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Ejército 

Art 1. El Ejército Nacional está instituido para defender la 
integridad de la Nación, sostener el cumplimiento de la Consti
tución y el principio de altematbilidad en la presidencia de la 
República. Es apolítico, esencialmente profesional, obediente y no 
deliberante. Se organiza como institución garante del orden y de la 
seguridad interior y exterior y está en un todo sujeto a las leyes y 
reglamentos militares. Cooperará en obras de vialidad, comunica
ciones y colonización. 

Art 2. Todos los guatemaltecos están obligados a prestar 
servicio militar de acuerdo con la ley. 

Art 3. ElComandante en Jefedel Ejércitoes el Presidentede 
laRepública quien impartirá sus órdenespormedio del Ministro de 
la Defensa Nacional y del Jefede las Fuerzas Armadas. 

Art 4. ElJefe de las Fuerzas Armadas será designado por el 
Congreso, a propuesta en terna del Consejo Superior de la Defensa 
Nacional. Durará en sus funciones seis años y sólo podrá ser 
removido por el Congreso en el caso previsto en el art .......inciso ..... 
de esta Constitucióno en loscasos y formas determinadas porla ley 
Constitutiva del Ejército. 

Art S. No podrá ser designado Jefede las Fuerzas Armadas 
ningún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad del Presidente del República, del Presidente 
del Congreso o del Ministro de la Defensa Nacional. 

Art 6. Al tomar posesión de su cargo y anualmente en las 
primeras sesiones ordinarias del Congreso, el Jefe de las Fuerzas 
Armadas, porsíyen representación del Ejército,prestará solemne
mente anteel Congreso el juramento hecho por el EjércitoNacional 
Revolucionario el veintidos de diciembre de mil novecientos cuar
enta y cuatro, y el juramento a que se refiere el inciso II del 
artículo......( atribuciones y limitaciones del Congreso). 

EL R. GUERRA GUZMAN. Solicitó incorporar el texto de 
ese juramento a la Constitución. LaComisión: Previa lectura del 
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juramento, no tiene inconveniente en que se incorpore el texto al 
articulado.- El texto del inciso propuesto a que se refiere el arto6 es 
el siguiente: 

"Es Qtribuci6n del Congreso desconoen obliglltOTÍllmene 111 Pre
sidente de lIJ RepúbliCA que habiendo terminmlo su periodo consti
tucionlll, continu« en elejercicio deleJlrgo. En talcaso el Jefe de las 
FIIerZIlS AJ71IIldas pastlr4Qutom4tiazmente QdependerdelCongreso, 
quien se decllJrar4 en sesión permanente hasta lIJ restauración del 
orden constitucionlll. ParQ losefectos deésteQrlú:ulo, elJefe delIJs 
FIIerZIlS ArmtlIÜlspors(yen representaci6n delEjército prestar4, en 
lasprimeras sesiones demIlrzo deCIlIÜl Qño, juramento deobedecer 111 
Congreso ydeser fiel 111 pricipio deII1tenulbilidlld enlIJ PresidenCÜl 
de lIJ RepúbliCA." 

Art 7. La organización, dirección técnica y administración y 
aprovisionamiento del Ejército Nacional estará exclusivamente a 
cargo del Jefe de las Fuerzas Armadas y el Ministro de la Defensa 
Nacional. 

Art 8. El Consejo Superior de la Defensa Nacional es un 
órgano de consulta encargado de resolver las cuestiones relaciona
das con el funcionamiento del Ejército y actuará como Tribunal 
Superior de las Fuerzas Armadas para juzgar y conocer de aque
llos casos en que sea convocado por el Presidente de la República, 
el Ministro de la Defensa Nacional o el]efede las Fuerzas Armadas; 
y cualquierade los miembros del Ejército podrá solicitar su convo
catoria de acuerdo con lo estipulado en la ley constitutiva. Se 
integra porel}efe de las Fuerzas Armadas, el Ministro de la Defensa 
Nacional, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, los Jefes de Zonas o 
Cuerpos militares y el número de militares que disponga la ley 
constitutiva correspondiente. El Consejo en ningún caso podrá 
estar integrado por menos de quince miembros y sus decisiones 
deberán ser tomadas en la forma que disponga la ley constitutiva 
del ejército. Los miembros que integrarán este Tribunal y que no se 
mencionan específicamente serán designados por votación secreta 
entre los Jefes y Oficiales de alta en las Fuerzas permanentes". 

Art 9: Nombramientos. Art, 10. Ascensos hasta Coronel, 
porel Presidentede la República a propuesta del}efe de las Fuerzas 
Armadas;Arl 11. Ascensos a General: porel Congresoa propuesta 
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del Presidente de la República y del Jefe de las Fuerzas Armadas. 
Art 12. Ausencia o falta temporal del Jefe de las Fuerzas Armadas, 
el Ministro de la Defensa Nacional se hará cargo de la Jefatura del 
Ejército. Art 13. Tema de candidatos propuesta por el Consejo de 
la Defensa Nacional al Congreso para designar Jefe de las Fuerzas 
Armadas. 

El 15 de marzo de 1945 cobraba vigencia la Constitución 
aprobada y tomaba posesión el Presidente electo, Dr. Juan José 
ArévaJo. El Mayor Francisco Javier Arana seria designado por el 
Congreso como el primer Jefe de las Fuerzas Armadas, el Capitán 
Iacobo Arbenz Guzmán, Ministro de la Defensa Nacional y el 
ciudadanoJorge Toriello Garrido, Ministro de Hacienda y Crédito 
Público. 
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Capítulo 11 

EL PRIMER GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN
 
Y EL PACTO DEL BARRANCO
 

El l5 de marzo de 1945, con pompa y circunstancia en el 
Palado Legislativo y alegría en las calles, se instaló el Primer 
Gobierno de la Revolución. Como era de esperarse, miembros de 
la Junta Revolucionaria ocuparían lugar preeminente. Mayor Fran
cisco Javier Arana, Jefe de las Fuerzas Armadas; Capitán [acebo 
Arbenz, Ministro de la Defensa Nacional. Licenciado Guillermo 
Toriello, Ministro de Relaciones Exteriores; Licenciado Adolfo 
Almengor,MinistrodeGobernación; Dr. Julio Bianchi, Ministro de 
Salud Pública y, en Agricultura, Roberto Guirola, ex constituyen te, 
agricultor de San Marcos. Las carteras de Hacienda y Comunica
ciones y Obras Públicas fueron asignadas a dirigentes del Partido 
Renovación Nacional, Líes. Carlos Leonidas Acevedo y Rodrigo 
Robles Chinchilla respectivamente, y la de Educación Pública, al 
dirigente del Frente Popular Libertador, Manuel Galich. La Secre
taría General de la Presidencia fue cedida, como dijo después el 
Presidente Arévalo, al Bachiller Mario Méndez Montenegro, y la 
Secretaría Privada a su entrañable amigo y promotor de su candi
datura, Lic. Juan José Orozco Posadas. No por falta de peso 
político ni méritos personales, sino por necesidad de balance 
quedaron fuera del Gabinete Jorge Garáa Granados y Clemente 
Marroquín Rojas. ElEx-Triunviro Toriello se incorporaría después 
al Gabinete como Ministro de Hacienda. 

Nota dominante del Gabinete, su reconocida seriedad, ca
pacidad y honorabilidad. Analizando en retrospectiva ese período, 
el más joven de los Ministros, Manuel Galich trazó la siguiente 
acuarela ideológica: "El Presidente era un rooseveltiano que se 
decía "socialista espiritual", creía en las soluciones de la OEA y en 
el "peligro ruso" y desdeñaba el materialismo histórico. No porello 
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entraba en conflicto con las masas, porque ellas, en los primeros 
años del nuevo orden, clamaban por libertad ciudadana, justicia 
social y decoro nacional. 1 . 

Esos eran los comunes denominadores ideológicos del 
gabinete y, por ende, del primer gobierno revolucionario en sus 
inicios. Cabe señalar sin embargo, que quien conducirla la nave y 
la orientaría en su primera etapa por rumbos revolucionarios era 
un intelectual de estatura, calidad y peso. Manejaba los asuntos de 
Estado haciendo uso sútil de la pedagogía; de la dialéctica 
aristotélica, partidario de lo que hoy se conoce como funciona
lísmo, dando tiempo a que unos problemas resolvieren otros. 

Su frase: "ahora nos toca gobernar", dirigida a los jóvenes 
Subsecretarios -hoy en día Vice Ministros- al iniciar sus labores, 
refleja que en tiempo y espacio el Presidente tenía claro el 
panorama . 

En cambio, en la Asamblea Legislativa predominaba la 
juventud revolucionaria que militaba en sus partidos: FPL y 
Renovación Nacional. En ella y en los partidos había impaciencia. 
De parte de unos por despegar y de otros por partir del puerto y 
hacerse a la mar....Elcomúndenominador: abordar los problemas 
fundamentales del país y proseguir el curso revolucionario en 
dirección de los puntos cardinales fijados en la Constitución. 
Asimismo, había que enmendar y rectificar mucho del pasado or
ganizando los poderes del Estado conforme a las nuevas "reglas de 
juego". El pesoYla iniciativa política no podía corresponder a uno 
sólo de los poderes; debía ser conjunto, armonizando y coordi
nando los pasos. Yavendríael tiempo en que los poderes del Estado 
podrían darse el lujo de "confrontarse democraticamente". 

I EL PROGRAMA INIOAL 

Integrantes de ambos poderes -Ejecutivo y Legislativo- tra
zaron el curso de la política legislativa la cual habría de propor
cionar valiosas experiencias para acciones subsiguientes que para 
el Ejecutivo eran priori tarias, tales como la organización del Poder 
Ejecutivo; el estatuto orgánico del Ejército de la Revolución, amén 
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de la legislación que permitiere hacerle frente a la emergencia 
económica resultante de la segunda guerra mundial. Se requerían 
facultades suficientes para impedir y sancionar el acaparamiento 
de artículos de primera necesidad, las especulaciones indebidas, 
precios y ganancias inmoderadas, tarifas de transporte y de 
servicios de toda clase. Para la dirigencia de los partidos revolu
cionarios en el Congreso era anticiparse, mediante regímenes 
legales transitorios, a la emisión del Código de Trabajo previsto en 
la Constitución, regulando inicialmente los contratos de trabajo 
agrícolas así como distintos aspectos de los contratos de trabajo 
rescisión, condiciones para el retiro, indemnización, sueldos y 
salarios-lo cual obedecía no sólo a impaciencia de juventud sino 
a la espectativa de justicia social que como elán vital circulaba entre 
los trabajadores del campo y de la ciudad. Lalegislación universi
taria, el fomento de cooperativas y la reforma de la educación eran 
inquietudes comunes entre los componentes de los dos poderes. 

El 27 de mayo se realiza el Primer Congreso Regional de 
Economía, visualizándose la acción concertada del gobierno en lo 
que se llamaría "EI Triángulo de Escuintla" dentro de cuyo radio 
de acción entraba no sólo Taxisco, la tierra natal del Presidente, sino 
también Tiquisate, feudo de la United Fruit Co, En dirección norte, 
en Poptún, se estudia la fundación de una gran colonia agrícola y 
ganadera de tipo experimental. Para llegar a el, sólo están la vía 
area y la vía ferrea hasta Puerto Barrios, y de alli, via el Río Sarstún, 
un largo trecho que demanda carretera o un camino vecinal. 
Sitiéndose "Adelantado" el Presidente dice: Adelante. 

El primero de septiembre el Doctor Arévalo juzgó con
venienteesclarecer las prioridades y los grandes objetivos de 
gobierno. 

"ahora estamos tratando de organizar y dignifiCilr a las masas 
trabajadoras de la RepúbliCil, verdaderos baluartes de nuestra 
economia y forjadores silenciosos de la patria. También, ellos, los 
trabajadores, como los militares y los universitarios, exigen y 
merecen autonomía moral y dignidad economica. Ellos, como los 
militares y los estudiantes fueron pisoteados y avasallados por las 
dictaduras. Ypor eso ellos también estuvieron presentes desde junio 
hasta octubre durante elderrumbe del ubiquismo y el poncismo. 
El Congreso tiene ya a su disposición el proyecto de Codigo de 
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Trabajo que elaboraron comisiones adjuntas del Ministerio de
 
Gobernación ...
 
"Gracias aesteCódigo seacabará, porun lado la explotación delos
 
trabajadores hasta ahora indefensos y seacabará también la 'ZJJso

bradeloscapitalistas, hasta añora inseguros"..
 

y acudiendo a la pedagogía, reafirmó el argumento: 

"LA idea de que los trabajadores son parias, es resabio de la 
antiguedad clásica. LA estimación delostrabajadores como hombres 
iguales alos señores esun legado del cristianismo, un dogma dela 
Revolución francesa y un hecho en todas lasdemocmdas", 

Por último, delineó lo fundamental del curso a seguir: 

"Y después, mesesdespués que hayamos puesto en marcha elCódigo 
deTrabajo, mientras seconstruyen en losdepartamento ws hospi
tales, losmercados y lasescuelas,empezaremos la últimaetapa dela 
Revolución: larevolución cultural que consistird en la difusión del 
alfabdo portodo losrincones deGuatemala. 
LA culturano es lo último. Pero, no podemos acentuar nuestro 
trabajo espiritual mientras haya miseria en los hogares." 2 

Dejaba bien claro que durante su mandato el acento revolu
cionario se pondría en las áreas social y cultural. ElSeguro Social 
y las Misiones Cul turales ambulantes figuraban ya en el horizonte 
legislativo yen el quehacer del Ejecutivo. Por aparte, el Presidente 
yel Congreso ledaban luz verde a preclarospensadoresen materia 
de finanzas y banca central ~I Dr. Manuel Noriega Morales y el Lic. 
Leonidas Acevedo- para que orientaran sus pasos en dirección de 
la creación del Banco de Guatemala y del Instituto de Fomento de 
la Producción -INFOP- después BANDESA. 

Para quienes en esos momentos interpretaban el proceso 
revolucionario, asi como paraquienes retrospectivamente lo anali
zamos, resulta claro que el Presidente Arévalo logró imprimirle, 
desde entonces, no un sesgo sino un curso social y cultural a su 
gobierno, con lo que inclinó a las fuerzas y sectores revolucionarios 
a seguir esa dirección y posponer para el futuro la discusiónde las 
estructuras económicas y la problemática quegeneraría la reforma 
agraria. Obviamente, no fue producto de la imposición de su 



voluntad, sino también de su percepción de lo que la dirigencia 
revolucionaria quería y lo que él consideraba viable y realizable 
durante su mandato. Desde luego, hizo uso de su talento y del 
peso que en todas partes del mundo conlleva ejercer la Presidencia 
de la República. 3 

A la altura de noviembreel PrimerGobierno de la Revolución 
confrontaba su primera crisis jurídico-institucional, similara la que 
confrontaría años después el Segundo Gobierno con la reforma 
agraria: la Corte Suprema de Justicia yel amparo. Se traía a cuenta 
la solución roosveltiana a un problema similar. La Revolución 
guatemalteca -sostenía el Congreso- no debía ni podía en este 
terreno seguir ese curso, consistente en "ampliar y empaquetar" la 
Corte a fin de superar los obstáculos que ésta ponía a las medidas 
del ''New Deal". La de Guatemala, escogida y electa por la 
dirigencia revolucionaria atendiendo al sincero deseo de justicia, 
honradez y no supeditación de los jueces al "Señor Presidente", no 
es que actuara de mala fe,que dejare de cumplir con el propósi to de 
pronta y cumplida justicia, sino que en los juiciosde amparo tres de 
sus Magistrados no consideraban que era indispensable la aprecia
ción de las pruebas para amparar. Con ello, abrían puertas para 
detener el curso de la acción y de la legislación revolucionarias. 

