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GUATEMALA (1944 -54): 

PRAXIS DE UNA HISTORIA EHISTORIA DE ESA PRAXIS 

Jose Luis BALC./\RCEL* 

RESUMEN: El pr.oceso trans/ormador de Guatemala (1944-54) 
d'emanda set estudiad'o a la luz de Lo que posteriormente ha 
sucedido en latinoamerica y de La correlaci6n internacional 
de fuerzas.: para encontrar una explicaci6n de las condicio
nes en que se desarroll6 y en las que /ue aplastado militar
mente por instancias del imperialismo norteamericano. 

No obstante sus contradicciones internas, actualmente en Latino
america la burguesia se ha visto compelida a iniciar la adopci6n de 
posiciones nacionalistas en algunos paises y a reasumirlas en otros. 
Posiciones tendientes a defender los recursos nacionales en manos 
ajenas, de empresas transnacionales imperialistas en paises dominados 
econ6mica y politicamente por esa burguesia, tradicional subalterna 
de ellas. Se trata de medios que procuran ejercer algun control en 
determinados mercados de importaci6n y del comercio de sus produc
tos naturales y elaborados cuya explotaci6n y venta as! la benefician 
lnas en primer tennino. 

* Maestro en filosofia, profesor de tiempo completo de Ia Facultad de 
Filosofia y Letras de la ONAM. 
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Esa actitud de Ia burguesia latinoamericana es consecuencia de 
Ja agudizaci6n creciente de contradicciones que se entablan en el sis
tema de dependencia y manipuIaci6n que viene afectando directa
mente sus intereses y es analoga a la que asumen diversas fuerzas 
economicas en una multitud de paises par razones semejantes. Por 
10 cual esa burguesia se ha visto obligada no solamente a estrechar 
su relacion can aquellas, impulsadas por afanes parecidos que surgen 
de sus limitaciones, provenientes igualmente de la dependencia, sino 
a coordinar y conjuntar con elIas, y entre sl en America Latina, pla
nes y acciones que se manifiestan como intentos dirigidos a escalar 
grados de independencia economica y politica. 

Las formas de manifestaci6n que va adquiriendo este plantea
miento de la burguesia parecerian hacerlas coincidentes con la lucha 

. antimperialista postulada por las clases y sectores sociales antes, y 
ahora tambien, combatidos por ella, en la medida en que propug
nan el cambio y la transformaci6n del regimen de cuya entrafia se 
or:;gina la explotaci6n) el endeudamiento y la dependencia que hoy 
denuncia la burguesia. Tales formas de manifestaci6n comienzan 
:l caracterizar una epoca de controversia en torno a la problematica 
de la dependencia, sobre la base de expresiones y medidas que con
ducen a confusi6n a no pocos participantes y observadores de la 
pugna que se acendra. Sobre todo, porque se trata de posiciones de 
la burguesia; las cuales muchas veces, y aun cuando las mas asimi
landolas criticamente, cuentan can el apoyo condicionado 0 abierto 
de algunas tendencias politicas que en otras opciones resultarian re
primidas por ella misma. 

Muchas de esas expresiones y medidas que hoy adopta la bur
guesia en Latino2merica hubieran bastado para que s610 pocos anos 
atras desataran la represi6n nacionaI e internacional de su parte 
contra cualquiera que las forn1ulara, asi fuera mucho mas timidamente. 

De ahi la necesidad de reestudiar la problematica del movimien
to que se produjo en Guatemala en la decada del 44 al 54, a la luz 
de 10 que posteriormente ha venido sucediendo en Latinoamerica. 

En los treinta anos transcurridos desde su inicio es bastante, y 
en algunos casos muy importante, 10 escrito sabre el movimiento 
de Guatemala que desplaz6 el eslab6n intermedio de la cadena de 
gobiernos represivos de las clases economicamente insuficientes y 
antag6nicos a los intereses nacionales para beneficiar a sus propicia
dores: la oligarquia local y transnacional, preponderantemente nor
teamericana. Muy justificado objeto de estudio tratandose del mo
vimiento econ6mico) social y politico que estableci6 un efimero lapso 
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democratico -raro acontecimiento en la vida de Guatemala-, du
rante el cual se procuraba sentar las bases para el desarrollo inde
pendiente del pais, hecho ins6lito en su historia. El material biblio
grafico que recoge distintos aspectos del movimiento 0 que enjuicia 
en distintos angulos 10 que entonces ocurrio, sus implicaciones y con
secuencias, viene adquiriendo volumen, sobre todo en 10 que va del 
largo periodo contrarrevolucionario, y demuestra prop6sitos de rigor. 
Valiosos son los trabajos de Cardoza y Aragon, Galich,Bauer Paiz, 
Toriello, Huberto Alvarado, de Arevalo, antes de su defecci6n, de SeI
ser . . . Por nuestra parte hemos anotado algunos aspectos del asunto.1 

