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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es examinar algunas de las cuestiones que mas debate 
han provocado alrededor de la revolucion Guatemalteca; a saber: la definicion del proceso 
de cambio; o sea, se trata de responder a la pregunta de si lo ocurrido en Guatemala entre 
1944 y 1954 fue una revolucion o un movimiento reformista. Luego, discutir acerca de la 

posibilidad de realizar con exito revoluciones del tipo de la Guatemalteca, y cual es el tipo 
al que corresponde dicha revolucion. 
Por ultimo, analizar las causas externas e internas del derrocamiento del gobierno de Arbenz 
el 27 de junio de 1954. 

Aparte de lo anterior, en el articulo se presenta un breve esbozo de lo que ocurrio en el 

lapso que duro la revolucion guatemalteca, procedido del analisis de los antecedentes del 
cambio ? 

gobierno de Jorge Ubico. 

ABSTRACT 

The principal objective of this work is to examine some of the questions which have 

provoked most debate concerning the Guatemalan revolution, and in particular, the 
definition of the process of change and the question as to whether the events in Guatema 
la between 1944 and 1954 constituted a revolution or a reform movement. The article 
then goes on to discuss the possibility of carrying out successful revolutions of the Guatema 
lan type, and what type of revolution that was. Finally, it analyzes the external and internal 
causes of the overthrow of the Arbenz government on 27th June, 1954. 
In adition, the article presents a brief sketch of events during the Guatemalan revolution, 

preceded by an analysis of the antecedents to change during the government of Jorge 
Ubico. 

INTRODUCCION 

Estas paginas no tienen el proposito de hacer un 
recorrido por la historia sino, antes bien, se 

proponen buscar en el interior de esta el sentido de 
los sucesos. Por ello habremos de presentar, en 

primer lugar, solo un breve esbozo de lo que 
ocurrio en el lapso de diez anos (1944/54), pues lo 
que principalmente nos interesa, tanto en esta 

* 
Conferencia dictada por invitacion del Museo Nacional 

de las Intervenciones, Mexico, D.F., 30 de junio de 

1987. 

breve resena como, sobre todo, en la Segunda 
Parte de nuestra exposition, es intentar una 

interpretation de aquellos acontecimientos y dedu 

cir las experiencias correspondientes. 
No perdemos de vista el riesgo que corremos al 

intentar esta interpretation en el reducido espacio 
de que disponemos. Estoy plenamente conciente 
de que la concision habra de condenarme a que se 
me senale una presentaci6n esquematica o incom 

pleta de los hechos, pero aun asi' la tarea es 

sugestiva pues desde hace treinta anos, tanto el 

proceso en su conjunto como algunos; temas en 

particular, son materia de debate y de sucesivas 

revaluaciones. 

Ademas de esto nos mueve a escribir estas 

Imeas el interes que despierta en los estudiosos de 
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la historia polftica contemporinea de America 
Latina el conocimiento de las distintas experien 
cias de cambio social; de sus caracterfsticas de 
acuerdo al tiempo y al espacio en que tienen lugar; 
y de la experiencia te6ricamente generalizable de 
dichos procesos. Hay en esto una clara perception 
de que los cambios que se operan hoy dfa en una 
America Latina que se ha puesto en movimiento, 
no adquieren su cabal significado sin la articula 
tion de todos sus componentes y sin el movimien 
to que hist6ricamente le imprime, como a la rueda 
de un molino, el caudal de todos sus afluentes. 

LOS ANTECEDENTES DEL CAMBIO. 

La ?poca anterior a los acontecimientos que nos 
interesan esta muy poco estudiada. Al parecer el 

perfodo de mas rapido desarrollo economico de 
Guatemala correspondio, aproximadamente, a los 

ultimos veinticinco anos del siglo XIX, lo que 
coincidio con el perfodo de rapida expansion de 
las exportaciones y de consolidacion de la agricul 
tura del cafe. Ya en el siglo XX la economfa 
guatemalteca parece haber crecido a una tasa real 

decreciente; a partir de cierto momento el deterio 
ro de la relacion de precios del intercambio con el 
exterior comenz6 a debilitar el poder de compra 
de las exportaciones, por lo que gradualmente se 
fue debilitando el estfmulo que el comercio 
exterior imprimfa a la actividad economica inter 
na. 

La crisis mundial que estallo en 1929 tuvo 
consecuencias desastrosas, las cuales se prolon 

garon a lo largo de la tercera decada. El comercio 

exterior dejo de estimular la demanda local, en 

particular la acumulacion de capital. La economfa 

se volvio sobre sf misma, postrada por largos anos. 
Baste decir que en el perfodo comprendido entre 
1929 y 1944 la capacidad para importar se 

mantuvo por debajo de la mitad del nivel que se 
habfa alcanzado ya en 1925/29. 

La abrupta cafda de las importaciones fue 
secundada por una drastica reduccion del gasto 
publico y una severfsima contraction del credito 
bancario. El nivel del gasto publico de 1925/29 
solo se recupero hasta 1943. En cuanto al credito 
su cafda fue tan drastica que todavfa en 1944 el 

monto total de los prestamos represento apenas el 

42% del que habfan alcanzado en 1929. Tan 
violento ajuste de la economfa interna dio por re 
sultado que, no obstante la desastrosa cafda del 
valor de las exportaciones, ya para 1934 se 
comenzaran a registrar saldos positivos en el 

balance de pagos del pafs; saldos que el gobierno, 
con mentalidad muy conservadora, no utilizopara 
reactivar la economfa sino se Iimit6 a acumularlos. 

La crisis de 1929 Ilev6 al poder al general Jorge 
Ubico. Desde su ascenso al poder en 1931 hasta su 
cafda en 1944, Ubico tuvo una mano de hierro 

para manejar la economfa y otra de acero para 

sofocar las libertades publicas. Para una mejor 
comprension del sentido historico que tuvieron los 
cambios ocurridos anos mas tarde, debemos decir 

que el gobierno de Ubico fue el ultimo del perfodo 
oligarquico que se inicio en el ultimo tercio del 

siglo XIX. Fue este perfodo el de implantation del 

capitalismo en la agricultura, proceso que por la 
lentitud con que se opero hubo de coexistir por 

mucho tiempo con formas precapitalistas muy 
arraigadas, como eran la existencia de ampiios 

espacios de economfa campesina no mercantil; el 
recurso al endeudamiento indefinido de la mano 
de obra para arraigarla en las fincas; la practica 
generalizada de distintas formas de prestation 
gratuita del trabajo, y una agricultura extensiva 

despreocupada de la productividad por cuanto 
descansaba en el uso intensivo de mano de obra, 

para la cual el salario ten fa una importancia 
secundaria y hasta marginal. 

A aquel perfodo de predominio incipiente y 
entreverado del capital, con sus correspondientes 

expresiones en el cuadro de ideas y costumbres, 
correspondio igualmente un sistema polftico que 
puede calificarse con propiedad como oligarquico, 
por cuanto el poder fue ejercido por unos pocos 
?los representantes de la riqueza agraria? que 

subordinaban el interes general a su exclusivo 

interes, que es el sentido natural del termino 

oligarqufa. 

