revolucionarios fue secues-

trada, violada, torturada y salvajemente mutilada. (Rogelia -

Cruz fue miembro del grupo estudiantil revolucionario denomi-

nado FUEGO). 

Entre Octubre de 1966 y Marzo de 1968 se calcula se

gún Amnistfa internacional que entre 3, 000 y 8, 000 guatemalt! 

cos fueron muertos en la campaíla contrainsurgente Zacapa Iza

bel y concluye que desde 1966 hasta 1980, más de 30 000 pers~ 

nas fueron "secuestradas, y torturadas y asesinadas en el pa

ls~ 13 

13 Daniel M, Premo. "political assassinati<in in Guatemala: :
Institutionalized terror,. "Washington college, chestertown, -
md., inédito, p,p. 11-12.·· · 



243 

La ayuda económica y de armamento convencional que -

los gobiernos de Estados Unidos han dado al ejército guatemal 

teca desde la calda de Jacobo Arbenz ha sido cuantiosa no so

ló en el aspecto de asesoría y entrenamieato militar sino 
/ 

también en financiamient~' para 1 a obtención de armas cada vez 

más específicas en contrainsurgencia. 

Desde 1954 los Estados Unidos hablan consumido algún 

equipo bélico a los militares guatemaltecos, de ~cuerdo con -

el programa de Ayuda Militar (MAP) Entre 1956 y 1959, la ayu

da del MAP a Guatemala apenas ascendi6 a 750,000 ddlares; no

obstante a medida de que la amenaza guerrillera se intensifi

caba a principios de los sesentas, lo que es más importante,

el prograwa de ayuda fue modificado a fin de adaptarlo·a las

necesidades recién concebidas de la doctrina contrainsurgente. 

En 1954 la ayuda consistió en entr,enar;y dotar de f.!! 

siles automáticos al ejéréito, así como.ci~-r~·~{;¡i~da del ti-
._ -'."• .. ,_ --:, '. ,:,_: .. -,.·:: -~·,. .. "'" "' -. -~. ··; '-._·:~·- ;,<::.>.::· ... '._-.> ." .:;~.;~i}Jt~::>):.: .. :.,. _:,. _ _,. · .. -. _ .. ' 

po. de bazookas,·.morteros:y•:cañones··de(<'coftci.i-.a1_c_aDce y carros-
-- -. -. ,. -:-:-._:<·:?;:·,:;_~::.1<~;~'\;~'1::').~~v:;r:_:,;::::-~::-~::::~:;·:~;;~~'-:f:-T'."":7~7·r;~;~7~~;'.~~~i1~~~:>_'_-~,;-·,.,_;. ,·:·,: -;·- · 

b l i nd ado s a rt i .1.1 a d~sY.Y;Lde'.;.t,~~nú.9 ~teJdé,:Jt.fe>'p¡((: 1 P.a ra -• p r in c i pi o 

de l os . s ese,n t~i~i~j-~~i~~~~f ~f f ~JJ~~i~~R~~J:~~1ffe~}]~~~~~:;·~.ºr{~s aéreos -

a s i como l a_;. d.~.: ~-~,\~.0-~'~·?.~;~.~,!8P·-~NJ.~~-~-$,]. )f 3 ~-1.~~q ~-~~ ~-t 111 ad os , ta m 
, ·.---:.·';· 1 '{'~;:~"¿·-~:~.\'!-:·t·ff·-r'.¿F":'-"~".í- ':·.:t?H:'D;;-'-'1 :~/,4.i::::.?~•0'f.~·:;.·:,;~l;;,~7.;,~r>;:._:;'?-'~~~;-;:r:,,:.:;, -· '. _._, .-.. ·- · ·· 

b i é n. se meJ o ro:'•l o s"Hus i 1 es''' de··':au toma ti co __ s" a.·camet ra lJ adoras , 
; -_ : ,----~_: ::_·- -;:;· :.i.'~·;:;_\-;;/i,: ':·-~'.:~_1:;::;1~;(:{{j\f:f~!J~~1;~:~:1~if ]:"~f.';·:~:':~'.'.:ii-~:;~2f.~:;~-V;~W-'.'.~:;::~:~~~~-'1< ':. -·._, --2 _'.: 

fusil, lanza, granadas;'fusil•,de'·asa,ltoy(f;l•m ,m, Galil, -

· R 15 etc), c~~on~~ a~{ii~;~~~JiT'lri~;~~~o~"¡:::p~/;otro hdo, se dg_ 
,:·. -. 
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n6 al ejército lanchon mediano de desembarco, buques patrull! 

ros, carros de combate, paracafdas, carros de exploraci6n, 

transportes blindados,· .comando. aviones Cessna A-378 Bel le· 

Zosa-l Hel. 

Para sostener los cuerpos represivos guatemaltecos · 

los Estados Unidos donarcin entre 1964 a 196~ 650,000.00 d6la

res, que llegaron a crecer entre 1967 a 1969 a l,275.000.00 -

d6lares, destinados únicamente a comunicaciones, vehículos, -

entrenamiento y servicio de inteligencia. (Tomado de Marjorie · 

Melville, Guatemala Politre of land Ownerships, New York, - · 

frece press, 1971, P. 275). 

Los envíos de armamento de desecho (surpluss) entre· 

gados por los gobiernos norteamericanos a Guatemala en virtud 

. del pacto de Ayuda mutua (MAP) y de otras clases de equipos -

recomendados por el MAAG (military Assistance Advisory Group) 

adicionados con la totalidad de armamentos que sirvieron para 

el entrenamiento de los·"gusanos" cubanos y demás mercenarios . . ' . 

lanzados a la fracasado invasi61Í de Cuba; alcanzaron cifras -

increíbles,··más sise::,toma.:en,cuenta la desproporci6n numéri· 
·.. .\ ,.<.:.~>· '.;' r_ .. :; -·,1~~::i-_:-~:'.':.::-.1f~~ :~:_J-:?:x:_•: ;:_:.::::_:·.::.:.~: --:.".: - . 

ca entre las{fue}iasj/guerrJlJeras,a combatir (unos 400 hom- -
-_. ·'>-~:;:.~'.·;;;,:_•~-~;~'}l~~s~~~:~~;:$·rt~·f-~;\/-~:s::--~--;:t:_?:f))_:.>::::..:· -.. . · _ ·-_ · · · 

bres mal armados)!F,Y:\\;ras3del.:.ejé~cito·.na.ciona.1, 10,000 efecti-
. . . .. •,,,, (' ' - .. ~~-':•?·-C:'.':·:~~:'·'.'.':-•'!,.c"~·:,···- ·;..->·•:•.: 1_;-:· :-~·_ ... -.' ·._ . . .. . . 

vos apoyados. co·~:·11!7,ó"oo:'i'r~'iTc''f~~y:;y1;5'igüiente cuadro es alee 
.. : ):·',"::-~_-y:: __ . .,,.-~ .. ,,:~ ~. '.:'.::J.·:,;~::;_:-:':'._:,~ ... :;-:':_:_¡_:},.):_::::_::\:.'{· .. :: .:·'il .:·:' _,: . ',:. -

cionador, ,para cÓntpren~er. er':intere/que· tenían los Estados -
1 ,,_, • • '- .' • ~/.:·<--::· . 
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Unidos en la "pacificaci6n" de Guatemala, el objeto de de lo

grar sus prop6sitos de dominaci6n política y económica de la

regi6n.* 

Periodo de 1967 a 1970,.el, MAP entregd' fondos de 

6,183.000 millones de dólares. 

Periodo de 1967 a 1970, venta de armamento -

11,000.000.00 millones de dólares. 

Valor del armamento abandonado por i'a CIA para entr! 

namiento de mercenarios para perpetrar la inva,i6n d~ Cuba -

en 1961, por Playa Gir6n (Bahía de Cochinos): 5,000.000.00 -

millones de dólares. 

El total de donaciones econÓmica~militares: 

22,183,000.00 millones de dólares. 

La ayuda econ6mico-militar de los Estados Unidos a -

los gobiernos militares y civiles de Guatemala desde 1954 a -

1970, ha sido totalmente con fines contrainsurgentes tanto a

nivel rural como urbano. Llegando ·a ·ampliarse el número de ba· 

ses mil ita res en todo el territori~,'-para·asi tratar de cante-
. ·.· ... , ., ' '• . . 

ner la lucha armada en la soci~dad :guatemalteca. 

* Datos tomados de 1a obr·a. NCLA,·pag," 196. 
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s.- CONCLUSIONES. 

El desarrollo de lá. lucha. r~v.olucionaria en Guatemala 

·- ;•; 
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que respetando los canones capitalistas internacionales dese! 

ba una sociedad más equitativa en lo político y social aunque 

esto altimo tuviera que basarse en una nueva forma socio-eco

n6mica de relaciones sociales, que se encuadrara dentro de -

las leyes generales de desarrollo capitalista. 

Guatemala país que colinda al norte con la Repablica -

mexicana, tomó de la revolución mexicana los pensamientos e i 

deas que legaron al mundo los ideologos revolucionarios como 

Flores Mag6n, Emiliano Zapata, Francisco Villa y otros del si 

glo pasado como Benito Juárez. 

Con esto~ pe~samientos socio-políticos,, los revolucio

narios guatemaltecos trataron de llévar'hasta'/'sus altimas CO!!_ 

secuencias la revolución .de 1944'1~54 ~er.o;J~.;~~f;~~t~i:on ª" 
· . . .. ··:: .. >'--:::::~:,::-d-~~::\~~:-:.-:.·.:~~~1'.;~i~l:~·fL:f,,;~_1;':/)_)_~ .. ;~ ;:.;:);;:: .. :::(·:::'._~-'./;. : :--::. -· · 

biertamen te a los .intereses.· de.',lcís i;capitales~'de,:las' transna-
.: · · _ -_._: :-'.- :_::~·_!-i: -: > :-;,>·,:-::: t:;f ·;:t,?:;\:{t~ ~-i~\'.,;,:~~~-~<·f;-:1?:.:~: ~·;:':~::.: :~-'.~ ~~ '.~ }~{~::- ~I·'.'..:(;,:;;~-< ~ / __ ·.: 

cionales de Estados Unidos·,'.lo.que;•rio; süce'di 6, con•l a;revólu} 

ci6n mexicana, .. de ¡híc:i'i~i~éi~~~~!I d: ·porque GUai~inál~ s\1- -··· • 
. ' '' .' . -. ' ·.. ·!: ::·:': -~',\'.:.;,;.-::::i;~~::~.:://.(-_'.·-~;.:i,:/~'!_-(,_'._'::'-'('.: :;': ·.: : ',• :.·<-.'' . :. ' ,., '.: .- ·_,. :_<<< _:~:·:;·::'·)·_.: ~:::· : ' ' .. 

fri6 una contrarrevolución':plarieada y. finandada por los Esta 
_< __ :<:>:::~'._-\>:,;~:-;_'_:~.~:~~~-,~t",~:'.;::_·_:_:·/./.\':·':' .. _ ..... _ - .-. . . ·,.--· __ ._-.--: .. · ..... ., __ -

deis Ílnid.cis,Uiue;)e\.}¡)ermii:.ie'riin detener y desarr-ollar un go- · -
. ' ,--'-::':'-.:_;~·,'¡._::::.~~~-~.'.·:0:"::~.'~;:-.0.'.f~{;;~C~;.''.J,';'.-> .. _':,.;:~.',':;':'. _:._. .· · , · ' , ,- · - , , . - . , . 

bierno milita.r!<.títere •como lo fue el. de Castillo Armas y _to-
. ·. . ._- ~- ;' -~:;-\~{:·.~-::;¿ .. \:;L;~~~-:·,:::···_-;.~;_~~::;~;:,~_.:-;::-::::. _, __ _. .-- .. -- . . .. 

dos los, dem1i's;cque le;siguieron (hasta 1985)' que lo anico que 
. : /,':;~,~'.:<.~::"-'_.:.-;_·-.·.·:;y.;~-.. 

lograron· para el"¡m~blo guatemalteco fue represión, explota-

ci6n y miseria' en favor ·de los intereses norteamericanos. 
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Sin importar lo que la. sociedad había logrado en 10 a

fias de democracia burg~es~, l~ ~ict~dura militar borro en u

nos cuantos meses; pero una· cosa ·si es cierta a costa de mu

chas vidas y torturas a iiñ ,puel>10· que. apelo a diferentes for-
. ::-... .::·::, '·-- .. 

mas de resistencia político-militar, como su propia historia 

les forjó. 