Las soluciones inmediatas estaban a mano: modificar la ley 
de amparo a fin de esclarecer esas situaciones "de una vez por 
todas", o remover a los Magistrados que daban lugar a ese 
tipo de riesgos. Lo primero era juridicamente correcto; lo otro, un 
mensaje político claro. El Ejecutivo y el Congreso se inclinaron 
por lo segundo. Así reafirmaban su vocación y voluntad 
revolucionaria. 4 

II ELPACTO DEL BARRANCO 

Poco después, el gobierno en pleno y la dirección de los 
partidos revolucionarios confrontaron otra crisis; esta vez política. 
El Presidente de la República había sufrido un accidente au tomo
vilístico, Viajando rumbo al lago de Atitlán, en la vieja y angosta 
carretera que de Patzún conduce a Godínez en el Departamento de 
Sololá, su vehículo y sus ocupantes cayeron a un profundo 
barranco. Elentonces dirigentearevalista, Lic.Mario Efraín Nájera 



Farfán describe así la magnitud del problema: "Extraído de las 
profundidades del selvático barranco en que cayó, lleváronlo 
discretamente a la Capital todo maltrecho y descalabrado. Varias 
vertebras se le quebararon. Tan grande era la altura desde la cual 
rodó; tan serias las contusiones, fracturas y dislocamientos, que la 
razón obligaba a esperar un desenlace fatal. Elmédico de cabecera, 
atónito ante la magnitud del golpe, insinuó que el caso era de 
pronóstico reservado. 5 

Luego del tratamiento de emergencia y aliviado de los tre
mendos dolores, el Presidente dimensionó con su médico de 
cabecera y amigo de confianza, Dr. Bernardo Aldana su situación 
y condición, asi como los riesgos y los alcances políticos. Ponderó 
con el Dr. Aldana (estudiante universitario en las jornadas union
istas contra Estrada Cabrera en unión de Clemente Marroquín 
Rojas, Eugenio Silva Peña, Miguel Angel Asturias, los hermanos 
Héctor y Francisco Villagrán, Ernesto Viteri Bertrand y otros 
destacados compañeros de luchas cívicas y políticas) cual podría 
ser o sería el inmediato futuro del país si él falleciere o quedare 
impedido física o mentalmente para ejercer la Presidencia. 

Las dificultades con el alto mando del Ejércitoen los últimos 
días de la Constituyente se habían superado. El Mayor Francisco 
Javier Arana daba muestras de entender su programa de gobierno; 
algo más, desde la Jefatura de las Fuerzas Armadas no lo obstruía. 
El Ministro de la Defensa -el Capitán Arbenz- era todavía muy 
joven y políticamente inexperto; no tenía mando activo y directo 
sobre el Ejército. En su mente objetivamente, el único que aparecía 
con capacidad para alterar el curso de la Revolución y frenar la 
ejecucióndel programa de gobierno -tan importantey cercano a su 
corazón- era el Jefe de las Fuerzas Armadas. A la vez, el Mayor 
Arana había dado muestras evidentes de lealtad y respeto al 
gobierno civil. 

Analizó lo trascendental: asegurar lacontinuidad del proceso 
revolucionario; la estabilidad requerida para el éxitodel programa 
aprobado; la seguridad de que, so pretexto del accidente o las 
caudas que éste dejare en la persona del Presidente, no se pro
duciría un alzamiento militar. Había que cerrarle el paso a un 
cambio brusco de gobierno o a un golpe de Estado. Asimismo, en 
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FLACSO - Biblioteca 

la eventualidad que el Presidente falleciere o quedare inhabilitado 
para ejercer el cargo y se tuviere que seguir el curso de sucesión 
previsto en la Constitución, era importante fortalecer la continui
dad y la estabilidad a fin de que el curso revolucionario no se 
detuviere abruptamente. El balance favorecía un acuerdo con el 
Jefe de las Fuerzas Armadas mediante el cual la dirigencia revolu
cionaria prometería al Jefe de las Fuerzas Armadas apoyarlo como 
candidato a la Presidencia en las elecciones previstas para el año 

1950. 

Quien planteó el proyecto a los dirigen tes revolucionarios fue 
el Dr. Aldana. Se abocó con los dirigentes de ambos partidos, 
Frente Popular Libertador y Renovación Nacional -que para en
tonces estaban interrelacionados en el proyecto de unificar sus 
esfuerzos en un solo partido: el Partido Accíon Revolucionaria 
-PAR-. Ladirigencia política escuchó y no puso en duda el cuadro 
clínico; tampoco la sinceridad del planteamiento. Se conocía el 
lugar y la magnitud del accidente, el delicado estado del Presidente 
y se entendía bien la razón y la lógica del planteamiento. No sería 
improbableel acuerdo, máxime si era el propio Presidente quien "le 
daba luz verde" e indirectamente lo estimulaba. 

La discusión a nivel de dirigentes fue serena. Participaron el 
Licenciado Julio Bonilla González, el Lic. Leonidas Acevedo, el Lic. 
César G. Solis, Marco Antonio Villamar Contreras, Manuel Galich, 
Mario Méndez Montenegro, Julio Rivera Sierra y otros más. En 
síntesis, la plana mayor de los partidos FLP y Renovación Nacional. 
El apoyo que habrían de brindarle al Mayor Arana estaba en 
relación directa con las elecciones presidenciales. 

Discu tieron dos hipótesis: la primera, -a largo plazo-elecciones 
previstas en la Constitución para 1950 . Las seguridades que un 
acuerdo de esa naturaleza sería significativo para el Jefe de las 
Fuerzas Armadas. A cambio de ello, él sería, fuera de duda, el 
baluarte militar más relevante dentro del Ejércitoo La Revolución 
yel Gobierno del Dr. Arévalo continuarían su curso inalterable. En 
abono del acuerdo, el Ministro de la Defensa, Iacobo Arbenz no 
planteaba ninguna exigencia propia ni tampoco se mostraba 
adverso a un entendimiento de esa naturaleza. La segunda hipó
tesis: -a corto plazo- respondía al riesgo que el Dr.Arévalo falle
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ciere o quedare inhabilitado para ejercer el cargo, en cuyo caso, el 
orden de sucesión presidencial previsto en la Constitución no 
ofrecía problema alguno, -Presidente del Congreso, Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia- pero, conforme a la Constitución, se 
debería elegir un nuevo Presidente dentrodel improrrogable plazo 
de 4 meses. En ese caso el Jefe de las Fuerzas Armadas no podría ser 
candidato, pero si podría serlo en 1950. También ésta otra hipótesis 
conducía a visualizar la continuidad revolucionaria, la estabilidad 
del gobierno y del proceso durante todo ese tiempo. Finalmente, no 
se desconocía que quien más fácilmente podía altera! el orden 
constitucional era el propioJefe de las Fuerzas Armadas. El sistema 
constitucional había creado, al decirdel Dr. Arévalo: dos presiden
tes. Uno con ametralladora, y otro sin ella, pero con el pueblo. 

La ponderación de factores y riesgos, de costos y beneficios 
políticos y el inevitable examen de supuestos, condujo a una 
respuesta afirmativa. Secomprometerían, noa '1anzar" la candida
tura del Jefe de las Fuerzas Armadas en las elecciones de 1950 sino 
apoyar, para entonces, sus esfuerzos electorales. Invitado a reu
nirse con la dirigencia revolucionaria, el Mayor Arana consentiría 
al acuerdo. En una hoja de cuaderno que por casualidad llevaba 
el Mayor Arana se firma el compromiso político, que luego se 
identificó y conoció como el "Pacto del Barranco". 

Para fines de año, el Presidente Arévalo se había notable y 
notoriamente recuperado, (algunos decían que se debía a su 
"consistencia teutónica" ya que en sus mocedades normalistas le 
apodaban"América Chelona" y otros a los ungüentos de Taxisco), 
al grado que el 31 de diciembre se dirigió, por radio, a la Nación y 
emocionado dijo: 

"Por manifiesta ooluntad de Dios, antecuyos designios las 
leyes naturales pueden ser quebrantadas, melevanté con f1ÍdJl del 
abismo yestoydenuevo contersando con oosotros. Con lamisma hu
mildad, con la misma digna humildad con que he viuido mi f1ÍdJl 

cristiana, recibodelaDivina Providencia estagracia inesperada Yme 
pongo denuevo alacabeZll demi pueblo para seguir cumpliendo su 
ooluntad categ6rica, expresada enlos comicios dehace un año, para 
gobernar la Repúblial eneste periodo dificil desu historia." 6 
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111 PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
 
DE LA REVOLUCIÓN
 

El Pacto con el Jefe de las Fuerzas Armadas le ofrecía al 
Presidente y a su gobierno un seguro de estabilidad política 
adicional al de la lealtad inicial del Ejército. Algo más: confianza 
que se podría continuar con el programa de acción revolucionaria 
sin que el Ejército vetara los pasos a ejecutar o las medidas a tomar. 
En estesentido,es importante distinguir entre normales discrepan
cias que a nivel de gobierno pueden producirse entre altos jefes 
militares y el Presidente de la República o con los Ministros de 
Estado y las actitudes que conllevan veto de parte del Ejército. El 
Pacto no se concluyó para evitar uno y otro sino para asegurar la 
continuidad revolucionaria e incrementar la dosis de estabilidad. 
Sin embargo, no puede desconocerse que también generó el 
beneficio de reducir las posibilidades y efectos de posibles vetos. 

Es sabido que en todo gobierno existen choques de y entre 
personalidades. Elprimer gobierno de la Revolución no podía estar 
exento de ellas. El ex Triunviro Toriello generaba electricidad. El 
Pacto le ofreció al Presidente un nuevo escenario en el cual podía 
afrontar los efectos políticosde una abrupta salida del ex Triunviro 
Toriello del Gabinete, o bien para invitarlo a que se retirara del 
gobierno. Sin pacto, cualesquiera de las dos situaciones generaría 
una crisis y le abriría puertas a instar a sus ex-compañeros a 
remover al "atrevido Presidente ", Ya el 7 de Diciembre se había 
retirado del Ministerio de Relaciones Exteriores el Licenciado 
Guillermo Toriello sustituyéndolo el Licenciado Eugenio Silva 
Peña, de manera que el Presidente no tenía porque aceptar o si se 
quiere, tolerar, la impetuosidad y las presiones del Ciudadano, su 
hermano Jorge. Elll de enero de 1946 con elegancia y firmeza, el 
Dr.Arévalo le dio las gracias y nombró al Licenciado Leonidas 
Acevedo para sustiuirloen el Ministeriode Hacienda. Un viejo lobo 
de mar en la política criolla, don Carlos O. Zachrisson comentó: 
"Ahora ya son dos Toriellos en oposición y Arévalo está mas firme 
que antes." 

No ha sido factible esclarecer si el pacto con Arana fue lo que 
produjo escisión entre Toriello y el Presidente. Toriello se veía a 
si mismo activo en el horizonte político y no se descartaba la posí
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bilidad de que pudiere aspirar a la Presidencia de la República. 
Estaba en su derecho. Su impetuosidad y natural inclinación al 
mando eran, desde luego, factores de irritación y resistenda. Ente
rarse que sin hacer nada otroextriunviro le ganaba la partida y que 
el tercero no objetaba el acuerdo, incrementó, sin duda, la tensión 
en el seno del gobierno. Pero, esta vez, el gobierno estaba en 
posibilidad de hacerle frente . 

En perspectiva histórica, Guatemala no ha conocido lo que 
podríadecirse "un año tranquilo" desde la caida de Ubico. Pero, si 
se contrastan los años en los que predomina violencia política o 
violencia armada con aquellos otros en los que no se registran esas 
variaciones (sobreel mismo tema) sino, porel contrario, los enfren
tamientos son a nivel de ideas, palabras e insultos y lo que es más 
valioso, entre fuerzas económicas, sociales y políticas, se aprecia 
que los años 1946 ,1947 Yuna parte del 48 fueron años tranquilos, 
de mucha prensa y de fecundas realizaciones. 

En efecto, la segunda guerra mundial había concluido a fines 
de 1945 y se restablecía el comercio en el hemisferio. Se le reabrían 
al país los mercados, y con ello la posibilidad de renovar la 
maquinaria, el equipo y las ideasde su modestaestructura produc
tiva. Por borbotones penetraban al país ideas, libros, revistas y 
películas y la comunicación entre '10s subversivos del continente" 
(el ex Presidente Lazaro Cárdenas, el Ucenciado Lombardo 
Toledado y don Jesús Silva Herzog, de México; del Perú, Haya de 
la Torre y la dirigencia del APRA;de Venezuela, Rómulo Betan
cour y Rómulo Gallegos; Juan Domingo Per6n y las ideas justicia
listas de Argentina; Prio Socarrás y los nacionalistas cubanos, más 
los centroamericanos que deabulaban porla regiónen búsquedade 
apoyo para derrocar a las remanentes tiranías) aseguraba que 
fluyeren las ideas y también, nuevos componentes ideológicos. 

En el interior del país, los trabajadores sabían que el gobierno 
no reprimiría sus acciones en pro de reivindiaciones económicas y 
sociales, dando lugar a planteamientos que principalmente se 
producirían en los centros vitales de la compañía frutera y a '10 
largo de la linea del tren" hasta llegar a Puerto Barrios. 7 En 
respuesta, emerge la tesis que en un país predominantemente 
agricola, las huelgasen la agriculturadeben tener límites. Primero, 
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no poner en peligro a la "gallina de los huevos de oro", luego, no 
hacerpeligrar la economía nacional, y finalmente, nuncaen tiempo 
de cosecha. Era evidente que se entraba, como "queriendo y no 
queriendo" enel conflictivo campo de las relaciones entre intereses 
nacionales y foráneos, y también, en el coto cerrado de los agri
cultores nacionales. 

Surgimiento de ideologías y perfiles ideológicos 

La claridad del pensamiento y de la acción gubernamental 
sigue siendo, en esos años, producto de fecunda interacción entre 
el Ejecutivo y el Legislativo. La tarea de reorganizar el Estado 
seguía su curso. Seadopta la legislación que fortalece laautonomía 
del Municipio, que crea el gobierno de los Departamentos, que 
organiza el Ministerio Público y la Contraloría de Cuentas con 
poderes más amplios y se riega el terreno financiero -moneda y 
bancacentral-estableciendo unbanco de fomento de la producción 
- primero,INFOP, luego, BANDESA-y estimulando la creación de 
los de ahorro y préstamo para la vivienda familiar. 

La dinámica de la política legislativa y los intereseseconómi
cos y sociales que la acción revolucionaria comienza a impulsar y 
también a afectar, plantean la conveniencia del equilibrio político 
en el gobierno. Congruente con su propósito de seguir la acción en 
los campos social y cultural, el Presidente Arévalo Percibe que es 
prudente, por una parte, atraer y llevar a su gobierno a más 
intelectuales y políticos no arevalistlls que representen intereses o 
pensamientos compatibles con los suyos y, porla otra, impedir con 
ello la enajenación prematura de sectores que luego se sentirían 
o se verían afectados por la medidas que en el terreno social 
impulsaría el gobierno. Incorpora asi como Ministro de Gober
nación, al Licenciado Francisco VilJagrán,destacado constituyente, 
abogado de prestigio y profesor de la Facultad de Derecho de la 
USAC. 