Los ultimos anos del gobierno de Ubico coinci 
dieron con la recuperation de la economfa a partir 
del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. 
La recuperation economica respondio al acelerado 
incremento del valor de las exportaciones y a una 

reanimacion de la production local para cubrir el 
margen de demanda que habfan dejado de satisfa 
cer las importaciones, dado que estas se restringie 
ron a consecuencia de la guerra. Esta misma 

contraction de las importaciones en los momentos 

en que aumentaba el ingreso por exportaciones, 
acelero tambien la acumulacion de divisas iniciada, 
como se dijo, en 1934, y todo ello alento las 
expectativas de una expasion de la economfa sobre 
nuevas bases cuando la guerra mundial llegara a su 

termino. 
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Tales expectativas, sin embargo, encontraban a 

su paso el gobierno de Ubico. Una expansion 
economica sobre nuevas bases era impensable bajo 
el mismo gobierno. La economfa hizo pensar en la 
polftica. El momento fue tanto mas propicio 
cuanto que por entonces se difundfan desde el 
exterior los ideales democraticos como secuela 

natural de la lucha antifascista. 

La crisis polftica maduro subterraneamente. No 
hubo, ni podfa haber, una literatura precursora 
que ilustrara las conciencias sobre la necesidad y el 
sentido del cambio. Si se va a las fuentes historicas, 
sorprende la generalidad de los enunciados polfti 
cos: se estaba contra una tiranfa y se aspiraba a un 

regimen de libertad polftica. Nada mas. Sin embar 

go, si bien se ven las cosas, esta aparente simplici 

dad de propositus constitufa una afinada percep 
tion de cual era el obstaculo principal a remover. 
En tales condiciones fue posible la mas amplia 
concertacion de fuerzas opositoras cuando se 

desemboco en la crisis polftica en junio de 1944, 
que tuvo por consecuencia la cafda de Ubico, y 
mas tarde, el 20 de octubre de ese ano, cuando 
mediante una insurrection militar, en la que hubo 
una amplia participation civil, se constituyo la 
Junta Revolucionaria de Gobierno. 

La gran conquista de junio y octubre de 1944 
fue la libertad polftica. Nada mas ni nada menos se 

requerfa para abrir paso a una nueva epoca. La 

conquista de la libertad polftica es la condition 
necesaria y suficiente para que cada grupo social 
eleve al nivel de su conciencia colectiva la expre 

sion de sus objetivos economicos y sociales, y en 

particular, la imagen de la sociedad a la que 
aspiran. Y cuando esto ocurre la cuestion de quien 

asumira el Poder polftico pasa a ser la cuestion 
central. 

En tomo a la disputa del poder polftico se 

produjo ia primera fractura del amplio movimiento 

policlasista que derroco a Ubico. Las fracciones 
mas conservadoras, entre ellas las que gozaban del 

favor de los Estados Unidos, fueron derrotadas en 
las elecciones de diputados y para Presidente de la 

Republica a fines del 44. El nuevo gobierno, en 
funciones a partir de marzo de 1945, fue presidido 
por el Dr. Juan Jose" Ar6valo, personalidad demo 

cratica apoyada por una abrumadora mayorfa 

popular, y al frente de esta, ejerciendo un lideraz 

go que habfa ganado legftimamente en las jornadas 
del 44, la juventud universitaria. 

EL PROCESO DE CAMBIO 

A partir de 1944 el proceso de cambio -que 
todavfa no calificamos- fue dando crecientes 

muestras de maduracion. En el cuadro de profun 

do atraso de la economfa y la soeiedad de la epoca 
todo lo que se hizo, hasta reformas que ahora, 
tomadas fuera de su contexto historico, podrfa 
considerarse intrascendentes, implied irreversibles 
confrontaciones sociales. Una irascible oposicion 
conservadora, desde la moderada hasta la que ten fa 
reminiscencias oligarquicas, impugno cuanto se 

hacfa, teniendo a su lado, desde el principio, a la 

Iglesia catolica y al gobierno norteamericano. 

Los pasos que se dieron en los primeros anos, 
propiamente durante el gobierno de Arevalo, 
respondieron claramente a necesidades sociales y 
de modernization capitalista largamente sentidas. 
Algunas de esas medidas, como las reformas 
bancaria y monetaria de 1945 y la Ley de 
Fomento Industrial de 1946, crearon el esperado 
marco institucional para estimular la actividad 
economica. La profunda reforma educativa, en la 

que Arevalo exhibio su reconocida competencia, 
tendio a remover los obstaculos culturales al 
desarrollo. La Iegislaci6n social creo un marco 
igualmente esperado para que las clases subordina 

das cobraran status en la historia, lo que se 
consiguio venciendo grandes resistencias, inclusive 
dentro del propio gobierno y, por supuesto, por 
parte del sector mas conservador del ejercito. 

Desde posiciones radicales se ha menospreciado 
aquel perfodo por no evidenciar una voluntad de 
cambios estructurales, pero tales apreciaciones se 

disocian de la historia. Arevalo fue reformista, y 
por ello mismo fue un Presidente de su epoca. Tras 
tantos anos de obligada inmovilidad y de forzado 

silencio, fue indispensable transitar aquel perfodo 
para que la soeiedad superara su entumecimiento. 

Fue aquel un perfodo de acumulacion de fuerzas y 
de examen de conciencia. Sin reformas no hubiera 
habido revolucion. 

Hacia 1949 era ya notable el grado de decanta 
cion que habfan alcanzado las distintas posiciones 
polfticas. El ambiente se habfa cargado de tensio 
nes y se pod fa percibir la inminencia de choques 
decisivos. Fue entonces que tuvo lugar el alzamien 

to militar del sector mas conservador del ejercito, 
cuyo Ifder era el coronel Francisco Javier Arana, 
Jefe de las Fuerzas Armadas. El alzamiento se 

produjo al conocerse que el coronel Arana habfa 
muerto en la balacera Que tuvo lugar al procederse 
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a su captura, pues la noche anterior Arana habfa 

presentado un ultimatum al Presidente Arevalo y 
estaba por consumarse un golpe de Estado. La 

insurrection militar fue derrotada bajo la direccion 
de Jacobo Arbenz, en ese entonces ministro de la 
Defensa. 

El desenlace que tuvo aquella confrontation 
signified un golpe muy severo para los sectores mas 

conservadores, las empresas extranjeras y la emba 

jada norteamericana. No es extrano, en consecuen 

cia, que tan pronto el gobierno domino la situa 
cidn el embajador norteamericano, Richard Patter 
son, entrevistara a Arbenz. El embajador le dijo a 
este que reconocfa en el al "nuevo hombre fuerte" 

de Guatemala y le propuso abiertamente que 
derrocara al Presidente Arevalo, a cambio de lo 

cual ponfa a disposicidn del gobierno de facto la 
suma de cien millones de dolares. Arbenz informo 
al Presidente Arevalo acerca de tan descarada 

propuesta y aunque no se sabe que el gobierno 
guatemalteco haya hecho formal solicitud de retiro 
del embajador Patterson, lo cierto es que algo paso 
pues muy poco despues de aquella entrevista el 
diplomatico y su familia abandonaron Guatemala 
bastante de prisa, sin que Washington hubiera 
anunciado su retiro. 

