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50 AJ'lOS. JORNADAS PATRJ6TICAS OE MARZO Y AllRJL DE 1962 

En nombre de Ia Direccion General de Extension Universitaria y Ia Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-SedeAcademica Guatemala, 

nos con~,>Tatula presentar el libro 50 anos. Jornadas patri6ticas de Marzo y Abril 
de 1962, en el ailo en que se conmemora medio siglo de estos hechos hist6ricos. 

Hablar sobre las hist6ricas jomadas de Mar£o y Abril de 1962, es una tarea difi· 
cil para quienes no fuimos testigos presenciales de esa lucha increible de las y los 
estudiantes universitarios y de secundaria, pero igualmente apoyada por todos los 
sectores democraticos de Ia poblaci6n guatemalteca . Sin embargo, hemos tenido Ia 
vivencia de conocer el valor y el sacrificio de rnuchas personas, a traves de Ia oa
rraci6n de hechos de otros testigos (as) y participes con quienes hemos compartido 
experiencias en las luchas estudianti les, y ahora, por Ia lectura dellibro que hoy 
nos honramos desde Ia academia en presentar. 

Marzo y Abril, en su contexto hist6rico, representaron Ia explosion o el estalli
do, como alguno de los colaboradores del libro le Haman, de ese sentimiento de 
frustraci6n del pueblo guatemaheco, que se inicia desde Ia m.isrna iotervenci6n 
estadounidense en el derrocamiento del gobiemo democn\tico del coronel Jacobo 
Arbenz Guzman en 1954. 

Ver conculcados los derechos adquiridos por este pueblo durante Ia primavera 
democratica de 1944 a 1954 significo para el pais el atraso, el retroceso y Ia extin
ci6n de una dinamica revolucionaria que se habia impregnado en todos los estratos 
de nuestra sociedad, exceptuando quizas a los miembros de Ia oligarqufa nacional, 
que no supieron valorar y aqui latar el enorme desarrollo econ6mico y social que 
prometfa Ia Revoluci6n. 

Estos antecedentes, como el abuso y prepotencia de las autoridades y de las 
fuerzas policiacas, las humi llaciones sufridas por los cadetes de Ia Escuela Poli
tecnica a manos de los merceoarios invasores, Ia emisi6n de !eyes represivas que 
calificaban cualquier oposici6n como "ideas comunistas" que hacian acreedora a 
Ia persona a pcrsccuci6n, encarcelamiento y destierro, cuando no Ia muerte en los 
reclusorios de to rtura de las innoblemente famosas policias secretas; los asesina
tos de lideres e.studiantiles y sindicales y Ia miseria acumulada del pueblo, fueron 
cal do de cultivo para Ia rebeli6n que representan las jomadas de Marzo y Abril de 
1962. 

Este libro constituye una antologfa preparada por diversos autores y autoras que 
cxpresan sus experiencias y vivencias durante esos meses, heroicos como aciagos, 
de Ia historia del pueblo de Guatemala. El significado de las jomadas es analizado 
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dcsde diversas perspectivas, y para cada autor y autora representa su propio sentir y pensar, 
de acuerdo con las experiencias de su participaci6n o siguicndo su formaci6n politico-ideo-
16gica. Asi, por ejemplo, Victor Manuel Gutierrez las define como una lucha antiimperia
lista y antioligarquica, producto de las contradicciones propias del sistema; Manuel Colom 
Argueta seiiala que es un hecho hist6rico en movimiento, no aislado, que continua con las 
nuevas generaciones en los aspectos politicos y de insurgencia y que, en el momenta que 
dictaba su conferencia, afirmaba que debia interpretarse y obtener las lecciones que produjo 
para Ia superaci6n de obstaculos en Ia lucha popular, a sabiendas de que habria una buena 
dosis de subjetivismo en Ia interpretacion; Mario Maldonado nos indica que las jornadas 
de marzo y abril son en realidad el inicio de Ia guerra revolucionaria, el nacimiento de Ia 
idea de Ia lucha armada como unico recurso, porque es Ia terminaci6n de toda posibilidad 
de dialogo; los gobemantes serviles a Ia oligarquia y al imperio han optado por e l uso de 
Ia violencia, Ia cual solo podia combatirse con Ia violencia misma. Igual posici6n enuncia 
Factor Mendez Doninelli, que Ia estima como Ia lucha pre-insurreccional. Para Bernardo 
Lemus, en Ia historia de Guatemala las jornadas de marzo y abril de I 962 constituyen 
una gesta importantc de lucha del pueblo, si no Ia mas importante, dada Ia participaci6n 
masiva, Ia profundidad politica y el hondo contenido democnltico y revolucionario de sus 
objetivos. Vinicio Cerezo las sirua como una lucha porIa democracia y como demostraci6n 
de Ia fuerza del pueblo cuando decide enfrentar Ia tiranla; Elias Barahona Ia denomina Ia 
insurrecci6n de los j6venes, pues fueron las y los estudiantes universitarios, y las y los 
adolescentes de secundaria quienes impulsaron Ia lucha diaria, incansablemente. Otros par
ticipantes, como Rodolfo Azmitia Jimenez, Victor Hugo de LeOn, Roberto Diaz Castillo y 
Gabriel Aguilera Peralta exponen sus personates experiencias, todas muy enriquecedoras 
para entender cl fcn6meno social, a los cincuenta alios de haberse producido. Y tambien 
debo de mencionar a algunos que nos cuentan su participaci6n en espacios limitados como 
Anaite Galeotti en Belen, Raul Diaz dentro del FUEGO, Mario Anibal Gonzalez en Quet
zaltenango y otros a quienes presento mis disculpas porno nombrar especificamente, pero 
que tam bien contribuyen a presentar una obra con una consistencia y desarrollo sistematico 
que no.da Iugar al aburrimiento, aun y cuando muchos de los hechos mas relevantes del 
proceso hist6rico que hoy nos ocupa, se repiten en las diferentes narrativas. 

De Ia lectura de este libro se inti ere que las jornadas de marzo y abril no constituyen un 
hecho aislado eo Ia historia del pals. Son una consecuencia, una secuela de otros hechos 
lamentables de nuestro acontecer a traves del tiempo y que debemos conocer porque son 
las lecciones de Ia historia. Tambien impresiona Ia cantidad de personas, grupos sociale,s, 
sindicatos e instituciones participantes en Ia lucha: el estudiantado, con destacada actua
ci6n de Ia AEU; los profesionales y sus Colegios; el Consejo Superior Universitario, que 
declara a Y dlgoras como "persona non grata", las organizaciones de mujeres, los partidos 
polfticos, incluyendo una facci6n del Partido Revolucionario y Ia Democracia Cristiana 
Guatemalteca, y basta algunos conocidos conservadores de Ia epoca se unen como un solo 
pueblo en demanda de j usticia, paz y democracia, petici6n que se concretiza en Ia petici6n 
de renuncia al gobemante Miguel Y dfgoras Fuentes. Otro heche de singular importancia es 
cl largo plaza de Ia lucha. Dos meses completos de marcbas, protestas, mitines, revueltas 
callejeras y enfrentamientos contra un poder armada que aplicaba Ia fuerza sin misericor
dia. Cerca de 40 muertos y cientos de heridos, detenidos y expatriados fue el precio de Ia 
lucha popular. Muchos se cuestionan: i. vali6 Ia pena? Es una pregunta dificil y confiictiva 
de responder, pero que no puede eludirse. A nuestro juicio si vali6 Ia pena, aunque solo 
fuera para demostrar que el pueblo de Guatemala, a pesar de ser humilde, call ado y a veces 
basta sumiso, tieoe el valor y el coraje de enfrentar Ia adversidad cuando los val orcs de jus
ticia, equidad, igualdad, paz y seguridad son conculcados por gobiemos espurios surgidos 
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del fraude y Ia componenda, al margen de los intereses nacionales. Tal vez para los deudos 
de los heroes sacrificados no haya valido Ia pena, pero debemos aceptar que en toda lucba 
existen dallos y que lo importante es que su sacrificio no sea en vano. Guatemala requiere 
de heroes, y los caidos durante marzo y abril de 1962 esllln prcsentes en las nuevas gene
mcioncs y ocupan un sitial de honor en Ia historia de nuestra patria. 

La importancia del libro, at rcmcmon1r los acontecimientos de marzo y abril de 1962, 
radica, a nuestro juicio, en que constituye uo bomenaje a quienes ofrendaron su vida en 
Ia lucba, pero tambien para el pueblo de Guatemala que, como un todo, dio una batalla de 
titanes en contra de Ia fuerza bruta y Ia inmoralidad politiea. Marca el inicio de Ia lucha 
armada como berramieota de com bate ante el eierre de los espacios de dia!ogo. Constituy6 
una reacci6n popular contra estructuras politico-econ6micas represivas, demostrando que 
es factible para el pueblo organizarse para Ia defensa de sus derechos. El papel jugado por 
el estudiantado fue decisive y catalizador de las diversas corricotcs a pesar de su poca ex
pcricncia politica. Fue un movimicnto eminentemente popular, sin una posici6n ideol6gica 
dcfinida, que logr6 cohesionar a los diversos estratos sociales. Es tarca ahora de las y los 
soci61ogos, historiadores e historiadoras, presentamos un amllisis objetivo del significado 
de dichas luchas. 

M ientras tanto, ellibro que tenemos el agrado de introducir coo cstas lineas preliminares 
tienc el doble merito de rehaccr Ia historia y dotamos de un instrumento que, como el ca
leidoscopio, puede ser visto desde distintos angulos. 

Les recomendamos leerlo y disfrutar de Ia claridad y fuer?.a de su exposici6n. 

"10 Y E SEN AD A TO DOS" "FLACSO-Guatemala, 25 ailos con ciencia social" 

Guatemala, febrero de 20 I 2. 

Arq. Alenka Barreda 
Directora General de Extcnsi6n 
Univcrsidad de San Carlos de Guatemala 
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INTRODUCCION 

Jorge Solares 

S i alguna gcsta libertaria en Guatemala tiene. es~iritu. de ju~entud, es<l: ~s Ia de las gesta~ 
de Marzo y Abril de I 962. Prowgomstas tndJscut•blcs lueron los JOVenes, unos cas• 

adultos, otros casi niilos, que an6nimamente hicieron historia de libcrtad. 
La historia politica de Guatemala cs una secuencia de dictaduras intem•mpida por muy 

pocos parentesis de libertad y ha sido, principalmente en el siglo XX, lapso en que las dic
taduras sc han resuelto con rebelioncs, dos de elias triunfantes. 

Porque de becbo, antes de las Jomadas de Marzo y Abril de 1962 s6lo se produjeron 
dos fen6menos semejames dumnte el siglo 20: las Jornadas de Marzo y Abril de 1910, 
ir6nicamente en los mismos mcses, protagonizadas por obreros artesanos, profesionales y 
lideres de mediana o madura cdad. de beterogenea procedencia cultural y socioecon6miea, 
quiencs echaroo por tierra Ia sempitcma de 22 aiios sat111pia de Manuel Estmda Cabrera 
en abril de 1920. El segundo movimiento rebelde fue e l de las Jornadas de Junio de 1944 
que prepararon el terreno para In Rcvoluci6n de Octubre del mismo ailo, el cual dio fln al 
prolongado y sofocante regimen dcsp6tico liberal de casi trcs cuartos de siglo, encarnado 
en c~a ocasi6n en el dictador general Jorge Ubico, cl de los 14 mios ( 1931- 1944) y que 
cch6 a andar el primer expcrimcnto vcrdadcramentc democr~tico y social en el pais. Esta 
rcbcli6n (ue liderada por gcncraciones mas j6venes y cuhuralmente homogeneas que Ia de 
1920: cstudiantes universitarios y maestros de educaci6n media. cuya desarroada enjundia 
dcstron6 al dlctador Ubi co en junio de 1944 y cuatro mescs mas tarde hizo estallar Ia rebe
li6n annada que dio por tierra con el vetusto regimen 1 iberal de casi setenta y cinco ailos. 

Relerimos a las Jornadas de Mar:o y Abril de 1962 significa abordar una de las gmndes 
rebel iones juveni les contra el poder en el Siglo XX en Guatemala, Ia tercera para ser cxac
tos. Puede versele como el primer levantamiento popular plural contra e l poder despues de 
Ia supresi6n del regimen dcmocr~tico con el derrocamiento de Arbenz en 1954. Escribir 
este tcxlo c incuenta aiios dcspuc!s de lo ocurrido, mueve a rc11exi6n sobre aquellajuventud, 
e l resultado de Ia desaparici6n de tantos protagonistas, el podcr estar aqui y ahora dando 
testimonio de cventos y personas que merecen Ia exahaci6n ciudadana. Tributo a aqucllas 
lcgiones juveniles que dieron lo mejor y mas gmndc de si mi~mos: el desafio, el valor, Ia 
entrega y hasta Ia vida en esos turbulcntos y saogrientos mcscs de marzo y abril de 1962. 