· .. , 

··\·_ 
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1954 la casta superior de los militares aceptaron que el go-
' 

bierno de Estados Unidos impusiera un militar como presiden

te, aunque los cuadros medios militares ve!an con recelo este 

golpe e invasión militar al gobierno democrático de Jacobo Ar_ 

benz. 

ca. 
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ca en cuanto a la.estrategia para llevarla a cabo; aunque h,!! 

bo 700 6 mis .campesinos que llegaron a los cuarteles apoyar 
. ';._, 

el levantamiento y a. s~licit"a~· a"rmas para combatir al gobie! 

no: pero los mi 1i tares. se }~h~saron a combinar sus fuerzas 

con civiles, de ahí que su fracaso se debÍ.6 principalmente -

en no confiar al potencial revolucionario de las. masas pobres. 

Más tarde en 1960 algunos j6venes militares que -

fracasaron en el levantamiento armado regresaron al país a -

continuar la lucha armada en la ciudad y en el campo, pero -

pensando siempre en que se podía· todavía levantar a los mfli 

tares medios y bajos contra ~1·g~bieirio y que los campesi- -

nos, obreros y demás grupos s·ociales les ayudarían a llevar 

a cabo la revolución. 

i..a:·~on~epcÍ6n gblpista ~unca. fue superada por Luis 
. ··-, '.;··::.:::~:·-!:~\_;~~·;·.:~_-:~\-\ .. 7<:'~.:.--~~~; .. ::.·,::/ __ :>f_'. :_';·;~:;:,:~--·''.~:--_.-_-:'; _-' . ,' • 

Augusto Turc1os.'L1ma;\i,·Marco ···Antonio Yon Sosa y Paz Te3eda, -. 
-.. .,.-,';·::_.:';::_: ,_>,::'f:·:.:;::-~/~~\1·{'~~\-1·'.;'·,\~{,~~~-'._._;]:.':'t:::T-J: ~.,:-.;~::'. __ :_::~~--.. ..-:<:_-__ : ,;:;-:.::~: _-_::>·-_ -_ ~ -_ -_· __ -·.:·· __ ·_. · · .- : . ,. -_ - _ -·, . 

así como: de•'.otros;.'rev.olticionáricis·;,,pero una.· cosa· ... es. verdade.-

ra e~p;ef~{~~{)if;!~fif{·~~~f~;f:t1·k:;:~¿¿~·~·~cld'.~JJ~¡;:~~;~i~~fn·J •. ~6lÓ .. de.· 
· -_ ::·.:~._--y ;;>~;:::.·:,~~:;:-::~; .. :~:{;~_tJ?.:";~~t¿:~;·¿~'.t{;3)f:.iY-_:'.,f--~;;.'·~>s.;:~,·:_;\:: j;'.t;;//::::J.::~·~~:,::::}:xf.'··~\:.')~\ .. ~.~J.:::·~:3:'.·_,~ ~ ........ ~ __ · :-· ... 

los. mov1m1en tos\ürbanos;·,,'Jornaleros' y,ccampes1nos:;·sino\princi 
.. · : ::, -.:,~·;::;~::';'. ;~_·-.·-?.;_:/J:/fr~li:t:,~~~~}J.Wt:b;'.;~\:;;r,;~:;,·:•}.~;;?:;\~;;~:·:;_':'.i;~{; .. :J/~~.·:·~ .. {;_:: "(:::-_.;:,;:::,'.·:~'.: -~\':':·:._"rT-~ .. :·;:;::I·~/.:\: ;--·.~ .. -.. ;.: ·-.: ";:" ' •' -

palmen te, deFj'.!üe~lo:;iiidígena·;que.· i:om¡:ione \la mayoría· de la. so 

ciedaa :~fr~~i:i~iff~;~:~~;>~';·.;~.-.:';9,,;,;,~ ·:~r~·· ··•· . .,· -· .;.·,< ;·<>. ··· 
':,.',"e' ·. ~--í·•.' ' .,.·. ·,.,,., · - . ._ :<.~·- ·'· 

;..:_. ' -·.· :·: ,,, ... ' ... .. ,_ ... 
'~. :_:·"~,:' e•' .::}.:·:.':'.·:·.:--.. ··;, ':" 

Los fracasos y a~ieri~s·.a~í.:~riVi~ienfo guerrillero 
.. •. ', .. . . i ·,. ': "'.~ ~ ... 

de 1960 a 1970 fue una lecci6n ¡:iara él:ai:.~úal'.proi:eso gúate- . 
. , "" .· '· :, . ,:. ' ._. - , '' 

. ·''-"-., 

mal teco en donde se demuestra. cual 'es. ei piJ't.~n~iaF ~evoluci~ 
,_.· .. 

'. ··. 
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nario de los grupos sociales rurales y urbanos en el desarr~ 

llo de una revoluci6n ya no s6lo político-democrática sino -

socio-.econ6mico-político, por .una transformaci6n 

la sociedad. 

de · 

La guerrilla guatemalteca de los años sesenta nos · 

enseña que una revoluci6n no. debe ser fundada en su proyecto 

socio-político 
., .. 

en los. ~ni1:~~es sino en el proletariado y su 
·.·\~::::;:J'.c~:.: i} ',. 
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CRONOLOGIA 

300-900 d. c. 

900-1524 

1524 

1784 

1820 
15 de •l!Jltlembre 
de 1!21 
1823 
1826-1829 

1!31·1!l8 

183'1-1871 

18!!0 

1856 

1871 

Periodo mayo clblco, ccntnido en Tlkol, El re
tén. Soclednd teocnltlco gobemodo por socer
dote1, federRclón llbre de e!ltadot !lemlnutó
nomo!I, 
Rebelión del pueblo lndlgenn, nhnndono de I•• 
prlnclpol" cludodco, Ucgnd• de I•• tribu• qui· 
ch~ y cnkchlquel de México. Durnnte el siglo XIV, 
ln!I quichés con!lolldnn su hegemonfa. polfllcn 
en IR ttp:lón, con!ltruyen !ltl cRpltal en Ulntli\n, 
Perfodo de guerra y comercio lntcn!IO!I. 
Conquista e!lpanol11. encnhe1.nda por Pedro de 
Alvonido, Mueren 2/3 de lo poblnclón lndfgeno. 
Se despoja a los lndiO!I de In tierra. Guntcrnnln 
pasa • !ler colon la e!lpnftoln: principal e1lpor· 
tnclón, el cacao. 
Los e!lpnftole!I trasfieren la producción del en· 
Cfto • Vener.ueln, el nftll pa!ln R !ler el prlnclpnl 
producto de eKport11clón, Se or11:nnl1.a R lo." in· 
dlo!I pnra tipos de trnhnjos for?.ndo" (cncornlcn· 
dn, rcpnrtlmlcnto), 
Ahollclón de ln!I encomlcndn!I mediante nucvn!I 
leye!I: lo!I lndfMenn!I pn!lnn a !fer !lúhdlto!I dlrec· 
'º' de IR Corona c~pnfloh•. Grnnde!I ten!iione!I 
entre P .. "IJJBna y ltM! termttnlente!I locnlc!I. 
Levnnfomlento lndl~cnn en Totonlcnp~n. 
lndependcncl• de fürnno. 

Creocldn de lo Fedel'ftclón Centronmerlc•n•. 
Guerra ccntroRmericnnn rntre In~ rncclonc.i; 11· 
bctl\1 y con!lenradom de la cla!lle dirigente. 
Merlono G~lver. (llh<rnl) n•ttmc IR pn,,ldrncln. 
La penetmcl6n rcon6mlca hrltAnlca 1111p1nntn 
R la e!llpnftota. lmportnntes conccslone' tcrrito
rlnl., •n lll Pet~n o lo! lntere.e• brft~nlco•. 
Derrocamiento de 01Utt1. por un movlmlrntn 
nm1111;do de Joi. con!U!rvndorc!ll, Dl!1olucl6n de In 
Fedefftclón Centro11metlcnn11. 
Rnr11el Cnrttnt (con'len•nctor) ll!llume In pre~I· 
drncla, emplet.nn 40 nRo!ll de p;ohlemo coni;r.r· 
vndor. 
Ln lnvcncldn de colnrnnlc!I hnrnto!I en P.nropn 
AmdnR In lndu!lltrla ele la cochlnllln ( p:rnnn ), 
Tratado de Dall11!1·Clnrl"ntlon entre lnp:lnterra y 
P...i;tndrni Unido!!, ln'I lnglc'lc!ll renunclnn n !Hl!I 
derechn!ll en Centronrnérlcn. 
Emule1.a el ºoerfndo 11!1crnl" hn.ln In pre'lhlcncln 
de Ju'llO Ruflno Hnrrlu'I, El cnr~ flR'IR 11 !llCt el 

IRB! 

1901 

1904 

1912 

1914.1917 

1920 

1920 

1924 

1929 

19.11 

19!! 

l~O 

Junio de 1944 

10 de octubre 
de 1944 

octubre de 1'144 
1945 

1947 
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prlnclpol producto de •:i.i::lltlde· w lleln1 
de lo IRlesl1 y de lot In~ .,,, ClllllllC8da1 y 
dl•lrlhttldH 1 lot lollfundl1t11 poro lo produc:· 
clón del caf~. Empl ... la lnlluenclo ecoftdmlca 
n1emnnR. 
l'undoclón '1• la Polllknlca (ncut!lo de odte.. 
fmmlcnlo de cadet .. ), Contcripcl6n forado de 
IM Indio" 
Primer contnto de emblln¡ue de lo UPC .., 
Guntema.ln. 
Minar Kelth conun1ye un femJCllrril, empl ... 
•I Imperio del ferrocarril· bononero. 
IRCA ( domlnodo• por la UPC) oe apodmi de 11> 
do!I )o!'I rerrocanile1. 
Primera ¡¡ttelTll mundial, decodftlcl1 de 11 lft. 
rlucncln económica nleman1, mayor penetncl6n 
económlc" norteameric1n1. 
Un lcvnntnmlcnto "democtillco" derribo la di., 
tnclum de l!.~tmd" Cabren. 
La compnnl• nort .. merlcono Electrlc Bond ond 
Shore •• •rodera de 111 ln1taloclonfll olem• 
nn• de In """ ( Empreoo l!lktrlca de Gulf•m• 
In), .,t•hl•clendo el mCJllOl'Ollo nor1 .. merlconn 
del !'lumlnl!lltro de eneflf1, 
Concc•hln formol de tfttTH 1 11 t1PC pon el 
cul1h•o del plftt11no. 
La dc11re•hln económica mundlol 1fect1 •I -
clo del cnfé en el mundo y llmlt• con•ldel'ftblP. 
mente In economfa 1Ulttmallec8. 
Jorge Uhlco ••ume la fl"'•ldmc:lo. LI• ley .. 
contrn In vn1utnch1 tru!'ltltuyen 1 11! dtmA1 for
mA! de trabojo forudo de 101 lndlot. 
Se ejecuto • 100 dlrl~te• obrero•, elfudlonleo 
y m[emhm• de 11 opo•lcllln. 
Dumnte I• ••f!tlndo """"' mundlol, el rohlrmo 
nortrnmerlcnno ohllMR a Uhlco • n1clOn11lr.ar 
lo!ll lntere!\e!I cnírtnlero!I 1lm11nc!I. 
l.n rre•lón JIOlfttlnr obllp 1 Ubico 1 dimitir, 
un trlunvlfftto mlllt11r toma r1 poder. 
Revolncl6n de octubre: una coalición mire ~ 
quena burguc!lfa urhnna, e1tndf1nte91 lnte1rctu1· 
1 .. y ofklalr• dl•ldcntH drl •J~rclfo drrrlho 
• In Juntn mllltnr. 
Lt-vnnt:unlento lndlf'nll en r. t1lcf11. 
Ju•n Jo•~ Ar~v•lo •• •l'lfldo pre•ldmle. Lo 
nueva Con!lltlh1clón dero!f!' 111 leyn contrm 
In Ynl(nncln, cnncf'de la hhrrt1d de nptt!lllón 
y de pren1u1, el voto a todot IOI •du1I011, ulvo • 
IB!I n111Jtrt!!'I 11nalrnbeta!I, Se pnnllr.a la 1uto
nomfo unlvrnlforla del poder 111bemamen11l. 
El Código del Tnihojo ~ lo Df111nlmcllln de 
lo• trnbn)odore•, concede el derecho de huel .. 
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y otro!I derechos fund1tmen1nleA del trahnjndnr. 
La Ley de Arrendomicntw Forto~o!i ohll~n a 
los terratenientes a nlqullnr la11 tlerrn!ll oc\o..;ns 
a los cn.rnpeslnos. 