La derrota del sector mas conservador del 

ejercito abrid la posibilidad de abordar los proble 
mas cruciales del cambio econdmico-social de 

Guatemala. En el propio 1949 se promulgd el de 
creto 712 que hizo obligatorio el arrendamiento de 
tierras a los campesinos, en vista ae las acciones 

que venfan tomando en contra de estos los grandes 

agricultores. Aquel fue un primer paso en la 
direccion que venfa madurando. Ademas de hacer 

forzoso el arrendamiento de las tierras, el decreto 

712 fijd el pago de la renta en un 10% de la 

produccidn, y en el 5% con la reforma que 
posteriormente le introdujo Arbenz mediante el 
decreto 853, hecho por sf muy significativo pues 
por entonces los campesinos pagaban en especie 
rentas hasta de 60% de las cosechas. 

La campana presidencial de 1950, en la cual los 

partidos democraticos y las organizaciones popula 
res apoyaron la candidatura de Jacobo Arbenz, se 

realizd bajo el lema de la reforma agraria. Arbenz 
recorrid el pafs anunciando que su propdsito era 
realizarla. En aquel momento nadie lo tomo en 

serio, ni siquiera los partidos polfticos que lo 

apoyaban, pues es bien conocida la costumbre, 

ampliamente justificada, de no creer en la sinceri 

dad de las promesas electorates. En segundo lugar, 

porque el propio Arbenz era propietario de una 

finca algodonera; y en tercer lugar, por el hecho de 

que Arbenz era militar y tradicionalmente se 
asocia a la condition de militar una position 
conservadora. 

El ascenso de Arbenz al poder marco una 
nueva etapa en el proceso de cambio. Por primera 

vez se formularon con voluntad de gobierno los 
tres objetivos basicos de aquel proceso. Arbenz los 
formulo de la siguiente manera en su discurso al 
asumir la Presidencia de la Republica, 

"Nuestro gobierno se propone iniciar el camino del 

desarrollo econ6mico de Guatemala, tendiendo hacia los 

tres objetivos fundamentales siguientes: a convertir nues 

tro pais de una naci6n dependiente y de economfa 

semicolonial en un pafs econdmicamente independiente; a 

convertir a Guatemala de pafs atrasado y de economfa 

predominantemente semifeudal en un pafs moderno y 

capitalista; y hacer porque esta transformaci6n se lleve a 

cabo en forma que traiga consigo la mayor elevaci6n 

posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo" 
(1). 

Lo anterior fue reiterado en forma mas amplia 
en la Exposicidn del Programa de Gobierno ante la 

opinidn publica y el Consejo Nacional de Econo 
mia. De la Exposici6n tomamos los siguientes 
conceptos: 

"La independencia de nuestra economfa es tan importan 
te para nosotros, que no habremos de mermar la que ya 
tenemos ni renunciar a conquistar la que aun nos falta, ni 

siquiera a condici6n de que solo asf podrfa ser m?s rdpido 
nuestro desarrollo econ6mico, m?s acelerada nuestra 
transformaci6n en un pafs moderno y m?s pr6xima la 

posibilidad de mejorar la existencia miserable de nuestra 

poblaci6n...". 
"El segundo objetivo fundamental de nuestro desarrollo 
econ6mico es la transformaci6n de nuestra Naci6n en un 

pafs capital ista (...) (La Naci6n) ya no puede seguir 
desenvolviSndose si la organizaci6n predominantemente 
feudal de nuestra economfa no es sustituida por otra de 

tipo capitalista. La existencia misma de nuestra revolucidn 
es la mejor prueba de la necesidad inevitable e inaplazable 
de este cambio (...) Industrializar a Guatemala y transfor 
marla en un pafs capitalista son, en nuestra Naci6n y en 

esta etapa de nuestra historia, dos maneras de denominar 
una misma cosa (...) Por consiguiente, la industrializaci6n 
del pafs no podra* realizarse sin la reforma agraria". 
"Finalmente, el tercer objetivo fundamental del desarrollo 
econ6mico de nuestro pafs debe consistir en hacer que 
toda esta transformaci6n econ6mica traiga consigo la 

mayor elevaci6n posible del nivel de vida del pueblo. Esta 

posibilidad no la debemos sacrificar, como no necesitamos 

hacerlo, ni a la misma independencia de la Naci6n, ni al 
desarrollo econbmico del pafs. De nada nos servirfa ser 

econ6micamente cada vez mSs libres en el mundo si lo 
fue>amos cada vez menos en nuestra propia casa. Del 

mismo modo que resultarfa monstruoso que por enrique 
cer mas a la Naci6n fueVamos a empobrecer cada vez m?s 
a nuestro pueblo. Si la prosperidad de Guatemala llegara a 
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necesitar del sacrificio de sus hijos, lo justo serfa que se 
sacrificaran mas los que tuvieran mas y que sacrificaran 
menos los que tuvieran menos (...) La polftica econ6mica 
solo la concibo como un medio para realizar nuestra 

polftica social. Toda la riqueza de Guatemala no vale lo 

que vale la vida, la dignidad, la salud y la felicidad del m?s 
humilde de sus habitantes..." (2). 

Hemos hecho una cita tan extensa porque 

constituye una diafana expresi6n de los tres 

objetivos fundamentales del proceso de cambio 
iniciado en 1944. Quizas ahora, cuando ha pasado 

mucha agua bajo los puentes de America Latina, 
tengan extranas resonancias aquellas expresiones, 

pero podemos afirmar que para la epoca consti 

tufan la formulaci6n teorica mas avanzada del 
desarrollo que se consideraba posible, y ni aun 

siquiera el pensamiento marxista latinoamericano 

de aquellos anos ten fa una definicion discrepante. 
Veamos ahora muy brevemente la ejecucion de 

los objetivos anunciados. 

LA EPOCA DE LAS REALIZACIOIMES 

Principiando por las medidas encaminadas a 
sentar las bases de una economfa independiente 
digamos que el programa de Arbenz contemplo 
tres grandes obras. Para la cabal comprension de su 

alcance tengase presente lo siguiente: en aquella 

epoca el comercio exterior de Guatemala se 

realizaba casi en su totalidad a traves de Puerto 
Barrios, en el Atlantico, que operaba la United 
Fruit Company. La unica vfa para llegar a Puerto 
Barrios era el ferrocarril de propiedad de la 
International Railways of Central America, en la 

cual la United Fruit posefa un poco mas del 40% 
de las acciones. Por otra parte, la energfa elSctrica 

total que consumfan la poblacion, el comercio y la 
industria de la zona central del pafs, en la que se 

concentraba el potencial productivo de Guatemala, 
era generada por la Empresa Electrica de Guatema 

la, subsidiaria de la Electric Bond and Share Co. 
Visto lo anterior, el proyecto de Arbenz com 

prendfa la construcci6n de una carretera moderna 

al Atlantico para poner fin al monopolio de la 
I RCA?United Fruit; la construction de un puerto 

moderno en el Atlantico para poner fin al mono 

polio del manejo portuario de la United Fruit; y la 
construction de una central Hidroelectrica, cuya 

capacidad ser fa cuatro veces superior a la capaci 

dad instalada de la Empresa Electrica, con el fin de 

poner termino al monopolio de la generation y 
suministro de la Electric Bond and Share Co. 