Asi como las de 1920 esuin totalmente olvidadas por csta naci6n que ba sido domestica
da para no recordar ni sonar con lo tmscendeotal, un significativo grupo de participantes 
de 1962, aglutinados en una Comisi6n Naciona/ Organizadora del 50 Aniversario de las 
Jomadas Patrioticas de Marzo y Abril de 1962, ha impulsado ahora el valioso empeM de 
rescatar del olvido las Jornadas de Marzo y Abril de 1962. Muy posiblemente, esc nombre 
no din\ nada a las juventudes de hoy don de se encuentran los sectores que claman y luchan 
por una vida mejor y mas justa. J>cro prccisamente por ello, el cmpcilo de Ia Comisi6n men
cionada es valioso. Para que el pasado sea una Jecci6n para el futuro, siguiendo en esto el 
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ya celebre pensamiento de Jorge Santayana: "Quien no recuerda el pasado esta condenado 
a repetirlo". 

El final de Ia Revoluci6n de Octubre 1944, verdadera antesala de las Jornadas de /962, 
fue ignominioso a causa de Ia abierta intromisi6n de Estados Unidos, Ia sumisi6n de casi 
todos los Gobiemos latinoamericanos y el entreguismo de los poderes facticos del pais. 
Con un Gobiemo impuesto en 1954, nos situamos ya en el preambulo de las Jornadas de 
Marzo y Abril de 1962. Los universitarios rebeldes al regimen de Castillo Annas no clau
dicaron y mantuvieron una presencia de protesta y den uncia afrontando cualquier riesgo. 
Por ejemplo, no habia traoscurrido ni un aiio cuando el 2 I de abril de I 955 un pequeiio 
grupo de e.studiantes de Derecho edit6 semanalmente durante mas de un ario el desafiante y 
acusador peri6dico El Estudiante, con un tiraje cada vez mayor porIa creciente aceptaci6n 
popular. Dentro de dicbo clima de rebeldia juvenil, en I 957 una manifestacion cfvica de 
estudiantes universitarios fue reprimida violentamente por el Gobiemo causando varios 
muertos eo Ia centrica esquina de Ia I I calle y 6" avenida, enfrente del emblematico Cine 
Lux. Sin embargo, cuando Castillo Armas fue asesinado en julio de I 957 no hubo reacci6n 
organizada que pudiera aprovechar el momento y su abrupto escenario. En vez de ello, una 
fuerza igualmeote conservadora y antirrevolucionaria pero desafecta a Castillo Am1as, lle
v6 a t poder en I 958 al general Miguel Y digoras Fuentes, antiguo funcionario del dictador 
Ubico, rival politico de Castillo Am1as y parte del complot internacional y nacional para 
relevar a Arbenz. 

Por ello afirmamos que es este el aotecedente inmedialo de las Gestas de Marzo y Abril 
de /962, verdadero estallido estudiantil cuyos pormenores son dados a conocer en los 
trabajos de esta obra de cuya lectura puede deducirse una caracteristica primordial de los 
eventos: el fonnidable idealismo y supremacia de priocipios que anim6 a las masas de 
j6venes estudiantes, quienes se apoderaron de las calles de Ia capital y subsecuentemente 
de otras ciudades del pais. No nos enaltec.e el que muchos de esos heroes sean an6nimos, a 
quienes ni Ia historia ni Ia memoria recuerdao y sus nombres tal vez solo ocupan una mini· 
ma menci6n en los peri6dicos de Ia epoca. Ni siquiera las Jomadas han merecido Ia justa 
atenci6o que requeriria en los textos de historia reciente y contemporanea de Guatemala, 
como si sucede con el movimiento armado para el cual las gestas de 1962 fueron antece
dente cfvico f1mdamental que estuvo a punto de derribar sin annas al antiguo regimen. 

Asi, este patri6tico e idealista movimiento social no fue tanto de figuras grandes cuanto 
de figuras en crecimiento. El ideal de estos j6venes, tanto universitarios como escolares, 
no se reducia simplemente a Ia destirucion de un gobemante indigno, tenian un horizonte 
mucbo mas amplio y trascendental pues se buscaba recuperar Ia dignidad nacional. Para tal 
fin, todos los sectores rebeldes se sumaron a una excitativa de laAsociaci6n de Estudiantes 
Universitarios (AEU), pero pudieron bacerlo porque ya aiios atras se habian organizado en 
tomo a valores eticos, forjado una estructura basada en principios de d igoidad i.odividual 
y nacional, creando escuela de formaci6n civica y actuando ya en acciones impulsadas por 
tales principios. El egoismo individual, preponderante en Ia actualidad universitaria, no 
existia para aquellos contingentes que asumieron una responsabi lidad civica y patri6tica. 
Era sepultar el tenebroso capitulo de las doctrinas del Destino Manifiesto y del Gran Ga
rrote, ideologias supremacistas que constituyeron el subsuelo de Ia politica expaosionista 
de los Gobiemos estadounidenses en toda esta regi6n. Habia una cultura politics necesaria 
para poder entender estos antecedentes, coostituia el aire para aquellos organismos que 
trascendian lo biol6gico, lo cotidiano, lo superfluo. 

El lanzarsc a las caUes, hombres y mujeres por igual, y conquistarlas con sus cuerpos 
signific6 el crear espacios de libertad y dignidad. Una calle obstaculizada bajo las balas 
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era una calle libre. Un edificio protegido contra Ia introroisi6n de las policias, era un te
rritorio libre. Cada minuto tenia su escenario. Y en tal voluntad, no valieron argucias del 
gobemante para transar y esquivar asi el peligro. Racional e intuitivaroente, por Ia fuerza 
demostrada se tenia Ia certeza de que espacio libre es solo el espacio cooquistado, un es
pacio otorgado se distingue muy poco de Ia trampa. En cada dia, en cada esquina, en cada 
aula , estaba formandose escuela que serviria a Ia oaci6n en cualquier moroento en que las 
libertades fuerao conculcadas. Cada escenario tenia su momenta. Nada mas e locuente que 
las fotografias tomadas en elmovimiento, con los grupos de estudiantes de postprimaria y 
un iversilarios, planti\ndose sin ninguna pro1ecci6n frente a los pe lotoncs represivos o co
rriendo para trasladar e l escenario de una calle a otra. Cada rostro juvenil expresa lo mismo 
cuando sin armas, provocaba en las fuerzas policiacas una ansiedad no disimulada. Porque 
en cada grito desafiante oian un tiro triunfal. 

Se aceptaron a lianzas sin las cuales el triunfo oo era posible pero habia una condici6n 
inexcusable: ser genuino. Fue mas espontimea que planificada. La rebeli6n neces ita activi
dad pero oo ansiedad. Esta distrae, perturba y haec ver espejismos. La honradez ideol6gica 
y politica no fue, empero, suficiente, falt6 aquella a lianza fundamental imprescindible en 
1944, Ia de sectores del Ejerc ito a los que se dio Ia oportunidad de reivindicarse de Ia 
ignominia de 1954. Aunque a primera vista pareciera que con su extinci6n las Jornadas 
no obntvieron algo, real y verdaderamente fueron un ejemplo para Ia Guatemala de los si
guienles alios que con otros contingentes y forma de lucha, guardaron experiencia. Las vic
timas, civ iles todas, no debian quedar en vano. La dignidad de un pais estigmatizado desde 
Ia invasion de 1954 tenia que recuperarse y ese era el ideal de grandes sectores populares. 

Si el desenlace hubiese sido otro, Guatemala posiblemente hubiera sido una Guatemala 
con voz propia. Alga quedaba vivamente en Ia imagen popular y era Ia lecci6n de d ignidad 
y e l derecho a rebelarse co ntra un regimen indigno. 

Elias eo verdad representan e l renacer del espiritu de Ia Revoluci6n democratica de Oc
tubre de 1944 y son e l primer Jevantamiento cfvico por Ia dignidad nacional desde el de
rrocamiento del gobiemo de Jacobo Arbenz en 1954, ocbo anos antes, asf como el rechazo 
a Ia entrega del pais para invadir Cuba, y representan Ia lucha de j6venes contingentes 
estudiantiles y profesionales que dieron igualmentc su vida durante Ia camiceria gubema
mental en los alios setenta y ochenta. 

Pero afue.ra de pregumas y conjeturas, si queda claro hoy: que en aquell as epocas, el 
estudiantado de postprimaria dio ejemplos de heroismo juvenil. Por su !ado, queda clara 
que Ia Universidad de San Carlos y Ia AEU eran instituciones escuchadas y respetadas por 
Ia ciudadania guatemalteca. Tenfao algo que desde hace un tiempo ha ido perdiendose. No 
se vendian a factores ni poderes cxtemos. No buscaban lo facil sino lo digno. 

El espacio concedido es facil pero vale poco yes volatil. El espacio conquistado es di
fici I y tiene un precio altfsimo pero es perdurable y sobre todo, digno. Es Ia lecci6n de los 
procesos. Es bella Ia libertad y mas el proceso de descubrirla. 

Guatemala, febrero de 20 12. 
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CONMEMORACIONES DE LAS JORNADAS DE MARZO Y ABRIL DEL 62 

RECORRJDO Y AGRADECIMIENTOS 

Asociacion Marzo y Abril 

Amor nosotros somos invencib/es. 
De historia y pueblo estamos hechos. 
Pueblo e historia conducen a/ futuro . 

Otto Rene Castillo 

El rescale de Ia historia para ser contada, no solo a quienes no Ia vivieron, sino tambien 
a quienes no han sabido de ella, es una responsabilidad para con aquellos "que en su 

lucha contra el muodo in fame entregaron lo mejor que tenfan . Se equivocaron en muchas 
cosas, pero no en lo esencial: en su momenta i.nteotaron di.oamitar el muodo falso, este que 
todavfa queda ."' 

Y asi fue. De los movimieotos ioiciados en 1960 y que encontraran Ia cuspide de su ex
presion en el movimiento popular que aglutino diversas orgao izaciones, e iocluso volunta
des individuales contra Jose Miguel Ram6n Y digoras Fuentes en las Jornadas de Marzo y 
Abril de 1962, un grupo de sus lideres estudianti les asumimos Ia tarea de rescatar esa parte 
de nuestra historia reciente y de tanta trascendencia. 

La generaci6n de los afios 60 tenia el Jegado de los constructores de diez aiios de Ia Re
volucion de Octubre y asumieron su papel: abrir de nuevo los caminos de Ia democracia. 
En 1977 Ia Universidad de San Carlos de Guatemala conmemor6 los 15 ai\os de ese hito 
historico, con uo programa en el que resalt6 Ia exposici6n fotognifica exhibida en el Pa
raninfo Universitario, bajo Ia coordinacion de Didier Martell, estt1diante de Ia Escuela de 
Cieocias de Ia Comu.nicaci6n y fot6grafo. 

Era una muestra gratica enriquecedora y demostrativa del enfrentamiento de j6venes, 
mujeres y hombres contra Ia fuerza militar. Los estudiantes romp ian tapaderas de concreto 
de las alcantarillas para contrarrestar, batones, bombas lacrimogenas y balas. La USAC 
publico en Ia Revisla Voz informaliva Universitaria, dedicada a estos hechos incluyendo 
valiosos testimonios, eosayos y fotograllas. 2 

Posteriormente, basta el afio de I 997, a los 35 alios de tan importantes gcstas, por ini
ciativa de Factor Mendez nos reunimos varios fundadores y dirigentes del Frente Unido 
del Estudiantado Guatemalteco Organizado (FUEGO), conslituyendo una comision con-

1 Sergio Tishler Visque-rra. Imagen y dialectica. J\fario Payeras y /o$ inleriores de una constelaciOn revolucio
narin, Epilogo, F& G. Editorcs, Guatemala, diciembre 2009. 

: Voz informal iva Uni~·ersifaria, nilmero 3, marco y abril 1977, DivisiOn de Publicidad e lnfonnaci6n, Univer
sidad de Sao Carlos de Gua1emala. 
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mcmorativa para planificar y realizar actividades de divulgaci6n. Con elfin de anunciarlas 
sc convoc6 a una confercncia de prcnsa en el MUSAC el 28 de febrero de ese ai\o. El pro
grams abri6 con Ia replica del inicio de las Jomadas en e/62: Ia colocaci6n de una corona 
monuoria en Ia puerta principal del Congreso. 