Aparte de lo normal de gobierno, el nuevo Ministro percibe 
y entiende que la responsabilidad inicial, venciendo la posible re
sistencia de sectores que podrían adversar una legislación adi
cional en el campo social, será estimular su aprobación. Bási
camente, en materia de adopción, reconocimiento del matrimonio 
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de hecho porel cual los bienes que se lograrenadquirir porquienes 
convivieren más de dos años pertenecerían por igual a ambos y los 
hijos procreados durante esa unión serían hijos legítimos, con 
derecho a sucederles. Asimismo, definición y precisióndel ejercicio 
del derecho a la libre emisión del pensamiento de manera compat
ible con las garantías constitucionales y los intereses de seguridad 
del gobierno y del Estado, lo que entrañaría confrontación con la 
prensa (ley mordaza) y ,además, coadyuvar a .Ia aprobación y 
aceptación del Código de Trabajo. Por su lado, plantea la posibili
dad de introducir en el país un sistema de impuesto a la renta, lo 

. cual da lugar a interesante reflexión de algunos díputados: 
"Código de Trabajo y luego impuesto a la renta, es mucho purgante 
don Pancho". 8 

Ello. de mayo de 1947el Presidente Arévalo entrega el 
Código de Trabajo -que ese día entra en vigor-, a los trabajadores 
congregados en la Plaza de Armas. Más producto del esfuerzo 
conjuntode los diputadosdel entoncesPartido Acción Revolucion
aria -PAR- (que se formó de la fusión del FLP y de RN) y del 
gobierno, que proyecto personal del Presidente Arévalo, el código 
en esencia cierra la larga noche de opresión legislativa, ejecutiva 
y judicial que venía afectando a los trabajadores de Guatemala, y 
abre un nuevo capítulo en los distintos niveles de relación que 
hasta entonces se daban entre señor y siervo, entre el "finquero y 
sus mozos", entre el patricio paternalista y "su gente" y entre '1a 
señora y la muchacha", para trasladarlasa unnuevo plano: el de las 
relaciones entre patronos y trabajadoresa fin de POdermoverse en 
direción de relaciones laborales entre capital y trabajo, y entre 
empresas y organizaciones sindicales. Ello explica las palabrasdel 
Presidente Arévalo: 

Mi gobierno -lesdice- el GoI1iemo de la Reoolltcitht os1ulI:e 
entrega pública en acto solemne, de este instrumento de la 
ReooI&td6n que es el Cáligo de Trabajo, para quelo 11ef1eis 
a fJUeStroshogares,1o guardeisen vuestroscofresylodefendlliscon 
TlIleStra sangre oTlIleStra flida¡ porque elC6digo significll Sobre todo 
salud para uuestras mujeresypanpara uuestroshijos." Trabajadores: 
Mi gobierno os da este C6digo: que Dios os de fuer%IIS para 
defenderlo". 9 

Efectos ideológicos del código de trabajo 

El progresivo desarrolJo de las normas constitucionales en 
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gobiernos republicanos de Estados Unidos entre 1981 y 1988. Su 
capacidad de maniobra fue extraordinaria, así como el buen uso de 
las relaciones internacionales y transnacionales. Puede decirse que 
las experiencias guatemalteca y cubana, sin duda, condujeron al 
sandinismo por terrenos menos rígidos y teóricos y más realistas 
y pragmáticos. Pero, también debe reconocerse que a la altura de 
1987comenzaban las vías de extinción de la guerra fría entre 
EE.UU y la URSS. 

Por último, digamos que la estrategia de "un paso atrás" no 
le fue sugerida al Presidente a última hora, sino en enero de 1954, 
cuando su gobierno hizo público el "material de Delgado". Entre 
otros estadistas, el ex presidente Arévalo le insitió a Arbenz, en los 
inicios de 1954, no enfrentar a Estados Unidos en la Conferencia 
Interamericana de Caracas de 1954, en terrenos del"comunismo y 
el anticomunismo en América". El riesgo era muy alto y no se 
percibía ningún beneficio. Otros dirigentes políticos, ciertamente 
de tendencia reformistas, pero con suficiente experiencia y perspi
cacia política, también se refirieron a este asunto. De manera que 
cuando los militares le plantearon "la marcha atrás" ya el coronel 
Arbenz había tomado su decisión. En cambio, quienes no lo habían 
dimensionado, a la luzde riesgos reales, visibles y tangibles, fueron 
los dirigentes de los partidos revolucionarios y del propio PGT. 

Torres Rivas no comparte este criterio. A su manera de ver: 

"Elant'omunismo nacional perturb6 aun la conciencia delasfilas 
revolucionarias. Cuando la crisis defini6 los campos reoolucián
contrarrevlud6n Il la manen: anticomunista, la poUtica del "paso 
atrás" sum6as(adeptosasucausa... Fue esta la táctica queutilizá 
la ofenswa reaccionaria contando para ello con lasvacilaciones enel 
seno de los partidos revolucionarios y con la permanente 
disposici6n delos jefes militares para modificarelproceso. Fue ese 
el sentido del ultimatúm del7 de junio."..."El Presidente asisti6 a 
todo y nocedWlllas tentacionesde"un pasoatrás" y delimprobable 
futuTO. Prefiri6 renunciar." 50 

La tesis contraria: adelante: la Republica Popular 

A fin de ubicar esta otra tesis en su preciso contexto debemos 
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mencionar que el lB de junio fuerzas del Ejército de la Liberación 
comandadas por el coronel Carlos Castillo Armas, el Coronel 
Guillermo Flores Avendaño yel coronel Miguel Mendoza cruzaron 
la frontera desde Honduras y tomaron la plaza de Esquipulas. Una 
reducida pero efectiva fuerza aérea que despegaba de Nicaragua 
también incursionaba sobre la capital dejando caer volantes, 
disparando sus ametralladoras y, además, borbardeando blancos 
previamente seleccionados porsu impactopsicológico. Por su lado, 
la "Voz de la Liberación" difundía mensajes "cripticos" haciendo 
creer que la invasión tenía mayor dimensión y profundidad de lo 
que realmente acontecía. La escuchaba la población civil y los 
miembros del ejército. El gobierno y la revolución guatemalteca 
sufría el asedio de propios y extraños. El propio PGT debatía las 
opciones. 

Poco antes de ser separado del cargo de Secretario General, 
José Manuel Fortuny, amigo íntimo del Presidente Arbenz, discu
tió y rechazó la tendencia a la aceleración del curso revolucionario. 
"Sentía -díjo al año siguiente en jomada de autocrítica -la nece
sidaddemoderaruntantolasapreciacionesdelasituaciónguaternal
tecade algunos camaradasde la dirección del Partido". Sus razones 
fueron las siguientes: 

UYo medaba e:uentJl que Ilnte nosotros seestllballbriendo Ilna dllra 
disyuntiTJll. O capitulaban loselementos delabIlrguesúl nacional y 
delapetp4eña bIlrguesiJz quedirigfan el Gobierno, o jIlntJlmente con 
el Presidente estllbledamos Iln régimen m4s demDcr4tico y m4s 
populslr, conla claseobrera y Sil partido reoolllcionario ala cIlbe74, 
es decir, estJlblecúzmos Ilna demDcrllCÍll popular a.det:u.a.dJl a las 
ci1'CllnstJlndas y rondiciones queprifltlban entonces enGllIltemala. 
HJlCia allínos empujaba eldesarrollo de losacontecimientos. 

UYo recuerdo que en ciertJl ocasi6n Iln almara.da nuestro, alto 
dirigente sindical, comparo lasitllllci6n nuestra a ladel Viet Nam 
para el CilSO deque afrontáramos lalllchafl.171IIlIÜl, y romo para que 
fueran corroboradas SIlS dedarllCÍOnes del lo.de mayoseponÚlala 
cabeza deldesfile Iln retrato degrantJlmaño delC.HoChiMin. Por 
otraparte, algunos almaradas en el almpo se COndllcúm, ante el 
Departamento Agrario oenlaapliCllCi6n delareforma agrllTÍJl, como 
siyahllbiésemos establecido Iln rigimen de democrllCÍll popular y 
en fin, tenÚlmos entrelas manos tJlntos problemas surgidos de 
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materia social ciertamente tuvo impacto en el terreno ideológico. 
Contribuyó a esclarecer los campos y, desde luego, acelerar, dentro 
del subdesarrollo, el florecimiento de ideologías encontradas. Para 
unos -la mayoríaentre los revolucionarios-Ioquesehacía era nada 
más ni menosque la puesta en marcha de programasacordados. El 
Código no era sino el esfuerzo por desarrollar las normas de la 
Constitución que todos habían aplaudido cuando se promulgó. Se 
adoptaba una legislación laboral en un país miembro de la Organi
zación Internacional del Trabajo que, al firmar el Tratado de Versa
lles a la terminación de la primera guerra mundial, había aceptado, 
como letra muerta, los compromisos que en materia laboral se 
estipularon. Que Guatemala requería de un "acto revolucionario" 
para actualizarse en ese campo, no podía negarse, en tanto que en 
otros países del continente americano y en Europa sólo requerían 
impulsar acuerdos entre trabajadores y patronos, lo cual adversa
ban la mayoría de patronos en Guatemala. El Código llevaba más 
de veinticinco años de retrazo. Devino en un imperativo. Su emi
sión permitiría moverse en dirección de metas de justicia social, 
fortalecer la capacidad de organización y defensa de los tra
bajadores del campo y de la ciudad, y concientizarlos acerca de sus 
derechos. En cuanto al sistema económico, el Código visiblemente 
contribuía a actualizar las clases sociales y a modernizar las 
estructuras de producción y de servicios con lo cual el país 
comenzaría a experimentar los "doloresdel parto del capitalismo" 

Quienes más, en el campo revolucionario -una minoría-, pen
saban y manifestaban que todo eso estaba bien; pero, no era 
suficiente. Su argumento: se avanza pero a pasos de tortuga y se 
evaden, o. se postergan las soluciones a los problemas fundamen
tales del país, que son de naturaleza estructural. Lo que se hace no 
es revolucionario sino "reformismo". Se perfilaba una sensitiva 
linea divisoria en el campo revolucionario y en el "qué hacer" 
revolucionario. Asimismo, una diferencia de concepciones ide
ológicas -estratégicas y conceptuales- entre quienes desde la pers
pectiva de izquierda serían partidarios de una ,"revolución bur
guesa" y quienes de una" auténtica revolución popular". 10 

Por otra parte, el desarrollo de los principios constitucionales 
y la puesta en marcha del programa de gobierno introduce, dentro 
de los sectores revolucionarios, otra distinción a cual más intere
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sante, entre el"arevalismo" y '10 revolucionario"; es decir, entre 
"arevalistas" y" no arevalistas". El Presidente Arévalo creía sin
ceramente queel"arevalismo" existíaen Guatemala,y enefecto, así 
era. Principalmente en el interior de la Répública ya nivelde los 
sectores populares de la capital menos politizados. Ya a niveles 
más politizados o sofisticados no se discutía la calidad intelectual 
ni la dirigenda del Dr. Arévalo. Mas como recien se salía de los 
efectos de las dictaduras transpersonalistas -Musoliniy Hitler- o en 
el continente americano -en Argentina- se generaba el populismo 
muy personalista del General PeI'Ón, se era renuente a reconocerle 
estructura y calidad de "'sistema filosófico y político" al pensam
iento y a la acción del Presidente Arévalo. Vale decir que este 
fenómeno persitió en la mente del Dr. Arévalo, como se evidencia 
en su Carta Política del año 1963 y en el capítulo "A propósito del 
"Arevalismo", en su libro Escritos Complementarios". 11 

Esas diferencias y esos matices ideológicos no tenían signi
ficación ni relevancia para lo que entonces era la oposición que 
gradual y progresivamentese venía conformando. A los conserva
doresde antaño se sumaban sus antiguos adversarios: los liberales 
progresistas del ubiquismo y del poncismo y, lo más importante 
para mejor comprensión, quienes simpatizaban originalmente con 
la Revolución de Octubre, pero consideraban que ésta se inclinaba 
al comunismo e "iba demasiado lejos". El común denominador gi
raba en tomo a conceptos, intereses y actitudes por largos años 
arraigados en ellos y también, el temor a cambios en el país. La 
modernización podía ser en lo mecánico perono forzamente en las 
relaciones humanas. 

Estaba bien que los revolucionarios impulsaren reformas 
educativas y programasde alfabetización;que construyerenescue
las tipo" Federación"; que el magisterio lograre su escalaf6n y 
prestaciones- a fin de cuentas el Presidente también era Maestro-. 
Pero de allí a incitar mediante unCódigo a la "lucha de clases", al 
"odio entre clases", a perseguir cambios abruptos en las tradicío
nales relaciones que existen entre "unos y otros", alterando la 
tradición y la cultura -los mozos ya no se quitan el sombrero para 
saludaral patrono; tan desagradecida la muchacha,llevó a1}uzgado 
a la Tencha-.... hay una gran diferencia. Lo cultural se acepta; lo 
otro, se adversa. 

Aún cuando el razonamiento puede parecer inconsistente e 
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incluso folklórico, refleja que en la estructura del paísy en el marco 
de las relaciones económicas y sociales se había introducido un 
factor decisivodecambio. No porazarel Presidentedela República 
habíaexhortado a los trabajadoresa defender el Códigocon su vida 
e imploraba al Creador a que pudieren defenderlo. De ahí la 
utilidad de acudir nuevamente, para mayor esclarecimiento, a la 
interpretación que proporcionan dirigentes revolucionarios que 
afrontaron ese fenómeno, entre la que sobresale el enfoque de 
Manuel Galich. 

"..eseCtlmbio inicúl1 ytmUJT/o,desimpleeuforiapapuúlTpor 1Il 
derTot4I de1Il tirrmfll, queptmCÚlcontentl.lr ÑlStI.I a losmilitl.lres, al 
clerosecrdJn, porque regulllTno1uJb(¡¡, yalosterratenientesfeudides, 
tkbf¡¡ inellUliblementeenprllTotroscambios,acorto plllzo. Y1lIfU{ 

fue cwmdo empezAron lIls deserciones, lIlsTIlpblras, lasquiebras, 
lIlsdiscreplmcias,lIlsoposíciones,ylrtlsúJlosenfrmttlmientos,primero 
deprWz1mJ Ydespuis uioIent09. As{sucedi6 cuando seobjetif1izAron 
losproblerru1s sociales Yelproblema 1ItlCÍ01IIll, sobre todo, alemitirse 
el C6digo deTrabajo en1947,antesno9610 inédito sinoinconcebible 
en GUIltemiIlIJ noobstante sus timideces y lIlIlduras" .12 

La validez de la reflexión deGalich resulta del conocimiento 
íntimo que tuvo de los hechos, de su análisis reflexivo, de su 
interpretación basada en un excelente conocimiento de la di
aléctica, y porque la escribió veintisiete años después de la emisión 
del Código de Trabajo. Su propósito: ubicar los hechos y los 
fenómenos en perspectiva histórica. En el siguiente párrafo se 
explaya con más detenimiento: 

"Todos los intereses ptJtronales naturrúmente se ccaligaron 
contra el C6digo deTrabajo; contra losderedws queestereconoCÚl 
a 1Il CÜlse obrera, especialmente los de huelga Ysindú:alización y 
contra lostribunales lIlborales, que nadan por 1Il propia necesidlldde 
dIIT f1igmCÜl al C6digo. Fue este, enesemomento, el meridiano que 
sepa16 a 1Il izquíerdll de1Il derecha: losqueestaban a!fZOOr y losque 
estaban encontra de1Il7UlefJtllegislllci6n, todos igualmente "reoolu
cúnulri09" en su mayor ptlrle....ÑlStI.I un dfll antes." 

De ahí en adelante .Galich señala que las empresas ex
tranjeras, bananeras, de ferrocarril y de electricidad fueron las que 
reaccionaron más airadamente pretendiendo ser las más afectadas 
por la legislación laboral. D Ello, segúnGalich, dio lugar a: 
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"la primera batalla, la primera definición antimperialista fue la del 
Código de Trabajo. De ahí también, que quienes se colocaron del 
lado izquierdo de ese meridiano fueren calificados de "comunis
tas", dada la sinonimia original que establecían las derechas 
nacionales y extranjeras. El reto fue aceptado por aquellos, y el 
lenguaje se hizo cada vez más categórico". 14 

"Comunlsmo" y "anticomunísme" 

Por lo que toca a "la izquierda del meridiano" es pertinente 
señalar que la dirigencia revolucionaria compartía y adelantaba 
tesis nacionalistas, mas no concordaban en el acento antímpería
lista que con nostalgia subrayaba Galich. En este sentido, las dife
rencias entre los revolucionarios de aquel período (en su mayoría, 
social demócratas en otros países) y los socialistas y comunistas 
(que en otras latitudes también se daban con intensidad y profun
didad) también afloraron y florecieron en Guatemala. Pero, para la 
"derecha del meridiano" esas diferencias no se perfilaban clara
mente ni tampoco les interesaba, a quienes se ubicaban en esa 
posición, distinguirlas, separarlas e incluso fortalecer una de ellas 
en detrimento de la otra. A ese nivel de sofisticación política no se 
llegaba entonces ni después... por largos años .... 