En cuanto a la reforma agraria haremos las 

siguientes anotaciones. El primero en aprobar una 
resolution demandando la reforma agraria fue el 

movimiento obrero, en el Segundo Congreso de la 
Confederacion de Trabajadores de Guatemala, en 
fecha tan temprana como octubre de 1946. Poste 

riormente, los partidos polfticos del gobierno, en 
forma mas o menos imprecisa asumieron el tema 

como una de sus demandas programaticas. El 

movimiento campesino, a partir de la creacion de 
la Confederaci6n Nacional Campesina en 1950, 
incluy6 tambie'n en su programa la realization de 
la reforma. Pero fue Arbenz quien tomo la 

decision de emprenaer la reforma en una fecha 

precisa (1952) y en una forma claramente determi 
nada, con lo que puso fin a las difusas discusiones 
sobre lo que deb fa ser dicha reforma. En honor a 
la verdad, para 1952 la presion sobre el gobierno 

para que realizara la reforma agraria no era bajo 

ningun concepto insoslayable. Arbenz hubiera 
oodido llegar al final de su perfodo presidencial, 
sin perder popularidad, aplicando tan solo la 
legislation de arrendamiento forzoso. 

El momento para emprender la reforma agraria 
fue elegido por Arbenz, de acuerdo con algunos 
pocos de sus colaboradores, en relation a las 

movilizaciones cada vez mas amenazadoras de la 

oposicion conservadora. En la ciudad de Guatema 

la la oposicion gano casi todas las elecciones desde 
el inicio del proceso democratico, gracias al consis 
tente apoyo que le dieron amplios sectores de clase 

media, en particular pequenos comerciantes. Mas 

tarde, a partir de 1951, las movilizaciones contra el 

gobierno alcanzaron dimensiones masivas, bajo la 

bandera de la lucha contra el comunismo y de una 

supuesta defensa de la religion. En las condiciones 
de aquella epoca ambas banderas ten fan un ex 

traordinario poder de convocatoria, poder que se 

multiplicaba por el apoyo de la Iglesia catolica, 
cuyo Arzobispo convirtio al pulpito en una tribuna 

polftica y a los sacerdotes en una legion de 

agitadores. Arbenz comprendio que luchar contra 

aquellas banderas era pelear contra molinos de 

viento, y asf lo manifesto a sus mas cercanos 

colaboradores. Su decisi6n tuvo clarividencia polf 

tica: pasar sin demora a la realization de la 
reforma agraria con el objeto de que el eje 
principal de la lucha polftica se desplazara al 
centro nervioso de los intereses reales. 

Y asf ocurrio, efectivamente. A partir de la 

reforma agraria la oposicion conservadora perdio 

por completo su capacidad de movilizacion. Nunca 
mas volvio a reeditar las masivas movilizaciones de 
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anos anteriores. A tal punto se debilito su poder de 
convocatoria que, habiendo perdido las esperanzas 
de llegar al poder por la vfa de las elecciones, 
deposit6 su suerte en la administraci6n norteameri 
cana. En lo sucesivo se consagr6 por completo a la 
labor subversiva en un todo ajustada a lo que 
decidiera la Agencia Central de Inteligencia. 

Como estrategia de la reforma agraria se declar6 
inafectables las fincas menores de 90 hectareas, a 
fin de no lesionar los intereses de los pequenos y 
medianos agricultores. La ley definio como latifun 
dios "las tierras de propiedad privada, mayores de 
doscientos setenta hectareas (...) que no est4n 
cultivadas por sus propietarios o por cuenta de 
Sstos o que hayan sido arrendadas en cualquier 
forma o explotadas por sistemas de prestaciones 
personates o para sustituir o complementar salarios 
deficientes durante cualquiera de los tres ultimos 
anos..." Dichas tierras debfan ser "expropiadas a 

favor de la Nacidn o a favor de los campesinos y 
trabajadores", (Art. 32 de la Ley de Reforma 

Agraria). 
En cuanto al objeto de la reforma agraria, el 

Artfculo 1o. de la ley declaraba que era "fiquidar 
la propiedad feudal en el campo y las relaciones de 

produccidn que la originan, para desarro/lar la 
forma de explotacidn y m^todos capitalistas de 

produccidn en la agricultura y preparar el camino 
para la industrializacidn de Guatemala". 

En consonancia con ese objeto eran sujeto de 

expropiaci6n las tierras no cultivadas de las fincas 
mayores de 270 Ha. A este respecto tengase en 
cuenta que por entonces las tierras no cultivadas 

en las fincas mayores de 45 Ha.f constitufan el 
69% de la superficie total de 6stas (3). 

La Ley de Reforma Agraria, promulgada el 17 
de junio de 1952, se pudo aplicar solamente 18 
meses, desde enero de 1953 a junio de 1954 en 
que fue derrocado el gobierno de Arbenz. No dio 
tiempo a entregar todas las tierras que fueron 

expropiadas, pero en ese breve lapso la reforma 

agraria beneficio entre 31% y 40% de los campesi 
nos y trabajadores agricolas sin tierra (4). 

Se puede estimar que la reforma agraria se 
hubiera completado, en lo fundamental, hacia 

1957. 
Para entonces las principales consecuencias de 

la reforma agraria hubieran sido las siguientes: en 

primer lugar, una elevation vertical del ingreso de 
los campesinos y, en consecuencia, de su bienestar 

y de su capacidad de compra de productos 
industriales. Esto fue evidente ya en el primer ano 

de la reforma. En segundo lugar, el mercado de 

trabajo se hubiera modificado profundamente, 
pues se hubiera reducido ia oferta de mano de obra 

agricola y, por lo tanto, al reducirse sustancialmen 

te el desempleo estructural, el trabajador de la 
tierra hubiera mejorado en forma notable su 

capacidad de contratacion en las fincas grandes. En 
tercer lugar, hubiera tenido lugar una modification 

igualmente profunda de la tecnologi'a agricola, 
tanto en las tierras distribuidas a los campesinos 
como, sobre todo, en las fincas grandes como 

I6gica consecuencia de la escasez de mano de obra 
facilmente disponible y de la consiguiente eleva 
tion del salario agncola. 

En cuanto a las consecuencias polfticas de la 
reforma agraria, la principal hubiera sido la firme 
sustentacion de un sistema polftico ampliamente 
participativo y democratico. 

Con el derrocamiento del gobierno de Arbenz 
se cerro el ciclo de transformaciones iniciado en 
1944. Y con ese acontecimiento cerramos nosotros 

tambien el breve esbozo que hemos hecho de aquel 
perfodo, a fin de pasar al objeto principal de este 

trabajo, que es examinar algunas de las cuestiones 

que mas debate han provocado desde 1954. Una 
de ellas, por supuesto, es el propio derrocamiento 
del gobierno, con el que queremos terminar este 

trabajo. Sin embargo, antes de ello es conveniente 
hacer algunos comentarios sobre otros dos temas 

que tambien son muy conflictivos. 

II 

DEFINICION DEL PROCESO DE CAMBIO. 