1949 

1950 

1951 

1952 
1953 

mm.o de 1954 

111-27 de junio 
de 1954 

1 de jullo de 1954 

1955 

moyD-junlo de 19'6 

1957 

19!R 
1959 

19(1() 

U 1le novl•mhre 
de 191\0 

Jncobo Arhcnr. es eleRldo presidente, mcdlnnte 
el 6311 de lo• •t1fmRlo•. 
I!I l'GT (pnrtldo comunl•t•) e• lcgnllrndo (trn• 
,., lundndo en 190). 
Se npmeba lo Ley de la Refonna A~rorlo. 
El goblemo de Arbcn7. confl!icn el cnpitnl tic 
tRCA por falta de PRMO de hnrucstos¡ rcqulc;n 
l62(XX) hcct4rca1' de tlerm" ociosas a In \IFC: 
cm11lc1.o el reparto de ticrrns (a 100000 fnrnlllns 
hncla mediado• de 1954). 
Coníercncla de la Of.A en Cnmca~: E.'>lndns Unl· 
doA logra que fiiC npn1chc unn rt!iolucl{1n cl\rl~1i
dn contrn Guntcmnla, para la defcn~n hcrni!i· 
férlcn contra la "RRtc!ilón comunlAta". 
l..as ruen .. 1s mcrccnnrin!'J de Cnstllln Annns In· 
vnden Gui1temnlo dc!i<lc Hondums ¡ homhnrclco!'J 
nt<reos de la ctl\; Athcni dimite. 
Cn!ltlllo Annn!'I es lnvc!>tldo romo presidente. 
Empler.a la conlrnrrcvolurión: In t lcrrn N'Jlnr11· 
dn medlnntr In refnm1n AJttnrhl es dcvuclln " 
lm terrntcnlentes ¡ dlc;o1uclón de !lllndlcntos uhrc· 
ft>!I y cnmJle~lno.i; (el 1nnvhnlenlo ohrero se 
reduce de 100000 o 27000 rnlcmhro!>)i c;c cc;ln· 
blece el Comité tic Dr.ícni;n Nnclonnl cunlrn el 
Comunismo, rnrn llcvnr n cnho hl cnr.n de hn1lns. 
l!I IC\'Rtllnmlcnlo de cndclcc; en In cludnd tic 
Guntcmnln C!I flofnrndo pur fuenns orldnlc!'i. 
Nuevo Código Petrolero qur. otor(tn dcrcchns 
!!obre el ~uhsuclo a compnflfn.11 rctrolcrn~ c~lrnn. 
jems: lnrlu!!ncla de lns compnílfn!ll petrulcrns 
nortcnmcrlcnnns, 
Grnndc.~ mnnifeslncloncs de protesta de trnhn· 
jndore• y cshu11nnte!i cnntrn el p:ohlemo ele Cnc;· 
tillo l\nn••· 
Cnstllln Armns es A'lf!slnndo ror un ~hnrntl1nn· 
te de t1crrchn. 
MIRt1el Ytlff{ora11 furnle~ r~ clc"ldo p~t;hlt"ntt". 
Ln Ley de Fnmrntn lndn'itrlnl concrllc e"rn· 
clCC,n (de lmpll'?~ln~ !;Ohrc In rento y ilcrcchn!t 
de lmpJrtnclón} R nuevo!I ¡lnver!ilonlslnc; lntln~· 
trlnlc!i. Revn1ud6n cuhnnn: 
Ydfp:orn.'i rompe rclnclonc!i con C11hn ¡ rcnultc 
n l!~!ndo!I Unldo!i nctlcstmr c,;lllndn~ cuhnnnc; 
en Guatemnln rnrn 111 lnvn.">h'in de finhfn ele 
Cochinos, 
Importante levnntnmlcnto contm YdffZtll'R!i, con 
pnttlclpncl6n de 1/3 del e)én:llo. Dc.pné• de 1¡ue 
el p:ohlemu ~ofocn el lcvn111n1nlento, l.111'1 /\11· 
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1961 

!iepllc1nhre de 1%1 

mnrmnhrll <le 1962 

diciembre de 1962 

mntlo de 1963 

junio tic 1964 
l1Jíi4 

1965 

mnr7.o de 1965 

mnno de 1966 

mnyo de 19M 

nctuhre de 1%6 

1967 

1%11 

gmto Turclo• Limo, Morco Antonio Yon S<Ko 
y l\lejnn<lro d~ u.In "" •en obllpd.o! • ocul· 
tnr~ en las montafln!li de 11.abal '1 Hondun1. 
Los con!;c¡·cru!; mllltares norte1meric1nos em
prrnden e primer pro1r9ma de acción cCftca. 
Se eren P."Mllli\L romo 1ub1ldl1rla de 11 lnt~r· 
nnllonnl Nickel and llanna Mlnln1 Co. Se con .. 
tilu\'C el f..,crcndo Común Centroamericano (flr
mn ·del Tt1'1ndo C'tenerat). 
El l'GT npn1cha una reMtluclón en 1J'O)'o de 11 
lucha nnnndn. 
Dirigente• mlllt•re• de cinco pal .. • ~ntroam•rl
cnno!; !lle ret'1nen y ttt0mlend1n la formac'6n 
de un consejo conjunto de defensa (que luelfO 
pa!!;nrln n !!;et el CONrmtA ). 
Mnt1iícstnclone! multltudlnRriA"' de 6tudhtnle1 
y trnhnjndorc• en 11 eludid d' Gu11em1l1 f1Rr• 
deponer a Y dlgorR9. 
Ln orJ.J:lnlr.nclún 1uerrl1lera Fuerta' Arm1da!I 
Rchehlc!!i (rA•) n1u:e de la a11anu entre el Pr.r 
y loi; oftclnle11 compllcMIM en el levantamlrnto 
del 1.1 tic noviembre, 
Ydlp:orns e!li depue~to medh11nte un Molpe m111trtr 
cncnhr1ndo por et coronel Enrique remita Arur· 
din. lll ~ohl•mo mllltnr de""° la Con•lltuclón. 
Ln!!i FAR !lie dh·lden en M• 13 v rr.r. 
Se eren el OONOP('.A para cooÑUnnr ln!IJ 11ll111nr111!1J 
entre ICM.IO!'I lo!!i ej~rclto~ centrot1merlcano!li, 
flXM1nAt. 1"\'clhc unA ~once!lil~ minera 1 40 ª"°"'· 
l!I coronel 1fm1<rr, l•le de lo ml•llln mllltor 
nortenmrricnn11 l'!i 11~c~lnndo ¡ e!lit11do de wltlo. 
Se ntloptn unn nue\'ft. Con!litltuclón y '' plnnetin 
et~cclonr!I, 
Vuelven A lnte1unl'!lie 1R!I FAI, a1 unlf!lle et rr,t 
y rl Frente Guerrillero l!d¡~11f lbom. l!I MI 13 
!'Ir mnnllene como orsi:itnlnción Sf'J'llnda. 
Jnllo C~•nr Ménd•• Mont..,.11"' •e •f•wldo ptt
shlc111e: F.~lndo!' Unido• Interviene con mn)·or 
nyulln milltnr y financien y una c1mp1ft1 con-
trnln.i;uri;tcnte bien r111ne11d1. . 
2R con1unl!itn' ~on detenldM, tortt1rado!' y R\P. 
~in~c1os. 
T11rdo111 Llmn mutte rn un 11ttldmte 1utomov1. 
li•llrn. 111 mnndo de Arono, •1 •)lrcllo de•ala 
unn lntcn~n camptOa cont1111ln!lit1rtrmtr tn el 
norr111tc. El f{ntpo terrorbla de dertth1, Mano 
Rlanc:n, ~urge en el non111te. Fuerte ft7tr''l6n 
en lodo eJ ¡inf,, 
l.m prlnclpnle• focoo llU•mll•"" •on d•bllllo· 
dos jlmvcmente por 11 c•mt'lft• contnln~ur· 
pente. 
RoRrlla Crur. (Seftnrlla Guatemala 1959) H tol' 
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1969 

marw de 1970 
noviembre de 1970. 
enero de 1971 

febrero de 1971 
1971 

1972 

may~tubre 
de 1972 

marzo-agosto 
de 1973 

marzo de 1974 

1 de mayo de 1974 

julio de 1974 
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turada y ueslntda poi' lWIO. Dol con1e1ero1 
mllltare1 de Estados UnldOI y el emb1 ador 
norteamericano en Guatemala son muertos por 
las 111errll111. 
Guem entre El Salvador y Honduras; crisis 
en el Mercado Comiln Centroamericano. El em· 
bajador alemán es 1ecuest111do y eje,:utado por 
las PAi cuando el 1obiemo ae niega i;. satisfa· 
cer las demandas de Ja organimci6n. A 1I.rece 
O/o por Ojo, nuevo fl'Ul'D terrorista de dtn!cha. 
Carlos Arana Osorlo es ele¡ido presidente. 
Se Implanta el estado de sitio (bosta nO\•lembre 
de 1971 ). Empieza una nueva ola de terror: 
numerosos asesinatos de la derecha, tOQUe de 
queda, censura, etc, El ejército ocupa la Uni
versidad: Ja ciudad de Guatemala es aomelida 
a catees casa por ca~a. Julio Camey Berrera y 
Adolfo Mljangos son aminados mientras Al· 
fonso Bauer Pniz es herido tras protestar con· 
tra el contrato de EDUllAL y denunciar el terror. 
Se firma el contrato con BXMillAL. 
Campafie internacional contra el gobierno te~ 
rista de Arana. 
Pese a las protestas públicas, e1 gobierno gua· 
temalteco adquiere la Empresa Eléctrica de 
Guatemala en 18 millones de dólares. 
Una grave sequfa pone a los campesinos pua· 
temaltecos al borde de la inanición. La crisis 
monetaria internacional afecta a Guatemala; 
empieza una ¡¡:rave inflación. 
La huelga de maestros cunde por todo el pafs. 
El ,OOlemo •e ve obli~ado 1 acceder a las 
demandas d• los huelguistas. Empieza una ola 
de huelgas del sector público. Manlrestaclone1 
populares· contra el elevado costo de la vida. 
El genen1l Rfos Montt, candidato de oposición, 
gana las elecciones, pero et Joblemo impone 
al candidato oficial, 1eneral Kjell Laugerud; 
~ndes manifestaciones de protesta contra el 
!nude. 
Los manifestantes del Dfa Internacional del 
Trabajo protestan contn1 la Intimidación guber· 
namental de los opositores y contra el elevado 
costo de 11 vida. 
El @eneral Lau~en.id, tn.s "ganar" las elcccie> 
nes mediante el fraude deseando, asume la 
presldencl1. 
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GLOSARIO 