ElCódigo de Trabajo fue, entonces, la linea que Pizarro trazó 
en laarena. Fueel primermeridianoqueseparó en Guatemalaposi
ciones y reacciones. Cinco años después se daría otro meridiano 
la ley de reforma agraria- que igualmente determinaría mayores 
y más profundas divisiones ideológicas, incluyendo divisiones 
dentro del campo revoludonario. La interpretación de Galich es 
útil porque la configuración de las izquierdas y las derechas en 
países que tomaron el rumbo socialista ( Repúblicas Populares, 
como China) sino siguieron dentro del capitalismo, se daba en 
función de parámetros, como la propiedad, la iniciativa privada 
y la libertad de empresa, por Una parte, y el espacio que el sistema 
le abriría y consentiría a los sindicatos, a las organizaciones de 
campesinos y a los partidos populistas, por la otra. Así, entre 
quienes se ubicaron a la derecha de ese meridiano, su inconformi
dad con el Código y la necesidad de construir posiciones y tesis 
comunes los condujo a ubicar a todos sus adversarios en un solo 
campo, el de los comunistas y ellos,en otro: el de los anticomunistas. 
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Con ello se desfiguró el desarrollo ideológico y político de Guate
mala por más de cuarenta años..... 

El Presidente Arévalo se percató de) riesgo que para su 
gobierno entrañaba, no la división ideológica sino el calificativo de 
comunista atribuído a su gobierno y al proceso revolucionario. 
Había confiado que la ilustraci6n penetraraen Guatemala y llegara 
a los confines del país. En 1945 había abordado este asunto, aún 
cuando a niveles filosóficos. En ese entonces, refiriéndose a las 
diferencias entre su socialismo espiritual y el socialismo materialista. 
dijo: 

"Yla nuestro sociIl1ismo DlI la libertlT la los hombres psico16gi
c»me1Ite, la deoolt1erles la todos la integridizd psicol6gic4 yespirihUll 
qauleslttmnegadoelconsemúismoyelliberalismo"...."IIMrepúbliaz 
integrlldJl por seres libres y dignos es tIlmbién, por eso mismo, 11M 

repúbliallibre ydigna." 

A la altura de 1947 la refutación ya no podía ser de índole 
intelectual y filosófica. El asunto cobraba relieves y dimensiones 
políticas. ElPacto del" Barranco" no era un seguro absoluto y total 
contra golpes y complots. Siel Jefede las Fuerzas Armadas y una 
apreciable parte del Ejército,que eran leales a la Revolución (en la 
manera como lo entendían) entraban en duda en cuanto a este 
punto, se pondría en peligro la estabilidad del gobierno; sobre 
todo, después de que cinco integrantes de un Comité Civico le 
dirigieron al Jefede las Fuerzas Armadas, en marzo de ese mismo 
año, un telegrama pidiéndole que disolvieraelCongreso, mientras 
otros "tocaban las puertas del Departamento de Estado". Aún más, 
el gobierno acababa de confrontar el undécimo complot desde la 
toma de posesión y, una de las razones invocadas para justificar 
su derrocamiento era precisamente su supuesta inclinación 
comunista. No era, pues, asunto a tomarse a la ligera. Había que 
refutarlo, esclarecerlo y reafirmar lo que el gobierno se proponía. 
Fiel a su formación y vocación pedagógica señaló en mensaje a la 
nación del 27 de septiembre de 1947: 

"Ninguno deellos -refiriendosealos complotistas- sabe lo qau quiere 
decir en lJI historill de las ideas polltiazs la palabra "comunismo", 
Estoy seguro defilie ni sÚfllierla saben lot¡Ile quiere decir liberalismo, 
lo t¡Ile Iflliere decir conserDlltismo. Lo t¡Ile eslaún peor, esfilie hay 
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políticos guatemaltecos que no saben que quiere decir la palabra 
"rewlución. Y a pesar de que no saben lo que quieren decir esas 
palabras no T1tlcilan en ningún momento en convertirse en fun
dadores o en conductores de un partido polftico. Si en estos 
momenio« llamásenos a losdirigentes dela conspiración para que 
nosdistingan liberalismD de comunismo o que nos expliquen qué 
quiere decir la palabra "reoolucíán" los pondrtamo« enridiculo." IS 

El mandatario -como le lIamabamos los estudiantes de Dere
cho porque al contrario de sus antecesores había recibido un 
mandato o poder conferido por el pueblo- dispuso entrar en 
materia y revelar secretos políticos. 

u Hasta lUfu(-dijo-s6io hemos hablado dela retUri6n criollasin 
ideas polfticas, arrivista, merCllntilista y dictatorialista. Vamos a 
informar ahora a la RepúbliCll que esloque pasa conloscomunistas. 
En numerosas oportunidmJes he asegurado para el interior de la 
República y para el exterior que enGuatemala nohay comunismD. 
Sigo creyendo eso hasta estos mDmnentos y tengo laobligacU1n de 
afirmarloen losmismos términos. NohayenGuatemala comunismo 
organizado, comunismo partidista, corrientes comunistas ni focos 
COmJ4nistas COmD si loshay en los principales pafses del mundo . 
HllSla hoy en Guatemala loúnico que hay son individuos que creen 
en la doctrina comunista. Por fortuna hasta este mDmenlo los 
comunistas que residen en Guatemala noson m4s queunadocena 
entre guatemaltecos, sal'Orldoreños y hondureños. 

lA Reoolución de Octubre al instaurar conforme a la 
Constitución la libre emisiún de las ideas polfticas dej6 a estos 
ciudadanosgozando delibertades individuales Ylos hauigilado per
manentementedurante tresaños. "....."enningúnmDmento selesha 
permitido queseorganicen enpartido polftico, franco odisimulado, 
niseleshaautorizado paraqueejerzandentro del pais una docnzcia 
polfliCll alservicio delaideologúl comunista". J6 

Finalmente informó al pueblo de actos concretos. En 1945, un 
pequeño grupo intentó organizar el partido comunista, y "cayó 
inmediatamente sobreeUos lapolicía". Enmayo de 1946fuedisuelta 
la llamada escuela "Claridad" en la que se ejercía "un disimulado 
magisterio al servicio de las tesis comunistas". Veladamente, ex
tendió un dedo acusador al ex triunviro Toriello al decir que 
propuso a dos comunistas salvadoreños una extraña alianza: la 



resolución de los problemas económicos y sociales de los tra
bajadores, no resueltos por Arévalo. Y, para que no quedaren 
dudas identificó a los enemigos de la democracia: En primer lugar, 
el falangismo -heredero universal del Hitler y Mussolini- y luego, 
el comunismo. 17 

Su exposición fue una extraordinaria pieza. de lógica y 
oratoria; sobre todo, un alegato claramente dirigido a sus segui
dores, al Ejércitoy a gobiernos extranjeros, entreellos: al de Estados 
Unidos de América que comenzaba a experimentar en Europa 
dificultades con su exaliado, JoséStaliny la Unión Soviética. Como 
intelectual, asumía el riesgo del señalamiento de sectario; incluso, 
que su pensamiento democrático no era genuino. Sin duda, meditó 
que, apartedeser congruentecon su pensamientoy su ideología, en 
el Poder se asumen, se aceptan y se corren toda clase de riesgos, 
entre otros, intelectuales, y que la máxima del florentino no era 
"maquiavélica" sino lógica: conservar el Poder es tarea y respon
sabilidad primordial del príncipe, para ser usado en y para benefi
cio de sus súbditos. 

IV POLITIZAOÓN EN EL EJÉRCITO Y UN 
PROCESO ELECTORAL PREMATURO-\ 

El proceso revolucionario siguió su curso, pero el ensayo de 
agrupar a quienes lo impulsaban y apoyaban en un sólo partido- el 
Partido Acción Revolucionaria-PAR-no se ajustó a la dinámica de 
los hechos ni resistió los conflictos políticos e ideológicos que 
surgieron a nivel de su dirigencia. A la dirigencia política le era 
dificil convivir en un solo partido. El PAR se dividió. Unos se 
quedaron y otros recuperaron su libertad de acción recreando el 
Frente Popular Libertador y Renovación Nacional. Se estaba a 
mitad del periodo presidencial y se abría el futurismo. 

En el FPL, que contaba con mayoria de diputados en el 
Congreso y, además, era el partido de los universitarios y de la 
juventud, se plantearon dos tesis. La primera: respetar el compro
miso que algunos dirigentes contrajeron en 1945 eón Francisco J. 
Arana,Jefede las Fuerzas Armadas quien ya era TenienteCoronel. 
Sobresalían los hermanos Mario y Julio César Méndez Montene
gro, aun cuando éste último no había firmado el pacto. Su argu
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mento: había que respetar lo pactado, no sólo por el principio sino 
también por razones pólíticas. Arana reunía requisitos a cuales más 
importantes para la continuación del proceso revolucionario: 
ponderación, lealtad y seriedad y, sobre todo, no se inclinaba por 
las posiciones radicales. En el fondo, se proyectaba una coinciden
cia con otros sectores ciudadanos que también veían en el Coronel 
Arana un militar serio, prudente y "apegado a la conservación de 
las mejores tradiciones del país". 18 

La otra tesis: civilista. El FPL debía sostener el principio que 
en una República el poder es civil; que en la Constitución incluso 
se había aceptado el principio de la "división de poderes" a fin de 
consolidarun proceso democrático; finalmente, porque una futura 
candidatura presidencial debía contar con el pleno apoyo yapro
bación de afiliados, militantes y simpatizantes del partido. Los 
cuadros revolucionarios se venían capacitando y preparando y, de 
entre sus filas, debería salir el candidato. ¿Por qué no Manuel 
Galich, o el Dr. Víctor Giordani? 

El futurismo no se discutía con esa misma vehemencia en 
'Renovación Nacional; entre sus dirigentes se encontraban algunos 
firmantes del Pacto. Por el contrario, entre los dirigentes del PAR, 
el Licenciado Augusto Charnaud Mc Donald se inclinaba porque 
se examinara el esquema futuro en el que debería figurar como 
candidato presidencial el jóven Ministro de la Defensa, para 
entonces Mayor [acobo Arbenz. Se vislumbraba rivalidad entre ex 
triunviros. 

La pregunta entonces es, ¿qué pensaba el Coronel Arana? El 
Líe,Mario Efraín Najera Farfán -a la sazóndirigente de Renovación 
Nacional- años después contesta: 

"una hojita de papel escrita con tanta solemnidad, misterio y 
precauci6n, esmuy sugestiva. ¿Porquénoserpresidente? Aquellos 
renglones perduraron enla memoria del Coronel Arana."... "Enel 
transcurso de los meses, esta idea cobro uigor." 19 

De esta manera, en lugar de esperar definiciones de los 
partidos políticos, el Coronel Arana tomó la iniciativa. Con ello, se 
sumergía en aguas turbulentas, por cuanto no sólo contribuiría a 
generar rivalidad entre los partidos sino se sumabaa los conflictos 
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que surgían de los intereses políticos e ideológicos propios de los 
partidos revolucionarios y los de sus dirigentes. Para mayor clari
dad: a fines de 1948 se renovaría por mitad el Congreso, y el año 
siguiente se renovaría también el Consejo Nacional de la Defensa. 
Con fina percepción, en su Mensaje anual al Congreso, el 15 de 
marzo de 1948, el Presidente Arévalo se sintió obligado a llamar la 
atención de la dirigencia revolucionaria sobre el riesgo que se 
corría y correría. Refiriéndose a los problemas que el año anterior 
generaron los adversariosdel movimiento popular revolucionario, 
señaló que a ellos se sumaban: 

WnlltWStmIDIJUAS deperturbaciones, desgraciadllmente detipoin
terior dentro del conjunto defuerZllS reooll4CÚmJlTiaS. Un divorcio 
agresioo y peligroso se Ju¡ iniciado en las filas de los partidos 
juf1ePÚles unificados en 1944. Dentro deun sistema t1emDcrático 
nIlIÚJ m4s natural que esas divisiones y subdÍlJÍSiones hasta el 
infinito". Responde a cierta biologfa social, el que lasagrupacianes 
sedisputen laspreferenciAs populares osevalgan demedios diversos 
ptD'aale:anzaralgunaposición dentro del gobierno. Pero, czumdo se 
tratl¡ deptlrtidos polBicDs que est4nyaen el Gobierno, llamados a 
trrJbtJfru' alservicio delaNación, lassubdivisiones y la propagación 
consiguiente, pueden constituir unaamenaza y llegara comprome
ter la efidencii¡ ildministratitxl. Por ello y si bien hasta ahora la 
disamlÍll interior s6lo se Ju¡ reducido a un ferT10r proselitista, el 
Presidenteestar4atento ptD'a impedirque lapugna ideol6gie:allegue 
aarrojm indices negativos en la obra grmeral del gobierno". 20 

Quienes tuvieron participación, durante ese período, en 
distintos hechos políticos a nivel de gobierno y en la oposición
1948-49- concuerdan en que la renovación de los diputados de la 
Cámara Legislativa precipitó la candidatura aranista. Sus parcia
les, y él también cometieron, para unos, el error y, para otros," la 
imprudencia de lanzar candidatos bajo elpatrocinio del Jefede las 
Fuerzas Armadas". 2l 

La facción aranista en el FPL incluso se dio a la tarea de 
organizar filiales en el interior de la República. "Cuñas de radio", 
volantes, fotografías, carteles, afiches etc. etc. proliferaron en el 
país.A la hora de contar y sumar los votos el 28 de noviembre de 
1948, la realidad mostró que el escenario electoral le había sido 
adverso. Incluso no lo tomó como indicador de encuesta política. 
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Según quienes siguieron los hechos con detenimiento, la inte
gración del Consejo Superior de la Defensa que tendría lugar en el 
transcurso de 1949 se tomó, para el Coronel Arana, en obsesión. 22. 

El Consejo era un órgano de consulta y además, Tribunal Superior 
de las Fuerzas Armadas, Su importancia política la explicó con el 
correrde los años el ex Ministro de la Defensa Nacional deentonces, 
Coronel Iacobo Arbenz. 

"Para ÜIS ambiciones polaials dePaco Arana, lil poUtica alrededor 
del Consejo SUperiOT del Ejército era muy importante. Panz hecer 
campaña presidencial, él tenfa que renunCÚlT seis meses antes deÜIS 

elecciones y dejar en su lugar a una persona quele fuera perso
nalmente leal. Eso querla decir que Arana necesitllba controlar la 
seleccióndelalista detres hombresentrequieneselCongreso elegirfa 
asuSuce50r. LA planilladencnninadosseelegfaenelCongresoenuna 
ootaci6n secreta, loque querla decir que para empezar Arana tenfa 
que controlar alConsejo mismo y dealguna maneraaseguTtlTseque 
susmiembros eran aranistas. 

Con los miembros que integraban elConsejo, por raz6n desus 
cargos noiba a Iulber mucho problema, porque Arana mismo nom
braba alos sieteJefes deÜIS zonas militares y alJefe del Estado MJzyor 
del Ejército. Loque sfibaaserdi{fcil era laconquista delootodelos 
restantes trece, miembros del Consejo, quienes fueron electos por 
la oficWidad. panz ello, Arana fuoo que enfrentar la oposici6n 
orgtmiZllda de la promoci6n 24, de la cual Elfego Moru.6n era 
miembro y lfdeT;esIl promoci6n era anti,¡ranista y opuesta a dejarle 
a Arana imponer su ooluntad enelConsejo." D 

Tenía que abrirse el juego de la sucesión presidencial. Las 
elecciones tendrían lugara fines del siguiente año. Prematuro o no, 
el hecho es que la candidatura del Coronel Arana, peseal revés que 
sufrieron sus fuerzas enla elecciónde Diputadosen Noviembredel 
año anterior, fue recuperando terreno, mayormente dentro de lo 
que Galich calificó como "la derecha del meridiano", en tanto que 
no acontecía lo mismo en los partidos revolucionarios. Para me
diados de 1949 ya no se dudaba que importantes sectores de 
oposición a la Revolución de Octubre encontraban en el Coronel 
Arana su adalid. 