La primera cuestion que ha suscitado controver 

sia se enuncia asf: cQue fue aquello que ocurrio en 
Guatemala entre 1944 y 1954: fue una revolucion 
o algo menos que eso, un movimiento reformista 

como algunos han dicho, dentro y fuera de 
Guatemala? ... A nuestro juicio aquello fue una 

revolucion, y lo fue, ante todo, porque un nuevo 

elenco de intereses sociales, representatives de un 

nuevo proyecto polftico, se hizo del poder. El 

desplazamiento de unas clases por otras en el 

poder constituye el rasgo esencial de una revolu 

cion. Mediante tal desplazamiento se inaugura un 

nuevo proyecto polftico que redefine al Estado y 
abre cauce a las transformaciones que la soeiedad 

requiere para adecuarse a las condiciones que 

favoreceran su desenvolvimiento, hasta entonces 

entorpecido por un orden social que ha agotado 
sus energfas creativas. 
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Lo anterior puede desglosarse en dos comenta 
rios. En primer lugar hay que decir que desde un 

principio, desde la constitucion de la Junta Revo 
lucionaria de Gobierno en octubre de 1944, la 
naturaleza del gobierno fue otra muy distinta que 
la del regimen derrocado. El perfil polftico del 
gobierno ya no lo dierdn los exponentes de la 
oligarqui'a agraria sino, principalmente, los repre 

sentantes de la clase media urbana de mentalidad 
modernizante. El propio Presidente Arevalo era 
una personalidad de corte universitario, sin vincu 

laciones ni en el pasado ni en el presente con las 
clases propietarias. En el gobierno de Arbenz, 
junto a tres representantes del capital ?agrario en 
dos casos e industrial en el otro?, predomin6 
tambien la representaci6n de la clase media urba 
na, pero ya para entonces 6sta ten fa una mas clara 

identification con la tendencia central del movi 
miento hacia el desarrollo capitalista del pafs, y 
ella misma estaba en proceso de aburguesamiento. 

Arbenz, no obstante ser un agricultor, no fue un 

representante de la burguesfa, pues su pensamiento 

polftico la trascendi6 por completo y su identifica 
tion con los intereses populares lo ubican en la 
historia como un exponente de los mismos. 

En segundo lugar, conviene insistir en que la 

recomposici6n clasista del poder debe responder a 
la necesidad hist6rica de abrir cauce a la transfor 

mation de las bases en que descansa la sociedad. Si 
este fuera el caso, entonces aun en la eventualidad 

de una derrota de la revolucion no se restablece el 
status prerrevolucionario ?el regimen oligarquico 
en el caso de Guatemala?, sino continua la 

modificaci6n del cuadro estructural, aunque bajo 
nuevas condiciones, con distintos mdtodos y, sobre 

todo, con muy diferentes consecuencias sociales, 

de todo lo cual da buena cuenta el desarrollo 

capitalista de Guatemala en los ultimos 20-25 
anos. 

En la eventual idad de una derrota de la revolu 
cion la historia exhibe dos tipos de experiencias: 
puede ocurrir que anos mas tarde se reedite la 
revoluci6n en un cuadro muy modificado; o bien, 
puede ocurrir que la sociedad se transforme sin 
convulsiones revolucionarias, como ocurrio en 

Alemania y otros pafses europeos despues de la 
derrota de las revoluciones de 1848. 

IDE QUE REVOLUCION HABLAMOS? 

El segundo tema que ha sido materia de 
reiteradas discusiones tiene que ver con la posibili 

dad de realizar con 6xito revoluciones del tipo de 
la guatemalteca, y cual es, precisamente, el tipo al 

que corresponde dicha revolucion. 
A nuestro juicio, la derrota de la revolucion 

guatemalteca, y la experiencia de otros pai'ses 

latinoamericanos, ponen en evidencia que la aspira 

ci6n a construir "un pafs moderno y capitalista", 
como lo consignaba el programa de la revolucion 

guatemalteca plasmado en el programa del gobier 
no de Arbenz, encierra una contradiction en sf 
misma. La clase que mayor interes podrfa tener en 

el desarrollo capitalista ya no quiere la revolucion, 
y cuanto esta tiene lugar se pasa al bando de la 
contrarrevolucion. En esta election dicha clase 
estara acompanada en todo momento por la 

administraci6n norteamericana. El desarrollo del 

capitalismo por vfa revolucionaria sera impedido, 
invariablemente, por el gobierno de los Estados 

Unidos. Como lo confirman cuarenta anos de 

desarrollo contempora'neo de America Latina, el 

unico desarrollo capitalista que ha sido viable en la 
posguerra ha sido un desarrollo apoyado en las 
reformas, en la adaptaci6n del status precapitalista, 
sin reforma agraria y coexistiendo el mercado del 
subconsumo con el mercado consumista. Y no se 

hable con acento peyorativo de los resultados de 
este desarrollo, pues salta a la vista que a la 

burguesia latinoamericana le ha ido muy bien en 
esta experiencia. 

El otro aspecto de la cuestion es que ya no hay 
revoluciones en America Latina que tengan como 

objetivo central el pleno desarrollo del capitalismo, 
a la manera de los siglos XVIII y XIX, para ser mas 

precisos. Ya no hay, en consecuencia, revoluciones 

"democratico-burguesas", que es la tipologfa que 

algunos textos le atribuyen a la revolucion guate 

malteca. 

En primer lugar, el termino oscurece por 

completo el hecho de que toda revolucion en 
nuestro tiempo entra en conflicto con los Estados 
Unidos, particularmente en el caso de America 
Latina. Asf lo demuestran en la posguerra las 

experiencias de Guatemala, Cuba, Bolivia y Nicara 

gua. Y es esta relation conflictiva, absolutamente 

determinante de todo el curso y de todas las 
caracterfsticas principales de los procesos revolu 

tionaries, la que imprime un caracter nacional a 

dichos procesos. El termino "democratico-burgue 

sa", acunado en una epoca en que no se presentaba 
este conflicto, deja a un lado el rasgo mas 
sobresaliente de las revoluciones latinoamericanas 

contemporaneas: su caracter nacional, de indepen 
dencia. 
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En segundo lugar, ya no hay revoluciones 

propiamente burguesas. Ni hay burguesfas que se 

quieran poner a la cabeza de las revoluciones, ni 

hay revoluciones que aspiren a servir ante todo a 

las burguesfas. Eso se acabo. Adviertase, sin 

embargo, que he dicho "servir ante todo", pues no 

estoy pensando que ahora las revoluciones solo 

pueden ser socialistas. Por el contrario, creo que 

hay que pensar en la posibilidad, y no solo en la 

posibilidad sino tambien en la conveniencia y hasta 
en la necesidad, de revoluciones latinoamericanas 

que preserven un espacio importante a la econo 

mfa privada; no solo a la economfa privada de los 
pequenos propietarios sino tambien a la de los 
empresarios. La experiencia y los conocimientos 

que estos han acumulado, sobre todo en tecnolo 

gfa de produccidn, deben ponerse al servicio de 
una economfa nueva, en la que junto a la 

propiedad privada tengan su propio peso y partici 
pation la propiedad del Estado y la de las 
organizaciones sociales. 