A!D 
llC!B 
Bltl 
llRP 
CEPAL 

CIAP 
CNPD 
OJNtJECA 
EBS 
EF.G 
EXlM.BANK 
FAR 
FCtl 
fü 
IFC 

FMl 
INCO 
IRC" 
LIAD 

J.!AAG 
MANO (Mano 

Blanca 
MA' 
MCC 
>.!LN 
Mll ll 

ª"' l'CT 
P!O 
l'R 
Rll 
llOCAP 

•&e 
&IECA 

tm: 
USIS 
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Gru.P" de la Comunidad Atlántica para el Desanollo de 
Lat1noamérica 
Agencia de Desarrollo lntemaclonal de Estados Unidos 
Banco Centroamericano de lntegradón Econ6m1ca 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco lntemacionol de Reconstrucción y Fomento 
Comisión Económica para América Litina de las Na· 
ciones Unidas 
Comltl! Interamericano de la Alianza para el Pro¡reso 
Consejo Nacional de Planificación Económica 
Consejo de Defensa Centroamericano 
Electric Bond end Eharc 
Empresa, Eléctrica de Guatemala 
Export·lmport Bank de Estad°" Unidos 
Fuerzas Amadas Rehe!des 
Fn:nte Guerrillero Edgar lharra 
Administración de Cooperación lntemaclonal 
Corporación Financiero Internacional (del Banco 
Mundial) 
Fondo Monctarlo Internacional 
lntemational Nickcl Campan'' 
Ferrocarriles Internacionales· de Centroamérica 
Corpornclón Lntinoamericana de Desarrollo de Emprc
~as Agrfcolas 
Grupo Consultor de Ayuda Militar d• Estados Unidos 
Mo\'lmlento Anticomunista Nacional Organizado 

Programa de Ayuda Militar de Estados Unidos 
Mercado Común Centroamericano 
Movimiento de Liheración Nacional 
Movimiento Re,·oluclonario 13 de Noviembre 
O~aniu.ción de Estados Americanos 
Partido Guatemalteco del Tnha}o 
Partido Institucional Dcmocritlco 
Partido Re,·olucionario 
Réftimen de lndu~trias de lnteEZTDción 
Oíicina Regional para Centroamérica y Pnnam6 (de la 
AlD norteamericana) 
Sulll\'an and Cromwell 
Secn:tarfa Permanente del Tratado General de lnteJTll· 
clón Ei;:on6mlca Centroamericana 
Unlled Frult Co. 
Servicio de lnforrnnclón de Estados Unldós 
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Acuerdo Pol !tico entre el ejercito y el ?residente Julio 

C~sar H~ndez Montenegro. 

"Pl\IMERO: el ejórcllo de Guolemala garantizo Jo entrega del Pod" 
PUbllco 1 las personas quti como prcsldt•ntr )' \'lcepresldente de Ja Repú· 
hlica proclarnt' populannenle electos l'I Congreso de la República; 11sí 
como la pennanencia de dichas personas en el ejercicio de sus cargos du· 
ranll· t•I Jll'rlodo conslituclonal, siempre que M! cumplan las condiciones 
qUl' ll' con~i~11un en estl' documento. 

SEGUNDO: el gobierno que oe ln11Ale cumpllni y hari cumplir eslrlc· 
lamente 1 le letn y el e1pirltu 101 articulo• 27 y 74 d• I• Constitución de 
l& lh·pública. Asimismo cumplirá y hará cumplir las dt'más leyes qut' pros· 
criben tanto lu acll\'ldades comunistas, lndi\'lduales y coJpctlvas, como 
los actividades qur tiendan a ramentar esa Ideología en el país, debil>ndo· 
se• mantener vl~entes dichas leyes. 

TEHCERO: •I futuro goblrmo con1tltuclonal contlnuari la lucha 
contrii los grupo& y facclone& 1ubvenlvos que perturban la paz )' la M.·gurl· 
dad naclonalC's y en ningún caso )' bajo pretexto alguno, entrará t·n t•ntrn· 
tllm ll'ntos o pactos con tales grupos o faccione& y da.ni al eji•rcitu toda Ja 
cohtboruclón necl'sarla para eliminarlos, 

CUAHTO: el presidente )' vlcepn•sldente constituirán un ~oblerno de 
unidud nacional, dando participación en el mif¡mo a elemt•ntos capaces, 
aunqul' no PL'fll'Ol'lcan al partido que los postuló, haclt•ndo exclusión ah· 
suhnu dt• t•lt•mentos comunistas, afines al comunismo y proclivt15. a esta 
id1•o!ogia. 

QUINTO: t•I gobierno constitucional re&pt·turá )' prolt•g1•rá lo pl•rsona 
y lo~ bit•n1·s de todos los funcionarios l'i\'lles y militarrs dc·I actuul rii~imt•n. 
En tal \'lrtud, ninguno de ellos será objl·to dl1 iicción reprl'Si\'a al~una, ad· 
minlstruth·u, judicial o de cualquler otra índolr, por los actos ejt•cutados 
con moti\lo dt• r.us funciones. El n•spl•to y prolt•cción a quf "-' rcfirrc tsta 
clúusul11, s1· 1·xtil1nde 1 lor. familiares de dichos funcion21.rios. 

s~:XTO: t•I l'ji!rclto continuará con le composición que til'nr el actual 
guliit•rnu y mantcndrá autonomía plena a su Integración, organización y 

·administraciOn. La dt'sicnaclón del ministro de Ja Deft•nsa Nacional será 
ht•cha por el l'rcsidente de la República, a propuesta de los otros miembros 
dt•I Alto litando dl'I Eji•rclto, y el Jefe dt•l Estado ?11ayor drl Ej&rclto srrli 
non1brado a propu1•st.a del ministro de la Drfensa Nacional. 

SEPTJ~10: l1 l t1j(•rcit.o mant<'ndní 1u apollticldad lnstituclonaJ y el go
bi1:rno constitudunal dcberá. resprtar e&e caráctl'r y C\'iUtrá toda lnj1•ren· 
cla política en el mis1no. 

OC'f 1\ VO; el Congn•so de la RL•pública, con anterioridad 1 la tom1 dl' 
pwit'i.iUn dl•I pn1sidl·nk> )' \'lcL•preiildC'nll' de 111. Rl•púbHca, emitirá un Dt•cre· 
lo ololl!undo amnistía por todos los 11clo¡¡ qut>, en rt•prL•sión dt> actl\'idades 
!iUb\'l'rsl\'Us o concxas con ellas o en rl'presión dC' acti\lidadcs tt>ndil'nWs 1 
alucar, \'uin<'rar o drstrulr til sistema democrático t>n que se basa la \'ldu 
lnslituclonal dt• Ja nación, hublrran rt>alizado mlL•mbroJ. dt'I t'jército o de 
las ptilicías dt·I Estado. Estl' DL'crt•to será l'mitldo de acut>rdo con proyt>c· 
tos rt'd11ctttrlos a satisfacción del ej~rclto ... '' 

EJ_~i!mlo humlllnnte pacto fue escondido ~· aun negado por 
mucho tiempo y, por lo tanto, no se enteraron de él ni IB ciuda
dllnia, ni las fuerzas democráticas, ni las FAR. Estas últimas aca. 

' 
1 

.. -. 
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CONDECA Y LOS ESTABLECIMIENTOS MILITARES NORTEAr.IERICANOS 

MODELO ORGANIZATIVO 36 

Jot"M¡wn1G1 .. 
""'"'"'' 

º""'""'" .......... . 

u ~lo•ll•• 

...... i.; .. ,, ...... 

at 11 D•'•"• ""'' ............. ~ ... ... , .. , ........... . 

or1e,, .. .,., 
O•Hl111loH 

•1•1i.•11L1MlllU• 

c-......... 1 ... , .. 
IDt tn1001 Un.ou 

"'""°"""""·· 11•1 Dll C1u11 

. ........ ... ...... ~ .. 
"'"º' ............ 

lll•llll 
w,,1.,1 

'º'""ª' .. 

""''"". 
m~n•• ............ 

.. .... 11~ ... ~ .. .. 
lrM<IUne 

t:n .ir di11ram1 • lnllilrt ti cuadro ort1ni&tl1w dt Cundic• t U. rum¡outitlón y orrl!ll1uMin dt i. o lle hu 
dr 11 6Ktftarl1 dt i. Utf.r1•. 
t#utlt. dt Awsih11 Chll11, ror~ Uunlon, tl1., IM4, (\'tr Ull'brr 1nd llonn\1111:,lqltm.o/ Stcllrl/y and J.fi/i!Q· 
,.,l'ouct, p.1~21. ' 
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A N E X O 

CAPITAL GUATEMALTECO ASOCIADO EN OPERACIONES '1 

CON EMPRESAS EXTRANJERAS: 1970 
(Millones de dólares) '· 

SECTOR Capital Pagado Capital Pagado 

TOTAL Extranjero Nacional 

A¡rlrulturo 28.3 27.1 1.2 

t.nnería 2.9 2.9 " 

Manuracturero 
(Industrial) &4.2 42.5 11.7 

Construcción 2.3 1.7 . 

Elrclrlcld1d,G111 y 
Agua• 17.1 

Comercio 29.4 . 26:0, 

Transportación)' 
C.Omunlcaclones .7 

Se nielo• 2.9 

Otros ,1 .1 

TOTAL 138.0 117.1 20.9 

FUENTE: Departamento de Cambio•, Banco de Guatemala, 1971. 

• Ls Empre,;a Eléctrica de Guatemala, S.A., aún no habla 1ido 1dquirina 
JlOf el Estadn. 
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A N E X O 
::-' 

37 Transnacionales que han adquirido e~presas guatemaltecas. 

Fort.unl' 600 Compañia Dul'ño Año de Año de º/o Capital C.pit.al 
Compañía Guatl'mallM"a Anlrrior Fundadón Comrra Yanqui P1¡1do 

fkatnct Foud1 (1) falirica d~ Producto¡ Ali· MW:ur, fmtu 1964 1910 70 300.000 

mrnticki1 Rtnt, S.A. JUn~ ~kntnde: 

f!!I fi.brica dr Producto• All· 
mcnllcm1 Ptter Pan, S.A. J.ti1hun Pinlu l9Si 1967 60 260.000 

UobtCucldr (31 lndu1ttil Pallflrra C4.ontro· 
amt>rlcana. S.A /\nmany 194b 1964 "' 4.2b0.0DO 

i<) Bolw dr Plptl, S.A. Anman)- 1960 1963 67 L0.000 

(~) Emprua Coml'l't'ill e ln· 
dunr1al lli1pani1, S.A. Simrhr1 G1tti1 1931 1967 87 ise.oo:i 

Carllll 16) Allanu 1.arto Alfua 1964 92.b &00.000 

~nttal &:l)'I 17) Allmrnt.o1 Marista!, S.A. Guttlmi. Bl1ntt1 19-0S 1968 80 S00.000 

(8) Industria Nacional lif 
Chncentrlllm lnlrft&IH Bnlh !kilo 1968 

Ourlt, Ptahndy (9) Arrow dt Orntn>1mPric:1, 
IJdL 1961 '"" 300.000 

• 
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ForWnto 500 Contp;al1 ÍI Du~ho Año"' Afio dt D~ Capital C.pUaJ 
ComJ19iiil GWlh~malUU Ant.eriot Fundición Compra Yanqui Papdc:t 