Sin embargo, en Ia medida en que mejor se aprecie 10 que se 
viene escribiendo se hace mayor la necesidad de contar con una in
vestigaci6n -que seguramente requeriria de un equipo de trabajo 
interdisciplinari{}- que abarque 10 general y 10 particular de una 
decada extraordinariamente significativa, encuadrandola en Ia tota
lidad hist6rica, en sus antecedentes, desarrollo y perspectivas. Seria 
un tr~tamiento de conjunto, analitico e interpretativo; critico por 

1 Que sefialamos aqui pOl' 10 que concierne al presente texto. "La lucha 
de un pueblo". (Fragmento ) El Espectador. Mexico, 1958. "La Lucha de 
:'In pueblo". Lanzas y Letras No. 16. Guatemala, Agosto, 1959. "EI Gua
temalazo" Lanzas y Letras No.2. Guatemala, Julio 1962. CrUica de la si
tuacion Critica de Guatemala. Sobretiro de Cuadernos AntericanoiJ No 1. 
Enero-Febrero, 1971. Jose Luis Balcarcel, en Guatemala: Una cultura de la 
ignominia. Torno II, pp. 484-590. Tesis de Maestria en Ciencias Antropolo
gicas de Stella de la Luz Quan Rosse.ll. En 10 que se refiere a los autores men
cionados nos referimos a sus obras: de Luis Cardoza y Aragon, La revolucion 
guatemalteca~ varias ediciones; la de Mexico es de Cuadernos Americanos, 
1955. De Manuel Galith, Por que lucha Guatemala -Arevalo y Arbenz: Dos 
hombres contra un imperio- Buenos Aires. Elmer editor, 1956. De Alfonso 
Bauer Paiz, C·omo opera el capital '}'anqui en Centroamerica. Mexico: Edi
torial Ibero-Mexicana, 1956. "La lucha de liberacion poHtica y economica 
en Guatemala y la cuestion Centroamericana", Alero Guatemala. 3a. epoca, 
No.2, 1973. "20 de octubre de 1944 y sus proyecciones econ6mico-sociales". 
Alero Guatemala. 3a. epoca No.8, 1974. De Guillermo Toriello, La batalla 
de Guatemala. Varias ediciones. La de Mexico es de Cuadernos Americanos, 
1955. "Decenio 1944-54", Alero Guatemala, 3a. epoca, No.8, 1974. De 
Huberto Alvarado, '~En torno a las clases sociales en la revolucion de octubre", 
Alero Guatemala. No.8, 3a. epoca, 1974. De Juan Jose Arevalo, Guatemala 
la democracia y el imperio. Varias ediciones. La de Mexico es de Editorial 
America Nueva, 1954. De Gregorio SeIser, El guatemalazo>. Buenos Aires. 
Ediciones Iguazu, 1961. Para una bibliografia sobre el proceso de Guatemala 
que nos ocupa debe consultarse el valioso trabajo de Roberto Diaz Castillo, 
catalogo que recoge casi la totalidad de 10 que se ha escrito al respecto: 
El Ccaso Guatemala~ (1954): contribucion para una bibliografia. Separata del 
Anuario, Universidad de San Carlos, II epoca, N.o 5. Guatemala, 1974. 
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10 consiguiente. Tarea de amplio alcance que tenga en cuenta fuen
tes primarias y secundarias; que recoja la documentaci6n de 10 rea
lizado y de 10 que qued6 interrumpido; la confrontaci6n de las fuer
zas de apoyo, de obstrucci6n y decididamente adversas; los plantea
nlientos y acciones de unas y de otras; de grupos, clases, organiza
ciones, e individuos dirigentes; testimonios y vivencias de la epoca y 
de las situaciones que la constituyeron. Y la bibliografia existente 
dara luz --0 no, sera cuesti6n que el propio trabajo establecera
en atisbos y buquedas, y en interpretaciones, i por que no! 