Se ha dicho que el enfasis en el desarrollo 
capitalista de Guatemala como objetivo de la 
revolucion, se debio a una subordination ideologi 
ca de los revolucionarios ante ia burguesfa. Sin 

embargo, la investigation de los hechos no lo 
confirmarfa. Cualquiera que investigue la prensa y 
los documentos de los revolucionarios de la epoca, 
en particular las publicaciones de los marxistas, 

podra establecer con facilidad que su terminologfa 
se ajusto con indebido dogmatismo a las obras de 
Lenin del perfodo de la revolucion rusa de 
1905-1907. En la epoca en que esas obras fueron 

escritas era de aceptacion general que la tarea 

principal de las revoluciones en los pafses de 
economfa precapitalista era eliminar de manera 

resuelta todos los obsta'culos que impidieran el mas 
completo y radical desarrollo del capitalismo. La 
investigation que sugerimos revelarfa que para los 

revolucionarios de aquella epoca, "no hay ?para 
decirlo con las prop/as palabras del autor citado? 
otro camino hacia la verdadera libertad del proleta 
riado y de los campesinos que el camino de la 
libertad burguesa y del progreso burgues" (5). 

Asf, pues, lo que genero una conception dema 

siado sesgada hacia el desarrollo capitalista de 
Guatemala fue una lectura indebidamente dogma 
tica de textos que se refieren a situaciones histori 

cas diferentes a la contemporanea ?como dogmati 
co es, por la misma razon, el uso del termino 

"democratico-burguesa" aplicado a la revolucion 

guatemalteca?. 

La experiencia de los revolucionarios guatemal 

tecos, tergiversada por las interpretaciones poste 
riores a la derrota, ensena entonces que cuando la 

realidad se modifica y los libros se refieren a una 
realidad ya superada, es preferible cerrar respetuo 
samente los libros antes que cerrar los ojos ante la 
realidad; a condition, por supuesto, de que la 
investigation de la realidad modificada contribuya 
a la renovation del pensamiento polftico. 

EL DERROCAMIENTO DE ARBENZ. 

La ultima cuestion que nos proponemos anali 

zar es la de las causas externas e internas del 

derrocamiento del gobierno de Arbenz el 27 de 
junio de 1954, que puso fin a la revolucion 
guatemalteca de octubre, abriendo un nuevo perfo 
do historico que se extiende hasta nuestros dfas. 

Principiaren:os por examinar las causas externas 

del desenlace de 1954. En este aspecto lo primero 
que salta a la vista es la notable inhabilidad de 
todos los gobiernos norteamericanos para articular 

sus relaciones con regfmenes progresistas en Ame 

rica Latina. La evidencia historica confirma que 
cuando ocurren cambios de signo progresista, y 
mas aun cuando tienen naturaleza revolucionaria, 
los Estados Unidos no tienen capacidad para 

articular un nuevo sistema de relaciones y se 

proponen desde un principio la restauracion del 
regimen anterior. En el caso de Guatemala desde el 
gobierno moderado del Dr. Arevalo estuvieron los 
:stados Unidos en su contra. Aun no se tocaban 

ios intereses norteamericanos en Guatemala, y ya 
se buscaba el derrocamiento de aquel gobierno. 

Las tensiones se agravaron, como era de esperar, 
durante el gobierno de Arbenz, dada la vocation 
de independencia de su programa y los crecientes 
desacuerdos en polftica internacional, en momen 

tos en que toda America Latina, con la exception 
de Mexico, apoyaba incondicionalmente la polftica 
exterior norteamericana. 

Hubo tambien otro factor que preocupo seria 

mente al gobierno norteamericano. Se trata de la 

relation de colaboracion establecida entre Arbenz 
y los comunistas y la participacion de estos en la 
alianza de los partidos de gobierno. El partido de los 
comunistas, fundado en 1949, era un partido 
numericamente modesto, que tenfa un fuerte 

arraigo en el movimiento obrero; una creciente 

importancia en el movimiento campesino y una 

position preeminente en las organizaciones popula 
res de masac 
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Cabn'a preguntarse si la relation con los comu 

nistas se pudo evitar, descartando asf los temores 

norteamericanos. En busca de una respuesta habn'a 

que tener en cuenta ciertos hechos, de naturaleza 

objetiva dos de ellos y subjetiva el otro. Un hecho 
objetivo es que los comunistas no se insertaron en 

el movimiento revolucionario sino formaron parte 
de este desde antes que hicieran su election 
ideologica; desde las jornadas de 1944. Y no eran 

un cuerpo extrano en el conjunto de los partidos 
democraticos de centro e izquierda, pues militaron 

en sus filas desde 1944 hasta 1950, fecha en que 
tomaron la decision de constituirse en partido 
independiente. En tales condiciones la comunica 

cion entre unos y otros estuvo siempre abierta. 

Otro hecho objetivo es que, en las condiciones 
de auge revolucionario en el perfodo de Arbenz, la 
disociacion con los comunistas hubiera podido 
11 e va r a una confrontation, o cuando menos a 

fricciones desgastantes, que hubieran perjudicado 
la ejecucion de los proyectos del gobierno, dadas 
las posiciones dirigentes de los comunistas en las 

organizaciones de masas, cuya importancia en el 

proceso revolucionario ya habfa crecido para 

entonces considerablemente, sobre todo al iniciar 

se la reforma agraria y hacerse ostensibles las 

amenazas de intervention extranjera. 
Veamos ahora el hecho subjetivo. Tan pronto 

asumio la Presidencia de la Republica, Jacobo 
Arbenz se entrego apasionadamente a la realiza 

tion de su programa. Fui testigo de aquella pasion, 
de aquella entrega, y aun ahora, despues de tantos 

anos, me siento profundamente impresionado por 

ello. Pues bien, segun declaraciones de Arbenz con 

posterioridad a su cafda, SI estrecho sus relaciones 

de colaboracion con los comunistas porque estos 

no se acercaron nunca a el en solicitud de 

prebendas, en tanto que la dirigencia de los 

partidos de gobierno con frecuencia acudfan a la 
Presidencia de la Republica en busca de favores, 
sobre todo pecuniarios. Segun sus propias declara 

ciones, a Arbenz le impresiono la energfa que los 
comunistas ponfan en la ejecucion del programa 

revolucionario, mientras un buen numero de diri 

gentes de los partidos de gobierno se enredaban en 

intrigas polfticas, practicaban una vida licenciosa y 
con frecuencia vacilaban a la hora de las decisiones 

crfticas. 

La aceptaci6n personal de Arbenz de aquella 
colaboracion nunca fue del agrado de la dirigencia 
de los partidos de gobierno, en particular de 

aquellos dirigentes en proceso de aburguesamiento. 
Hubo mas de una manifestation del deseo de 

establecer una colaboracion mas indirecta, parti 
cularmente una relacion en la que los comunistas 
no fueran primus inter pares sino pasaran a ocupar 
una position subordinada. 