Coa-Cola 110> lndu.iria1. dr C.fi, S.A. 
UNCASAI Río1 &Ucbu 1157 67 2.330,000 

(l 1) ~llt'lot. AlunrnUcloa 
lt>arp, U. Rio1S&nchu 1961 67 aso.ooo 

Colpt. 1-!moll'f• tlt) lndU"trtt Qulmlca.. S.A. fti1u Sintbu ""' 1963 •• 200000 

Cl'C U3) Land ,f,; tac\Ocy 196• 100 300.0CXI 

ESB 1141 O\lnilux, S.A. h¡wn*1it!Gwl~m•l1. 1961 1965 39 700.000 

f<ttrmml·MtKl'uon OSI Fomnost Oaititsdr 
nu1lt•mal1 1960 1960 'º 285.000 

Gtnr~Mlll1 UGJ ltidtulri.I JWh•t·R Gua. 
"°m1ll..c1. S.A. 19L8 J9CS 60+ 637.437 

Gnoclyur tJ'J) Gran lndullrt• dr Nru· 
rnítk'oi C..ntmameric• 
tll. S-A.. IGINSAJ ~iha.1 . .19Mi , ... 11 3.312.0iO 

Gulf 118) l\uól"u Gtdf dr Gua· Compañia P1lrt1l~r1 
trmala, S.A. dd ~bltrob M1·x.i· 

tano ¡Pf:MEKt 196S 100 ,. ,Jor:: 
·- ··-

•,., 

f'onune 500 
Compatliu 

Dueño Aiiude Afia dt> Ufo CapltaJ C:tfl/t.11 

Cnm(lañia 
Gui,ttualtPCa 

Aattriar f'undaC"Jbn C<impra l'anqtd .Pa~du 
~iJJJp..\11;1rn¡ 

09} l'hi&J.rtos CWk dr C.11tt1•· 
am~rlca. S.A. 

ª"'' lSG:? 1'61 83 1.200.000 (20¡ 'hb~rra C·nuounrri. 
.. Cln.t, S.A, 

Cilvrz. 
JDU 196< 91 5.000.fJOO 

fllti.bu~· 
(2lJ MollnOli Alu<t•mol. E.A. 

Gutlitttt, 8Q&eh .... - ·1983 ll>CB • ••• -100.000 122) l'r1;1durto• Alirnrnlic"11 . tmprrial, S.A. 
l\lmQnty ,··1941 11167. 8D .280.000 l23J tibrii;a Xu1vt's. M4thru, 

. Garín Ji' Cia, LldL 
Mlthl'U,Gu!n '1000 1 1969 - 100 22.981; 

1''11&.burr Dn 
(24 J 'ltwrormaaura dr- Ac.l'Q.t 

.:·';Ko 
t.!1;1J11tt·strt'l 

Tu.al, S.A. fT.lPJC1 
ColomhJJ.ra .:· ,, 

.:26.00Q 
.. pq¡,tan l\ltir1.1 

"'' A.1.nocart Purina., Ltda. 
Mt1rar, ''"* . . 

1961 61 zo.ooo 
JlJvi.11.1 F"OOc!l 

12'/ Alimf'n10f Duc:aJ, S.A. 
Slniil.llDO"Cí.ri-i& . 1963 . .. 1.m.000 

.·. (271 Alim•ntlll Ktrn, S.A. 
Stt1llf&:to Gan:i1 ·: - 1939 Ji70 1• 1.11s.•oo 

.. 
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Fortunr 600 Compañia Dueño Año dt Año~· •¡o C.pltol C.pltal 
Com,,.ñil Gwi&~mali.eoi MI.trio• Fundacibn Compra l'tnquJ P1pdo 

SCM (Ollddl'n} 128) EmprN Nltlontl iS. 
PIUtkos (ENMLAJ 11110 61 + 

(%9) Gtlr•111ud011 C.ntro- -
amnlcw.na. S.A. (GA~ 
CA&AI Ptrta Rtbulll "''" 61 600.000 

''º' lndu1ttt. Qulmlta Out· 
~rnallff• df. Adhn\,01 R«aJdr L&nllllJI. 1967 11168 

' 
•l+ 100.000 

131) Dnh'•dol flNOUCOLLl • \ 

9CM (32) P\nruras Otntroamtrlca· 
n11 (PINCASA) Pr.m Jltb1111! m• 6$,7 600.000 

.!l&ndard brand5 (33¡ Or!y. S.A. Gon:ilr:i, Si¡ruí )' 
Sll~n111 19&9 "''' 81 150.000 

T1J1pan (34) lnduurit Mtta/Üf'J!u 
Ctntl'o&lrltrit1~. S.A. fllio1DU fflpl 1961 , ... 11 J!iQ,000 

'"' 13~J Minu dt Otl•nt.1 SA. Robtrto Síncht: 19" so~· IO!l.000 

fortu11r 500 C<Jmpañla 
C-Om¡11&ñ ia Guatemztltcca Dueño Aiiodr Añodt' ·-Anlrrior Fundación Cumpna 

ºib OtpllaJ O!:•i4) 
U.S. 9.HI (3Eij lndu1tri1 dt 'l\lbiH )' 

Yanqui Pa¡ado 
P,.rlJJr.1. S.A. fundido! h flrtro y 

Cwrtlfl:RSAI 
Anoni de Montenty 111<1 11168 u. . .. 67i.OOO 

w~rtrli•"u.rr '"' Cajas Y Emp1qut1 di' 
Ouaftmala, S.A. Dlbdoub )961 l96l 10+ 1.soo.:.·,;;; 

-
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A N E X O 

PRINCIPALES COMPA;¡IAS NORTEAMERICANAS ESTABLECIDAS EN GUATEMALA 

-
Forlune MATRIZ SUBSIDIARIA rorcc>nt.ajr rn 

No. ptO~lh'<iad ·-
2~• 11) Abbott Lab5. Abbolt Labot1Lorio,,S.A. IOU 

. ----
111 12) Amrrlc.an Cyanamld Cyanamld lnlfr Aml'tkan Corp. ShulU1t1, S.A. 100 -- -F32 13) Amrrlcan lnl.ernallnnal Group Aml'tlcan h1lf>matlonal Undcrwril<'l1 (Gu111 .. mala), 

1 S.A. 98 

L1 Sc¡:uridad dt> Cenlro Am~rka, Cía dr Sl•JUt05, i . 
S.A. 

La Sc-rurldld de Centro América, CiL df Fianzas, 
S.A. 100 . 

. •··.· ' ' . BI 14) Bank ar Amerlc1 BancodeAmtrlcaN.T.&: S.A. 100 
. 

839 ' l&l. Bank or Callfom.la Banco de Comrrch1 r Industria, S.A. 20 
. 

'·--.··. 
··-- .. ----· .. .___.....;._ ·--~ ...... '"' .... 
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··urtunr 

So. 
MA"J"lllZ 

. 

-48 (61. 111 alth,· fuod~ 

292 . f7J nrmk 

128 

, ] 00 ' 
1 

.: _(1 lf C~·_l_lí{r_M· Co0fr~ratlon 
. 

~ ll U S J U 1 A R 1 A 

Fib1ir1 ck Produrllt\ Al1m1·nllrlo' Rl'ni\, Pi.A. 

t'ibrlri dr rrodurto• Almll'ntidu' Pt·b·t Pan, S.A. 

lk·ml• lnll'rn1tlonll, S.A . 

lndu~lrl1 rapt•ll'ffl Ct·nlrti Amnkana, S.A. 

r.mrrru Cnmnrlal r Jndustrl.i lfi~r•nla. S.A. 

Brhtol M~ t•I'). d1· c;uat.1·rn1la. S.A • 

Cia. Com1·rdal 1· lndu~ttial C'..t·l111r1tr Gua.,•mlla, 
S.A . 

f'11rr1•nl11Jr rn 
l'rop1Nl1ul 

70 

60 

49 

88 

87 

.• . º" .. "."': .•.. •.. : : . 69 

.· [=~1~3~0'.__:__j_·~(l~ ·2~·;·_:c.~:·n~t~.r,lll~So~¡~··_;_ ___ l_:c:·"~"~'~' s~'2'~·~1~d:•·~"~":":•·:_::m•t::•:.:·"::·A::_· _____ ,L _____ ~ 
. . ·. 

Fortun~ MATRIZ 
SUDSJDIARIA Porce:o:.ajr en Na. 

Pr<>;'k'<lad 
813 (13) Chf'l.'1ol'·brough Pon& 

Chl'C's..·brough·PoódS lnlrmatlonal LtdL J(r) 
282 (l.f) Cluttt, Pt-abod)' 

Arro"· de Ct-ntro Amrnra. Ltda. 100 

Amnr,· Inrrr·Amftlca y C(L Ltda. 

' 69 (15) Coca·Cola .. 

lndu1trla dr Catr, S.A. (ISCASA} .• f.';' 

Productos A llmrntlcln¡ Shup, S.A. 

lndu1trla dl•l Paclnro, S.A. 
. .. . 

. 66 (16} Col,atr Pat'1ioll\·r 
Col~lll• J'almolh·r (Ct-ntraJ Am~rlc&), lnc:. . . 100· 

--. . 

lndu1trl1 Química, S.A. .. 1ír.' . . 
... ';. . f•; 

' .. 
TEMCO,S.A • .. .. 1rr.•\ .,. ---· 

. .. · . . · 
. 

, r··:.:·_:.'.~.002.::; " 
191 .. ·· ' - (17) Colt lnct:usttles 

lndu1trla Falrhanb Morse Ctntro Amhlc:a s.·A. 
t ·.·· 

,·.- .. .--

. 
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Fortum MATRIZ SUBSIDIARIA rnrrtnlajr f'D 

No. Propkdld 

11 (18) CP'C lntrm1Uonl1 twdurltJI dt Malz y de- Allmrn\ol, S.A. 100 

168. (19) Dll'l lndusl.rid PláiUco& Cf.ntrocnukan~ 1\lpprnrr1rr, S.A. 100 

178 (20) t>cl MonLt CCL dr Dl'wrotlo Bananrro dr Gu1\t'mal1, Lt.da. 

(21) t>rtwo CfL Mlnrrt dt 11 Siena (COMlSA} 100 

178 (221 F.11 L%· ~ Co. Ell Lllly dr C"knlroamf.rlra, S.~. 100 

378 (23) l:SB F.SB DuraJu11 S.A. 39 

2 (2') EXXON. ESSO Ct·nlnl Amhka, S.A. 100 

ESSOCHl:.'.! dr Ctntro An1trica, S.A. 100 

ESSO SLandud Gualtml11, lnc. 

37 (25) Fin.'lt.ont 'nl"f' and Rubberr.o. Fl~stonr l'la.iUUon1 Co. 

Firnlonr de Gu1ltmll1 

Fortunr MATRIZ SUBSIDIARIA rorccnLaje t!b No. 
Proplt>dad 

Bl7 (26) Fln:t NaUonal Bank or Boston Sen·lclos ComHclalrs e Industriales, S.A. 61 

(27) FÓremosl·McKeSM;WJ rorrmol.l Dalrles de Guatemala, S.A. 61 

Coclnu Fonm01t 

927 (29) H.B. FuUer Co. K1U.'O de Guatf'mllla, S.A.. 86 

Fullf!t )'Cía. dr C:.ntroamklca, S.A. 6& 

102 (29) General MIUs Industria Ha:lneu G1.11l1:malk1:1, S.A. 60 

Industria di'\ Maíz, S.A. "•o 

General Milis di'! Gu1lfmal1 100 

119 (30) GENESCO IDC. Fonnlt de Gu1ttmllt)' CíL 6& 

GUlrtLe de Crntroamtrlca, S.A. 