El intento de esa suerte de empresa historio16gica 1levaria a la 
formulaci6n, como paso previo, de las cuestiones metodol6gicas que 
permitieran recoger el conjunto de aquel proceso hist6rico y los ele
mentos y aspectos. que (interrelacionados) 10 configuraron. De ahi 
pues, la .necesidad de enjuiciar objetivamente, de nueva cuenta, la 
problematica real, concreta y 10 que de ella se ha investigado. 

Se trata, por 10 tanto : 

En 10 general: de estudiar en sus contradicciones internas y ex
ternas, penetrando sus causas y consecuencias, un proceso cuyas ca
racteristicas distintivas, por discrepancias 0 analogias con otros pro
cesos interiores y exteriores determinan los rasgos propios, la fiso
nomia que, como proceso, 10 hace peculiar, y, con ella definible y 
clasificable en el contexto hist6rico del pais y de Latinoamerica. 

Este postulado de trabajo es, a su vez, resultado de la observa
ci6n de los objetivos, de la repercusi6n que en escala nacional e in
ternacional tuvo el movimiento de Guatemala y de 10 que se ha pro
gresado en el estudio, investigaci6n y analisis de sus elementos y pro
cesos particulares, los que, concatenados, ponen de manifiesto su ca
rcicter distintivo respecto de los que son semejantes 0 divergentes 
dentro del desarrollo hist6rico general. Pero solamente el estudio 
total, de conjunto, entendido efectivamente como correlaci6n dialec
tica -en su proceso contradictorio- de aspectos particulares puede 
ser capaz de elaborar la slntesis que permita corroborar si se trataba 
y en que medida y nivel, de cambios econ6micos, sociales y politicos 
cualitativos, de un proceso general de transformaci6n. 

EI termino «historio16gico» que hemos enunciado puede tenerse 
como provisional, en tanto pueda detectarse con mayor precision 
termino16gica y, por ende, con mejor fortuna expresiva, el concep
to que mas cabalmente entrafie la concepci6n y el tipo de for
mulaci6n que aqui se propone. Y, en ultima instancia, puede pres
cindirse de denominaciones formulatorias a condici6n de que el 
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trabajo se oriente dentro de la conexi6n organica de 10 particular, 
10 general y la totalidad en interrelaci6n reciproca. La designaci6n 
del terlnino «historio16gico» aqul no busca otro prop6sito que el de 
~aIirle al paso a una abundante suerte de ensayos antropologizantes, 
:ociologizantes 0 economicistas -muy a la moda en estos dias-, por 
una parte, y especulativos 0 descriptivos, por otra. A unos por el 
mecanicismo interpretativo en el que quedan atrapados, casi siempre 
a partir de «modelos» que en vez de ser abstracciones de la realidad 
concreta que se trata de investigar pretenden ajustar la realidad a 
jos modelos que confeccionan sus autores, herencia deformante que 
~)roviene de ciertas tendencias estructuralistas y del funcionalismo, 
todas ellas en creciente desprestigio entre quienes buscan trabajar con 
rigor las disciplinas sociales, puesto que sus resultados siempre desem
bocan en «objetivismos» idealistas. A otros porque son meramen
te anecd6ticos. De tal manera, que 10 que aqui se propone no es 
otra cosa que la investigaci6n objetiva de una realidad concreta, de 
los procesos reales, con enfoque materialista hist6rico-dialectico. 