La receptividad al proyecto del Jefe de las Fuerzas Armadas 
era, pues, discutible. Para ilustrar el panorama: en el terreno civil, 
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el pequeño gran mundo intelectual y político de la época -la 
Universidad de San Carlos- no obstante la simpatía y cordialidad 
que existía para con el Coronel Arana, revelaba que el número de 
estudiantes que se identificaban con su candidatura se contaban 
con la mano. Por el contrario, la tesis civilista que se discutía en el 
FPLganaba terreno. ElPacto del Barraco,para todo efecto práctico, 
había dejado de tener importancia. En terrenos militares, la pro
moción del Coronel Elfego H. Monzón -a quien Arbenz identifica 
como su líder y que pocos años después sería miembro de Juntas 
Militares anticomunistas- no se oponía a que el Coronel Arana 
fuere candidato presidencial, sino a que utilizara con fines electo
rales al Ejército, los mecanismos que se habían establecido en la 
Constitución para salvaguardadel Ejército,y lacoacción queejercía 
sobre oficialesdel Ejército. 24 Para rematar, tanto a niveles políticos 
como militares se señalaba que la propaganda política abierta y 
pública del Jefe de las Fuerzas Armadas lo colocaba al margen de 
la Constitución. 25 

Laselecciones inter-militares para integrarel Consejo Superior 
de la Defensa estaban previstas para el 18 de julio. La tensión 
política en la capital venía increscendo. Los partidarios del Coronel 
Arana lo presionaban para que no esperara ese resultado sino que 
diera un Golpe. Después se hablaría de la Constitución y las otras 
leyes emitidas durante el gobierno de Arévalo. 

Casi veinte años después de los hechos, en reveladora entre
vista -que le hizo en Suiza la investigadora estadounidense Dra. 
Martha Cehelsky- el Coronel Arbenz explicó: 

-ron el paso deltiempo lapresi6n sobre Arana estaba creciendo, no 
sdlo de los sectores civiles, sino también del Ejircito. Francisco 
Oliva, el Jefe de la Guardia de Honor, ya estaba en a"eglos conel 
enauggdo militarestadounidense y presionaba a Arana adeponer a 
AriNlo. ATIl1Ul, en fin, paTtl no dejar que sus subordinados se 
ade1Jmtaren sobreti, fuealulbÜlTcon Artvalo,dándoleun uliimarum 
para despedir asugabinetedentrode 48horllS,esdecir, para ellunes 
18 de julioa las 10 de la noche. Arana hizoel ultimatumen la 
presenCÍll de otros jefes militares - ... -Cuando llegué a hilblar con 
AriNlo,el Presidente estllba pdlido decólera, cont6 del ultimatumy 
-mandd hacer todo lonecesario paTtl parar a Arana". 26 

-67



1 

Una hora después Arbenz recibió aviso del Presidente que el 
Coronel Gabino Santizo, jefede la BaseMilitarde la Aurora "estaba 
con el Presidente". Esa misma noche se reunió con los lideres del 
Frente Popular en casa del Licenciado Gregorio Prem Beteta. Esta
ban presentes dirigentes políticos y diputados del FPL en su 
mayoría. Lesllamó la atenciónque el Coronel Arbenz no insistiere 
en una reunión con más dirigentes de Renovación Nacional y del 
PAR. Luego de discutir sobre el ultimatum y del posible curso a 
seguir, se comprendió: se requeriría acción legislativa del Con
greso de la República, y allí predominaba el FPL. El apoyo de los 
otros partidos -Renovación y PAR- lo lograría el Presidente de la 
República y el propio Coronel Arbenz, Como lo dijo el Coronel 
Arbenz y lo confirmaron otros asistentes a la reunión: 

"Sedecidi6destitlliraAranaen Ilna ootaci6ndel Congreso. También 
se dispuso qwe tenian que hacerlo antes de que se cumpliera la 
elecci6n enelConsejo Superior del Ejército. Pero alguien fenfa que 
iry tomarpreso al Jefe delas fuerzas Armadas" 27 

Esos arreglos le tocaron a Arbenz. 

V ASESINATO DEL JEFE DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

El plan: captura y desafuero de Arana 

Distintas versiones concuerdan en lo fundamental. El Jefede 
las Fuerzas Armadas sería detenido por el Coronel Arbenz o por 
el Capitán y Diputado al Congreso, Alfonso Martínez Estévez, con 
un contingentearmado; luego, conducido al Congreso donde sería 
desaforado por incumplimiento de las normas constitucionales; fi
nalmente, conducido al aeropuerto La Aurora donde el Jefe de la 
Fuerza Area, Coronel Francisco CosenzaGálvez,lo trasladaría por 
vía aerea a Cuba. Una vez en Cuba, el Presidente Prio Socarrás le 
brindaríaalojamiento y cortesía. En torno a ello el Coronel Arbenz 
le expuso a MarthaCehelsky en la entrevista aquenos referimos: 

''El día fijado por el ultimatum, era también el dia de las 
eleccionesdel consejo superior y Arbenz tenía la seguridad de 
qwe Arana, como tenfa por hábito 1JePIirle hablar ncada nn que ilNl a 
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hace« algo millo" le buscarla; ilS{ que Arbenz podÚl aprehender a 
Aranaensu propiodesptu:ho ministerial. Pero, para variarAranano 
Ueg6. En t1eZ deél oino un mensajero de Arét1alo amsándole que 
Arana aazbaba de salir a Amatit14n para recoger las annas que 
Francisco COnsenZll habúlentregado aArtvalodespués delfrfUllSO de 
la int1ilSÍ6n de República DominiCllna por la Legi6n del Caribe. 
Entonces Arbenz decidid tomarle a Arana sobre el Rio Michatoya. 
No sepodÚl permitir que Aranaregresare a la ciudad. Y si Alfonso 
Martfnez Estet1eZ no lograba presentJlrle a Arana all4 la ordende 
captura en nombre del Congreso, (delCWl1 eradiputado) entonces, 
ArbenzletomarÚl pmw un poco m4sal14enelcaminodondeestuvo 
esperando con U1UJ flÍStIl del rlD Ydel puente.n 28 

Mediante esa serie de acciones concertadas a nivel de orga
nismos del Estado, se creyó que se resolvería y superaría la 
situación que políticay militarmentegeneró una legítima y estimu
lada aspiración a la presidencia de la República, y que se convirtió 
en riesgo institucional cuando el propio Jefe de las Fuerzas 
Armadas politizó los mecanismos que con tanto esfuerzo y 
empeño había querido, en 1945, despolitizar. Cabe también desta
car la seria decisión yel grado de responsabilidad que asumieron 
distintos Jefes Militares, entre ellos: el Ministro de la Defensa 
Nacional, el Jefedel Estado Mayor del Ejército,el Comandante de 
la Fuerza Aerea,de la BaseMilitar de la Aurora y muchos otros, así 
como por la dirigenda de los partidos revolucíonaríos. Obvio era 
yes que el plan concebido en corto tiempo tenía como objetivo la 
captura y desaforamiento del Jefe de las Fuerzas Armadas y no su 
asesinato. Para esto último no se requería un plan política y 
militarmente tan elaborado. Más, ese era el riesgo. Así lo señaló 
Manuel Galich en casa de Prem Beteta, insistiendo que debería 
evitarse o reducirse al mínimo. 

Pasadas las trece horas del 18 de julio, en la capital corrió el 
rumor: Mataron a Arana! Poco después, desde la Guardia de 
Honor, Mario Méndez Montenegro llamaba al Ministro de la 
Defensa indicándole que si no se liberaba al Jefe de ese cuerpo, 
Coronel Juan Fracisco Oliva, la Guardia de Honor atacaría el 
Palacio Nacional a las 3 de la tarde. Horas después se alzaba en 
armas la Guardia y, por su parte, trabajadores, estudiantes y 
militantes de los partidos revolucionarios concurrían al Palacio a 
defender al gobierno. 

¿Qué había pasado realmente? 
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2. Los sucesos del puente de La Gloria 

Aturdido y conmovido por la noticia del asesinato del 
Coronel Arana el gobierno no pudo articular una explicación 
congruente y convincente. El Ministerio de Gobernación lanzó al 
aire un Boletin Extraordinario esa misma tarde. 

2.1 Primera versión del gobierno 

'~I gobierno -decía el boletín- se ve en la penosa situación 
de infomar al pueblo de la República, que un grupo de delincuen
tes fuertemente armados sorprendió e hirió al Coronel Francisco 
Javier Arana, Jefe de la FuerzasArmadas. El hecho ocurrió 
aproximadamente a las doce y media horas de hoy en el puente 
sobre el rio Michatoya cerca del Restaurante Maya. Acompañaban 
al Coronel Arana en su propia camioneta su ayudante Peralta.su 
chofer, y el Jefe del Estado Mayor Presidencial Coronel Girón. 
Detrás de ellos viajaba un camión militar en el que venia el Jefede 
Maestranza del Ejército,Mayor Juan Joséde León. Habían viajado 
desde las primeras horas de lamañana para cumplir una comisión 
militar a orillas del lago, en un chalet oficial. Al regresar de esa 
comisión la camioneta que manejaba el propio Coronel Arana fue 
detenida por otro automóvil que entró al puente simultáneamente 
por el extremo este. Inmediatamente la camioneta fue rodeada por 
unos veinte hombres que salieron del automóvil y de las inmedia
ciones. Sin dar tiempo a los viajeros para defenderse fueron 
atacados nutridamente con armas de fuego. ElCoronel Arana fue 
visiblemente mal herido presurníéndose que haya muerto. El 
Coronel Girón alcanzó a refugiarse en el piso de la camioneta. El 
ayudante Peralta y el chofer que venían en los asientos de atrás 
fueron igualmente heridos de gravedad. Elataque fue simultáneo 
por todos los costados de la camioneta. Tan pronto como los 
delincuentes se dieron cuenta de que el Coronel Arana estaba 
imposibilitado, lo sacaron del sitio de comando y uno de ellos hizo 
funciones de chofer para arrastrar la camioneta hasta el Filón 
donde todos los tripulantes cambiaron de automóvil. Hasta el 
momento de difundir este comunicado no se conoce el paradero 
del Coronel Arana". Z9 

-70



2.2 La versión del chofer de Arana 

Ese mismo lunes 18 a las 17horas y 40 minutos el subteniente 
Daniel Arturo Durán, de alta en la Guardia de Honor y a cargo de 
un pelotón apostado en la 12 avenida y calle Mariscal Cruz dió 
cuenta con el carro placas número 31, distintivo de la Defensa 
Nacional, conducido por Eduardo González, y acompañado por 
el Señor Aníbal Gramajo, chofer del Coronel [acobo Arbenz. 
Constató "que en el asiento de atrás, venía golpeado y preso de 
pánico el chofer del coronel Francisco Javier Arana, señor Fran
cisco Palacios J., quien pedía hablar con el coronel Juan Francisco 
Oliva". El Sr. Palacios manifestó "no sin dificultad, pues tenía una 
herida en la espalda y un golpe en la cabeza que más o menos 
a las diez horas y treinta minutos salió de la Casa Presidencial en 
la camioneta propiedad de la Jefatura de las Fuerzas Armadas en 
compañía del Coronel Arana quien la manejaba, del Mayor 
Absalón Peralta y recogiendo luego al Coronel Felipe Antonio 
Girón, Jefe de la plana mayor del Presidente.;.......que se dirigieron 
el Chalet presidencial ''El Morlón "a orillas del Lago de Arnatitlán 
estacionándose al costado de una galera de lanchas, donde se en
contraba un camión rojo cargado de fusiles.; ...... que luego se 
presentó el Mayor Juan José De León con un transporte del ejército 
y dos o tres soldados. El Coronel Arana le indicó: "Ya sabe, pués, 
lo que le ordené" ...... "Abordaron nuevamente la camioneta, 
tomaron el camino de regreso a la capital, pero al atravesar en un 
principio el puente que está sobre el río Michatoya había en el otro 
extremo del mismo un carro gris marca Dogde, por el cual el 
Coronel Arana ante la imposibilidad de poder pasar detuvo el 
vehículo". De ahí en adelante expresó: 

"Recuerda queenesos instantes dijo el M1lyor Absalón Peralta: "El 
chofer deese carro esel delaseñora del Ministro Arbenz". Enese 
instante lascuatro personas quesimularon empujar elcarro, cuando 
vieron que el Coronel Arana habfa quitado el switch, simularon 
mayor esfuerzo pero simultáneamente apareci6 un grupo de gente 
armada con pistolas y escuadras y dijeron "manos arriba" a los 
tripulantes de la camioneta. Entonces el Coronel Arana dijo: 
"¿Queeseso, quépasa?", perola respuesta aesa ac1amad6nfue un 
tiro que, a boca dejarro, le pegaban en el pecho Yotro en el brazo, 
provocándose a coniinuacián un verdadero tiroteo de rev61veres y 
ametralladoras". 



y agregó: 

u...que él setir6enel piso delil camioneta boaz abajo y fueentonces 
quelohirieron en laespa1dJl.•.•.. queCIUlndO seenderez6 f1i6 enfrente 
alCoronel Anmayamuerto, inclinado sobreelcojin delil azmitmettl 
y el Mayor Peralta aun liuIo del interrogado yafallecido también; 
quefue tan r4pido esteataque quenadie tullO tiempo de saausu 
arma; que en ese momento apareci6 por el liuIo de atr4s de lil 
azmioneta el Teniente Alfonso Martfnez, gritando: Yanotiren, ya 
notiren. Se acercó adonde estaba el Coronel Gir6n dicho Teniente 
Martfnez, Diputadoal Congresoyleindic6quesalieradeal1l; 10sac6 
y lo tras1Jld6 fuera delacamioneta, ~ia elliulodeatr4s, lleafndolo 
delbrazo. Volvi6nuewmentealilazmionetayleindic6aldeclilrrmte, 
a quien los asesinos tenúmmanos arriba: uVos Ptmc1rD melleuds a 
GIUltema1Jl porque estay herido, y si no me l1er1ds aqui te dejo 
tendido". 

En el acta levantada en la Guardia de Honor consta, que 
además de la camioneta que vió habían dos carros cerca del rio 
y fue en uno de ellos en el que Martínez, él y el otro individuo se 
dirigieron a esta ciudad..... que llegaron a la casa del Coronel 
Iacobo Arbenz entonces el Teniente Martínez llamó al Mayor 
OreUana, ayudante del Estado Mayor Presidencial y le indicó: 
"Traigo un prisionero, amárrenlo y lo meten a un cuarto" que 
después llegó su amigo Ambal Gramajo.... que pasado un rato 
regresóy le indicó que el mismo lo llevaría a curar Regresó 
con otro carro manejado por Eduardo González perteneciente al 
Subsecretario de la Defensa, Coronel Rafael O'Meany.... de allí 
partieron y el pelotón ya indicado paró el carro". El acta fue 
firmada por el señor Palacios, el Teniente Durán e, y el Coronel 
Jorge Barrios Solares ante el Coronel de Infantería Alberto Bone, ID 

2.3 Versión del coronel Arbenz 

Trás largos años de silencio el coronel Arbenz dió su versión 
de los hechos. Recordando lo queél presenció desde el" Filón" con 
binoculares y vinculándolo a lo que luego como Ministro pudo 
detenninar, dijo: 

UEn el principio, todo fue como estullO plImesulo: Artma estaba 
mJmejfl1ldo y de repente encontr6 el bloqueo del. puente: enfrente 
estUllO elgrupo deMJlrl(nez Yatrrfs apareci6 un Jeep. (-) Anzruz 
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se entregó. No habfa ninguna otra cosa queun hombre inteligente 
hubiera podido hacer. Entonces, su asistente perdió el equilibrio y 
empezó a SIUAT su pistola. En eseinstante, alguien del grupo de 
enfrente reaccionó y disparó un tiro a ía cabeza del asistente. 
Entonces, reaccionando alos disparos quevenÚln deenfrente, unode 
loshombres deArbenz, desde atrás, enelJeep, disparó dos ráfagas de 
suametralladora. LaprimeraalcanzóalTeniente Blanco, elsegundo 
jefe dela PoliCÚl, lasegunda a Ara7lJl quien cayó muerto, y también 
a Martínez, quien recibió el tiroenel higado......Del movimiento de 
gentes y deCJl1TOS concluyó que Ara7lJl estaba o muerto o herido.... 
deddió queél tema queregresar alaciudad antes deque difundieran 
lasnoticias. EnelMinisterio llamóa todos losAltosJefes delEjército 
y lostomópresos a todos, inclusive aFrancisco Oliva y losencerró 
en el sótano del Palado. En esos momentos llamó. Mario Méndez 
Montenegro" 31 

Ellevantamientoen armasde laGuardiade Honor prontodió 
lugar a enfrentamientos armados en distintas partes de la Capital. 
El Coronel Elfego H. Monzón -quien se encontraba en Cobán y 
retornó de inmediato a la Capital- se puso a las órdenes del 
Gobierno y contribuyó a organizar la resistencia. 32 Labase militar 
de la Aurora inició el hostigamiento de la Guardia de Honor y la 
Fuerza Aerea, cuyo Jefeseguía siendo elcoronel FranciscoCosenza, 
bombardeó dicho Cuerpo. Enel PalacioNacional se reencontrarían 
combatientes del 20 de Octubre, y sin distinción de jerarquía 
política el Presidente del Congreso, Mario Monteforte Toledo 
ayudaba a repeler con soldados y oficiales, algunos diputados, 
sindicalistasyestudiantesuniversitarios, losataquesde las unidades 
de la Guardia de Honor. Soloel Presidente del Poder Judicial, don 
Miguel Prado Solares no combatía, no por ser Presidente, sino 
porquea su edad, como éldecía, ya ni miraba adonde apuntaba. Al 
gobierno en Palacio lo defendian el pueblo y también, quienes 
hacían gobierno. 