Tambicn se incluy6 Ia ejccuci6n de una scrie de foros con los estudiantes y maestros en 
varios institutos de educaci6n secundaria, panicularmentc de Ia jomada noctuma y un foro 
en el Centro Regional de Ia USAC en Quetzaltenango. Un acto publico en el MUSAC de 
homenaje a maestros y estudiantes, cabecillas del Frcnte Unido del Magisterio Nacional 
(FUMN) y del FUEGO. 

Otra actividad realizada fue una exposici6n fotografica a imagen de Ia realizada en 1977. 
Sin embargo fue mucho mas dificil, ya que el material Jo habian destruido en los ailos 
80. Ademas fue diferente, porque se mostraron replicas de los objetos que se usaban, por 
ejcmplo, para bloquear candados de los comercios (chicles, palillos de dientes, plasticina), 
de otros usados contra Ia policfa y cl ejercito en las manifestaciones (cincos, tachuelas, 
"miguelitos") yen los centros publicos los llamados "pcdos quimicos". El objeto de 111ayor 
atracci6n fue Ia "bomba molotov -con su f6rmula de fabricaci6n- ", Ia que fuera utilizada 
cuando se exacerbaron las expresiones de protesta popular. 

Mas adelante, el grupo decidi6 constituir Ia Asociaci6n Marzo y Abril. Formulamos los 
estatutos e iniciamos Ia gesti6n de inscripci6n legal, becho que no Ueg6 a concretarse. Sin 
embargo, se realizaban dos o tres actividades en el tranScurso de los dos meses, cada afto: Ia 
colocaci6n de Ia ofrenda en el edificio del Congreso, eotrevistas radiales, publicaciones de 
prensa y homenaje a los estudiantes de Derccho a.sesinados por una patrulla rnilitar dirigida 
por elteniente Erick Mendizabal el 12 de abril de 1962. 

Ya para el afto 2002, en conmemoraci6n de los 40 aftos, sc sum6 a las actividades conti
nuas hasta entonces, un Foro en el Centro Cultural Universitario (antiguo Pamninfo), con 
Ia panicipaci6n de los dirigcntcs universitarios de las Jomadas. En c:l rendimos homenaje a 
varies de los lideres de Ia decada de los afios 60, caidos en el confticto annada. Ademas sc 
reimprimi6 Ia revista universitaria de 1977 y un afiche conmemomtivo. 

Ahora a los 50 ai'ios de las Jomadas de Marzo y Abril de/62, se han ido de nuestro lado 
compafteros y arnigos que incluso estaban integrados en Ia Asociaci6n: Mario Maldonado 
Guevara, Oscar Armando Ruano y Mario Roberto Robles. Para este magno aniversario nos 
fijamos Ia meta de mostrar un mfnimo de 50 testimonios en csta publicaci6n que tan hon
rosamente han apoyado FLACSO-Guatemala y Ia Direcci6n General de Extension Univer
sitaria de Ia Universidad de San Carlos de Guatemala. Con satisfacci6n podemos decir que 
supcramos Ia meta propuesta, haciendo entrega aquf de mas de 50 voces con bistorias de 
vida de estas gestas patri6ticas. 

Dcspues de Ia firma de los Acuerdos de Paz y Ia apertura democratica, en algunos casos, 
persiste mas alia de los genes, los efectos del temor implantado y de Ia violencia. Una cons
tante hist6rica en este pais, con algunos malices diferentes en sus formas de expresi6n. El 
ocultamiento de nuestro historia hunde a toda Ia poblaci6n en Ia sobrevivencia, sin disfrute 
de Ia vida, sin posibilidad de construir el futuro. 

A(m asi, entregamos este esfucrzo conjunto, como Ia muestra de compromiso con los 
mcjores hijos de Ia patria. 

1MARZO Y ABRJL 1962,50 ~OS! 
"La lucha iniciada, continua vigentc" 
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MARZO Y ABRlL DE 1962: EL INICIO DE LA GUERRA3 

Mario Maldonado' 

Entemibamos a nuestros muertos de Ia jornada del dia anterior cuando, no logro 
recordar si Rodolfo Garcia de Ia Nonna l o Nils Coronado del Central, se acer

co ami oido y dijo quedo: - ayer mataron a Carlos Toledo en Concua.' 
Era el 14 de marzo de 1962; Ia vispera se habian producido dos hecbos de suma 

relevancia en e l acontecer politico de Guatemala: fue e l dia mas cruento de las 
jomadas de marzo y abril en Ia ciudad y fue desbaratada una intentona guerrillera 
en Concua, Baja Verapaz. 

Desde mi hip6tesis, aqui empez6 Ia guerra. Esto, visto como Ia conjunci6n en 
el tiempo - asf nacen las efemerides- de dos grandes factores que caracterizaban 
la s iruaci6n politica y social de Guatemala: el cierre de todo espacio po litico para 
Ia ex presion ciudadana y Ia escogencia de Ia vfa armada como forma de lucha por 
sectores sociales inconformes. 

Quince anos despues de aquellos acontecimientos, desde su participaci6n, cnton
ces, como presidente de Ia Asociaci6n de Estudiantes El Oerecbo, Hugo Rolando 
Melgar consign6 sobre esta coincidencia:6 

La prensa hablada y escrita dio cuenta e/ milircoles /4 de marzo de los siguien
tes hechos que ensombrecian los anhelos populares: el encuentro en Concw:i entre 
un gmpo guerrillero y el ejerciro, con sa/do tragico de ocho muertos entre los re
beldes (y) el bombardeo lacrim6geno y tiroteo a los estudiantes reunidos en Asam· 
blea General en e/ Paraninfo de Ia Universidad {antigua Facultad de Medicina). 

Lo que refiero ocurri6 ocbo alios despues de Ia invasion que derroc6 a l gobiemo 
de Jacobo Arbenz en 1954, en el contexto del auge de Ia guerra fria, de Ia efer-

1 ~nsayo publicado originalmenre en el suplemenro diO/ogo de FLACSO, No. 47, de febrero de 
2006. 
' Licenciado en periodismo, ex catedr:itico de Ia Escuela de Ciencias de Ia Comunicaci6n de Ia 

USAC. Mililante revolucionario, miernbro hist6tico del FUEGO, fal lecido en20 10. 
; Dirigcntes del FUEGO; Rodolfo Garcia fuc capturado y desaparecido por las 1'\Jerzas represivas 

durante el regimen de Julio Cesar MC-ndez Montenegro, Nils Coronado muriO en un enfrentamiento 
duran1c d gobiemo de Carlos Arana Osorio y Carlos Toledo, eo Concua. 

o Hugo Rolando Melgar, ;'Jomadas de Marzo y Abril: un movimiento popular" en Jomadas patri6-
ticas de marzo y abril de 1962: 15 a.i'los de.spues. Vo: Unh:ersitaritr !nformati~·a. No. 3, atio tercero, 
marzo~n.br11 de 1977, Uoivc:rsidad de Sao Carlos de Guaternala, Edi[orial Universitaria. Ad~mas de 
Hugo Rolando Melgar. en dkha pub1icaci6n cscribicron Manuel Andrade Roca. Bernardo Lemus. 
Owmel Fonseca. factor MCndez. y Mario Maldonado. Melgar. Andrade Roca y Lemus fueron ase~ 
sinados durante d gobierno dt: Romeo Lucas y tas citas de sus [e>::10S estilo tomadas de la Re·nsra 
USAC, que a su vez tos rcprodujo. Universidad de San Carlos de Guatemala, No.I, 1997: Mar...:o y 
Abril del 62, Jornadt~· Populares. p. 73. 
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vescencia politica y social intcmacional resullante deltriunfo de Ia re\·oluci6n cubana, en 
enero de 1959. y de Ia dcrrota de Ia invasion a Cuba en Bahia Cocbinos, eo 196 1, que tuvo 
como base de operaciones territorio guatemalteco, Jo que fuc una de las causas del levan
tamiento de oficialesj6vcnes el 13 de noviembre de 1960. 

l'or scparado, ambos eventos - las jomadas callejeras y el an iquilamiento militar- tic· 
ncn importancia relevante en Ia historia de Guatemala. Juntos, constituyen el nc1clco de 
un acontecer que defini6 el car.\cter del Estado y Ia sociedad en Guatemala durante las 
siguientes tres decadas. Ambos acontecimientos marcan un hi to en Guatemala: conlom1an 
un todo tinico que intentare esbozar en este ensayo. 

EL CO!>'TEXTO 

La invasi6n mercenaria de 1954 elimin6 toda posibilidad de participaci6n que no estu· 
viese plegada a Ia doctrina anticomunista mAs recalcitrante, que en esa epoca comenz6 a 
conocerse como Ia Doctrina de Seguridad Nacional, Ia cual fue institucionalizada, inicial· 
mente, con Ia creaci6n del Comite de defensa contra el comunismo, en 1954, y, mas tarde, 
con Ia Ley de defensa de las instituciones democr.\ticas, promulgada en 1961, que, incluso, 
confiri6 poder a los tribunales militares para juzgar a civiles. 

La utilizaci6n de Ia tinea La Helvetia, en Retalhuleu, como base de operaciones para 
Ia invasi6n que tendria como objetivo acabar con Ia revoluci6n cubana caus6 rechazo en 
sectores de Ia sociedad guatemalteca, especia!meote en las tilas castrenses, Jo cual se sum6 
a inconformidades de tipo institucional porIa corrupei6n existeote en Ia alta oficialidad y 
por Ia alteraci6n en las lineas de ascenso, y a cierta frustraci6n, que no acababa de sanar, 
por Ia vergonzosa participaci6n de los militares en los eventos de 1954 que fueron dirigidos 
porIa CIA. 

Las miradas estaban puestas en el Ej~rcito en relaci6n con una posible salida polltica a Ia 
crisis que se estaba produciendo. Por eso, el Jevantamiento del 13 de noviembre provoc6 
un renacer de expectativas respecto de Ia posibilidad de participaci6n de militares en el 
lidcrazgo de un movimiento patri6tico. Tras ser abortado, de este levantamieoto resultaron 
una mayoria de oficiales vueltos al redil, otros que encontraroo Ia actividad civil como so
luci6n de vida y unos pocos que buscaron Ia via de las armas para continuar una Jucha atin 
difusa en cuanto a sus objetivos Ultimos. 

Todo estn hizo conjunci6n con el resurgimientn del movimiento popular, especialmente 
el estudiantil - universitario y de postprimaria, encabezados por Ia Asociaci6n de Estu· 
diantes Universitarios (AEU), y el Freote Unido del Estudiantado Guatemalteco Organi 
zado (FUEGO) y el del magisterio -dirigido por el Frentc Unido del Magisterio Nacional, 
(FUMN)-, que ya babian dado muestras de poderosa actividad. 

Tambien coo el de Ia organizaci6n sindical-especialmentc cl Sindicato de Acei6n y Me
joramiento Ferrocanilero (SAMF), y el Luz y Fuerza, de Ia Empresa Electrica, entonces 
subsidiaria de Ia Electric Bond and SJra~ y coo un reordenamiento politico ajeno a los 
partidos legales beligerantes: se recoostruia Ia organizaci6n clandestina del Partido Gua
temalteco del Trabajo (PGn, y su sector juvenil, Ia Juventud Patri6tica del Trabajo (JPT), 
asi como Ia de otros germenes partidarios democr.lticos como cl Partido de Unidad Revo
luciooaria (PUR), y Ia Unidad Revoluciooaria Democt'litica (URD). 
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CONSPIRACt6N, EL STGNO DE LOS AROS PREVTOS 

Una serie de conspiracioncs se produjo desde Ia asunci6n al poder por Carlos Castillo 
Annas, en 1954, en las que paniciparon militares y civiles de difcrente signo politico e 
ideol6gico, lo que incluy6 trifulcas, levantamientos, asesinatos, etcetera. El coronel Carlos 
Paz Tejada, jefe de las Fuerzas Annadas en el gobiemo de Jacobo Arbenz dedica un capitu
lo de su libro de memorias a construir un valioso recuento de las conspiraciones e.n las que 
particip6 (Figueroa Ibarra, 2004) que ilustra como estas se producian en todos los sectores 
politicos de oposici6n y c6mo pr:1cticamente todas involucraban a militares.' 

Para Bernardo Lemus,• entonccs presidente de Ia Asociaci6n de Estudiantes de Ciencias 
Econ6micas, Ia repulsa a/ gobiemo de Ydigoras era rea/mente casi untinime, todos los 
sec tares -incluidos los milirares coincidian en que Ydigoras deb/a sa fir del gobierno, por 
/o corrupci6n, Ia incapacidad y deshonestidad de su gesri6n, pero diferian en Ia formula
ci6n y objelivos del nuevo regimen, lo cual impidi6 que se consolidara unfrente contra el 
gobierno y se pudiera asi derrocarla. 