El ejemplo mas ilustrativo de lo anterior fue la 
constitucion del Partido de la Revolucion Guate 
malteca en 1952, como resultado de la fusion de 
los tres partidos de gobierno. La decision se tomo 

muy poco despues de promulgarse la Ley de Re 
forma Agraria. El olfato polftico de los principales 
dirigentes de esos partidos les indico que se abrfa 
una nueva etapa en la revolucion guatemalteca, y 

aunque no habfan tenido la masmfnima participa 
tion en la gestation de la ley agraria quisieron ser 
sus exclusivos usufructuarios. El Partido de la Re 
volucion Guatemalteca aspiro a ser el partido que 
monopolizara el gobierno, en cuyo caso podrfan 
subordinar la colaboracion de todas las demas or 

ganizaciones. Si tal proyecto no pudo llevarse a 
cabo ello se debio a que el Partido de la Revolu 
tion Guatemalteca tuvo una vida effmera, muy 
pronto se disgrego en los partidos que lo habfan 
integrado y solamente se reservo ese nombre para 

una de las fracciones de aquellos, que no era, por 
otra parte, la mas importante. 

El proposito se mantuvo, sin embargo. Se puede 
dar por descartado que la colaboracion de los co 
munistas con el gobierno hubiera terminado al 
concluir el perfodo presidencial de Arbenz. Ya pa 
ra entonces se habrfa iniciado el perfodo de asenta 
miento que se da en todas las revoluciones y los 

riesgos de una disociacion con los comunistas ya 
no hubieran sido los mismos de antes, aunque es 

tos conservaran posiciones en las organizaciones de 

masas. Posiciones, por lo demas, que les hubieran 

podido ser disputadas por el nuevo gobierno, cuys 
option polftica, como podfa anticipate con certe 
za, ser fa anticomunista; moderada pero, en todo 

caso, anticomunista. 

En la direccion de modificar las reglas de juego 
apuntaba claramente la busqueda ansiosa y muy 

anticipada del sucesor de Arbenz. Puede af irmarse 
que ni uno solo de estos, ni aun siquiera el que 
posiblemente hubiera tenido el respaldo de 
Arbenz, hubiera seguido el derrotero de este. To 

dos, absolutamente todos hubieran impreso al mo 

vimiento un sesgo moderado, por decir lo menos. 

Esta tendencia, evidentemente para cualquier ob 

servador de aquella epoca, la paso por alto el go 
bierno norteamericano. Si la hubiera tornado en 

consideration hubiera llegado facilmente a un en 

tendimiento con los sucesores de Arbenz, pero 

Washington solo sabe leer en el pasado y menos 
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precia la lectura del future 
Veamos ahora los factores internos de la cafda 

del gobierno el 54, cuyo papel fue decisivo. La 
causa interna directa y principal del derrocamiento 
de Arbenz fue el golpe de Estado del Alto Mando 
del ejercito, bajo la compulsion del embajador nor 
teamericano John Peurifoy, que habfa sido trasla 
dado a Guatemala despues de conseguir la derrota 
de las fuerzas armadas revolucionarias en la guerra 
civil de Grecia. Muy brevemente los acontecimien 
tos fueron los siguientes. 

El 17 de junio de 1954 ingresaron a territorio 
guatemalteco tres columnas organizadas por la 

Agencia Central de Inteligencia en territorio de 
Honduras. Se trataba de una fuerza insurgente de 
apenas unos cuantos cientos de hombres, que en 

ningun momento pensaron que podrian derrotar al 

ejercito si este los combatfa. Por tanto, el objeto 
asignado a aquella limitada invasion fue hacer os 
tensible ante la oficialidad del ejercito la decision 
tomada por los Estados Unidos de intervenir en 
Guatemala. En otras palabras, el verdadero objeto 
de la invasion fue servir de catalizador del golpe de 
Estado, pues hasta ese momento, pese al trabajo 
subversivo de la CIA y del embajador Peurifov. el 
ejercito se mantenia leal a Arbenz. 

Por su parte, los jefes militares destacados al 
teatro de operaciones no se propusieron en ningun 

momento rechazar a las columnas procedentes de 

Honduras; todo el tiempo difundieron noticiasfal 
sas que anticipaban al gobierno, a los partidos polf 
ticos y a las organizaciones de masas una rapida 

victoria, y finalmente decidieron enviar al Presi 
dente Arbenz un ultimatum para que renunciara. 

Se dispuso entonces armar contingentes de civiles 
que colaborarian con la parte del ejercito que se 
mantuviera leal a Arbenz, pero los oficiales que 
recibieron las ordenes no las cumplieron. Por su 

parte, el embajador Peurifoy convoco a su despa 

cho al Jefe de las Fuerzas Armadas, al Ministro de 
la Defensa, al Jefe del Estado Mayor del ejercito y 
a otros jefes militares y los conmino a que exigie 
ran la renuncia a Arbenz. El golpe de Estado se dio 
ese mismo dia (27 de junio). Despues de la renun 
cia presentada por Arbenz y de la constitution de 
varios gobiernos militares de vida ef fmera, la cons 
piration culmino, finalmente, con la instalacion 
definitiva del coronel Carlos Castillo Armas al fren 
te del gobierno de la contrarrevolucion. 

cQue reflexiones se pueden hacer en torno a los 
acontecimientos de 1954?... Muchas, indudable 

mente, pero por razones de espacio me voy a refe 

rir solo a la cuestion que desde aquellos anos ha 

suscitado mas controversia, a menudo impregnada 
de mucha subjetividad y fantasfa. Esa cuestion se 
refiere a la position de los partidos poh'ticos y de 
las organizaciones de masas respecto al ejercito y a 
la posibilidad de que se hubiera armado al pueblo 

para defender la revolucion. 

En lo que se refiere a la relacion con el ejercito 
hay que tener presentes ciertos hechos. El movi 
miento revolucionario guatemalteco se initio en 
1944 con una participation decisiva de un sector 
del ejercito. El plan elaborado y ejecutado por Ar 
benz combino el alzamiento militar de uno de los 
cuarteles de la ciudad de Guatemala con la distri 
bution de armas a los civiles. Al constituirse la 
Junta Revolucionaria de Gobierno, que como es 

comprensible gozo de un enorme prestigio, pasa 
ron a integrarla dos militares: el capitan Jacobo 
Arbenz y el mayor Francisco Javier Arana, y un 

civil, el Sr. Jorge Toriello. 
En julio de 1949 el alzamiento militar aranista, 

que en caso de triunfar hubiera interrumpido el 
desarrollo de la revolucion, fue derrotado con la 

participation decisiva de un sector del ejercito, el 
que segufa a Jacobo Arbenz, quien nuevamente 
ordeno que se distribuyeran armas a los civiles. 

Hechos como los anteriores, ocurridos en mo 

mentos historicos cruciales, forjaron una imagen 
positiva del ejercito en la conciencia popular. 

Por otra parte, en los tres anos del perfodo de 
Arbenz el ejercito no se manifesto en ningun mo 
mento contra el programa de gobierno, no obstan 

te su radicalidad; no ejercio ninguna presion para 
impedir la reforma agraria, no obstante que ansio 

samente los terratenientes quisieron ganar al ejerci 
to a su lado; y, a diferencia de lo que ocurrio en el 
perfodo anterior a la derrota de la fraction aranis 
ta, no ejercio tampoco ninguna presion para que se 

reprimiera a las organizaciones populares ni a las 
organizaciones polfticas. 