3 Testimonio de políticos amigos 

Al tercer día, cuatro distinguidos ciudadanos que le profesaban 
aprecio al Dr. Arévalo y al Coronel Arana -los Lícds. Francisco 
Villagrán (ex-Ministro), José Rolz Benett (ex-Diputado Consti
tuyente y Decano de la Facultad de Humanidades), Ernesto Viteri 
Bertrand y Federico Rolz Benett acordaron tomar la iniciativa de 



abordar con el Presidente Arévalo aspectos fundamentales de lo 
que ocurría. Les inquietaba la posición del Presidente y los efectos 
políticos del asesinato del Coronel Arana. 

En versión escrita después de concluir la charla con el Dr. 
Arévalo y .luego con esmero corregida, narran que se trasladaron 
primero al Palacio Nacional, donde después de conversar breve
mente con Manuel Galich, el Coronel Carlos AIdana Sandoval y el 
señorCarlos ManuelPellecer,se reunieronconeJPresidenteArévalo 
en Casa Presidencial. La charla la inició José Rolz Bennett diri
giéndose al Dr. Arévalo: Doctor: 

"ElpúblicoestddesorientadoantelatlctitudllSumidJJporel Gobier
no frente al asesinato del Jefe de 1Jls Fuerzas A11rIJIIÜlS, Coronel 
Arana. Si bien es cierto que los dos dÚlS transcurridos desde el 
sensible tU:Ontecimiento losha emplelUlo el Gobierno endefrruJerse 
del alzamiento militarde la Guardia de Honor, creemos que ha 
llegado lahoradedaramplia ínformaci6n,de condenaroficialmente 
el hec1rD luu:iendo al propio tiempo UM decliJrru:i6n deduelo, Yde 
inieillr la pesquisa judicial, para calmar la ansiedad ~ hayde 
conocer la oerdad de los hechos. El Gobierno de Usted se ha 
distinguidoporlalimpie:udesuactwu:i6nynodebepermitirse~ 

manche su nombre. 

Es cierto, agregd Viteri, seest4atendiendo corno UM rrumdrIJ de 
aaite la idetl de la inculpación delGobierno Yseimpone adJlrar los 
hechos, y ttea Dr., nosotros somos susamigos y como'tales oeni
mos adecirle ~esnecesario nos6lo UM decliJraci6n de duelo sino 
lapesquisaeínformaci6nalpúblico,panaalejarsospedras~ f1iene 
a ecJrar porel suelo el empeño suyo de mantener a SU Gobierno 
alejadD de fusiJJmlientos y atropeUos. 

¿Y ~ quieren ~ haga? replic6 el Dr. Arewlo, no oen ~ el 
Gobierno haestado integralmente emperüulo en defenderse de sus 
enemigos que tratan dedestruirlo. A ~ hortl hepodido pensar en 
funertJles y duelos cuando no lubftIentrado elCIlII41JerdeArtlPUZ ala 
ciudad Yya se1rabfIDI alZtldo SUS amigos ccntrtl migobierno. Así 
corno misenemigos handic1rD desde mi l1egtII:lJl al Gobierno que SI1Y 
un ladr6n, as{ tratlmSn de inculparme, sin ~ haya medio de 
amT1t!IUJerios de locontrario. 

No. Dr. contestó Federico Roa. Su Gobierno hasido hutuhora 
UM pdgiruz blanca enla historia de GIUltemíIlJJ Y nosotros no 
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queremos que esa página se mJl1Ic/re con un hecho que estamos 
seguros noes imputable a Usted. Estamos fntimamente convenci
dos que noha tomado participaci6n alguna en el. Si locreyéramos 
noestarlJnnosaqui. Ahora bien,lamuerte trágica del Coronel Arana 
es un llStSinato deorden polftico. lA creencia esqueel Gobierno lo 
mand6 IlSeSÍnar y Ustedestácargando conla responsabilidlld del 
Ctld4t1er delCoronel Arana. 

Amargado contest6elDr: Esa mancha yanomelapuedo quitary, 
con gesto de repugnencia agreg6: Estoy salpiaulo de SIl1Igre. 

RolzYViteri a un mismo tiempo respondieron: NoDr. nosea ust~ 

derrotista. A nosotros no tiene Usted que convencemos de su 
inocenCÍJl, porqueestamos convencidosdeella. Esasupuebloaquien 
tiene que dirigirse y el quetienederet:ho a oír su voz explíamdo los 
acontecimientos. 

Al ambiente emocional sigui6unalaxitudy el Presidente en tono 
reposado continu6 diciéndonos: 

Hace un momento, CIUlndO venia para aaf, miesposa Elisa manejaba 
unaparatito deradio quehabfa estado descompuesto durantevarios 
dfasy que probablemente arreg16 y estaba haciendolo funcionar en 
tono bajo. Medirigíaellay ledije: enestaCIlSIl, durante nuevedías 
no se tOCtl músialporla muerte demi amigo el Coronel Arana. Ya 
ven ustedes, si meduele lil muerte de Arana. 

EfectiTHlmente -interrumpi6 Viteri- Medijeron que hoyen Palacio 
lo oieron deluto, con corbata negra yeso loenaltece mucho. 

lA corbata negra, contest6 el Dr.lallevo porlamuertedemi padre. 
El Coronel Arana-continu6- venia cometiendo errores desde hace 
tiempo. Hace un año, cometfa errores digamos del 5; tres meses 
después, de10;seismeses más tardede25, Yasffue creciendo conel 
transcurso deltiempo aumentando éstos desde quecontoda malig
nidlld el sombrlo Clemente Marroquín le insufl6 la idea de ser 
Ctlndidato alapresidencia. Esmuyf4dl buscar un hombre poderoso 
como elJefe de lasFuerzas Armadas para hacer deél un candidato, 
porque semira laesCtllera SUfl'De para subirsin mayores peligros. Eso 
hicieron conel Coronel Arana. Ahora, dfganme ustedes, un Jefe de 
lasFuerzas Armadas convertido en candidato alaPresidenCÍJl, tiene 
necesaTÍlmlente que incurrirenerrores. Esa posibilidllddeyerrosfue 
hecha realidlld por los que se decfan amigos delCoronel Arana, 
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creandoentreel ejército yendrculospoUticos lasensación dequelos 
elementos materiales y humanos que dependfan del Tefe de las 
Fuerzas Armadas, serian utilizados para impedir unalil1reexpresión 
cioicaen laseleccionesde1950. Tratédebuscarunaf6rmula poUtial, 
adecUada para una unificarión amistosa entreArbenz, Aranay los 
altos Tefes militares. 

Si, -interrumpi6 Viteri- supequeinvit6a comer como adiezaltos 
Tefes a la Casa Presidencial.(TambihJ el Presidente del Congreso, 
Monteforte Toledo loensay6,la última, enelHotel SanCarlos). Eso 
fue una rez, prosigui6 el Dr. pero a Aranay Arf¡enz los in'Oité más 
decuatro veces. Les propusequeparaelpr6ximoperiodofuera Tacobo 
elPresidenteyAranaTefedelasFuerzas Armadas yArana noacept6. 
Les propusequefuera AranaelPresidenteyTacabo Tefe delasFuerzas 
Annadas. Tacobo medijoqueesepuesto no legustaba. 

Hace algunos díasse extrajeron unas armas de la base militllr del 
Puerto de SanJosé. No10 sabfa el Coronel Aranani 10 sabúl yo. Yo 
lo supedespués. Un altoofidIll del ejército, USIl7Ido el nombre del 
Presidente sepresent6 aesa base, pidi6las armas y selastrajo a una 
casa enGuatemala. Losupe, 10 llaméYleped{lastumIlS. Medijoque 
eranlasúnicasconquepodfan contarlos militaresquenoestabancon 
elCoronel Aranapara elcaso deataque. Lerepliquéquemelasdiera 
y laspusoa midisposición. Vinoel Coronel elviernes 15dejulioa 
quejarse quesehabúzn robado esas armas y ledije: Ya lo sé,ya las 
recog{ y se lasvoy a entregtU. 

Siempre fue preocupad6n de Arana que yo no tu'OÍera armas en 
Palacio para defenderme. Desde queel Coronel Miguel MentloZA 
dej6 de ser Director de la Policúl recogi6 el Jefe de las Fuerzas 
Annadastodas lasarmas existentes al14 Yapenas si quedil.ron diez 
ametralladoras delascuales le robaron al Coronel Vfctor Sandoual 
dos. Sabedor deunode losgolpes queseiban a dJlT en 1946, lepuse 
unacarta aAranapidiéndole armas. Durante t0d4miadministra
ciónapenas si lepusedoscartasalCoronel Arana. Unadee11Il fue 
ésta, indic:4ndole quepara ladefensa del Pa1Izcio necesitaba ametral
ladoras, fusiles y granadas. Detodo 10 queleped{, lo único quedi6 
fueron diez ametralladoras y unos CUIlIItos fusiles. Granadas de 
manodijo quenohabúm.lnmag{nense ustedes, unJefede las Fuerzas 
Armadas no tenÚl granadas para defmder el Palacio cuando se 
necesitllran. En 1947, ~ unapartida delpresupuesto 
asignadJl al ramo deGobernaci6n alaGuardÚl Ci'Oil, sedestin6 ala 
compra deametralladoras para la GUIlTdÜl CivilY para la defensa 
del Pa1Izcio. Creo que Usted era Ministro, dijo, dirigiéndose a 
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Villagr4n-cuando seacordóestacompra. Si, -contestóelaludido-en 
algo intervineen eso. Pues bien, continuóel Dr. hubodegastarse 
losfondos delaGuardia Civilen lacompra dearmasy cuandoledije 
aAranaqueconlosfondosdelasFuerzas Armadassecompraran esas 
ametralladoras para laGuardia Civil,e1 y Arbenzmedijeran quelas 
erogaciones hechas porlasFuerzas Armadas tentanquepublicaree y 
se enterarian de la compra en El Salvador y que para evitar la 
suspicada mejor se hiciera por medio de la Guardia CivIl Se 
compraran lasametralladoras, pero cuando vinieronlas inceutáel 
Coronel Aranaen t1eZde mandarlas a la Guardia Civil. Tanto que 
paraelgolpedel16dediciembre de1948yqueyolosabía noteníamos 
armas con que defendemos. Tratándose de la defensa del Palacio, 
Aranasiempre medecia: "Déjeme esoa mi, Presidente". 

Continuóel Dr.Aré'oalo: VinoelCoronel aquejarse conmigo quese 
habíanextraído lasarmas delabasedelPuerto deSanJosé y sabfJl que 
oficiales quenoleeranafectos andaban comprando armas.Respecto 
delacompra dearmasledijeconcierta ironía: "Ustedes uno,dé los 
que anda comprando". Arana se inmutó, pero inmediatamente 
agregué: u Acuérdese de las ametralladoras de Vfctor". y como el 
~ho eracierto, se rióy me dijo: ¡Ah, Presidente/Vino a vermeel 
tnernesen lanocheadecirmequesehabÚlextrafdolasarmasdelabase 
delPuertodeSanJosé. Cuando veníaavermeseestaba porlogeneral 
un tiempolargo. Legustaba quelovieran entraralaPresidencia. En 
algunas ocasiones se quejaN conmigo, -No me quieren, me deda-, 
refiriéndose a los muchJldws delFrente Popular. Conmigo siempre 
fue respetuoso. Me crefa porquesiempreful sincero y leal. -En Usted 
sl creo Presidente, solía decir-o 

Todos lotentaban paraquediera ungolpe. Nuncaaceptóycambiaron 
de t4ctíal. El 16 dediciembre de1948 sereunieran en la Guardia de 
Hanor altosjefes militares aranistas ypr4cticamente losecuestraron 
diciendole: "Ahora se quediz Usted equi, y nosotros damos el 
riendazD". El tratóde convencerlos de queno hicieran nada y como 
no lo lograra les pidió dos horas para venir a Palacio a ver como 
andaban lascosas. EstuvoCJlminando enautomóvilporlaciudadese 
tiempo y porúltimo llegó a Casa Presidencial como a lasdiez de la 
noche. Loanunciaron y lomandé pasar a ésteescritorio -señalando 
lahabitación dónde nos enamtr4bamos-. Entréy ledije: "Coronel, 
viene a pedirme la renuncia? A mi, cuando me llamaron a la 
Argentina para venir a Guatemala, no traje más que el sombrero 
puesto en la cabeza. Eldíaquequieran queme vaya,no tengo más 
quecojer el sombrero e irme. -No Presidente, me dijo-y estuvimos 
conversando alrededor del tema, haciéndole ver que tenía 



conocimiento detodo. Salid de aquiconrencido; nosedej6 tentar. 

Enel mesde junio vino a quejllTse conmigo dequeloataalban los 
muchadwsde1 Frente. "Yonotengo quien medefienda enelGabinete" 
medijo, y enelcurso delacharla mepidi6quenombrartl ministro a 
MIlrio Méndez Montenegro. Accedfgustoso; ledijeques{,pero que 
dienl el mesde juniopara ello. 

Ahora fJeT'4n ustedes como iba aabrir el Gabinete para darle cabida 
aMario. Losmuchachos delFrente Popular tuoieron un mitinenel 
edificio de la Loterla Nacional e mcieron algunos cargos a Arana. 
Luego, en otro mitin que celebrtlron all{mismo, loat.aalron decidi
damente Yeso a mi medisgust6 porque los muchachos usaron un 
edificio nacional para at.aalr al Jefe de las Fuerzas Armadas. LA 
incidencia delataque delosmuchachos delFrente alCoronel Arana 
me daba la oportunidllJi de abrirle el Gabinete a MIlrio. Arana 
representaba ya una fuerza polflica y eN natural que tuviera su 
asiento enelMinisterio. Por eso pensé pedir unarenuncia global al 
Gabinete, confirmar a unos y entre los nueoos nombrtlr Il MIlTio. 
Pensaba hacerlo ahortl enJulio y losmuchachos delFrente noabrfan 
podido reclamarme. 

Después delasdisgresiones anteriores, elPresidente flOlvi6 al relato 
delaentreT1ista que ceJebr6con elCoronel AranaelT1iernes 15porla 
noche, exponiendo: MedijoArana que seIuUñan extrtlido algunas 
armas dela base delPuerto deSanJosé. LecontestéqueloSIZbfa, que 
las habúl recogido y queselas iba aentregar. Luegoemple6conmigo 
una t4ctica que heusado con mucho éxitoy que él aprendi6 demf. 
Cuando hay un asunto de importancia lo toca unoasí degolpe, lo 
expone pero inmediatamente corta y pasa a otro asumoqueatrae la 
atenci6n del oyente, dejtmdD aquel principal sin soluci6n para 
resolfJeT'lo después como unoquiera. Eso mzo Arana conmigo. Me 
habló delasarmas. Lecontesté queyolas tenÚl en el Morlón y que 
selas iba aentregar; pero no me pregunt6 cuando sino que cambi6 
la contJersaci6n. Se despidi6 Y se fue.Pasd todo el SIlbado y el 
domingo ynot101vi6 ahablar delasarmas. Eldomingo fui apasarlo 
con mi esposa Elistl, aceptando una inf1itaci6n queme mzo Héctor 
CIuzc6n. 