En esc contcxto, el 3 de diciembre de 1961 se lleg6 a Ia elecci6n de diputados que ha
brian de renovar el Congreso de Ia Republica, lo que devino en un grotesco fraude que dio 
Iugar a la agudizaci6n de la tensi6n politica y de las expresiones de inconformidad ante el 
regimen. 

LA LUCHA POPULAR Y LA LUCHA INSTITUCIO'IAL 

En criterio de Manuel Andrade Roca, el coojunto de factores que conformaban Ia reali
dad politica nacional propici6 Ia situaci6n preinsurreccional que estall6 con los heroicas 
jomadas de marzo y abril de 1962,' las cuales fueron deflnidas por Ia Comisi6n de Escla
reeimiento Hist6rico como Ia mayor movilizaci6n de desobediencia civil desde junio de 
1954,10 cuando fue derrocado Arbenz. 

En su' trabajo, Lemus opina que las jomadas de marzo y abril de 1962 constituyen una 
gcsta importante de lucha del pueblo, si no Ia mas importantc, dada Ia participaci6n rna
siva, Ia profundidad politica y el hondo contenido democr:1tico y revolucionario de sus 
objctivos. 11 

Urbanas,las Jomadas tuvicron como escenarios Ia ciudad de Guatemala y, en grado me
nor, las principales cabeceras departamentales: Quetzaltenango, Escuintla, Jalapa, Coban 
y Puerto Barrios. Sus protagonistas fueron estudiantes universitarios y de nivel mcdio, 
maestros de todos los niveles cducativos, sindicalistas, comcrciantes, periodistas, poHticos, 
pobladores y amas de casa. 

De acuerdo con «Nayo" Lemus, Ia lucha tiene dos etapas (marzo y abril) y dos nivelcs 
bien dcfinidos: lucha popular y lucha de instituciones:" Ia primcra, ocurrida en las tres 
primeras semanas de marzo, que inici6 el I de ese mes, cuando estudiantes universitarios 

' Pa:: Tqoda, Militor y Rn-oluc:lonarlo, fue cscrito eo primCJ11 persona por Carlos Figueroa tl>un, c:on Ia vcn; 
de Paz Tejada, a partir de una enrrevosu de profundidad. lostiruto de Cicncias Sociales y Hulllllnidadcs de Ia 
Unovenidad de Pucbta, segundo edici6n, F&G Editores, Guaremata. 2004. 

1 Bernardo Lemus, "Marzo y Abril del 62. Imponantc Iuc.ba popular", p. 44. 
' Manuel Andrade Roca, "Apuntcs paro Ia historia del movimienlo estudiantit de educaci6n Media", p. 51. 
1
" CEll. G11atemala. memoria del slle.nclo. Guarernala: Informe de Ia Comisi6n para cl esclarecimiento Hi,.. 

16rico, volumM I, 1999. Torno I, p. 126. 
11 Lemus~ p. 35. 
u Ibid. 
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colocaron una corona funebre en Ia puerta del Congreso de Ia Republica, simbolizando Ia 
muerte de Ia democmcia, producida por el fraude electoral que result6 en Ia composici6n 
de Ia legislatura que se instalaba ese dla. 

Con ese acto, Ia AEU pedla el cese del Estado de sitio (tam bien habia toque de queda a 
partir de Ia medianoche), que se declarara nulo el proceso electoral viciado y Ia destituci6n 
de los magistrados del Tribunal Electoral. 

Esta acci6n de los universitarios coincidi6 con una seric de protestas que realizaban los 
estudiantes de postprimaria, conducidos por el FUEGO, contra el gobiemo britanico porIa 
detenci6n del cstudiante Gustavo Rosado, en Bel ice, las que tam bien fueron reprimidas por 
los cuerpos de seguridad del regimen. 

Despues de las primeras manifestacioncs populares se sucedieron varios ac.ontecimien
tos que pusieron en tension a los pobladores de Ia ciudad de Guatemala, incluidos varios 
bombazos, uno de ellos en Ia Casa del Estudiante, sede de Ia AEU. El 9 de marzo se realiz6 
un paro convocado porIa entidad estudiamil en el que nuevamente se ocuparon las ca lles, 
situaci6n en Ia que los estudiantes fueron apoyados por sus maestros y por los trabajadores 
de los tribunales, Ia municipalidad y el IGSS. 

El descontento politico general, agudizado por el fraude electoral de fines delano anterior. em
pezO a manifestarse nuevamente en acciones de tipo subversivo. Como casi todas las actividades 
de esre genero que se registraron en Guatemala, consistia en una campafla de actos destinados a 
des concert or y atemorizar a las autoridades y sembrar Ia intranquilidad en Ia esperanza de que 
a/ agudizarse esto, podrfa provoct~r un golpe de Estado de los militares en servicio. Parole/a
mente, los promotores de estas actividades se movian entre sus amistades militares, frafando de 
incitarlos a/ golpe de Est ado y hacienda alianzas con e/los." 

Estas jomadas fueron apoyadas activamente por periodistas y locutores, lo que devino 
en el cierre de las radioemisoras I ,2 1 0, Mundial, Nuevo Mundo, Ia Voz, de las Americas, 
Ciro's y Canal 10-80 yen las heridas de bala recibidas por los periodistas Roberto Merlo 
y Mario Roberto Molina. 

Como fue anotado, e l \ 3 de marzo es una de las fcchas emblemilticas de est as jomadas en 
su priniera etapa, pues e~e dia policfas uniformados y vestidos de civil dieron muerte a por 
lo menos una docena de maoifestantes frente al antigun Paraninfo Universitario, y reprimi6 
a j6venes manifestantes en distintos puntos de Ia capital y Quetzaltenango, lo que se repiti6 
con nuevas enfrentamientos entre Ia muchedumbre protestante armada de palos y piedras 
y las policias nacional y judicial, signo que distingui6 a los sucesos ocurridos ese mes, Jo 
que confirma el caracter de esta primera etapa de las jomadas: Ia lucha popular en Ia calle 
y Ia sangrienta reprcsi6n policial. 

El I 9 de marzo, en cifras muy conservadoras debido a Ia censura que pend! a sobre los 
peri6dicos con base en el Estado de sitio, El lmparcial daba cuenta de dos mil detenidos, 
quinientos heridos y veintilm muertos. 

£/ movimielllo preo<:upaba a todos los sectores conservadores: a/ gobierno que se tambaleaba. a 
Ia oligarquia que, sin simpatizar con Ydigoras. no apoyaba el movimiento porque veia amenaza
dos sus intereses con los planteamientos estudiantiles. El Ej€rcito, donde tambien el descontento 
contra e/ gobierno era mtmifiesto. no se otrevia a actuat; arJn cuando ya altos oficioles habfan 
buscado com acto directo con los escudiantes para planfficar Ia forma y tleterminar el dia en que 
l'digoras abandonarfa e/ poder; dfa que no lleg6. a/ menos en ese momento.H 

La segunda etapa inici6 el l 2 de abril y fue motivada por el asesinato, ejecutado por una 
patrulla militar, de los estudiantcs universitarios Annando Funes, Jorge Galvez Galindo y 

" Figueroa lbaml. pp. 403-404. 
M Lemus. p. 45. 
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Noe Arturo Lopez y e l de Ia Escue\ a de Comercio Felipe Gutierrez Lacan., en visperas del 
desfile anual de Ia Huclga de Dolores, fecha que tambien se convirti6 en emblematica de 
las Jomadas y ocurri6 cuando Ia lucha popular estaba practicamente extinta. 

La cruenta provocacion dio como resultado nuevas protestas, esta vez con pronunciada 
injerencia de i.nstituciones del Estado, Ia Universidad de San Carlos de Guatemala entre 
elias, y de los partidos politicos legalmente inscritos. En esta etapa de las Jomadas, la rei
vindicacion ultima de los sect ores protcstantes era Ia renuncia deY digoras a Ia presidencia 
del pais, Ia vuelta a Ia Constituci6n de 1945, Ia libcrtad de organizacion y partic ipaci6n 
politica, y Ia di soluci6n del Congreso, lo cual conto con un dcsborde de respaldo social que 
nuevamente h.izo tambalear al regimen. 

El desacuerdo de intercses y objetivos devino en Ia extinci6n paulatina del movimiento, 
a lo que contribuy6 significativamente Ia militarizaci6n de los es tablecimientos de segunda 
enseiianza y de los servic ios publicos -transporte urbano, electricidad, ferrocarriles y tele
grafos- y Ia ocupacion por militares de todas las carteras ministeriales. 

CoNCUA: (,!NICIO DE LA GUERRA 0 PRES16N PARA UN GOLPE? 

Bajo el inftujo del triunfo annado de los revolucionarios cubanos, con los animos en 
tension tras ser aplastado ellevantamiento de militares en Guatemala -aparenteroente, por 
delaciones y traiciones intemas- y en un contexto de inestabilidad politica y social, los 
sectores mas radicales vislumbraron en Ia lucha armada Ia posibilidad de salida a Ia crisis 
y se fueron integrando alrededor de ella. 

La idea de Ia guerrilla babia ido surgiendo despues del triunfo de Ia revoluci6n cubana, 
dice Paz Tejada;" estaba en el ambiente. Los militares mas definidos en Ia lucba contra el 
regimen ydigorista, de entre quienes fueron derrotados meses atras, se integraron alrededor 
de sus oficiales de "mas alto rango": el teniente coronel Augusto Luarca y los tenientes 
Alejandro de Leon Aragon y Marco Antonio Yon Sosa, con quienes formaron el Movi
miento Revolucionario 13 de Noviembre. 

En enero de 1962, un comando suyo mat6 al jefc de Ia Po licla Judicial Ranulfo Gonza
lez, "Siete litros", en represalia por Ia muerte de de Leon Aragon, ocurrida meses atras. 
En febrero, tuvieron acciones armadas en Bananera y Ia capita l. "La guerrilla estaba en el 
ambicnte". '6 

La manana del 13 de marzo, mas o menos a Ia misma bora en que ocurri6 Ia masacre en 
Ia c iudad de Guatemala, se produjo e l aniquilamiento de Ia columna guerrillera "20 de Oc
tubre", al mando del corone l Paz Tejada, cuyos integnmtes fueron muertos en su mayoria y 
unos pocos detenidos en Concua, Baja Verapaz; Paz Tejada y tres insurrectos mas lograron 
escapar. 

Casi todos los miembros de Ia columna eran militantes comuni stas; esta se completaba 
con algunos miembros del PUR y el propio coronel Paz Tejada, quien no era militante 
partidario; su prestigio dentro de las Fuerzas Armadas y su caracter militar influyeron en Ia 
integracioo de esta guerrilla. Aunque, no esta claro si el objetivo de esta em forzar un golpe 
de Estado o iniciar el di l1cil camino de Ia guerra de guerrillas en alguna de las modalidades 
que entonces se especulaban. 

En pie de pagina, Figueroa Ibarra refiere versiones de que, en algunos de los dirigentes 
del PGT, Ia idea era Ia de contribuir con una acci6n militar a un desenlace rupturista de Ia 
profunda crisis que agobiaba al gobierno deY dlgoras. 17 

" Figueroa Ibarra, p. 385. 
" Ibid. p. 386. 
11 Figueroa Ibarra, p. 401 . 
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Todas las evidencias conducen a presumir que en Ia integraci6n de Ia columna guerri
llem hubo precipitaci6n e improvisaci6n de ultimu momento. Rodrigo Asturias Amado, 18 

quien mas tarde fue el comandante Gaspar Ilom de Ia Organizaci6n del Pueblo en Armas 
(ORPA), relata como nos empezamos a preparar militarmente (lo que) es un decir, porque 
era una actividad medio deportiva, ya que no habia alguien que supiera de cosas militares. 

Paz Tejada relata que: 
En vista de los elementos materiales que se lograron reunir, asl como de Ia dispooibilidad en hom
bres, se dispuso que Ia fuerza guerrillera constaria de 25 hombres. El equipo era heterogeneo pero 
relativamente adecuado. Se tenfan alrededor de doce armas 1argas (fusiles), unas ocho ametralla
doras de mano, dos carabinas, etcetera. Dotaci6n de municiones en promedio de 80 cartuchos por 
arma, dos granadas de mano de diferentes tipos p<>r individuo. Se establecf6 el equipo personal y 
para su adquisici6n, asf como el de elementos de boca y algun dinero para llevar." 

Hector Gramajo, quien entonces era teniente y mas adelante fue ministro de Defensa 
durante el gobiemo de Vinicio Cerezo, comenta como se lleg6 a este alzamieoto, despues 
(de) cometer varios errores de carilcter logistico, con evidente desconocimiento de las ca
pacidades de su armarnento individual (y) Ia mala apreciaci6n respecto a sus fuerzas y del 
terreno20 

Seis dias despues, el 19 de marlO, fue aniquilada -y apresados todos sus miembros- una 
columna guerrillera en Huebuetenango, Ia cual estaba at mando del teniente Jose Guiller
mo Lavagnino, participante en ellevantamiento militar del 13 de noviembre de 1960. El 22 
de marzo fue prorrogado el Estado de sitio, como respuesta declarada al surgimiento de la 
Guerrilla Marco Antonio Gutierrez (nombre del primer universitario asesinado durante las 
lucbas callejeras) la cual se declaraba al mando de Luis Augusto Turcios Lima. 