En tales condiciones, haber apoyado al gobier 
no y, al mismo tiempo, haber realizado una predi 
ca doctrinaria sobre el caracter conservador de las 

fuerzas armadas y sobre la conveniencia de organi 
zar milicias populares, como algunos lo han plan 

teado, hubiera constituido una abierta provocation 
que en fecha muy temprana habrfa tenido como 
natural consecuencia el enfrentamiento del ejercito 
con el movimiento revolucionario, en el que este 

ultimo hubiera llevado las de perder. 

Hay que decir que la idea de armar contingentes 
populares en ocasion de nuevas crisis, como podfa 
ser la intervention extranjera, siempre se tuvo pre 

sente, tanto por el propio Arbenz como por algu 
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nos sectores de la dirigencia polftica revoluciona 
ria. Asf, al conocerse los planes originates de la 
intervention norteamericana en la segunda mitad 
de 1953, y negociarse una venta de armas con Che 

coslovaquia, Arbenz llego a un acuerdo con el Jefe 
de las Fuerzas Armadas para que una parte de 

aquellas armas pudiera reservarlas para sf, previen 

do que se tuviera que armar a los trabajadores si 
una parte del ejercito se negaba a resistir una inter 
vention que visiblemente estuviera organizada por 
los norteamericanos. De paso hay que decir que en 
las condiciones internacionaies de aquel tiempo la 

negotiation tuvo que realizarse en el mas absoluto 
secreto, pues los pafses social istas tern fan la reac 
tion que la venta pudiera provocar en los Estados 
Unidos. El proposito indicado no pudo llevarse a 
cabo por circunstancias absolutamente fortuitas, 

como se indicara enseguida. La parte checoslovaca 

asumio la responsabilidad de hacer ilegar a Guate 
mala el cargamento de armas, y en razon del secre 

to con que se hizo la operation, el Presidente Ar 
benz no conocio en ningun momento la fecha en 
que el cargamento tocarfa puerto guatemalteco. 
Cuando el barco que transportaba las armas llego a 
Puerto Barrios, en la costa atlantica, el Jefe de las 
Fuerzas Armadas se encontraba en mision en el 
exterior, de manera que la operation de desembar 

co se realizo bajo control del Ministro de la Defen 
sa y del Jefe del Estado Mayor del Ejercito, que 
ignoraban el acuerdo a que se habfa 11 eg ado con el 
Jefe de las Fuerzas Armadas. 

En relacion a lo anterior, personalmente creo 

que si se hubiera llevado a cabo el plan de Arbenz 
y posteriormente hubiera llegado a conocimiento 
de los jefes militares la separation de una parte del 
cargamento de armas, con el obvio objeto de or 

ganizar milicias populares si los acontecimientos lo 
hacfa necesario, se hubiera provocado una crisis; 

estoy convencido que los jefes militares hubieran 
exigido la reincorporation de dichas armas a los 
arsenales del ejercito, y en caso de una negativa de 

Arbenz a entregar las armas que hubiera reservado 

para sf, el golpe de Estado se hubiera producido 
aun sin intervention de la embajada norteamerica 

na. 

En resumen, la experiencia guatemalteca en este 

aspecto subraya una evidencia que solo la fantasia 

que florece despues de todas las derrotas ha podi 
do pasar por alto: la unica posibilidad de armar al 
pueblo en un proceso revolucionario que se inicia 

con el ejercito, es que sus jefes decidan dar ese 

paso en un momento determinado, lo que es poco 

frecuente; o que una fraction del ejercito, enfren 
tada a otra, decida armar a los civiles para inclinar 
a su favor el desenlace de la confrontation, como 
ocurrio mas de una vez en Guatemala. La experien 
cia de Chile, casi veinte afios despues, confirma lo 
anterior. No puedo detenerme a referir esta expe 

riencia, pero sin duda constituye una confirma 
tion. 

Cabe preguntarse ahora que hubiera pasado en 
oaso de no tener exito los planes de derrocamiento 
de Arbenz. Se puede dar por descontado que en 
ese caso se hubiera llegado a la intervention nor 
teamericana directa, sin que nada se hubiera inter 

puesto para impedirla. En el escenario internacio 
nal de aquella epoca no habfa ni un solo pafs en 
todo el orbe que hubiera acudido en defensa de 
Guatemala. Una cita de Fidel Castro podria exi 
mirnos de mas comentarios: refiriendose al asalto 
al cuartel Moncada, Fidel Castro dijo en el Primer 
Congreso del Partido Comunista cubano que "... la 

victoria en 1953 habrfa sido tal vez demasiado 
temprana para contrarrestar las desventajas de la 

correlation mundial de fuerzas en aquel instante". 

Y agrego que entre 1953 y 1959, ano en que triun 
fo la revolucion cubana, habia transcurrido "un 

lapso en que la correlation mundial de fuerzas 
tambie'n habfa cambiado lo suficiente como para 
que la Revolucidn cubana pudiera sobrevivir". 

Ill 

Aqui termino. En la biograffa de los pueblos 
hay dos clases de experiencias vitales: hay algunos 
periodos que al terminar se clausuran sin proyec 
tarse hacia adelante. Es como si al terminar se 

echaran a dormir. Los historiadores vuelven a ellos 

como psicoanalistas para interpretar sus suenos. 

Pero hay otros periodos, en cambio, que cierran su 

ciclo vital pero no duermen sino se proyectan ha 

cia el future La revolucion guatemalteca es uno de 

esos periodos; es el pasado del presente; el primer 
acto del drama social que todavfa se representa. 
Por ello alguna vez escribf lo siguiente con que 
deseo concluir: 

"En la historia de las sociedades humanas las revoluciones 
mueren una sola vez y anos mas tarde tiene lugar su reen 
carnacion. El octubre guatemalteco, muerto en los diez 
afios de su pubertad, es una luz apagada que volvera* a 
alumbrar" (6). 
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NOTAS 

(1) (Discurso del Presidente Jacobo Arbenz al asumir 
a presidencia de la Republica, Guatemala, Tipograf fa Na 

cional, 1951. 

(2) Exposition del Programa de Gobierno ante la 

opinion publica y el Consejo Nacional de Economia, del 

presidente Jacobo Arbenz, Guatemala, Tipograf fa Nacio 
nal, 1951. 

(3) Ver, Consejo Nacional de Planificacion Econo 

mica, Agricultura de exportacion, poblacion y empleo en 
la costa sur, Guatemala 1984. 

(4) Ver AID, Land and labor in Guatemala: an 

assestment, Washington, ca. 1982). Se puede estimar que 
la reforma agraria se hubiera completado, en lo fundamen 

tal, hacia 1957. 

(5) V. I. Lenin, "Dos tacticas de la socialdemocracia 
en la revolucibn democratica", en Obras Escogidas, Vol. I, 

Moscu, Editorial Progreso, (s.f.), p. 561. 

(6) Alfredo Guerra-Borges, "Guatemala: tres tiem 

pos de una historia inconclusa", en Centroamerica: una 

historia sin retoque, Mexico, Sociedad Cooperativa de Pu 

blicaciones Mexicanas e Instituto de Investigaciones Eco 

nomicas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 

1987, p. 153. 
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