YoluUña mandado pasar lasarmas al Morl6n (Chalet del Gobierno 
a la0"114 del LAgo de Amatitl4n, rematado al expresidente Ubico) 
porque no queria entregarlllS aqui. En¡ para mi humillante que se 
enteraran en laCasa Presidencial queyo estaba entregando al Jefe 
de las Fuer7AS Armadas unas armas que se habúm -robado:. 
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Poresolas mandé al Morlón, con la idea de entregarselas person
almente allá. Estaban biencustodiadas. Elguardían tenía instruc
cionesde nodejar quenadie seacercara a losgarajes. 

Ellunes18estaba yoen mi despacho. Atend(al Ingeniero Nuñez 
AguilaT que llegó ahablarme deun asuntodealgodón delINFOPy 
luego me quedé trabajando a puerta cerrada. Como a las nueveme 

anunciaron alCoronel Arana. Pasóadelante y medijoquellegaba a 
vercuando leentregaba lasarmas. Hoy,ledije, yyomismo selasvoy 
aentregar. Están enel Morlón e iremos a las once. Setardó un rato; 
hablamos dediferentes cosas ysefuepara esperarme. Salió elCoronel 
Arana y yo llaméa César Solis -Ministro de Gobernación- para 
decirle: Llama aGoyito Prem, -Presidente delTribunal deCuentas
y juntoconélvanahora mismo alajefatura delasFuerzas Armadas 
a pedir las ametralladoras a Mendoza quese compraron en 1947 
para la Guardia Civil, indicándole queel Tribunal deCuentas hace 
el reparo queesas armas no seencuentran en la Guardia y quepor 
haber sidopagadas confondos de esa Institución deben ser entre
gadas. Continuétrabajando. Dieron lasonce y como verdadera
mente sentía humillante queel Presidente de la RepúbliCll fuera a 
entregar armas quereclamaba elJefe delasFuerzas Armadas, llamé 
al Coronel Girón y ledije: TevasconelCoronel Aranaa Amatitlán 
y leentregas lasarmas queestán enel Morlón. Como noquiero que 
después me reclamen queentreguéfusiles viejos pornuevos, tellevas 
dosoficiaJes y las examinan unaporunaenel momento deentregar
las. Sefue el Coronel Girény a launade 1Il tarde, estando yoen la 
Casa Presidencial reci1J( lanoticia de la muertedelCoronel Arana. 

Meafectó demasiado e inmediatamente me di cuenta delagravedad 
del CIlSO. Llamé al Coronel Arbenz, a los Ministros, se reunióel 
Congreso y se redactó el decreto de suspensión degarantías, remi
tiéndolo inmediatamente al Congreso. Cincuenta y dos Diputados 
estuvieron presentes yporunanimidad aprobaron elDecretodesus
pensión de garantías. Clemente Marroqu(n queera el autorde la 
CIlndúWura de Aranano llegó. Eduardo Ctúeres I..enhoff, que no 
tenía nada queveren estos asuntos,llegó y votó porla suspensión 
degarantías. Di orden quetrajeran inmediatamente el cuerpo de 
Arana, ya eso de las cinco dela tarde, cuando elcuerpo venía porel 
Guarda Viejo, un tanque separó frentea Palacio y comenzó a hacer 
fuegosollreel Despacho Presidencial. Desde esemomento no sepudo 
pensar en funerales. Me olvidé del cuerpo del amigo y nos 
dedicamos a tomar todas las medidas necesarias para ladefensa. La 
dirección técnica delelemento militarquetuvoasu CIlrgo la defensa 
fueeficienUsima. Jacobo trabajó congranardor. Habló por teléfono 
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conel Jefe de la Base, el CoronelSantizo yéste,lecontest6: •Estoy 
encumplimiento de la Constituci6n deÜl República, listoadefender 
el Gobierno Yestoy a sus drdenes". Entonces todo el grupo de la 
oficialidad afecta alGobierno queestaba connosotros sefue aÜl Base 
conelCoronel Sandoval para tomarladirecci6n del asunto, Toda Ül 
habilidad desplegada por los Jefes del ejército que defendÚln al 
Gobierno produjo resultados. Encambio losinsurrectos cometieron 
errores. Atacaban directamente al Presidente de la República; 
dispararon contra el despacho del presidente; dispararon contra la 
tJenfana deldormitorio demiesposa y desputsbuscaron tresocuatro 
casas de personas afectas a mi para bombardemÜlS. Toda la noche 
estuvimos en PllÜlcio defendiéndonos. Sehizoun llamado alpueblo 
y el pueblo contest6. Seis mil tJenÚln deEscuintle, tresmil llegaron 
y huboquedetenerenelcaminoal resto porqueyanoerannecesarios. 
Elmartes en Ül tarde secoordind elataque sobre la Guardia y ya no 
fue necesario porque Mario Méndez memand6decirquequerúl par
lamentar. Yo sdlopuseunacondici6n: rendición incondicional. Pero 
no se habfa tlCIlbado el parÜlmento cuando se did la noticia de la 
rendid6ndeÜl GUIlrdiayefectiTJllmenteya no huboataque porquealU 
surtidladesbandada. LaGUIlrdia deHonoreraelarsenal m4sgrande 
quetenÚl elGobierno delaRepúbliaz yalrora todo elarmamento est4 
en la calle y sólo 'DI!Iln ustedes lo peligroso de la situaci6n conesa 
cantidad dearmas fuera de ÜlS manos del Gobierno. Mario Mhrdez 
debe tener confianza en mi prz1abrtl de quelo 'DOIJ a sIllwr". 

Adendum Del plan de capturar al Coronel Arana, del que 
después nos enteramos, no habló el Dr. Arévalo." 

IV EPÍLOGO 

El jueves 21 de julio, acorde con la lógica del pedimento de 
los abogados amigos, el Gobierno de la República dio una amplia 
e minuciosa infonnación entorno a los acontecimientos que con
movieron hondamente a la Nación. Lamentó la trágica muerte del 
Coronel Arana y expresó la grantitud y el reconocimiento del 
Gobierno por la digna actitud del Ejército de la Revolución. La 
Conferedaciónde Trabajadoresde Guatemalaemitió un manifiesto 
señalando el sacrificio hecho por el pueblo para defender sus 
libertades, las penas y tragedias que los hechos habían causado, y 
dirigiéndosea todos los trabajadores del país exhortó a mantener la 
unidad sindical y presentar un frente único contra la reacción. En 
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la Plaza de Armas se congregaron frente al Palacio Nacional orga
nizaciones obreras y miembros de los partidos políticos revolu
cionarios que prestaron su concurso para sofocar el movimiento 
rebelde. Representantes de la Federación Sindical de Guatemala, 
del Partido Renovación Nacional, del Frente Popular Libertador y 
del PAR, así corno de la Alianza de la Juventud Democrática 
Guatemalteca analizaron los hechos e indicaron su voluntad por 
continuar en el camino de la Revolución. En síntesis, revelaba 
seguridad dentro del conjunto de fuerzas y sectores que apoyaban 
al gobierno. 3.1 

Desde luego, en un ambiente político de "dimes y di retes", de 
acusaciones y recusaciones, donde no interesaba tanto esclarecer 
los hechos sino acusar al gobierno, al Presidente Arévalo, al 
Coronel Iacobo Arbenz, y al diputado Martínez Estévez no era 
posible avanzar en esa dirección. Al menos se instruyeron las 
diligencias judiciales correspondientes, lo que le serviría, años 
después durante los gobiernos del Coronel Castillo Armas, del 
General Ydígoras Fuentes y del Coronel Peralta Azurdia, a algunos 
de los acusados e inculpados para su defensa, trayéndose a 
cuenta, por razones políticas, este trágico suceso. Infra: capítulos 
IVy VIII. 

El preludio electoral 

A pocas semanas de los hechos se reabre el debate sobre el 
futuro de la Revolución Guatemalteca y su paso por las urnas. Las 
elecciones estaban a escasos 18 meses. Se abría el abanico a las 
candidaturas presidenciales. En Quetzaltenango, un pequeño 
núcleo compuesto principalmente por empresarios y agricultores 
de occidente tomó la iniciativa de respaldar al Ministro de la 
Defensa Nacional, coronel Iacobo Arbenz, candidatura que hizo 
suya en la capital el Partido Acción Revolucionaria-PAR- y fi
nalmente, el partido comunista Partido Guatemalteco del Trabajo. 
Desde tiempo atrás se venía trabajando en ello. Entre los intelec
tuales que respaldarían la candidatura del coronel Arbenz figu
rarían, el ex Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Enrique Muñoz 
Meany y el Profesor Mardoqueo García, ambos figuras de peso en 
el escenario nacional. El FrentePopular Libertador reafirmó la tesis 
civilista inclinándose a discutir dos precandidaturas: la del Dr. 



Victor Giordani -ex Presidente del Congreso y la del Licenciado 
Manuel Galich, con hermosa y fecunda trayectoria, para fi
nalmente fraccionarse en dos corrrientes, cada una con su candi
dato. Renovación Nacional se diluyó yendose unos con el Coronel 
Arbenzy otros porcaminos diferentes. Pero, el escenario nacional 
contaría con dos figuras más. El Ucenciado Jorge García Granados 
que funda el Partido del Pueblo al que confluyen varios ex dirigen
tes y afiliados de los partidos revolucionarios en búsqueda de 
formulas centristas y civilistas. La otra, el General e Ingeniero 
Miguel Ydígoras Fuentes (por algunos años embajador del Dr. 
Arévalo en Londres) quien se afanaría por aunar y reencauzar los 
sectores que adversaban el arevalismo y, en general, a todas las 
corrientes revolucionarias. 

Un remedo de ultimatumdealgunos estudiantesde medicina 
quienes exigían que el Presidente definiera, dentro de 72 horas un 
esquema electoral libre de presiones gubernamentales, le ofreció 
al Dr. Arévalo en noviembre de 1949 la oportunidad de adelantar 
extraordinarias ''Reflexiones para comprenderla situación pólítica 
de Guatemala". Con el esmerado lenguaje que siempre lo caracte
rizó, dijo: 

M Elact1uIl Presidenteest4dentro desuperiodo constituc:ionlll, no luI 
fusilAdo, no luIrobtulo, luItratado amistosamentea la UPliT1ersidIld y 
a losllPliDersitmios y sinembargo, de la Facultild de Medicina ll1I 

grupodeestudiaPltes selearrojaencima am UPl ultirrultuma 72horas 
de plazoYredactado en thminossuJroersioos:esteesellreclwenorme 
ya la 'DeZenor1PIe iPlc6gnitaquedebemos analimrentodos susp1anos 
con criterio dentf/iaJ ptlTR entender la sihuu:i6n real en 'lile nos 
mot1emOS en G&UZtemala a fines de 1949-. 

En el resto de las facultades universitarias surgieron incógni
tas. ¿Por qué tanto relieve de parte de la prensa a una trasnochada 
de algunos muchachos de medicina? Y por qué el Presidente se 
ocupa de eso si no es la AEU ni las Asociaciones de Estudiantes las 
que cuestionan el esquema electoral? Pronto se entendió. El Pre
sidente había escogido esa oportunidad para disparar cañones de 
grueso calibre, no contra los muchachos de medicina porque eso 
no era lo trascendental, sino, contra las conspiraciones contra el 
gobierno y las "andanadas" queperiodistas de oposición le venían 
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lanzando. Había llegado la hora de la "duplica" y de la "réplica". Y 
esta fue fuerte y con estilo elegante. 

Primero abordó: La psicosis oposicionista y lo "inconsti
tucional." De adrede se llevó al paso al ex triunviro Toriello y a 
Oemente Marroquín Rojas diciendo: 

" A los grupos pol6icos minoritarios que adoptaron la t4ctica del 
inconformismo fueron sum4ndose por obra de la fatalidad poUtica, 
los indiuiduos mimetizados provisionalmente como arevalistas, 
pero que yaenelgobiernodemostraron que noloeran. As{, don Jorge 
TorrieUo se retir6 del gobierno por resoluci6n demoratill del Pre
sidente y fuerecibido con ap14usos por laoposicWn "inconformista" 
que dÚlS antes lo odiaba. Lo mismo habla sucedi¡Jo con algunas 
figuras menores del primer gobierno fl7'evalista. Lo mismo sucedi6 
más tarde con el Licenciado Clemente Marroqu{n Rojas, retirado 
tambén porresoluci6n tfl7'dla del Presidente. 

"Laconsigna deestos grupos es hacer oposicWn, pero no oposicián 
constructiva, ilustratiTXl, normaiioa, iluminadora, rectificadora, 
perfeccionadora, sino oposici6n ciega, capricJwsa irrazonable, sis
tem4tica, deberrindre. Oposici6n nopara servir a Guatemala y su 
desarrollo cioico, sino fastidiJu a ArtrJalo, para estobar la obra de 
ArérJalo, para desacreditar a ArérJalo" . 

La respuesta iba cargada con buena dosis de egocentrismo, 
que, por lo demás, sería, a partir de entonces, nota dominante. Pero, 
ello no le quitaba la validez a la reflexión, por lo que luego 
esclareció: 

"Y sein'Dent6 latesis de la "inconstitucionalidad". Estaes,sinduda, 
la caracteristica socio16gica más notable de la nuetJtl Guatemala. 
Durante esterlgimen, para los oposicionistas deberrinche, todo lo 
que hace el gobierno es inconstitucional. La ley electoral fue 
inconstitucional; la ley deemisi6n del pensamiento fue inconsti
tucional; la ley de inquilinato fue inconstitucional; el c6digo de 
trabajo fueinconstitucional...... O 5elZ que todo loque hace elareval
ismo es inconstitucional." 

Solo le faltó al Presidente preguntar ¿porqué cada vez que se 
hace algo en favor de los pobres es inconstituciconal? La nota 
dominantede esta parte del discurso fue la distinción entre "perlo
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distas oficiales" o "periodistas gobiemistas" y "los otros". En este 
último campo situó, sin ambages, a David Vela,a Samayoa Aguilar 
ya Marroquín Rojas, llamándolos "exaltadores serviles de Chacón 
o de Ubico, rematando el argumento con la afirmación de que "las 
minorias oposicionistas están representadas y dirigidas por perio
distas de la dictadura, o por los abogados de la dictadura, o por los 
políticos de la dictadura, o por las empresas extranjeras." El Pre
sidente pasaba al ataque. Eso si gustaba al estudiantado universi
tario, a los afiliados de los partidos revolucionarios\y a los tra
bajadores en general. Lacosa se ponía "caliente". ¿Pero, qué fue 
lo que la "calentó"? 

Por una parte, la "lucha por el poder y la conciencia de clase" 
contribuyó a deslindar los campos. Situado en este terreno el com
bativo profesor universitario preguntó: ¿Qué intereses de clase hay 
detrás de Jorge Toriello? ¿Qué intereses económicos hay detrás 
de Miguel Mendoza". ¿Esos intereses tienen relación con los inte
reses de las fuerzas organizadas de trabajo? ¿ Esos señores son 
amigos o enemigos del Código de Trabajo? ¿Estarán o no com
prometidos con "alguien" para reformar el codigo del trabajo o 
para derogarlo...."Y Marrroquín Rojas....! ¿Qué intereses sociales 
y económicos se esconden en la pistola de Marroquín 
Rojas."...."¿Que ganan los trabajadores con aplaudir los arrebatos 
cívicos de los Abogados Carrillo ( Alfonso), Manrique Ríos, 
Orellana, Chacón, Ubico, Cabrera,? ...Los trabajadores organi
zados de Guatemala sí saben a donde van estos señores!" 