Entre noviembre y diciembrc, los movimientos 20 de Octubre, 13 de Noviembrc y 12 
de Abril -conformado por estudiantes universitarios que tomaron su nombre de Ia fecba 
relatada- se integraron en las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). 

MJUTARIZACION Y EsTADO CONTRAINSUROENTE 

El resultado inrnediato de los acontecimientos de marzo y abril fue Ia mi1itarizaci6n del 
pais, concretada, primero, con Ia ocupaci6n del gabinete ministerial por parte del Ejc!rcito 
y, despuc!s, con el golpe de Estado a Y digoras, el 31 de marzo de 1963, ejecutado por el 
conjunto de comandaotes de las bases militares y encabezado por el ministro de Defensa, 
el coronet Enrique Perdita Azurdia. 

Este no fue uno mils de los tradicionales cuartelazos habidos en el pais; signific6 la toma 
del control del aparato administrativo del Estado por Ia instituci6n militar, situaci6n que 
fue convalidada por la Carta Fundamental de Gobiemo decretada trds el golpe y por Ia 
Constituci6n deliS de septiembre de 1965, con Ia que se "fund6" el Estado contrainsurgente. 

Que factores pollticos, economicos y sociales tuvieron como consecuencia estas exprc
siones de inconformidad ciudadana y de rebeli6n armada; que nexos tuvieron entre si estos 

" La deeiala<.-ioo de Al.1urias es parte de una serie de enm:vistas que, sobre el tema, sostUvo coo el autor de este 
ensayo, en Ia pn:p3ll1Ci6n de Ia cesis que preseotanl a consideraci6n de las autoridades acad<micas de Ia Universidad 
Panamericana de Guatemala, para oplar al docto<ado en iovest\gaci6n en ciencias socialcs. Asrurias fue uno de los 
alzados que fucron coptur.OO. eo Coocua y puestos presos en Ia ~1 de Salama, Baja Verapaz. 

"Figueroa Ibarra, p. 412. 
:o Hector Gramajo, De La guerra ... a Ia guen-a.lA dificil transici6n politico en Guatemala. Fondo de Cultura 

Editorial, Guatemala, 1995, p. 98. 
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eventos; quienes fueron sus actores y que los motiv6 a serlo; que resultados devinieron de 
ellos; que intluencia externa tuvieron; cuilles fueron las contradicciones que se produjeron 
en este periodo hist6rico concreto de Guatemala; y, sabre todo, cuitl es su importancia en 
Ia historia reciente del pais. 

Estas son algunas de las cuestiones que se de ben dilucidar para una mejor comprensi6n de 
los eventos que son motivo de este ensayo. Lo que queda claro es que, con ellos, concluy6 
una etapa hist6rica de recomposici6n de Ia organizaci6n sectorial, diezmada en 1954, y se 
inici6 Ia guerra interna en Guatemala. 

MARZO Y ABRIL DEL 6221 

fMPORTANTE LUCHA POPULAR 

Bernardo Lemus22 

En Ia historia de Guatemala Las jornadas de Marzo y Abril de 1962 constituyen una 
gesta importante de lucha del pueblo, si no Ia mas importante, dada Ia participaci6n 

masiva, Ia profundidad politica y el hondo contenido demoer<ltico y revolucionario de sus 
objetivos. Sin embargo, esui siendo olvidada por falta de estudio, de formulaci6n te6rica y 
sobre todo porno escribir los dirigentes del movimiento sus experiencias o incluso sus pro
pias memorias sobre el particular, ya que nuestros historiadores oficiales se han dedicado a 
"estudiar" Ia historia de hechos y personajes "memorables" para su proyecto. 

Para principiar a dar el ejemplo, baremos un intento de analizar el movimiento popular 
de marzo y abril, procurando combinarlo con datos y anecdotas, con Ia esperanza que otros 
de los participantes en ese movimiento puedan tambien contribuir a este esfuerzo. 

La lucba tiene dos etapas (marzo y abrif) y dos nivele.s bien definidos: lucha popular y 
lucha de instituciones. 

I 

Las principales caracteristicas de las jomadas de marzo son: 

I. Los estudiantes encabezan conscienlemenle un movimiento estrictamente politico. 

Es de seiialar que en esta oportunidad los estudiantes universitarios no llegaron a formu
lar sus planteamientos politicos despues de lucbar por demandas estudiantiles o academi
cas sino, por el contrario, desde un inicio hicimos planteamienlOs estrictamente politicos, 

" Publicado en Ia Revista USAC, Univcrsidad de San Carlos de Guatemala, No. I - 1997. 
u Presidcnte de Ia Asociaci6n de Esrudiantes de Ciencias Econ6micas y del Consejo Superior Estud.iantil en 

1962. &onomista de Ia USAC, con esr:udios de postgrado co ltalia. Fue secretario de Ia Facullad de Cicocias 
£con6rnic.as y Director General Financicro de Ia Universidad. Trabajaba en Ia Secrctaria del Consejo General 
de Plani6caci6n Econ6mica ..SEOEPLAN- cuando fuc asesinado en cncro de 198 I porIa represi6n gubema· 
mental. 
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como lo fue Ia denuncia de uno de los primeros fraudes elect.orales mas descarados en el 
pais. Es mas, este planteamiento de Ia AEU se hacia varios mese.s despues de perpetrado el 
fraude y cuando los directamente interesados - los partidos politicos afectados- no habian 
podido movilizar al pueblo en contra del gobiemo de Y digoras. 

Vearnos cual es el planteamiento de Ia AEU y Ia forma como se efectu6. 

El fmparcia/ del 1•. de marzo de 1962 dice: 

La toma de posesi6n de los nuevos diputados sc vio amargada por el acto de protesta que rcalizl> 
en Ia puerta del cdificio legislativo Ia Asociaci6o de Estudiantes Universitarios, cuyos miembros 
sc prescntaron en grupo, depositando una corona en seilal de duelo ( . .. )La corona ostentaba una 
tarjeta cuyo texto decia: Asociaci6n de Estudiantes Universitarios -AEU- La Jegalidad, Ia demo· 
cracia y Ia libertad de los pueblos son incompatibles coo Ia dictadura. Manifestamos nuestro duelo 
porIa desaparici6n de Ia autonomia del poder Jegislativo y por el estado de facto que prevalecera 
desde hoy: finali za el estado de dcrecho en nuestra patria. 

El acto se desarrollo eo cumpli miento de una resolucion deAsamblea General de Ia AEU 
celebrada en el Salon General Mayor de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, el dia 
28 de febrero a partir de las 18:00 horas. Prensa Libre dell•. de marzo recoge los aconte
cimieotos asi: 

Una invitaci6n a los estudiantcs y al pueblo de Guatemala a vestir de luto este dia y a concurrir 
a las calles por donde desfilarnn los diputados "electos fraudulentamente'' cuaodo se dirijan al 
congreso de Ia rcp(tblica, ha becho Ia AEU en boletin dado a conocer anoche a nombre de Ia junta 
directiva y ejecutiva de Ia entidad. En estc mismo documcnto piden el inmediato cese del estado 
de sitio, que se declare oulo todo el proceso electoral y Ia ioroediata destituci6n de los magistrados 
del tribunal electoral, se~ores Jose Maria Moscoso Espino y Francisco Gomez Carranza. 

Sobre el desarrollo de Ia sesi6n, Prensa Libre continua: 

Los esrudiantcs Amulfo Parada Tobar, Vinicio Aguilar, Otonicl Fonseca, Dani lo Barillas, Hugo 
Rolando Melgar, Romeo Mendez Galicia, Edgar Ibarra, Bemardo Lemus, Rodolfo de Leon, Fer
nando· Hernandez, Amado Palma, Victor Quintana y otros mas, tomaron Ia palabra para exponer 
sus puntos de vista, coincidicndo Ia mayoria en los pasos a scguir( .. . ) Estos pasos, que fueron 
dejados a libre detenn inaci6n de Ia Junta directiva y ejecutiva, se concretan a vcstir de luto esta 
manana; enarbolar bandera negra en todas las escuelas facultativas; repudiar a los diputados pro
fesionales y universitarios que tomen posesi6n del cargo para el cual fueron fraudulcntamente 
electos; pedir a los partidos de oposici6n que sus diputados no tomen posesi6n; solicitar apoyo 
a todos los sectorcs ciudadanos; que todas las facultades federadas a Ia AEU, p<>r su parte, ratifi· 
quen lo actuado porIa asamblea general de Ia AEU; iniciar el dia de maiiana un paro de labores 
progresivo a las 8 horas, que tendra una duraci6n de 24 horas; exhortar al comercio al paro de 
actividades; enviar mensajes telegraficos a asociaciones estudiantiles de America y al Congreso 
Latinoamericano con sede eo Ch ile pidiendo se descooozca lo actuado por cl presente congreso, 
por haber sido elegido fraudulentamente; perrnanecer en sesi6n pennanente Ia Junta Directiva: y 
convocar a sesi6n general de Ia AEU, para los pr6ximos tres d{as de Ia semana entrante. 

Hasta aqui, Ia larga citadel peri6dico mencionado, que considero recoge en forma gene
ral los planteamientos mas importantes. 

2. El FUEGO se suma a Ia lucha 

Los estudiantes de secuodaria, agrupados en el Frente Unido del Estudiantado Guate
malteco Organizado (FUEGO), que jugaron uno de los papeles mas importantes en las 
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jomadas de marzo y abril, principian a participar con ocasi6n de una manifestaci6n contra 
Gran Bretafla, por el problema de Bel ice. Prensa Libre dice: Lt1 p,-otesta de los estudiantes 
naci6 con motivo de Ia capru,-a por autoridades brit(micas del estudiante Gustavo Rosado, 
exp,-esidente de Ia Asociacion de Estudiantes del Jnstituto Industrial, quien conjuntamente 
con el sei!or Francisco Sagastume y otros ing,-esaron a/ territorio de Be/ice( .. . ) Pero en 
el mitin. los oradores se refirieron a cuestiones politicos, sobre las cuales no podemos 
informar. por estar el peri6dico bajo amonestaci6n de censura previa( . .. ). Es de sefialar 
que existia "estado de sitio" en el pais y coo el una estricta censura de prensa, que impedia 
que Ia opinion publica pudiera obtener una buena informacion, lo cual hacia mas dificil 
Ia comunicacion y eo coosecuencia Ia lucha principiada por los estudiantes universitarios. 

En asamblea general de AEU celebrada el 7 de marzo por Ia ooche, la AEU acordo un 
paro general de Ia bores el dfa 9 de 10:00 a 1:00 de Ia manana como pro testa por el fraude 
electoral. Asimismo se convoco a una reunion por la tarde en Ia Facultad de Derecho para 
luego dirigirse at Congreso Nacional para solicitar una scsi on de puertas abiertas. La AEU 
pidi6 a los estudiantes de secundaria que se unieran a Ia lucha. Ellmparcial informa que 
esta manana el FUEGO - Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado- dis
puso secundar e/ asunto, para lo cual esta agrupacion pidi6 que los estudiantes de post
primaria hicieran un paro hoy. 

El gobiemo por su parte hace serias prevenciones a los estudiantes para que no realicen 
"actos fuem de Ia ley", y cita a los dirigentes estudiantiles al despacho del ministro de 
Gobemacion, Lie. Luis Gonzalez Batres, para preveoirlos. El mismo diario en un titular 
del 19 de marzo dice: REPELARAN MANIFESTACION. Se exhorta a tomar en serio las 
advertencias que se estan hacienda; alumnos deben volver al estudio. Es decir, el gobiemo 
principiaba a preocuparsc de Ia situacion, demostrando que sus primeras impresiones eran 
infundadas, pues dfas antes, el 2 de mano, el misroo roinistro Gonzalez Batres habia dicho 
que le tiene sin cuidado Ia huelga eswdiamil ammciada porIa Asociacion de Estudiantes 
Universitarios( ... ) Ya pueden permanecer en hue/ga todo el tiempo que quieran que los 
unicos perjudicados son ellos mismos (Ellmparciaf). Sin embargo, esas advertencias de Ia 
polida; elllamado del Ministro de Ia Defeosa "a Ia cordura", Ia bomba terrorista estallada 
eo Ia sede de Ia AEU el 4 de marzo por Ia noche, y Ia serie de publicaciones en campo pa
gado emitidas por agrupaciones fantasmas, indican Ia preocupacion que el gobiemo prio
cipiaba a sentir porIa geoeralizacioo del rnovimiento de protesta encabezado porIa AEU. 