(31) Glllttlt Gltlette de Centroamtrlc1 S.A. 
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furtunr 
No. 

10 

10 

79 

~~8 

428 

Fortune 
No. 

B 

9 

99 

·A U E X O_ 

-· 
MA'l'lllZ 

(32) 111111~1>"ª' Th1· '1 l\uM11·1 Co, 

(3:I) ''11111 HI C111¡o11rnlluu 

(:\O l1uU f.· W1•\ll'ft1 lnd11\h)r1 

(3l1l ll11111111 'dti1h1i: 

(:t1l) ll1\1·11• ltuhh1,lt·ln 

(37) ll11li111\ M1111uht"lulius, 

-----. 

M/\TllJZ 

1:11111·rr · 

SUll~llllARIA 

Gran lndu•lrl• dr N1·umlllcu• Cf'ntrosnnkana. 

S.A. IGINSAI 

Planlatlonn dr llu11· Guod)t•arS.A., Fine• L• 

Drllcl• 

Guodp·11 lntt·m1Uonal Cnrp. 

Pt'lrólr<>' Gulf dr r.ua1'·m1l1, S.A. 

Cini·m1 lnl.l·rn1tlunal Corp. 

Exp\otarlonu )' f.,.¡1lotadunr• Minnu baba!, S.A. 

(f.>J>\IBALI 

Hclrna Rubln•lfln d1· C. ntro Amhlca, S.A. 

Elrctzodos. dl' Ct:nlroaml-rka LldL (Hoblfl A)'IU 

)'CÍL LldL) 

• SUUSIDIARIA 

lBM de Guatemala, S.A. 

A\'k dr Ou1t.rmala, S.A. 
l.T.T. de Guatem1\a 

c1 .. ck Product.or.rara la salud, JohnlOh. 

265 

rorrrnlaje ro 
Propied.S 

11 

100 

100 

100 

33 

rorrrnt.aj<? rn 
Propltdad 

IDO 

98 
100 

197, :. ·, -· .. :_·(~·1_i'.~i':_1:::-1_1~'"1·,-,-':...-':... __ _¡__:'°:h:::•:":::"::.·:5·::"-~----------.l-------l 
1-----,.;~.;.....:..;:. Kellog:'¡ dP Crntroamrr1t1 

. :, < · '.J.1'?1)~.i-.¡;·¡.::~ e,;, 223 
~o lmprrenadora dr M11d~·ra de Ouakomll1, S.A. 

Mu: f11etor dt C·11lro1111rrk~, S.A._ 100 

403' 
100. 

··'"; 



A N E X O 
266 

Fortunr MATRIZ SUBSIDIARIA rurrf'nt.ajt- •n 
No. rropk•dad 

60 (4S) Mlnnri.Ot.a ,.Unlns 11 
ManufKturln¡ Mln• dr Orirn\w, S.A. (MlNORSA) ID 

MlnnuoLa SM lnlrramrrkana lnc. 100 

4L (46) Monwi\o MonW\lo Ctnb'o11T1rrican1 (Gu•h·mala), S.A. 100 

Monunlo lnd"" 100 

114 (47) NabtKo J.B. WlllJams )' CíL LtdL 100 

86 (4 6) Nallonll C~h Rl·¡:ht.er Cajas RtP~tndoras Nallunal, Atmllla )'Cía. Llda. f>O 

m (49) OLU E\r,·at.or Co. Oll!. Eln·alor Co. 100 

T6 (5) Pan Amrrkan World Airwl)'I Pan Amrrktn Alrw1yt 

202 (61) PET Cía. Amrrlrana dr Rthl(!H&elún dr Ct'flln1:unhic1, 
S.A. 89 

.. 
Fortunc M.ATRIZ 

SUBSIDIARIA rorcrnt.ujr en No. 
Propit-dad 

132 (&2) rrazrr lnc. 
Prlzrr CorporaUon 

92 (53) Phlllp Morrl1 
Tabralen Ct'nl:roaml"l'lcan&, S.A. (TACASA) 91 

203 (M) Pilbbu~· Mollnru Modernos, S.A. 
60+ 

Productos Allmentk\Ol lmperial, S.A. 100 

fábrica Ku¡trll, MtthPU, Guín )' C'a. Llda. 100 

Pllbb.ny Holdln¡s Can1d1 Ltd. 

689 (65) Pltbbur¡·Dti. MolnuSt.ttl · Transformadora dr Al.'f'ro Tillol, PitbWre·Des ,. . ,_í-_..., .. _ '-.-· .- ' . 
Molnes & Co,, S.A. (TIPJC} 

79 .. ::, ::~~~,--~.:-L 
.,,, 

".-,:··.:-/'.; ; ~ 

Cilindros dr <Antrouni-rica, S.A. (CILCASA) es ·' .. -

SS t66) -~~.¡~:ru_rii11 Autocar; Purina. LtdL 
60 , .. 

·'.'· ·:-!.;,;., \_·_, 
-·.·, lnc:ub1.dorv Centroa:nrrk~ll. S.A. 

6& 
. 

I• 
., 

. 
Pur!ne de Gualt"mele, LtdL 

100 
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-
MATRIZ SUBSlltl.\lllA ' forlunt r orr,..jr rn f No. l'rup;.dad .. 1 

293 (f.1) nn·lun k•,••..Jnn Cuat.tmlll•, S.A. IOD 1 

2!M (f.8) Rlrha11bon·Mt·ntll lnc. \"'\·), 01l•mkll lOD 

R~rtiardwn·lnt.t>ramrrir1111. lnr. IOD . 
485 ([i9J Rh·iana foodl, A\imtnkl• Kt·rn dr Gua t. 1111\a, S.A. 71 

A\•1·ncla Marítima, S.A. 61 
-

171 (60) SCM (i:-h·anb.1dora O:nlrua1111·1" 11111, S.A. (GALCASA) 11 1 
; 

l't~lurl!. CA·ntro111ntri1 lll111,, S.A. tl'lNCASA) Sb 
i 

h.,\u,tri11 Qufmlra Gual1·1111'1l,.¡ 1 di· Adl\('51\'0lo )' 
11. thadn\ (ISDUCOL). sr 

' 
t:,,,pn·u t•arional dt• Pl,,,lku, !l·:NAPLA) SI" 

1 
1 

S+ n·irlm Minlmax, S.A. ' 42 ' 1 

.. 
Fvrtunl' M ATR 1 Z SUBSIDIARIA • 

Potl'('Rl.ajc <'h 

1 
No. rro11itdad 

52 l6l)
0

Slnrer Slr.(t·r Stv.in& Mar:hlnl' Co, 100 

189 ,(62/ Squlbb Labor•lorio f&nn1c1~utlru Squlbb, S.A. 100 

'. Squlbb-M11hluun lnk'rnational 100 . . . ,·,-. 
· .. 

124 . - (63) ~lan~td Brands Df'ly,S.A • 100 

fL'l Amtrican Standard Br11nd\, lnc. 100 

11 - l<H) Stindud Oll, Callromlt RC'Onnia Pttroltra di' C:u1ll·mal•·Clillíumla, lnc. 
(Gu1tcal) 60 

Rtfinfria dr AsraJto¡ Chl'\'ron lnc., Cf1 Pl•trulna 
Dlt'nun, LldL 100 

3SS \liS) St111l1•y Works Hl'rrtmlcntu Co111n,, S.A. 100 

Wl ,r.r.) Stt>rllnJ? Drup Swrllnc rrCldurts Jnll!m1tlo111l, S.A. JO(/ 
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PRINCIPALES CORPORACIONES NORTEAMERICAl\AS EN GUA1EMALA. .1 
1 
1 

~ 
1 'S !i • ... ~ :: - :S 1 

u !i !. j • 
1 

e ~"ª .~ ~ 
Marrit - Sub.1idiarla e •e "' ..; E ~ .. ~ ... E ... :: t , . 1 .:¡ if ! E • .~ •• E .g • • ' .t .. ll ll - • .:¡ .:¡ 1 

• .. i ~ . .!! o • • .:¡ ! 

i . ~.~ 
-~ ] :!! ~ • .... .!l f ! ~ ... EE ... :: .. ~ .:¡ ~ • 5 5 .. ""'' "' "' "' ... 

(1) Abbolt Labs 
A\ibott L.alioratorios, S. A. 100 254 47/69 2.15 .350 66 160 613 5 Prod. fonn • . 

(1) American Cyanamld 
C)·anamid lnter American Corp. 100 111 49/ 55 28 D Prod. qulm. 
Shulton, S. A. 65/ .OSJ 92 s Cosméticos 

(3) American lntemationa1 Group 
American lntcmational Un de r · 
\\'rltcrs (Guatemala), S. A. ~ F32 62/ .l>l9 71 162 696 -41017''A SC'1J1'0S 

La Se~ñdad de Centroamérica, 
Cia. de Scruros, S. A. 100 M/ 1.18 .375 4~ 911 41274 5 Se~ros 

La Se~ridad de Centroamérica, 
Cia. de Fian1.as, S. A. .058 .oso 1886 s Donas 

(4) Bank of America 

Banco de /uf!érÍca N.T. & S. A. lXl BI 571 35.3 2.00 125 361 558 422 452 s Banco comercial 

• 

• 
- -·--~ 
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{5) Banl or Coi!.fu1 nia 
Ranru de Conwrclo e Industria, 
S. A. l1l B39 571 1.25 107 110684 12 613 S Banco comercial 

---------------------~--
(6) Bcalricc Food' 

Ftahrica de Produrlos Alhncntklos 
Rcnl!, S. A.. 

F6hrlc1 de Productos Alimenticios 
Pclcr Pan, S. A. 

(7) Bcml1 
Bcmls Jntcmatlona1, S. A. 

(8) Bcndb. Corpora1ion 
Indu~lria Fillros FRA1'1 de Cenl~ 
omc!rica, S. A. 

(9) Dolsc Ca!>cadc 
Boha11 de Papel, S. A. 

lndu~trla P3pdcra Ccntro3mcrlca· 

70 

60 

49 

67 

na, S. A. 88 

Empresa Comcrcial e Industrial 
Hisp;inia, S. A. 87 

(10) Brislo11'1ycrs 

Brislol ~1ycrs de Guatemala, S. A. ---
(IJ) Cclancsc Corporatlon 

Cia. Cornt·rclal e Jndu!.lrial Cela· 
nc~c Guatcmala, S. A. 

·------~--- ·-·-

43 

292 

61 

128 

llJ 

64/64 .5 ID 

57/67 .65 JllJ 169 166195 

/72 JOO 

/llJ Ji58 .075 57 61 455 

/64 4.00 2.16 255 197 767 

/67 1.7 1.30. .788 119 191100 

.oos·· 
.. -._:·,,,'<".'' . 
" ;_~-~-~~; ~, . ' 

(12) Ccn1ral Soya 
Central Soya de Guatemala, S. A. 

,_';'<·'"' .-::;?:' 'f:· 

69 130 ~/~\;i:''' 137 . .IOO 
. •,'. -.. :~ ," ' ' ' 

(J3) Cheeschrourh Ponds 
Chcesebrou•h·Ponds Intcrnationa1 
ltda. 100 lll 35/ l.S J4) .DIO 

(14) Cluell, Pcabody 
Arrow de Centroamérica, Ltda. 

Arrow Intcramérica y Cia. Ltda. 

( 15) Coca Cola 
Industria de Café, S. A. (INCASA) 

Productos Alimenticios ShaTJJ, S. A. 

Industria del Paclfico, S. A. 