Esa 6ptica de' investigaci6n requiere procesamientos. de analisis 
y sintesis. Implica multiples desmembraciones y encadenamientos de 
los diversos aspectos de la actividad desempenada por las fuerzas y 
sectores sociales que constituyeron el apoyo de los gobiernos de la 
Junta Revolucionaria, de Arevalo y de Arbenz y sus formas de con
creci6n en determinados contenidos, que operaron, promovidos con.. 
tradictoriamente, en un palS de antiguo controlado y dirigido por 
gropos nacionales minoritarios y transnacionales que encarnaban in
tereses opuestos,en una situaci6n de desplazamiento que fue agudi
zandose hasta los extremos de la intervenci6n armada, de patrocinio 
norteamericano, reiteradamente verificado. Se necesita desentrafiar 
esc desenvolvimiento hist6rico ·en angulos de captaci6n que Beven a 
relacionarlo, en 10 internacional, con el cuadro general en desarrollo 
de las tendencias politicas, del momenta, en confrontaci6n de posicio
nes generadoras de deslindes y reagrupamientos resultantes de los 
qntecedentes y consecuencias de la segunda guerra mundial. Se trata 
de una indagaci6n hist6rica en retrospectiva que se beneficie de la 
clave interpretativa que brinda el conocimiento del desarrollo pos
terior de los acontecimientos que de ahi vienen desmadejandose. 

As!, entonces, habra que proceder a la disecci6n y vivisecci6n de 
la realidad y de los materiales en concreto. Y en concreto tendran 
que tomarse en cuenta una serie de particularidades del movimiento 
para conjuntar en 10 abstracto el proceso que se produjo realmente. 

Entre otros, habria que considerar los siguientes aspectos: 
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No todo fue la asonada del 20 de octubre de 1944.2 Pero 10 que i 
sucedi6 ese dia fue determinante para 10 que vendria, puesto que 

1 

el nucleo dirigente del golpe no cedi6 a las presiones de la embajada 
norteamericana que tenia en Ydigoras Fuentes el instrumento de con
tinuidad. Esa resoluci6n marcaba el arranque de una modificaci6n 
de relaciones con la politica de los Estados Unidos. Sera de interes 
hic;t6rico llegar a precisar, dentro del panorama de la politica norte
americana de entonces para America Latina y la situaci6n interna de 
Guatemala, los factores que coadyuvaron para veneer el mandato «di
plomatico» de la sucesi6n presidencial y establecer la relaci6n que ello 
uudiera tener con la facil caida de Ubico. En cuanto a este hecho 
~e ha generalizado la anecdota de que el dictador de 14 anos re
nuncio desilusionado de que el documento que se Ie hizo llegar lle
vaba la firma de gentes a quienes consideraba amigos de confianza 
o personas cercanas. Por cierto, se trata de un documento en el 
que no se Ie pedia renunciar. Se ha apuntado que las condiciones 
derivadas de la guerra mundial, en las que los Estados Unidos pro
clamaban las libertades roosveltianas frente al fascismo, tan difun
didas por la propaganda de aquellos dias, constituian una contradiccion 
con el caracter de los regimenes que imperaban en los paises de 
Centroamerica y el Caribe. Y, en el caso particular de Guatemala, 
que Ubico manifestaba simpatias, a veces de manera poco disi. 
mulada, hacia la Alemania de Hitler. Sin embargo, en la America 
del sur se registraban conductas semejantes de gobiernos que no suo 
frieron alteraciones. De tal manera que aun esta por comprobarse 
este tipo de asertos. 0, si la investigaci6n constata su caracter anec
d6tico, tendra que hallar las razones hist6ricas que los descarten. 

La caracterizacion del proceso historico de la decada 44-45 se es
tablece a partir del conjunto de medidas que la Junta Revoluciona
ria, en un principio, y los gobiernos de Arevalo y Arbenz, a conti. 
Tluaci6n, pusieron en practica, tendientes a cancelar, mediante di
versas modificaciones, el regimen social, econ6mico y politico que 
se prolongaba hasta el gobierno de Ponce Vaides, intentando su ne
gaci6n a traves de la sup~raci6n de las condiciones que venian 
imperando, en busca del establecimiento de una situacion cuyo 

2 Fecha en la cual se produjo el movimiento en el que participaron mi
litares y civiles, tanto en su direcci6n como en distintas acciones, que 
impuso la junta de gobiemo, integrada por el civil Jorge TorielIo y los 
militares Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana, al derrocar al gobierno 
del General Federico Ponce Vaides, que sucedi6 al de 14 aiios del General 
Jorge Ubico. 

GUATEMALA (1944-54) 

rasgo mas acendrado seqa el nacionalismo, la cual a su vez, sufri6 
su propia negaci6n con todo 10 actuado, con el prop6sito de desvir
tuar un contenido dcterminado, a raiz de la intervencion armada de 
procedencia norteamericana. 