3. la lucha principia a tomarse violenta al iniciarse Ia acci6n de las masas 

Como resultado del impulso que toma Ia protesta estudiantil, son capturados los primeros 
estudiantes; El Imparcial del 9 de marzo al informar sobre el particular dice: 

Aproximadamente unos 80 hombres y unos 20 vehiculos fueroo movilizados para efcctuar las de
tenciooes. Se igJJora el numero de detenidos [ ... ] Los tel6fonos de Ia capital fueron conados desde 
las 23 :30 horas de ayer basta las 5:00 horas de boy, para evitar que se pudieran comunicar entre 
s( los l!deres del estudiantado [ ... ] Varios recursos de exhibici6n se interpusieron esta mailaoa en 
Iacona suprema de justicia y en las difereotes sa las de Ia capital, a favor de los capturados. Entre 
dichos recursos se eocuentran el del cstudiante Hugo Quan Ma, secreta rio de finanzas de Ia AEU, 
Oscar P~rez, presidente del FUEGO, Jose Abel Sanchez Castillo, Jorge Mario Rubio, este ultimo 
miembro de Ia Directiva de Ia Asociaci6o de Estudiantes de Ciencias Econ6micas. 

El 9 de marzo se realiz6 el primer paro de tnifico en Ia capital y sucedieron los primeros 
encuentros entre estudiantes y policfas, que constituirian las caracteristicas mas importan
tes de las luchas de marzo; veamos como recoge csta noticia el peri6dico Jmpacto del I 0 
de marzo: 

31 



50 AIOO$. JORNADAS PATRJOTICAS DE MARZO Y ABRIL DE 1962 

Con saldo de varios heridos, algunos eaiTOS abollados y dailos de poca monta en los edificios 
pub\icos, result6 el paro estudiantil de una bora realizado ayer de las I 0 a las II horas y el cual 
a barco no solamente a los centros de estudio universitarios y sccundarios sino que tam bien a los 
centros de trabajo dondc prestan sus servicios alumnos de las distintas facultades de Ia univer
sidad aut6noma de San Carlos. La pol icfa tuvo que intervenir violentamente contra los j6,•enes 
esrudiantes de secundaria, que paralizaron el trans ito durante una bora en las principales arterias 
citadinas y lograron desviar de sus rutas ordinarias a los autobuses urbanos, que se vicron descon
trolados, al encontrarsc con grupos oumerosos de escolares que impedian su circulaci6n [ .. . ] El 
paro decretado por Ia AEU y acuerpado por el FUEGO, alcanz6 a todos los institutes nacionales 
de secundaria. AI baber participado en cl, paralizaron labores por una hora, el fNCA, Belen, Co
mercio, Rafael Aqucche, Adrian Zapata, lnstituto Central para Varooes, Escue Ia Nom>al y otros. 

Asimismo se infom1a en el mismo peri6dico que: 
Los cstudiaotes universitarios que prestan sus servicios en Ia ruunicipalidad capitalina, y en el 
lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, tambien acuerpan Ia medida acordada por AEU ( ... ] 
A Ia bora seilalada, salieron de ambas institucioncs y juntaron sus contingentes. Forman filas y 
coronaron cl edificio municipal, pasando frente a Ia plaza ltalia. Se situaron eo las escalinatas 
sur del palacio municipal donde entonaron el Himno nacional, haciendo uso de Ia palabra dos 
universitarios. 

La AEU habfa convocado a los estudiantes universitarios y de postprimaria, asi como al 
pueblo eo general, para reunirse en Ia Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales a las 16:00 
horas para realizar luego una manifestaci6n al Congreso de Ia Republica, pero Ia manifes
tac i6n fue pospuesta y en su Iugar se llev6 a cabo un mitin masivo en el interior de dicba 
facultad. Ellmparcial, comenta asf: La razon de posponer Ia demostracion estudiantil fue 
que el congreso no celebr6 sesion, debido a/ duel a que se acord6 par el fallecimiento del 
licenciado Adriim Recinos, argucia que utiliz6 el congreso para no concurrir, en vista de 
que los esrudiantes sin duda alguna llegarian al mismo a pesar de Ia movilizaci6n policiaca 
y demostraci6n de fuerza que el gobiemo hizo, circulando toda esa cuadra y tratando de 
impedir que los estudiantes y el pueblo se reunieran, cosa que por otro lado no logr6, como 
lo demu.estra Ia asistencia masiva al mitin en Ia facultad de Derecho. 

Los estudiantes de Quetzaltenango tambien acuerpan a Ia AEU, principian a manifestar. 
Un articulo fecbado el \ 0 en Quetzaltenango, enviado por el corresponsal de£/ Jmparcia/, 
infom1a: Una seria prevenci6n hizo en/a manana el comandame del destacamento mililar 
de esa ciudad, coronel Alejandro de Leon Sigfienza, a los estudiantes universitarios para 
que se abstengan de proseguir en sus manifestaciones que iniciaron oyer, pues de lo con
trario se procedera a disolver cualquier gmpo que trate de alterar el orden pllblico( .. . ) 
Sin embargo, pese a Ia prevencion que hizo, voceros autorizados manifestaron que es muy 
probable que a/ media dia de hoy se 1/eve a cabo otra manifestaci6n que tendra el mismo 
recorrido que hiciera Ia de ayer. 

Con Ia experiencia obtenida basta ese momento, Ia direcci6n de AEU principi6 a plani
ficar Ia lucha, para no dejarla a Ia espontaneidad de los grupos estudiaotiles. Eo esa forma, 
se dispuso cortar todas las principales arterias que dan salida al trafico, dejando libre imica
mente Ia de ingreso al casco de Ia ciudad y se asignaron esquinas importantes a cada grupo 
estudiantil, de tal suerte que el paro efectuado ell3 de roarzo caus6 mucho mayor impacto. 
Los titulares de los peri6dicos dan una idea de Ia situaci6n: 

DESORDENES CALLEJEROS ESTA MANANA. El panico cundi6 en las calles capitalina~ 
cuando comcozaron los disparos y las lacrim6gena.s, La Hora; 28 ESTUDIANTES ANTEND!O 
HOPITAL GENERAL AYER, Prensa Libre; y mas aun las cr6nicas de La flora del 13 de marzo 
recogen a sf los incideotes: Desde el inicio del paro de actividades escolares, a eso de las I I boras, 
Ia anarqula scnt6 sus reales en lo que es el coraz6n de Ia ciudad. Tanto estudiantes universitarios, 

32 



50 ANOS. JORIIADAS PATRI6-ncAs DE MARzo Y AsiUL DE 1962 

como escolares de postprimaria, ab:mdonaron sus respectivos establecimientos de enseftanza e 
iniciaron de inmediato el paro dellrinsito ( ... )Una vcz OlpJlizados en grupos, estudiantes. entre 
los que tam bien participaron mujeres, y universitarios se situa.ron en puntos estrategicos para no 
permitir Ia circulaci6n de ninguna clase de vebiculos. 

Y mas adelante el comentario dice: 
La Escuela de Medicina se convirti6 hoy al medio dia en el principal objetivo de Ia policla. c·uyos 
elementos abaodonaron su vigilancia en el Rafael Aqucchc, situado en Ia '1'. Calle entre 2'. Y 3'. 
Avenidas. zona central, para concentrarse frente ala entrada principal de este establecimiento( ... ) 
En uno de esos eboques tntrc estudiantes de medicina y agcntes dt Ia judicial y policias de Ia 
nacional, un miembro de Ia judicial fue recogido por un grupo de estudiantes que lo introdujo a 
Ia escuela. Los esrudiantes propmaron una soberana paliza al judicial, quien logr6 zafarse de sus 
captores al intervenir <I Decano de Ia Facultad de Medicina. 

La lucha sc vuelve violenta, cl trdnsito es paralizado, se desinflan llantas, grupos de mu
chachos y muchachas a media calle impiden eltransito de veh iculos. £/ Imparcia/ del 14 
de mar?.o dice: Auromoviles y camioneta.1· urbanas fueron dailadas por los manifestanres, 
para impedir que circularan. f'or orra pane, varios choferes de camioneras del servicio 
urbana calaboraron volunrariameme c011 los esrudiantes, arravesando SLIS vehiculos e11 
las cal/es y avenidas. Pracricamente e/ rrimsiro en secrores del cenrro de Ia ciudad quedo 
detenido dt"a"re el paro decrerodo par Ia AEU. Por otro I ado, Ia represi6o tambieo se agu
diza. el gobiemo principia a ulilizar metodos primitivos de repres16n tal como lo atestigua 
el mismo peri6dico cuando dice: 

Con disparos de sal - nue1•o sis1ema empleado hoy por agen1es de Ia autoridad- y bombas lacri
m6genas y batones Ia policia consigui6 disolver a los grupos de cstudiantes. Se iufonn6 tambien 
que cl numero de detenidos y de heridos habia aumentado, oficinlmente se dio a conoccr en Ia 
policla que hasta anochc sc enconlraban detenidas 52 personas, todas elias capturadas ayer. El 
numero de heridos se calcula en unos 50. Hoy porIa maftana. los estudiantes, como en las ocasio
nes an1eriores. se armaroo de piedras que lanzaron contra las autoridades( ... ) Las actividades del 
come«;io de Ia zona central, qucdaron casi paralizadas, pucs por temor algunos establtcimientos 
cenuron sus pu<rtas. 

Aunque en estas cr6nicas bay muchos juicios de valor, que tratan de minimizar las accio
oes estudiantiles, lo cierto es que los objetivos proclamados por los estudiantes se estaban 
logrando. ya sea mediante Ia colaboraci6n voluntaria de Ia poblaci6n o por "temor", como 
dice £/ Jmparcia/. 

Todo esto obligaba al gobiemo a tomar otras medidas, pucs no bastaba Ia simple ame
naza, Ia rcpresi6n nonnal, si no sc acudia a medidas excepcionales y en esta oportunidad 
rccurri6 a trasladar "campesinos anticomunistas" para in limidar a Ia poblaci6n urbana: 
(Prensa Libre) el Jefe del Deparramemo judicial, senor Jorge Cordoba Moli11a, dec/o
ro esra manana, mienrras grupos de campesinos ingresaball en dicho deparramenro, que 
campesinos amicomunisras •-en ian a dar apoyo a/ gobierno y que esrarian e11 accion CIIOII

do el coso /o amerirara. 
Como producto del recrudecimiento de Ia represi6n gubemamental muere el primer 

csrudiante, br. Marco Antonio Gulierrc?, qui en era protesorero de Ia Asociaci6n de Esrudian
tes de Ciencias Econ6micas y cs herido de gravedad el presidente de Ia misma asociaci6n 
y prcsidente del Consejo Estudiantil de Ia AEU, br. Bernardo Lemus. Postcrionnente a este 
ascsinato, Ia lucha adquiri6 un caracter mas agudo y se suceden las luchas callejeras como 
lo denotan los titulares de prcnsa: lmpacto del 16 de marzo, titula a 6 colwnnas VARJAS 
PERSONAS MUERTAS Y MAS DE I 50 HER! DOS AYER. y La Hora del 17 de marzo dice: 
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5 muertoo y numerosos heridos en sucesos callejeros de ayer [ ... ] Balacera en el cemen
terio general; esrudiantes y fuerza publica cbocan. Particularroente violento fue el encucntro entre 
policfas y estudiantes Uevado a cabo en el cementerio general. La Hora lo relata asi: Agentes de 
Ia judicial que acompafiaban el scpclio de uno de sus compaileros muerto antier, se enfrascaron en 
violenta lucha coo los farniliares y estudiaotes y obreros que se encaminaban al cementerio general 
para dar cristiana sepultura a los caidos el jueves anterior[ ... ] Los lugares pr6ximos al cementerio 
general fueron teatro de tremenda lucha librada entre agentes del orden publico y ciudadania en 
general. Aqui hubo regular cantidad de beridos y muertoo, pero las autoridades se abstuvieron de 
informar sobre el particular. 

Las reproducciones anteriores demuestran Ia amplitud de Ia lucha y Ia profundidad de 
Ia misma, ante un gobiemo que indudablemente nunca tuvo Ia confianza de Ia juventud 
progresista de nuestro pais. 