Los revolucionarios de la época detectamos una importante 
variación en la manera de hablar del Presidente. Ya no era "la 
Revolución", ni '10s revolucionarios" sino Arévalo y el "areva
lismo". El presidente se acercaba a finalizar su quinto año en 
gobierno y el país se aprestaba a elegir a su sucesor. El poder 
consolida la vanidad en los mediocres, y Arévalo no es mediocre, 
era una reflexión. En.Guatemala,la Presidencia lleva el germen de 
la monarquía, decían otros. Pero, súbitamente el Presidente pasó al 
campo electoral. "Las mayorias electorales y los cantos de sirena" 
fue la primera finta; luego,un "scherzo" sobre "Mayorías y 
Minorías: sinfonía inconclusa" que permitió apreciar que ya no 
era el Presidente de la República quien pasaba al ataque, sino 
Arévalo- el hombre de Taxisco-con su metro y noventa centímetros 
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de estatura y sus doscientas treinta libras de peso, respaldado por 
muchachos de oriente, de occidente, y de la costa sur. Se lanzaba al 
ruedo, y quienes lo habían empujado a ello no eran otros que los 
"círculos" de oposición y las diversas conspiraciones que se habían 
organizado contra su gobierno. Aqui marchamos directo a las 
elecciones, fue su mensaje. Nada de conspiraciones. Le insufló 
confianzay optimismo a sus parciales, pero no dijo a quien apoyaría 
su gobierno. No podía hacerlo: en el horizonte se perfilaban varios 
candidatos revolucionarios y ningún "arevalista." 

El camino por recorrer no sería fácil. Las corrientes ideológi
cas se seguían perfilando y acentuando. El "arevalismo" no 
figuraba como tal. La revolución provocaba reación. De esta 
manera habían "revolucionarios" y "reaccionarios" y "comunis
tas" y "anticomunistas." ( El Presidente Arévalo identificaría a la 
reacción con los cangrejos: "caminan para atrás.") También se 
perfilaban lo que más tardese definirían como tendencias reformistas 
dentro y fuera de los partidos revolucionarios y de las organi
zaciones obreras, así como tendencias revolucionarias radicales, en el 
seno delas organizaciones sindicalesy en los partidos, básicamente 
en el PAR. Estas últimas confluirían en dirección de la formación 
del Partido Comunista -el Partido Guatemalteco de Trabajo-PGT
el 20 de mayo de 1950. 

En el lapso de escasos años -1944-1950-, en materia de desar
rollo institucional ydeconcientización política,Guatemala daba un 
salto cuantitativo Ycualitativo. Lamilitancia activa ganaba terreno. 
La estabilidad que unos requerían y la transformación de la 
sociedad que otros impulsaban ya no demandaban acuerdos 
políticos sino fuerzas ideológicas y organización articulada de 
intereses. 

A lo largo del proceso electoral se articularon las principales 
fuerzas que posteriormente entrarían en acción. Saldría a luz, con 
reducida dimensión pero fuerte vocación, el partido comunista 
Partido Guatemalteco de Trabajo -PGT- que respaldaría la candi
dartura del Coronel Arbenz. Con el correr del tiempo, le daría a su 
gobierno ese tinte ideológico. En su camino se interpuso, desde 
luego, el Presidente Arévalo, quien encontró en el Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, Coronel Elfego H. Monzón, un baluarte dís

-85



puesto a reducirle el ritmo de crecimiento. ElCoronel Arbenz y sus 
seguidores no podían acusarlo de deslealtad con la Revolución, ni 
con el gobierno del Dr. Arévalo, Había demostrado desde 1944, 
lealtad y vocación de servicio. Ocupó la cartera de Gobernación y 
desde alli, clausuró la escuela de formación ideológica "Iacobo 
Sánchez" y el periódicode esa tendencia, "Octubre".Lareacción en 
el Congreso fue inmediata. Una cosa era una lucha en terrenos 
ideológicos contra del comunismo y otra impedir el ejercicio de 
derechos ciudadanos e incumplir la Constitución de la República. 
El Congreso le dio una reprimenda al Ministro. El voto de los 
diputados de oposición, Clemente Marroquín Rojas y Eduardo 
Cáceres Lenhoff le molestaron pero evidenciaba que el camino 
escogido porel Ministro no eracompatiblecon la democracia ni con 
la Constitución. 3C 

A escasas semanas de las elecciones -el 5 de Noviembre- el 
Teniente Coronel Carlos Castillo Armas comandó un intento de 
asalto a la Base Militar de la Aurora y herido fue capturado y 
sometido a proceso judicial. En la acción murieron, entre otros, el 
estudiante de Derecho Mario Cordova Cerna -hijo del ex Ministro 
de la Junta Revolucionaria, Lic.Juan Córdova Cerna-o El hecho no 
interrumpió el evento evento electoral. Al hacerse el cómputo final 
triunfó el Coronel Arbenz con 266,778 votos; el General Ydígoras 
Fuentes 76,180; el Lic.García Granados 28,897, Dr. Giordani 15,664. 
y Manuel Galich se retiró en favor del Coronel Arbenz después del 
primer día de elecciones. Con ello, y para todo efecto práctico, 
terminó la hermosa vida del que fuera el partido de la juventud: 
El Frente Popular Libertador. 

ElGeneral Ydígoras Fuentes se vio compelido, por su lado, a 
asilarse en la Embajada de El Salvador, saliendo poco después 
rumbo al exilio. 

Las personalidades y las fuerzas políticas requeridas para la 
mise en scene de los grandes acontecimientos de la década de los 
cincuenta estaban presentes. 
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Capítulo III 

EL GOBIERNO DE ]ACOBO ARBENZ 

Los pactos de caballeros y su renuncia 

Introducción 

Tres Presidentes militares -Arbenz, Castillo Armas e Ydígo
ras Fuentes- y dos grandes tendencias ideológicas dominaron la 
década de los años cincuenta. Después de Arbenz, juntas militares 
y gobiernos provisorios evidencian la inestabilidad que afectó al 
país. Lo más sobresaliente: la confrontación ideológica que se 
registró, prolongándose más allá de esa década entre revolucio
narios y contra revolucionarios, entre comunistas yanticomunis
tas, entre izquierdas y derechas y entre lo nacional y lo foráneo. El 
ensayo del General Ydígoras Fuentes por superar ese esquema 
mediante la apertura de espacios políticos, canales de comunica
ción y areas "neutras" de acción gubernamental y política, desafor
tunadamente no prosperó. La inexperiencia, el dogmatismo y el 
revanchismo entre militantes y simpatizantes de esas posiciones 
militares y civiles- al igual que la presión externa y los errores del 
propio General Ydígoras no permitieron superarla. La confron
tación subsistiría por largo tiempo, incluso, algunos años después 
del colapso del socialismo en Europa del Este. 

Loshechos y las pugnas aquenos referiremos en este capítulo 
ocurrieron en Guatemala dentro de un contexto internacional sui 
generis :guerra fría entre dos superpotencias -Estados Unidos y la 
Unión Soviética-; el despertar de un gigante -China Popular- y la 
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guerra de Corea, y, en el continente americano, el florecimiento del 
nacionalismo y del populismo. Hoy en día resulta claro que lo 
sustancial del "qué hacer doméstico" no se podía sustraer de la 
geografía; muchos menos de la geopolítica.t Frente al comunismo 
de los países en Europa del Este se contraponía, en esa época, el 
concepto de mundo libre y un común denominador: el anticomu
nismo. Cualquier avanzada de la URSS o de las ideas que pre
conizaba en el continente americano, constituía un riesgo para la 
seguridad del hemisferio y, particularmente, para Estados Unidos. 
Fue, pues, dentro de ese esquema tensional y bipolar, sin poder 
abstraerse de el los actores internos y externos, como se proyectó 
y profundizó el segundo gobierno revolucionario. Lo que luego 
sucedió se define, en buena teoría, como contra revolución, mien
tras que en Guatemala se identificó y conoció como Uberación. 

Desde sus inicios la década fue turbulenta. El Presidente 
Arbenz y los sectores ideológicos más identificados con su pro
grama de gobierno consideraban que la Revolución podía y 
debería moverse aceleradamente y a mayor profundidad. La ac
ción debería orientarse y acentuarse en lo que para ellos era 
importante y fundamental: atacar el problema de la tenencia de la 
tierra desigualmente distribuida; enfrentar los intereses económi
cos extranjeros fincados en Guatemala, á.fin de recuperar el control 
sobre lo propio y forzar al país a modernizar su economía y sus 
rígidas estructuras sociales. No consideraron, sin embargo, que el 
esquema bipolar ytensional existente en el plano internacional 
pudiera llegar a ser un factor adverso y limitante. 

Los actores de ese período conocían la historia Patria y tam
bien lo que en el devenir histórico significaron para el siglo XIX los 
períodos reformista y el oscurantismo carrerista que le siguió, asi 
como el retorno armado del liberalismo en 1871. También conocían 
las modalidades de reacción que se dieron en ese siglo frente a los 
movimientos renovadores. Al comparar analíticamente los hechos 
del siglo XIXcon los del siglo XX se apreciacómo,en ciertamedida, 
los fenómenos se repiten. Por ejemplo: el ensayo de renovación de 
ideas y de instituciones que se heredaron de España motivó, en 
la primera parte del siglo XIX,a una parte del pueblo a instrumen
tarlas y cambiarlas y a otra a una reacción violenta. Los hísto

. riadores registran las penas, los exilios y las muertes que ocurrieron 
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durante los años treinta entre liberales y conservadores a raíz del 
derrocamiento del gobierno del Dr. Mariano Gálvez, y a lo largo 
del gobierno del General Rafael Carrera, 2 lo cual obstruyó el 
desarrollo articulado del país por largos años. Luego, como -treinta 
años después- la frustración generada dio paso a la Revolución 
Liberal. Sin miramientos ni contemplaciones, esta última no per
mitió que la historia pudiere repetirse e introdujo al país, a pasos 
forzados y aplicando los "Principios del 71", a la era moderna de 
entonces.' 

En la época del Dr. Gálvez -primer ensayo Iiberal- la alta 
jerarquía católica y sus fieles conservadores carecían de protector 
foráneo, pero encontraron en el "Caudillo de Oriente" el adalid 
requerido para la defensa de sus intereses económicos y políticos. 
ElTeDeum se convirtió en cónclave que aseguraba la "bendición" 
a loquedeconsuno se hacía y de "maldición"a loque no se ajustaba 
a ese requerimiento. Deahí la lucha entre los que propugnaban por 
un acelerado progreso y reducir los privilegios de quienes contro
laban las fuentes del saber y la riqueza enfrentándose a los 
afectados, perjudicados, desplazados y violentados, los cuales 
reaccionaban conjuntamente. Como resultadodeesa confrontación 
se impusieron los conservadores y proclamaron a su caudillo 
Presidente Vitalicio. • 

Contaban las abuelas que treinta años duró el "oscuran
tismo". Sabiéndolo, los revolucionarios de 1871 no permitieron que 
sus adversarios se organizaran o se reagruparan y, para impedir 
la acción y la reación del clero, con cortesía y firmeza expulsaron al 
Arzobispo Metropolitano, clausuraron conventos, expropiaron los 
bienes de la Iglesia y repartieron fincas, tierras y heredades entre 
sus parciales. Así nacieron buena parte de las fortunas que en el 
siglo XXse volvieron respetables. Los golpes fueron directos y al 
plexo económico. Oponerse implicaba nada más y nada menos 
que carcel o exilio y de persistir, paredón. 

Los factores internacionales no eran, entonces, adversos ni 
Iimitantes. Los intereses imperiales no se fincaban en el siglo XIX 
en la agricultura ni en el transporte, razón por la cual no había un 
claro acento político en esos campos. La Gran Bretaña afianzaba su 
presencia en el norte del país -Belice-," Estados Unidos no era aún 
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"el Tio Sam" que practicaba la "diplomacia del garrote". Al con
trario, en las épocas de Gálvez y de Barrios, Estados Unidos era un 
importante baluarte contra las avanzadas de Gran Bretaña, de lo 
que dan fe varios tratados. A México, sólo le interesaba reponer en 
el sur lo que había perdido de su territorio en el norte. 6 Pero 
simpatizaba con los avances del liberalismo. 

A mediados del siglo XX y, con ese trasfondo, en tres años y 
tres meses el gobierno del coronel [acebo Arbenz transformó al 
país, enfrentando internamente a quienes serían o se sentían 
afectados o tenían un sincero temor a lo que creían era comunismo. 
Asimismo, enfrentó a los intereses económicos extranjeros, a la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Guatemala y, de paso, al 
gobierno de los Estados Unidos. Esaconjunción de intereses nacio
nales y extranjeros con un común denominador, el anticomunismo 
y mediando intervención de Estados Unidos, lo obligaría a renun
ciar. Desde entonces, el anticomunismo convirtió en anatema la 
sola mención de su nombre. Desde entonces, y por largos años, 
oficialmente no se le menciona sino para denigrarlo. En su propia 
Escuela -la Escuela Politécnica- se decretó su "olvido" militar Y 
político. La única biografía que de él existe se editó y publicó en 
España y por razones misteriosas no se conoce en Guatemala. No 
es sino hasta en 1990 que un nuevo periódico, Siglo XXI, abrió sus 
paginas a artículos de prensa sobre él. '. 

Su adversario y sucesor, Coronel Carlos Castillo Armas, aún 
despierta como Arbenz, amor y odio; gobernó tres años con 
veintiseis días debatiéndose entre sepultar la Revolución de 
Octubre o reencausarla sin los revolucionarios. La Asamblea 
Constituyente llegó al extremo de prohibir el regreso de los revolu
cionarios exiliados por el término de cinco años. Fue el primer 
presidenteasesinadoen loque va del siglo. Murió encasaPresiden
cíal. Después, el General e Ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, 
apeló a una política de "borrón y cuenta nueva" y a escasos tres 
años degobernarafrontó un alzamiento guerillero -elMovimiento 
13 de Noviembre, Alejandro de León- y se produce, asimismo, a 
finales de 1960 un acuerdo entre algunos de sus opositores para 
instrumentar su derrocamiento. 

No se puede ignorar que un vendaval pasópor Guatemala. 
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Vale señalar que la década también fue precisamente la más fe
cunda y florida en polémicas y publicaciones. El expresidente 
Arévalo, ex ministros de Estado, ex diputados, embajadores, 
dirigentes sindicales, profesores universitarios y cruzados de la 
pluma analizaron, refutaron y terciaron sobre los hechos de la 
década y sus consecuencias. Incluso hubo quienes reclamaron el 
monopolio de la verdad histórica, cosa que también se dio en el 
siglo pasado a nivel de las mejores plumas de la época. Conviene 
anticipar que también se concertaron, celebraron, cumplieron y 
violaron importantes pactos políticos y "mini- pactos". 

Los primeros tuvieron relevancia y produjeron efectos y con
secuencias de distinta índole. Se concertaron en el plano de caba
lleros entre el General Ydígoras Fuentes y el Coronel Castillo 
Armas; entre el Presidente Arbenz y altos Jefes del Ejército; entre el 
Ejército de la Revolución y el Ejército de la Liberación; entre los 
Cadetes de la Escuela Politécnica y la comandancia del Ejército de 
la Liberación; entre representativos de fuerzas políticas: Coronel 
Luis Cruz Salazar y General Ydígoras Fuentes, y entre partidos 
políticos: el Movimiento de Liberación Nacionai -MLN-, el Partido 
Revolucionario -PR- y Democracia Cristiana -OC-o Los otros -los 
mini pactos- fueron más bien '1a guarnición que acompaña a los 
platos principales". 

Fue, pues, en el contexto internacional descrito al principio, 
y la gran confrontación ideológica a nivel mundial, con el telón de 
fondo de la historia patria y las bases sentadas a lo largo del 
gobierno del Dr. Arévalo, que se inició el Segundo Gobierno de la 
Revolución. 

EL ESPECTRO DE LA CONFRONTACIÓN 
POLÍTICA E IDEOLÓGICA 

El 15 de marzo de 1951 con un "lleno" en el Estadio Nacional 
el PresidenteArévalo,con memorabley extraordinario discurso, se 
despidió del pueblo y de la Nación transmitiendo, con los honores 
de ordenanza, la primera magistratura al Coronel [acobo Arbenz 
Guzmán. La ceremonia no sólo era formal; era políticamente 
simbólica. Se trasladaba el mando de un movimiento revolucion
ario, lo cual no es frecuente en ese tipo de ceremonias. 
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