En que momentos y medida priv6 en el desenvolvimiento de las 
nuevas relaciones el espontaneismo y cuando se fueron regulando am
!Jaradas en idearios y programas mas 0 menos precisos es cuestion 
que debe investigarse. Las carencias doctrinarias, ideo16gicas; el 
~urgimiento, desarrollo y agotamiento de influencias teoricas debe 
quedar establecido. Su aplicaci6n practica en organizaciones y orga
nismos politiCos, sindicales, patronales, gremiales, administrativos, cul
turales, academicos, tienen que definirse con precisi6n. 

Y el asunto clave a desentranar: el de la actividad productiva, 
su contenido y formas de realizaci6n. Su determinabilidad entrana la 
~aracterizacion del proceso. De ahi la necesidad de precisar el modo 
o los modos de producci6n en vigencia. Por una parte, hasta la caida 
de Ubico y la efimera continuidad de Ponce Vaides. Por otra, en su 
prolongaci6n, en su sobrevivencia, ya en el periodo en que se proclama 
la cancelacion del pasado hist6rico conservado por las dictaduras. De 
manera que pueda detectarse si se producen 0 no modificaciones, 
transformaciones. Y de ser asi, puntualizar cuales, c6mo, y, a partir 
de cuando. Hay que tomar en cuenta que el movimiento, en su 
avance y desarrollo lleg6 a definirse en sus postulados como antifeu
dal y antiimperialista. Lo cual conduce a la necesidad de revisar el 
estado de las fuerzas productivas y de los medios de produccion en 
las diversas etapas que van del periodo de las dictaduras e incluyen y 
abarcan el lapso de los gobiernos democraticos, sin dejar de consi
derar las modificaciones impuestas por el contragolpe que se inicia 
con el triunfo de la invasi6n extranjera canalizada a traves del grupo 
de Castillo Armas. Necesitamos tener claro que elementos sobrevivien
tes de relaciones feudales 0 semifeudales operaban en la epoca dic
tatorial y se prolongaron en el nuevo periodo y cua.Ies relaciones 
capitalistas se venian dando; de que manera coexistian y que fi
sonomia fue adquiriendo la estructura econ6mica posteriormente, 
con las medidas que se fueron implantando. Lo que, a su vez, implica 
el estudio de las superestructuras en desarrollo y los modos y f.or
mas de determinaci6n reciproca entre elIas. 

Fue evidente el impacto que en diversas relaciones implicantes 
de la actividad productiva constituy6 el C6digo del Trabajo. El que 
en los objetos de trabajo y multiples relaciones: medios de produc
ci6n, medios de trabajo, fuerzas productivas, relaciones de produc
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CIon desat6 la acci6n conjunta de la casi totalidad de disposiciones, 
planteamientos, medidas y realizaciones concretas de los gobiernos 
del regimen social innovador, sobre todo los de Arevalo y Arbenz, 
que principiaron por cerrarle la puerta a las inversiones norteame
ricanas y sus medios de control, manipulaci6n y deformaci6n de la 
economia nacional y sus implicaciones sociales. La reforma agraria, 
por 10 pronto, modific6 la situaci6n de la tenencia de la tierra, afec
tando seriamente intereses de la oligarquia local y de las empresas 
uorteamrricanas, principalmente de la United Fruit Company, terra
teniente mayoritario; y, enseguida, con la dotaci6n de credito y asis
tencia tecnica brindados a los beneficiarios de la reforma y a los pe
queiios propietarios comenzaron a modificarse las condiciones del 
mercado interno y a producirse una serie de incidencias en las rela
ciones productivas. De no haber sido asi no se hubieran acendrado 
entonces las actividades conspirativas que culminaron con la inva
;;i6n. Sobre todo que realizaciones 0 proyectos en ejecuci6n como la 
carretera del Atlantico, la hidroelectrica nacional y el puerto de 
Santo Tomas3 tendian a refrenar una serie de factores seriamente 
deformantes de la economia nacional, de su desarrollo independiente. 
Y, antes, se habian adoptado medidas concretas, especificas, de be
neficio y protecci6n de los intereses nacionales en 10 concerniente a: 
fomento de la producci6n, seguridad social, regimen bancario, explo
taci6n de hidrocarburos, sistemas educativos, extensi6n cultural. 