( 16) Coliate Palmolh•e 

100 282 

67 69 

/61 300 

61/ 

57/57 3.S 3!! 233 

.733 .2SD 

76 68 758 

¡g¡ 352 251 

Col~atc Palmoll\'C (Central Ame. 
rica) Jnc. 100 65 60/63 6.6 l.DS 200 149 205 659 

.Jndu~trla Qulmica, S. A. 

TEMCO, S. A. 

(17) Colt Industrie• 

100 

100 

1.57 342 

Industria Falrbanks P..1orsc Ccntro-
amlrica, s. A. 100 191 11m 5 .140 .121 

24 972• 

45 059' 

s Alimentos 

-ll l!l s A timen tos 

s .Sacos para azócar 

s Fillros de acclle 

171337 s Bolsas 

45 212' s Papel 

ID 612' S rape}, impresora 

D Cosmélicos 

-----. 
20:! 027 S A limen los par¡¡_ ani

males 

-25 too L Co!>m~tlco1 

H29 s Camisa1 

D Caml1a1 

-1137!• s Col~ ln1Jant!.nco 

s Allm•ntos 

s Reftcstos embote-
liados 

3D 430 S Prt>d. de asco 

S DentUricos 

S Tubos para denú· 
rricos 

S Maq. eléctrica 
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(16) CPC lntrmatlonal 
Produclos de t-1afz y Alimentos, 
s. A. 100 11 1>1/64 1.2 1.Dl .300 

(19) Dart Jndustrle5 
Pl65lko5 Ccntroamcrlc1no5 Tup-
J"l'WDr<, s. A. 100 161 69/72 IJ7 IJ71 .100 

(20) Del Monte. 
Cia. de Dc!>arrollo Dtinnncro de 
Guatemala. Ltd1. 

(21) Dravo 
Cia. f\11ncra de la Sierra (to~nsA) 100 

(22) Eli Lllll' & Co. 

178 67/73 

.DOS 

Eli till)' de Ccnlroamérlca, S. A. 100 173 64/64 1.46 .400 52 143124 

(23) ESB 
ESB Duralux, S. A. 39 378 61/61 

(24) EXXON 
ESSO CcnlrDl Amcrica, S. A. 100 2 2 •• / 

ESSOCHEM de Centroamérica, 
s. A. 100 

ESSO Standtird Guatemala, lnc, 

(25) Fircslonc Tire nnd RubhCr Co. 

Fircslone rltinlations Co. 

Firtslonc de Guatemala 

37 

.700 292 491 899 

5.86 3.13 79 337 567 

.162 »ID 

5 4044 

270 

-14'1043' S Almidón 

74 546 -439 S PIAstleot 

S PIAtanoa 

S Construcción 

137 052 S Productos farm. 

394 306 310 723 s Acumuladores 

342 406• 457 285 D Dlstrib. de 11ar.ol. 

D Prod. pclroQulm, 

s Explor. petroleras 

s Plant. de caucho 

D Neumáticos 

·------. ---------------------------
(26) Flrst National Banl: ol Boston 

Str\'iclos Comerciales e lndustria· 
les, S. A. 

(27) Forcmost-f\1cKcsson 
Forcmost Dalrics de Guatemala, 
S.A. 

eo,.c:in:•:•_F~o=r~cm:::.::o•=t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.!..:.-'--~~~~-! --(li) H. B. Fuller Co. 
Kath·o de Guatemala, S. A. 

Fullcr )' c¡1 , de Ccntroam~rica, 
S. A. . 

(29) General Milis 
lndustrla Harinera Guatemalte
ca, S. A. 

lnduslria del Maiz, S. A. 

General ~1ills de Guatemala 

(30) GENESCO !ne. 
Formfh de Guatemala Y Cia. 

( l1) Gillette 
Gillcuc de Centroamérica, S. A. 

(32) Goodyear Tire & P.ubber Co. 
Gran Jndustria de Neumádcos 
Centroamcr1cana, S. A. (Clt'SA) 77 19 /6i 7! 8.92 3.50 601 605611 220371 652 944 S Neumáticos 
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Plr1.ntaclont"1 de Hult G...vd~t'ar, 
S. A., Fine• La1 Delirl11 100 57/57 

Goodyrar 1nlernationa1 Co1j1cir111iuri 

(33) Gulf 011.corporation 

Petróleos Gulf de Guah:mnla, S. A. 100 10 65/ 

.100 201 98 151 

UJ J75 

60 507• 

'17 JlO S Plan1. de caucho 

A Neumdlico1 

D Dlstr. de carbur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(J.4) Gulf il \\'estt·m Jndus1rie1 

Cinema Jntcmatlonal Corp. 

(35) Hnnna Mlnlnr 
E:11ploracloncs )' Explolacioncs Ml· 
ncras Jmbal, S. A. (E.~MJB.U.) 

(36) Hclenli Ruhinstcin 

Helena Ruhins1t:ln de Centroamé
rica, S. A. 

(37) Hobarl .t.•anufacturin¡ 

Electrodos de Cenlroam~rica, Ltda. 

100 79 J2/ 

551 M/ 

(Hobart Ayau >' Cia. L!da.) 33 428 63/ 

(36) JBM 

lBM de Guatemala. S. A. 

(39) ITT 

A\·ls de Guatemala, S. A. 

JJT de Cuatcmala 

(40) Johnson & Johnson 

Cia. de rroduc1os para la Salud, 

100 8 46/ 

98 9 65/ 

100 

Johnson & Johnson, S. A. 100 99 /67 

D DiSlr. de pollrolu 

!OD 3.00 TIO S Extrae. de nfque1 

.190 22 L Cosm~tlcos 

.038 S Equipo eléctrico 

1.87 .025 77 427 533 159 475• 230114' D Equiros de oficina 

D25 

.100 

• 025 26 57 617 

s Alquiler de PUIOS 

D Equipo eléctrico 

S Produc1os fann . 

., 
1 

{41) Kcllo¡c 200 s Alimcnlos : 
~K~•~ll~o~~·~·s~d~c~C~c~n~1ro'.'.'..'.'.'~º'~é~ri~ca:__~~~~~l:'l7:__~fl~2~~~·...,-~~~~~~~~~~~~-'-'-~~~~~~~~ 1 

(421 Koppcrs Co. 
Jmpfl.'tnadora de ,.,,adcra de Gua· 
temala, S. A. 

1'.1adrras del Norte 

so 22.l 56/ 

56/ 

J95 .D80 74" s Dunnicntes F. C. 

S t.,adera 

(43) 1'1ax Factor 
~1ax Factor de Centroamérica, S. A. 100 61/67 lJ llS .o75 77. 1i2m 180636' 341931' S Cosm~tlcos 

l~) 1'1iles t.aboraton· 
,.,,\lcs O\·erscas Inc., Guatem::lteca 100 403 56/65 

Laboratorios ?t\ilcs de Ccntroamé--
rica 

(45) f!.11nncsota f..11nin¡: & Manufacturin¡ 

,.,Unas de Oriente, S. A. (MtNORSA) 

t-.\innesota 31'1 lntcramcrlcana, lnc. 

(46) 1'1onsanto 
1'\onsanto Centroamérica (Guate
mala), S. A. 

1'1on~anto lndcm 

(47) Nabl.co 
J. ·B. \\'illiam y Cia. Ltda. 

(46) Natlonal Cash Rc¡istcr-
Caja!. Re(;lstradoras Nacional Ai~ 
micha )' era., ttda. 

90 so 69/ 

100 

100 45 "/65' 

100 
. 

100 114 61/' 
. 

so 86. 45¡ · 

1.12 · .025 VI 151 248 713 723' 1231857 S Produelos larm. 

A Produclos farm. 

.100 .. S Mina de plata 

D Articulas de ofidn1 

35 98 BJI S Insecticidas 

2D D Producto1i Qufm. 
.. , 

,,.; 

\·=.//,_;; ;,,,~-: ~,.,..., . 
:
1
:.,, '*'·'.:_:;.cm ~~fi:\_~;/' S Productos de aseo 

. 

·¡, 

..,,.·~·-\:'!.:/:(h;·f/,/ ;·;:_:· ... 
. .on F46 o 151165 

"' 
4381' 17 403 D Equipos de oficina 
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(49) Olb Elc\·a1or Co. 
Olh Ek\'&lor Co. IDO 165 611 .Oll D As.ccnsoru 

(50) Pan Amrrican World Atrn.·ays 

Pan American Alrn.·ay1 T6 29/ 1.49 B Sen·. de 1rasport. 

(51) PET 
Cia. Americana de Rrfri¡cnclóa 
de Ccnlroamc!rica, S. A.. 19 l02 67/ . .00 35" s VJ1rin11 rehiacr. 

(52) Plim lnc. 
Pflztr Corporación ll2 .261 JUl D Produc101 fann. 

(5!) Phlllp Morri1 

Tahacalcra Centroamericana, S. A. 
(lACA!iA) 91 92 65/65 7.0 6!5 5.DO l44 616 368 767 102 s Cl¡arrillos 

(54) PiU.bury 

Molino~ A1odf'mos, S. A. so+ 20J /11> l.J 1.79 . .00 64 114 475 2DO 6JJ s 1'1olino de harina 

Produclos Alimenlicios Imperial, 
S. A. IDO 41/11> l.J 1.1111 .26 112 172 671 103 !19' s Alimentos 

F'brica Ku¡arts, 1'1athcu, Garin y 
Cfa., Ltda. IDO .023 15 s Alimentos 

Pilli.hury Holdini!S Canada Ltd. «J/ A Administración 

{55) Pi1l!.hur¡h·Dcs 1-.1oincs Slccl 

Transíormad:.ira de Acero Tissot, 
Pitlshur¡:h-Dci. 11uincs 4: Co., S. A. 
(nrJc) 79 619 «1111> 1.75 2.12 .425 214 293 091 s Acero estructural 

Cilindroi. de Ccnlroamc!ríca, S. A. 
(ctLCAS4) 95 161 .595 .IDO 39 27 733 18212 s TanQues de act"rc: 

i 
(56) Ralston Purlna 

.OJO 53180 20503 s Restaurantes 
Autocafé Purina, Ltda. 60 5! 61/61 

lneubadoras Cent roa me ricana.s, 
61/61 .220 s Crfa de a\'eS 

S. A. 55 

6J/6J .249 181 212 804 s Jo.\olino alimentos 
Purlna de Guatemala, L1d.a. IDO 

(57) Rc\'lon 
.050 57 llM 563 -59618' L Cosméticos 

Revlon Guatemala, S. A. IDO 293 /65 

(58) Richardson·Mcrrell, lnc. 
.185 s Produclos fann. 

Vick Chemlcal IDO 294 m 1.0 
A Produclos farm. 

Rlchardson lntcramcricana loe. IDO 

(59) Rh·iana Food.s 

Ali me otos Kems de Guatemala, 
3.75 1.68 14! 174 886 235 672' s Alimentos 

S. A. 78 485 /f/J 

m 1.DO .249 626 239 71/J s Traspones 
A¡rcncla 1-.1arftlma, S. A. 64 

(60) SCM 
Gah·anlzadora Ccn troamerican1, 

/64 4.0 2.63 HYJ IJO. 140 691 f/J 131 252 580 s 11ela1cs laminados 
s. A. (e.u.cm) 51 171 

Pinturas Centroamericanas, S. A. 
2.J 2.11 .500 114 237 816 s Pintura1 

(rlNCASA) 6S 5$/58 

lndustria Oulmiea Guatemalteca 
de Adhesivos y Derl\•ados (INDUCOL) SI+ /67 .J3 J5J 6' s Adhcsh·os 

Empresa Nacional de Plásticos .!24 TI s Resinas 
(m41'U) 51+ 

s ArtCculos \·arios 
Scn·iclos 1Unimax, S. A. 42 61/ .190 



(61) Sln¡er 

Sln¡cr Sc\lo·lo1 Pt,alhine Co. 