4. La participaci6n de los partidos politicos es insignificante 

En esta lucha se convers6 con los partidos politicos de oposicion, con quienes Ia AEU 
habia tenido contacto dentro de Ia pluralidad politica existente entre sus directives; se 
mantuvieron pliiticas con cl Partido Revolucionario, Democracia Cristiana Guatemalteca 
y Movimiento de Liberaci6n Nacional, partidos que a su vez quisieron aprovecharse 
del movimiento, pero que fueron incapaces de movilizar a Ia poblacion. En Ia planifica
cion de los paros, en Ia AEU se designo a los partidos los puntos en que lcs correspondia 
actuar, al unisono con los estudiantes, pero solo estos - los estudiantes- cumplieron con 
su cometido, pues los partidos no ten ian bases que los secundaran, ya que estas seguian 
Ia direccion de los estudiantes, y no pudieron o no quisieron parar el tn\fic.o en el Iugar 
que se les habia destinado. 

Muchas platicas se sostuvieron coo los dirigentes politicos y era evidentc que estos tam
bien le tenian miedo a Ia lucha popular; solo les interesaba dar un golpe que les permitiera 
el acceso al poder, para lo cual se esforzaban por establecer contactos militares, pero no 
daban ninguna ayuda en Ia movilizacion de las masas. Prensa Libre del 19 de marzo dice: 

Un dcspacho de Ia prensa asociada, al recoger declaraciones del licenciado Villacorta Vielman, 
vicepresidente del Consejo Politico (del MLN), dijo que el y otros seis lideres oposicionistas 
arrestados por Ia policia en Ia casa del Dr. He.mandez. protagonizaron los siguientes sucesos: se 
hallaban en Ia mencionada casa, cuando se present6 Ia policia "coo gran lujo de fuerza" dispa
raodo sus am1as y pcnetrando violcntamente en el interior de Ia misma. El Dr. Hernandez logr6 
escapar y no pudo ser capturado. La policia, segun el relato del licenciado Villacorta Vielman, 
puso manos en alto a todos los deteoidos, les incaut6 todas sus pertenencias y luego, a bordo de 
jeeps y camiones de palangana, los llev6 a presencia de Cordoba Molina, jefe de la judicial. En 
el despacbo de este se les devolvi6 todos sus efectos personates y luego, despues de una phltica 
telef6nica del jefe de Ia judicial, fueron !lev ados en vchiculos policfacos a Ia Casa Crema: Villa
coria Viclman,licenciado Mario Sandoval Alarcon, licenciado Rene de Le6n Schloner,licenciado 
Carlos Escobar Armas, ingeniero Hector Andrade, Salvador Hernandez hijo y Alfredo Munoz, 
yemo del Dr. Hernandez. Ya en presencia del presidente Y digoras Fuentes, el gobcmante dijo 
que habia interes en llegar a un eotendido con los partidos de oposici6n que militan en las filas 
del anticomunismo, a fin de encontrar una soluci6n a los graves problemas enfrentados Ia semana 
pasada. Los presentcs, hicieron ver al gobemante, segun Ia informaci6n, que ellos no estaban en 
condiciones de tomar nioguna decisi6n en estos momentos) en primer Iugar porquc, prActic.amen
te, se consideraban presos y, en segundo porque. no habia representante del Partido Revoluciona
rio "ya que el Liccnciado Mario Mendez Montenegro, tuvo que escapar cuando llegaba a Ia casa 
del Or. Hernandez'". 
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Es decir, que los dirigentes de los partidos politicos de oposici6n si tenian inten!s en 
aprovechar Ia manifestaci6n de descontento popular, pero sin tamar en cuenta a las masas 
que estaban dando batalla ni a sus dirigentes, los estudiantes universitarios. 

Este aspecto es reflejado por un manifieslo de profesionales democn\ticos que respaldan 
Ia lucha estudiantil, cuando dicen (La Hora, 24 de marzo): 

Lo que aqul afinnamos, podemos hacerlo, porque no estando vinculados con cl gobiemo ni con 
ningun partido politico, conscrvarcmos una independencia total de criterio. Y al hablar de Ia crisis, 
manifiestan: Los ultimos acontecimientos tiencn su origen en Ia total ausencia de juridicidad que 
confronta el pals y en una serie de arbitrariedades y actos delictuosos, comctidos por funciona
rios irrcsponsables, prisioneros ilegales. asesinatos, torturas, exilios, violaciones al domicilio, etc. 
Culminaron estos hechos con el escandalo electoral del 3 de diciembre pasado. La repercusi6n que 
ba tenido este fraude es innegable: bay una fuerte corriente de Ia opini6n publica que considera 
que se ha roto el Estado de Derecho, como consec.uencia de Ia integracion ilegal del Congreso de 
Ia Republica. Nosotros participamos de esta opini6n( ... ) Una vez mas, y ante el siJencio complice 
y vergonzoso de las eotidades a opinar, fue Ia hidalga Asociaci6n de Esrudiantes Universitarios 
(AEU), quien enjuici6 Ia situacion nacional y se Ianzo a una acci6n civica, para lograr que el pro
ceso electoral fraudulento fuera anulado. Fueron secundados en su acci6n por los estudiantes de 
post-primaria, los maestros, empleados de las entidades estatales y algunos sectores fuertes de Ia 
clase obrera. Tal documento esta firm ado por distinguidos profesionales entre quienes seilalamos 
al Dr. Adolfo Mijangos Lopez, Licenciado Carlos Guzman BockJer, Dr. Jose Bamoya Garda, Dr. 
Jose F. Cabarrus, Dr. Julio de Leon Dimas, Dr. Wellington Amaya y otros. 

5. Solo los estudiantes plantean programas 

La lucha contra el n!gimen deY dfgoras tenia en su inicio como objetivo Ia anulacion de 
las elecciones de diputados, porque las mismas babian sido fraudulentas, pero fue cam
biando sus metas y objetivos conforme aument6 Ia represi6n y se extendi6 la misma, de 
suerte que los estudiantes universitarios y el pueblo que los acompal!aba, encabezados por 
Ia AEU, planteaban ya no solo la anulacion de las elecciones, sino Ia renuncia del propio 
Presidente de la Republica, y junto con tal postura, se expuso al pueblo una plataforma de 
cambios importantes que conllevaba, entre otros (por no contar con dicho documento lo 
cito de memoria), los siguieotes puntos: 

I. Renuncia deY digoras; 

2. Disoluci6n del Congr""o de Ia Republica; 

3. Derogatoria de Ia Constiruci6n del 56 y vuelta a Ia de 1945; 

4. Libre organizaci6n y participacion poUtica; 

5. Reforma agraria, Reforma urbana, etc. 

El Lie. Clemente Marroquin Rojas, que jugo un importante papel-como lo veremos mas 
adelante- en evitar Ia caida de Y dfgoras Fuentes, escribi6 un editorial el 20 de marzo, en 
La Hora, titulado precisamente SOLO LOS ESTUDIANTES HAN TEN/DO PROGRAMA. 

En los acruales movimientos politicos y sociales, los esrudiantes expusieron un programa de ac
ci6n: formularon un pliego de pcticiones terminante. Los partidos polit.icos callaron, no dijeron 
si bacian suyos estos puntos o si diferian de ellos parcial o totalmente. La peticion estudiantil 
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constituia un cambio total de regimen: Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, etc. Era pues y sigue 
siendo un cambio total en Ia estructura del gobiemo. Los partidos politicos de dcrecha: MLN y 
Democracia Cristiana seguramcnte no asp iran a csto, porque en sus finales constituiria Ia destroc
ci6n de lo que ellos fundaron cl alio 54. Sin duda por esto, nada dijeron de sus pretensiones ni 
nada han dicho con Ia claridad que los estudiantes( .. . ) Los partidos de izquierda moderada, el PR, 
tampoco expusieron una petici6n formal en sus actividades. 

El programa de Ia AEU, como era 16gico, recogfa las inquietudes progresistas y hones
las de los estudiantes, pero desde luego no tenian una completa formulaci6n, sino eran 
realmente a lgunos puntos de un programa que deberia formularse posteriormente. Pero, 
lo importante es que bubo un planteamiento, en a lgunos puntas un tanto aventurado, que 
incluso asust6 a los propios pa.rtidos pol(ticos, que a partir de esc momento, y creyendo 
que el triunfo habia llegado, quisieron marchar por su propia cuenta y desligarse lo mas 
posible de Ia AEU. 

Esto quiza fue el principio de Ia derrota del movimiento, Ia repulsa al gobierno deY digo
ras era realmente casi umlnime, todos los sectores - incluidos los militares- coincidian en 
que Y digoras debia salir del gobiemo, porIa corrupci6n, Ia incapacidad y desbonestidad de 
su gobiemo, pero diferian en Ia formulaci6n y objetivos del nuevo regimen, lo cual impidi6 
que se consolidara un frente comun contra e l gobiemo y se pudiera asi derrocarlo. 

El Lie. Clemente Marroqu(n Rojas, con su caractcristica forma de explicarse, principi6 a 
asustar con el "petate del muerto"; recuerdo un editorial de La Hora, fue leido en Ia radio, 
donde Clemente decia mas o menos: Ydigoras se va (.pero quien viene?, en el articulo ci
tado anteriormente, dice: 

(,Aceptara el MLN Ia disoluci6n del actual Congreso y como consecuencia el retorno a Ia 
Constituci6n del 45? Lo accptar-.1 igualt:nente Ia Democracia Cristiaoa, campcona en parte del 
movimiento liberacionista? Creemos que no, quizci por esto jam3s fommlaron una petici6n 
concreta y solo esperaban que se derrumbara el regimen, para entrar, segun ellos, en una nueva 
lucha electoral que pudiera darles Ia presidencia. Vana ilusi6n, porque cuando un movimiento de 
juvcntud se apodera del mando, Ia rcvoluci6n se pone en marcha y ni los mismos que Ia impel en 
saben'd6nde va a detenerse. Una revoluci6n se sa be c6mo principia, pero no hay fuena capax de 
encausarla cuando han roto los diques de las viejas normas. 

Ante Ia situaci6n planteada, solo era aceptada Ia direcci6n de parte de Ia AEU, que cont6 
con e l valioso -y en muchos aspectos mas importante que Ia propia lucha universitaria
apoyo del FUEGO, entidad estudiantil de una hermosa trayectoria. El descontento mani
fiesto de Ia gran mayoria de Ia poblaci6n contra el regimen ydigorista se iba concretando 
co Ia lucha popular, que adquitia cada dia nuevas y creadoras formas: desinflada de llantas, 
tirada de tachuelas, bombas molotov, ampollas pestilentes, ba.rreras en varios barrios de Ia 
capital, toma de radios para trasmitir mensajes, etcetera. La AEU recibia constantemente 
delegacione's de estudiantes de post-primaria del interior del pais, delcgaciones de campe
sinos y mensajes de solidaridad. El movimiento preocupaba a todos los sectores conser
vadores: al gobiemo que se tambaleaba, a Ia oligarquia que, sin simpatizar con Y digoras, 
no apoyaba el movimiento porque vela amenazados sus illtereses con los planteamientos 
estudiantiles. El ejercito, donde tambien el descontento contra el gobiemo era manifiesto, 
no se atrevfa a actuar, aun cuando ya altos oficiales habia.n buscado contacto directo con 
los estudiantes para planificar Ia forma y determinar e l dia en que Y dfgoras abandon aria el 
poder, dla que no llego, a! rnenos en ese momento. 

Pero en esta etapa de Ia lucha, Ia presion de los sectores conservadores principia a sen
tirse, Ia prensa escrita, Ia radio nacional, y otros medios de comunicaci6n son utilizados al 
maximo para desprestigiar el movimiento estudiantil, acusarlo de estar dirigido por Fidel 
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Castro y Moscu; tanto que el manifiesto de los profesionales ya citado sobre el particular, 
dice: segtin Ia propaganda oficial estamos at borde de Ia Segundo Republica Socialista 
de America. El gobiemo echo manoa todo cuanto pudo, calumni6, amenazo y corrompio, 
para poder mantenerse. En estas condiciones Ia lucha perdi6 fuerza y principi6 a ceder. 