El estudio, analisis e interpretaci6n de tan vasta problematica, en
cuadrada en el marco de participaci6n paralela, aliada, divergente, 
contradictoria, antag6nica, segun las circunstancis de los sectores, 
grupos, elases sociales, permitira arribar a conelusiones definitivas sobre 
el caracter y contenido de aquel proceso. Asi pues, podra establecerse 
si se trataba de un movimiento reformista, c;le la sustituci6n del estado 
oligarquico por un estado populista, para usar conceptos de Octavio 
:ranni, de una revoluci6n interrumpida, y, en todo caso, determinar 
8U!> caracteristicas. De hecho quedaria eselarecida la indagaci6n his
t6rica econ6mica, social y politica que pondria fin a una serie de 
especulaciones, muy en boga, de teorizantes bizantinos dedicados a 

3 Medidas y construcci6n de obras que tenian por objeto el control esta
tal de renglones fundamentales de la infraestructura que dependian ]Jor 
completo de empresas transnacionales. EI transporte de mercaderias al puer
~o del Atlantico sc realizaba exclusivamente por el ferrocarril, propiedad 
de la International Railways of Central America, subsidiaria de la United 
Fruit Company; la energia eIectrica era suministrada por la subsidaria local 
de la Electric Bond & Share; todos los puertos del pais estaban en poder de 
la United Fruit Company 0 de sus subsidiarias. 
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lanzar afirmaciones producto de la falta de ahondamiento en la rea
lidad concreta, de la frivolidad contemplativa, del subjetivismo. 

Aspecto fundamental por precisarse es el de la composici6n de 
fuerzas que participaron en la caida de Ubico, el derrocamiento de 
Ponce Vaides, el apoyo y sostenimiento de la Junta Revolucionaria y 
su recomposici6n en el inicio del juego democratico de la integraci6n 
de partidos, desde los aprestos electorales de la reinstitucionalizaci6n. 
Mucho se ha destacado el papel determinante de los sectores de es
lUdiantes universitarios, de maestros de escuelas publicas y del ejer
cito; evidente por cierto, como que de ellos surgirlan los equipos de 
integraci6n gubemamental. Pero alguna ingerencia tuvieron en todo 
eso nueleos de obreros y artesanos. Tambien de bur6cratas guber
l'amentales. Y los comerciantes, pequeiios y grandes, tambien par
ticiparon. Uno de los segundos, Jorge Toriello, dirigente del movi
miento, formaria parte de la Junta. El gabinete de esta se constituy6 
con elementos que tenian alguna 10calizaci6n determinada en la 
gama social del pais; gabinetes posteriores tuvieron integraciones mas 
diversificadas, probablemente. Respecto a los campesinos poco 0 nada 
i'e sabe de la significaci6n que para 0 en el movimiento pudieron 
haber tenido en un principio. tPor que el levantamiento y matanza 
de Patzicia?4 i Que intereses afloraban, que indujo y c6mose ins
trument6 el aplastamiento? Necesariamente tendra que hacerse el 
~studio de elases y grupos sociales; su correlaci6n; grado, niveles de 
participaci6n y representatividad; coincidencias y divergencias de ob
jetivos; de acuerdos y desacuerdos; de alianzas, tacitas 0 expresas, 
de circunstancia politica 0 de afinidad ideo16gica, perentorias, efi
meras 0 de mas larga perspectiva. 

S610 en la medida en que se cuente con el estudio de la sociedad 
guatemalteca atendiendo a su divisi6n en elases, estratos y grupos y 