(62) Squlbb 

Lahoratorio farmac.i!ullco Squlbb, 
S. A. 

Squibb·>.•athleson Jntcmational 

(63) Standard Brandl 

Dcly, S. A. 
Pan American Standard Brand1, 
Jncorporatlon 

(64) Stan1.brd Oil, California 

Rcnncrta Prtrolcra de Guatemala· 
California, lnc. (GCATCAL) 

Refinería de Asíullos Che\·ron, lnc. 

Cia. Pc1rolc:ra Chc\'ron, Ltda. 

(65) S1anlcy \\'orks 

Herramientas Colllns, S. A. 

{66) Sterlin~ Dru¡s 
Slerlln¡ Products lntcrnatlonal, 

A JI E X o 

100 S2 U/ 2D 

100 119 4 ... /65 z. 
100 

100 124 /IS 65 

100 )1)/ 

60 11 /63 7.7 

100 35/ 75 

100 3l3 /6l 

S. A. 100 204 ll/ 

(ói) Tappan Co. 

lndustria 1'h·talúr¡oica Ccntroame· 

273 

6DI 1.42 299 4118592 s Móqulnas de C:O!llt"fr 

4.11 l. 111 311079 -70271 s Productos farm. 

.013 A Producta1 f1rm. 

.2ll .200 s ti1ar¡arina, post~ 

.2l0 »IS A Allmcntot 

11.0 65 IJOIJ' s Refinería retróJ~, 

s rrod. pclro~ulm. 

3.78 66 170 62l 109 Ol7 D Oistrih. dr gasa), 

.941 .600 69 102 444 s >.1achetes 

.932 .JOO 96 128 499 27 000' 94 818' S Cosm~tkos, 
¡1rodur101 fann. 

ricann, S. A. (IMCA) l9 49l ./66 .6 · .• 750, .750 lll' 90450' S Utensilios de co, ¡. 
na, esturas 

(6Sl TEXACO 
TEXACO Gua1emala, !ne. 

Texas Pelroleum Co. 

(69) UAL 
Ho1cles Billmorc de Guatcm;a1a, 
S. A. 

Can1lno Real 

(70) Unlled Brands 
Unilcd Fnlit Co. 

Cia. Ac:rlco1a de Gua1cma1a 

Polymcr 

Ul\IMAR, S. A. 

NUMAR, S. A. 

(71) U. S. Frei¡ht 

100 6 

100 

100 Tl 

100 74 

100 

Coordinatcd Caribbcan Transport, 
In~ (tcr) JOO 

100 

35/ 

64/ 

/~ 

01/ 

01/ 

73/ 

7l/ 

/61 

55/ 

7.03 3,75 20 4H 456 212 477 ll DiSlrib. de carb111 

10.6 · 7.58 961 567 W2 821 S Rt'íinerJa pctróku 

.077 ll>I 190 3l9 

JI.O 5 ll9 2 mili. 

ll.2 

D20 

.Jµ 
lJ9.. .496 µ . ~39! o9JS26' 

s Hotel 

s Hotel 

s r!át~nO!i 

s Plátanos 

D Pl~s¡i¡os 

s Vrntas 
s Aliinc:ntos,. mar¡¡ 

rlne.. ·accile 

S Trasportes 

133 61:· D Gas licuado 
Troflkal Gas Co. lnc. (TRDMC~) 

(72) U. S. Stccl 

)~~~~;~~.~·Tubos l' rcñi!es,S;A. · 94·· i3,S,i68,!/\:L2\4s'.,>.~ 81 197767 S Tubos )' r1cñHc= : 
acero' · • • ... 

.. 
(73) Unl\'crsal foods 

Central Productos Unh·crsal 
S >,limc~tos 

·:;·· 
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Lr\·adura1 UniYrn.11 S AllmcntOI 

(74) UrJohn 
Ci1. Farmact'utlca UrJohn, S. A. 9! 249 /61. J.51 : :,598 -121'ou• S •roduc1 ·· 1 ,- 01 •rtn, 
Ur)ohn Comrany IDO · . 65(·>· •· J01.; 329 :. 82 279 A P1uduc101 fatm. 

(75) Wamcr Lamben 
Lahorotorios Productos F.armac~U· 
tlcos, S. A. 

Productor. Adams 

(76) \\'cycrhaeuser 
Cajas Y Emp;:iqucs de Guatemala, 
S. A. .50+ 58 /62 25 

(77) Xcrox 

Xc1ox de Gua1cmal.a, S. A. IDO 41 66/ 

OOMCSlARIUS: 

(2) American Cyanamld: íu!.ionada C'on la Shul!on Corp 
en 1971. '' 

(5) Bank oí Catiíomia: enlabló juicio contra el ,obicmo 
f:!Ualcmaltcco por la bancarrota del BC'J en J971 

(7) Bcmls: )as familias Nctlcbohm )' Grnnal conl~lan el 
51 •,D ,de las ac.cionc!. de la subsidiaria ~atemnlltca. 

t~l Bcnd1x: _ adqulnó Ja Fram Corp. en 1967: en dispula 
Claslfk-ada C'Omo nuc\·a lndusiria en 1962. - ' 

(13) Chcc.!icbrou~h·Punds: clasificada como nueva Jndus.-
1 ria en 1961. 

(J5) Coca Cola: el 51 ~ÍI de las subsidiarlas ~ua1cmaltecas 
es propiedad de Ja Coca Cola; el 16 •,o pcncnece a Ja 
Jntcmational 1'!inlnF Corp. Produc1os Sharp son clasl· 
ficados como nuc\'a industria en 1%4. 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(l9) 

(42) 

(43) 
(44) 

(47) 
(51) 
(54) 

(55) 

(53) 

(57) 

(59) 

GuU: cD tratos para '·cndcr sus ncgrxlos en Guate· 
mala. 
Gulí & V.'estcm: posee la Paramounl Pictures Ltd. qu: 
opera mediante Ja Cinema lntcmatlon:il Corp. junto 
con la Unl\"er!.al Films. 
}lanna: la Hanna posee el 20 t,D de EXMTBU. y la JNOO 
el SO ~Í: restante. La J,..CXJ cstA constituida en Canadá 
y por eso no fil!llra como compañia nor1eamerican:i 
en1re las 1 OOJ del Fortunt. En la actualidad empica 
a 1 200 personas en la con!.lrucción. Fue clasificada 
como nue\'a industria en 1968. 
Helena Ruhinslcin: su abo¡?ado en Guatemala es Jor¡e 
Skinner Klee. 
HobaJ1: Electrodos; fue clasificada coma nueva indus
tria en 1964. 
1n: ·en octubre de 1974 la JTT dchió !cpararse de Ja 
Avis por mandato del pobiemo norteamericano. Los 
abo¡:ados de la m en Gualcmala son Palomo, \'ázqucz 
y Auyón .. 
Koppers: la Jmprt¡:nndora de "1adera fue clasificada 
como nue\'a indu!.lria en 1960. 
Atax Faclor: clasificada como nue\'a industria en 1961. 
f.11les: h.tiles 0\·erscas fue clasificada corno nue\·a in· 
dustria en 1965. 
Nablsco: adquiere la \\'illiams en 1971. 
Fet: clasificada con10 nueva industria en 1966. 
Pillsbuf)': fueron clasifkadas como nue\·as industrias: 
?\telinas Modernos (19!16), Productos Alimenticios (1961), 
Fátirica Ku1:-arts (1962). 
Pitt!.buqh Des "tolnc.!i Steel: fueron clasificadas como 
nue\·as induslrias: TlPJC (1961) l' crteASA (1967). 
Philip 1'-,orrls: era propietaria de rroduclOS Clark de 
CcntroO!.mérica, S. A., que se declnró en quiehra en 1971. 
El carita! era de 1.2 millones de dólares y emptc:i.ba 
a 10~ versonas. 
Re\·lon: su aliop1do ei, Arturo Yai:¡ulén Otero. La com· 
pañía tiene un ¡¡cuerdo de franquicia con Kont Her• 
manos. 
Ri\·lana: CD 1971. la Rlviana adquirió Jos últimos ne-

'. 
6&6 S Producto& farm. 

S Goma de mnscar 

1.50 230 348 754 161 645• S Cajas de e.anón 

.533 .ow D Equlro1 de urlcini 

(16) 

(20) 

(21) 

(23) 
(24) 

(28) 

(30) 

Colr,ate.: Industria Oufmlca es clasificada como tiue,·a 
Industria en J960, ifUa) que Colgate Palmoli\'t In 
en 1963. e. 
Dd Mont.c: adquirió plantaciones de la Unlted f lt 
por 20 m1lloncs de dófores. ru 
Dravo: opera en Ciualemnla mediante su cubsldiari 
Gibbs & Hill. WMISl hizo obras de in¡:enicria "ª 1 

txM1Bll.. t' ra 
us: clasificada cotno nuc\'a lndus.lrin en 1960 
Exxon: prt\'é ''cndcr su sistema de dlstrib~clón d 
'asolina )' trasladarse a El Saln1dor, e 
F~llcr: fuller y Cfa. es clasificada como nue\'a Jnd 
tna en 1960. us-
Gcnesco: adquirió Ja Form!it Corp. 

/ 

aocios de )a Gruc:e & Co. en Gua1rmaln, la A11r11c:1;
P..1arltlma, eslatilcclda en 1955. 1.a Grace empezó • orie--

.. rar en Guatemala en 1930, como C:);portadora )' tra!t
ror111dora de carc. Con anterioridad, la Ri\'lnna hbtifa 
comprado a Ja Grace Alimen1os Ducal y Alimentos 
Kems. La Rh·iana tiene dos ahofados en Guatemala: 

(60) 

(61) 

(63) 

(64) 

(67) 
(70) 

(72) 

(7l) 

(74) 
(76) 

Jon~e Toriello S. )' Al\'oiro Goni..álcz Lnra. 
SCM: es la compañia matriz de la Giddcn, un1es men
cion:ida como propietaria de esas compañlas en Gua
temala. Los japoneses poseen el JO~·~ de los intereses 
en Ja C'1.C"SA )' el S ~¡. en Ja rn:c"s". Fueron clasificadas 
como nue\'aS industrias G,\l.CASA (1%4), PINCASA (1960), 
J!\D\!COL (19f.4), • 
Sinrer: en 196S. la Singrr 1en!a inversiones en los fe
rrocarriles de Guatemala. La rlanla de la Sin¡er en 
Taiwán fabrica los ¡:abinc1cs para las máQuina!!. de co-
~er armadas en Gualcmala. -
Standard Brands: la Dcly fue cla!;iricada como nueva 
industria en 1%0. 
Stó!ndard Oil of California: Ja rcfineria de pctr-óleo per
tenece en un 60 •;~ • la Stnndard Oil de California 
(Che\'ronl y en un 40 l¡i a la Royal Dutch Sfiell. 
Tappan: fue clasificada como nue,·a industria en 1961. 
United Fmit: en 1973, la United Brands vendió todas 
sus ¡iropicdades plataneras en Guatemala • la Del 
1'.1onle, en 20 millones de dólares. La Uniled fnilt Co. 
y la Compañia Agrleola de Guatemala figuran aquf por 
razones históricas. La KUJ.\AR solicitó su constltucl6n 
el 11 de julio de 1973. Los produc1orcs locales .JC opo
nen a ella. En 1973, la NUJ.OJ: adqulri6 todas ]ns insta· 
ladones de Ducal. an1es propiedad de ID Riviana. 
U. S. Steel: fue clasificada como nue\'a industria en 
1961. 
Unh·ersal foods: Central rroduc1os fue clasificada 
como nuc,·a inc!U!.lrla en 1964. 
Upjohn: fue cla~ifkada cuma nueva industria en 1965. 
'"'eyerharuscr: cb.slficada como nuc\'a industria en 
1961. 
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