4 Casi inmediatamente despues de instaurada, la junta revolucionaria de 
gobierno dispuso el envio de un fuerte contingente del ejercito, acompafiado 
de tanques, contra los indigenas de Patzicia, Municipio del Departamento de 
Chimaltenango, cercano a la capital; enfrentamientodel que resultaron muer
tos muchos indios, cuyo numero no lleg6 a determinarse. Hasta el momenta 
no se han precisado las causas y razones de la reyerta. Mientras algunos 
interpretes de la epoca afirman que cl conflicto tuvo su origen en la demanda 
de tierras que hacian los campesinos, otros sostienen que fue la respuesta del 
gobierno a la insurrecci6n de campesinos, que de tal manera reaccionaban 
a una politica agre~iva en su contra, ejercida por el nuevo gobierno, para 
contrarrestar la manipuIaci6n por medio de la cual el gobierno de Ponce 
Vaides buscaba consolidarse pretendiendo demostrar el· apoyo de ese sector 
de la poblaci6n. 
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'>u movilidad en el desarrollo de aquel proceso se daran las condicio
nes que consigan una interpretaci6n, cualitativamente distinta, que 
permita arribar al conocimiento de su contenido en toda su dimen
::;i6n, en su profundidad. S6lo mediante ese procedimiento podra sis
tematizarse el balance que de cuenta del surgimiento, la evoluci6n, per
manencia 0 persistencia, agotamiento, reaparici6n 0 multiplicaci6n 
de partidos y grupos politicos, a veces expresi6n de una misma clase, 
con matices ideo16gicos y objetivos inmediatos distintos; otras, de 
clases diferentes y hasta antag6nicas con posiciones divergentes y en 
ocasiones coincidentes. Desentraiiando asi la historia se encontrara 
tambien la explicaci6n de actitudes e incidentes que hasta el presente 
~iguen resolviendose anecd6ticamente. Sectores sociales determinados 
tuvieron un rapido desarrollo con el inicio del movimiento que pro
dujeron transformaciones ideol6gicas en la conducci6n politica del 
gobierno de Arevalo; las cuales fueron mucho mas determinantes 
en el gobierno de Arbenz. Y, como contrapartida, las posiciones opues
tas fueron sedimentandose, asentcindose, acentuandose, oponiendose 
en creciente antagonismo. El analisis de la situaci6n de las clases 
sociale.s, de su desarrollo al amparo 0 con el impulso del proceso 
nuevo en marcha podra explicar satisfactoriamente las modificacio
nes de conducta politica de quienes -muchos por cierto- forma
ron parte activa, algunos como dirigentes, los mas como cuadros in
termedios de los partidos que apoyaron 0 impulsaron a los gobiernos 
de Arevalo y Arbenz, y, en seguida, unos de inmediato, otros tras 
un parentesis de cavilaci6n en el interior 0 en el exilio, pasaron a 
constituir piezas fundamentales 0 secundarias, seg6n su destreza, de 
los gobiernos reaccionarios, que vienen actuando contra los intereses 
nacionales a partir de la intervenci6n norteamericana. Los hay tam
bien que se convirtieron en importantes contactos directos de las 
companias norteamericanas que operan en el pais. 

En cuanto a las posiciones ideo16gicas y de clase, su caracter 
v efectos, sus antecedentes y perspectivas, no s6lo en el que atane a 
las manifestaciones de los dirigentes sino en relaci6n --a veces con
tradictoria- con los sectores sociales que integraban la base de los 
partidos, tiene que hacerse el estudio comparativo de sus programas 
politicos, de las propuestas e iniciativas planteadas por sus diputados, 
ministros y funcionarios gubernamentales relevantes por sus cargos. 

Asi tambien, los escritos, informes, programas y medidas politico
'ldministrativas de los presidentes. Sus concepciones y ejecuciones, 
anteriores y durante el ejercicio presidencial, que de una u otra 
manera se relacionan con su conducta politica ambivalente. A estas 

alturas no pueden ignorarse los escritos ideo16gicos «filos6fico» 
politicos producidos por Arevalo antes de figurar en la politica activa 
del pais. Durante el movimiento los politicos de primera fila los ig
noraban 0 compartieron sus posiciones sabiendolo 0 no. Es necesario 
contrastar esos escritos con sus' discursos politicos para establecer las 
incongruencias 0 contradicciones que encierran, politicamente circuns_ 
tanciales 0 por modificaciones ideo16gicas surgidas de la situaci6n 
misma a la que se hacia frente. Igualmente conviene constatar la 
prolongaci6n de algunas de sus formulaciones. De 10 contrario, sin 
tomar en cuenta posiciones ideo16gicas y de clase, no pueden enten
derse las dt;eisiones de Arevalo para favorecer medidas de beneficio 
a las clases asalariadas: el C6digo del Trabajo, muy concretamente, 
con otras y su obstinaci6n en golpear a los marxistas y sus incipientes 
organizaciones. Sin ese enfoque indagatorio tampoco podrian razo
narse los veneros de la corrupci6n puesta en practica por Arevalo, 
la que cobra mayor auge como procedirp.jento para ganar la neutrali
dad politica del ejercito y fomentar la participaci6n de los oficiales 
en la actividad econ6mica como propietarios urbanos, rentistas y 
terratenientes, sobre todo cuando en la epoca de Arbens se beneficia
ron con la reforma agraria. No de otra manera, sino tomando en 
cuenta posiciones ideo16gicas y de clase podria entenderse que el 
presidente Arbenz planteara ante los representantes de la exigua mi
nona que conservaba en su poder la casi totalidad de la tierra una 
correcta fundamentaci6n de la reforma agraria, mientras incorpo
raba a su gabinete significados elementos de la burguesia. i Como 
tactica de distracci6n; como ilusoria compania de ruta; como recom
posici6n de las fuerzas que derrocaron la dictadura; como factor que 
contrarrestara 0 neutralizara la embestida; 0, como reafirmaci6n del 
proceso de desarrollo capitalista que se proclamaba? 

Con iguales bases tiene que darse una mayor explicaci6n sobre la 
desmedida confianza de Arbenz y los partidos politicos y organizacio
nes obreras y campesinas en el ejercito, como defensor del movimien
to que, en la medida en que continuara radicalizandose en beneficio 
de las clases asalariadas amenazaba los crecientes intereses econ6mi
cos de algunos oficiales y dirigentes politicos enriquecidos. De ahi 
que deba revisarse si la puntilla al regimen fue una traici6n del 
ejercito 0 la adopci6n, por su parte, de una linea consecuente con el 
proceso de aburguesamiento de oficiales y politicos, hoy plenamente 
incorporados a la oligarquia. 

Por 10 que se refiere al proceso de desarrollo y fortalecimiento 
de los sectores obreros y campesinos, sus luchas, conquistas, concesio
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nes, beneficios recibidos y otorgados, tambien hay que atar las co
yunturas de manipulacion politica del gobierno, de los partidos, 
tendiente a conseguir el desarrollo capitalista que se proclamaba. 

En cuanto al indio, se impone la necesidad de incluir su participa_ 
<.ion, como todo hombre, de carne y hueso, en el conjunto de rela
ciones economicas, sociales y politicas del pais, atendiendo al lugar 
que ocupa, al papel que desempeiia en elIas, evitando los esquema
ti:;mos de interpretaciones paternalistas neolascasianas que cobran mo_ 
da, las cuales han ideado el artificio especulativo de excluirlo subrep
ticiamente de las relaciones sociales de clase. De esa manera, tales po

siciones confunden el problema al establecer una supuesta identidad 
entre grupos etnicos y cIases sociales. As!, situan mecanicamente a los 
"indigenas" como clase explotada y a los "ladinos" como explotadores, 
distorsionando la categoria de "colonialismo interno" al perder de vis
ta que los integrantes de esos grupos etnicos actuan como explotados 0 

explotadores segun condiciones determinadas que se derivan de las 
modalidades que adquiere su participacion en cuanto a vinculos espe
cificos de fuerzas productivas, modos y relaciones de produccion. En 
Guatemala, no constituye ningun secreta que en el occidente del pais, 
pOl' ejemplo, hay "indigenas" que explotan "ind!genas" y "ladinos". 

Muchos de los aspectos que se han seiialado y otros mas se han 
estudiado, naturalmente. Desde diversos puntos de vista. Se trata; 
casi siempre, de trabajos individuales, personales. Sin embargo, la 
necesidad de profundizar mas en ellos demanda el equipo interdisci
plinario y las vias metodologicas que sugerimos. 

SUMMARY: It is necessary to study RESUME: L'etape de transforma
the period of progresive policies tion de Guatemala (1944-1954) 
in Guatemala (1944-1954) taking doit etre analysee par comparai
in account subsequent events all son aux evenements qui se sont 
over Latin America and the in produits apres a I'Amerique La
ternational balance of forces. In tine, et dans Ie contexte des forces 
that way we will find an expla internationaux. C'est ainsi qu'on 
nation about the conditions in va se trouver une explication sur 
which those policies underwent les conditions de ce transformation 
and North American imperialism et son ecrasement militaire par 
crushed· it. l'instigation de l'imperiaiisme des 

Etats Unis. 
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