II 

Las principales caracteristicas de las luchas de abril son: 

I. La AEU ya no mantiene Ia direcci6n general del movimiento 

Terrninados los sucesos de marzo, el movimiento popular perdio fuerza y principia a 
restablecerse Ia normalidad. El gobiemo habia sorteado Ia crisis y tendia a consolidarse, Ia 
prensa, que en algunos casos habia simpatizado con el movimiento estudiantil, o al menos 
habia dado cabida a noticias que el estado de sitio impcrante prohibia, principi6 a hacer 
meritos frente a quienes habian logrado detener el impulse popular. Los propios estudian
tes, aun guardando el luto decretado por Ia AEU, principiaban a conmemorar Ia Huelga 
de dolores, cuando se habia acordado, dentro de Ia t6nica de lucha contra el regimen, no 
hacer ninguna celebraci6n festiva, como Jo prueba el No Nos Tientes de esc ano, que se 
edit6 "serio" y con una cantidad de fotografias de los acontecimientos, lo cual constituye 
una prueba grafica para Ia posteridad. En estas circunstancias, el 12 de abril, una patrulla 
del ejercito asesina, cobardc y alevosamente, a cuatro estudiantes, Ires universitarios y uno 
de secundaria; esta provocaci6n plante6 de nuevo Ia lucha contra el regimen ydigorista que 
demostraba con e.sto una caracteristiea ya por todos conocida, Ia irresponsabilidad en Ia 
direcci6n del pais. La Universidad vuelve a Ia lucha, esta vez encabezada por el Consejo 
Superior Universitario, que respondi6 con firmeza frente a estos asesinatos perpetrados en 
Ia Facultad de Derecho y pidi6 Ia renuncia del Presidente de Ia Republica. Con este acto 
digno y-ejemplar en el que tuvieron valiente participaci6n los Decanos - ya que el Rector se 
enfermo por los acontecimientos- profesore.s, profesionales y estudiantes (por no tener Ia 
lista a mano, no puedo mencionar nombres en esta oportunidad), el Consejo se coloc6 a Ia 
vanguardia de Ia lucha contra Y digoras y principi6 a recibir Ia solidaridad de gran cantidad 
de entidades sociales del pais. 

2. La lucha de masas cede terreno a Ia lucha de instituciones 

Despues del imponente sepelio de los estudiantes: Armando Funes y Jorge Galvez Ga
lindo, asesinados junto con Noel Arturo Lopez y Felipe Gutierrez -<le acuerdo con las cr6-
nicas de prensa UJ/as 10,000 personas. presenciaron el cortejo filnebre que enfi/6 sabre Ia 
10"cal/e hasta Ia 6"avenida y 18 calle- (EI 1mparciaf), el rechazo al gobiemo de Ydigoras 
volvi6 a cobrar fuerza y esta se concreto en Ia demanda del Consejo Superior Universitario, 
que despues de una detcnida exposic i6n ACUERDA: pedir at ingeniero y general Miguel 
Ydigoras Fuentes, en Ia forma mcis respetuosa, su remmcia inmediata e irrevocable del 
cargo de Presidente de Ia Republica de Guatemala. Con esta breve parte resolutiva de un 
largo planteamiento, el Consejo Superior recogi6 lo que era ya una demanda general del 
pueblo. 

Esta posicion del mas alto organismo universitario dio nueva fuerza a una lucha que 
aunque no habia desaparecido, por cuanto sc daban golpes espectacu lares (como el del 
estadio del dia 2 de abril, el asalto a un carro publicitario y Ia celebraci6n de un mitin en 
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Ia 6'. avenida el 5 de abril, Ia lanzada delllquido pestilente en pleno palacio nacional), 
iodudablemente perdia fue.rza y, como manifestamos aoterionnente, e l gobiemo ydigorista 
se consolidaba. 

De tal manera que con Ia posici6n de CSU vuelve Ia esperan:z.a a los j6venes universi
tarios y de postprimaria; Ia petici6n de renuncia se generaliza y Ia hacen suya c l Consejo 
Capitalino,Asociaci6n de Locutores y periodistas, los Colegios Profesionales, los claustros 
de catedraticos de segunda cnsellan:z.a, trabajadores del interior del pais, etc. Es importante 
destacar Ia petici6o de renuncia por parte de Ia Asociaci6n de Comerciantes de Guatemala 
(que noes desde luego Ia Camara de Comercio, s ino reunia en su seno a pequeiios comer
c iantes) as( como Ia fonnaci6n del Frcnte Civico Nacional, constituido por llamamiento 
de Ia ABU, por las siguientes entidades: Asociaci6n Guatemalteca de Derechos Humanos, 
Asociaci6n de Locutores de Guatemala (ALG), Asociaci6n de Propietarios de Radiodi
fusoras Particulares, Federaci6n Aut6noma Sindical (FASGUA), Frente de lntelectuales 
Guatemaltecos, Frente de Mujeres Guatemaltecas, Frente Unido del Estudiantado Gua
temalteco Organizado (FUEGO), Frente Unido del Magisterio (FUMN), Partido de Uni
dad Revolucionaria (PUR), Sindicato de Acci6n y Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF). 
Uni6n Revolucionaria Guatemalteca (URD). 

Como seve, el numero y caracteristicas de las instituciones firmantes era realmente am
plio, y Ia demanda de cuatro puntos muy concreta y de fondo democnltico. 

3. S6lo parte de Ia prensa escrita y los funcionarios publicos defendian a Y digoras y una 
sola instituci6n importante le d io apoyo, Ia Iglesia cat6lica, mediante un documento suma
mente reaccionario desde e l puoto de vista politico, e inhumano desde el punto de vista 
social, al dar uo espaldarazo a un gobiemo impopular que estaba asesinando a sangre fria 
a l pueblo. El documento principia asi: 

AI pueblo cat61ico de Guatemala: cl episcopado de Ia provincia eclesiastica de Guatemala, en vis
ta de los ultimos sucesos que han alterado Ia paz y fratema convivencia entre los diversos sectores 
del pueblo, asf como Ia grave amenaza del comunismo a teo, matcrialista y totalitario, que con las 
conocidas tacticas rcdobla esfuc!"t.OS por dominar al pais( . . . ) 

El documento es largo y esta cal:z.ado por Ia firma del arzobispo de Guatemala, Monseiior 
Mariano Rossell y Arellano -de triste recordatorio para los estudiantes y pueblo de Guate
mala- y todos los obispos. Sin restar importancia at pronunciamiento, dada Ia fuerza de Ia 
Iglesia en nuestro pais, sf es conveniente decir que el mismo fue rechazado por importantes 
grupos cat6licos y entidades asociadas con Ia religion, pero de todas fonnas este respaldo 
fue muy importante en esta etapa para Y digoras. 

III 

Resumen y conclusiones de las /uchas de marzo y abril 

I. Las luchas de marzo, encabezadas por los estudiantes universitarios, no tuvieron un 
caracter estrictamente estudiantil. aun cuando Ia participaci6n estudiantil fue uminime, 
tanto en Ia Universidad como, y quiza principalmente, en el sector de post-primaria, 
sino por cl contrario, estrictamente politica, no partidista, lo cual respondi6 a Ia ma
durez y el grado de politizaci6n existente en Ia d irecci6n y eo todo e l conglomerado 
estudiantil. 
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2. La lucha de marzo adquiere un caracter popular. Efectivamente, a Ia lucha estudiaotil 
se incorporan los sectores populares, como lo prueban las noticias de prensa de esos 
dias, donde es facil encontrar noticias sobre lo siguiente: 

2.1 Sectores estudiantiles: Ia huelga decretada por Ia AEU, es estricta y consciente
mente respetada por los estudiantes de todas las facultades de Ia Universidad de San 
Carlos de Guatemala; Ia huelga decretada por el FUEGO, es aceptada por todos los 
establecimientos oficiales de secundaria y muchos de los colegios privados; 

2.2 Sectores de emp/eados ptiblicos: respaldan el movi.m.iento estudiantil, los trabaja
dores del Estado, principalmente aquellos que a Ia vez son estudiantes universitarios 
como los de Ia Muoicipalidad de Guatemala, del lnstituto Guatemalteco de Segu
ridad Social, de los tribunates de justicia, de los baocos estatales (Credito Hipote
cario Nacional, Banco de Guatemala, etc.), el Frente Uoido Nacional Magisterial 
(FUMN), formado por profesores de segunda ensenanza y primaria; 

2.3 Sectores obreros: apoyan tambien este movirniento los lrabajadores organizados 
en dos de los principales siodicatos de Guatemala, el SAMF, que decreto Ia buelga 
y el Luz y Fuerza (empleados de Ia Empresa Electrica de Guatemala, en esa fecba 
empresa privada extranjera), el Sindicato de Automovilistas y otros sindicatos de Ia 
FASGUA. 

2.4 Otros sectores: un f11erte grupo del sector comercial cerro sus establecimientos 
durante una semana, colegios profesionales, como el Colegio de Economistas y otros 
grupos de profesiooales se manifestaron, el Consejo Superior Universitario se pro
nuncio declarando non grato a Y dfgoras por el allanamiento de las instalaciones uni
versitarias, Ia Radio Quetzal fue clausurada por su apoyo al movimiento, Ia lmprenta 
Graphos fue daiiada en sus instalaciones por el mismo motivo, etc. 

3. Las jornadas de abril son una lucha de iostituciones que sustituye a Ia lucha popular 
ya debilitada por Ia represi6n gubemamental. 

4. Las jornadas de marzo y abrif adquieren un caracter nacional. El movimiento encabe
zado por los estudiantes se extendio a diversos departamentos: Ia capital, tal como ya 
fue explicado, era el centro, pero ademas estudiantes de secundaria de Antigua Guate
mala, universitarios de Quetzaltenango, tal como lo refleja Ia prensa nacional en esos 
dias estabao en paros y manifestaciones, pero ademils se tenia contacto coo estudiantes 
de secundaria de Coban, Chiquimula y otros lugarcs, aunque ya no se comprob6 si 
efectivamente se fueron a Ia huelga; trabajadores de La Gomera, Escuintla, y de Puerto 
Barrios manifestaron su apoyo. Los mae.stros de muchos municipios del pafs tambien 
acuerparon Ia lucha contra el regimen deY dfgoras, aceptando Ia decision del FUMN. 

5. Las organizaciones polfticas tradicionales no respondieron a Ia lucha. Los partidos 
politicos fueron incapaces de movi lizar geote de apoyo a Ia lucha, aun cuando sus di
rigentes lo i.ntentaron en algunas oportunidades. 

6. Solo Ia AEU hizo planteamiento de tipo programatico, que le dicron contenido demo
cratico a las jomadas de marzo y abril. 

7. La lucha demostr6 que ya no era posible en nuestro pais derrocar a un gobiemo si a Ia 
vez no se cuenta con instrumentos armadas que respalden Ia accion de las masas. En 
este techa se inicio, por otra parte, Ia incorporacion de los civiles en Ia lucha armada. 
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8. La represi6n contra el pueblo adquiri6 un caracter nunca visto en nuestro pais, Ia can
tidad de muertos y heridos asi lo demuestran. Asimismo fue evidente Ia utilizaci6n de 
metodos represivos empleados principalmente por cubanos batistianos que Ia policia 
tenia a su servicio. 

9. Los sectores democraticos emprendieron un cambio diferente de resistencia que en 
muchas oportunidades oblig6 al sacrificio de valerosos j6venes dirigentes, lo que pos
teriormente debilit6 al movimiento popular. La Jucha annada fue Ia unica salida que 
le qued6 al pueblo, pero Ia improvisaci6n y precipitaci6n le impidieron desarrollarse 
mas exitosamente. 

10. La toma de poder por el ejercito, un aiio despues, fue el epilogo de estas gestas, las 
que demostraron el repudio al gobiemo deY digoras, como lo confesara el propio ejer
cito en su proclama de marzo del I 963. 

GUATEMALA 
EL SIGNIFICADO DE LAS JORNADAS DE MARzo Y ABRJL23 

Manuel Co/om Arguetcr• 

L as jomadas de marzo y abril constiruyeo hechos de Ia historia contemponlnea de Gua
temala. Como dicha etapa hist6rica no se ha superado, corresponde a nosotros actuar 

como testigos y hacer lo posible por interpretarla, a sabiendas de que pueda haber una bue
na dosis de subjetivismo en Ia apreciaci6n de los hechos y sus consecuencias. 

Creo que Ia historia contemponinea de Guatemala Ia dominan dos hechos: 
Por uo lado, Ia Revoluci6n democnitica de Octubre iniciada en 1944, truncada abrupta 

y violentameotc en 1954. Y por otro, el proceso contrarrevolucionario que, de 1954 en 
adelante, va marcando nuevas formas de intervenci6n imperialista, asociada a difcrentes 
aspectos de subordinaci6n de Ia oligarqula terrateniente y de Ia burguesia nacional. Desde 
ese momento, quienes detentan el poder y tratan de legitimarlo, desarrollaran los primeros 
elementos fascistoides que caracterizar{m a Ia mayoria de gobiemos de America Latina. 

Ambos momentos que estamos analizando, estan nnarcados por condiciones intemas y 
externas especificas, que en su desarrollo y culnninaci6n incidiran en el cauce que tonnen 
los acontecimientos que en Ia actualidad vivimos. De ahf que su amllisis detenido dara Iuz 
acerca del c6mo y bajo que condiciones ha tcnido que impulsarse Ia lucha popular, y que 
experiencias podennos sacar de ese proceso para Ia lucha revolucionaria. 

La intervenci6n extranjera en 1954, que termin6 con el gobierno de Jacobo Arbenz, cort6 
un proceso politico social a traves de una fuerza foranea extranjera. Lo hizo por nnotivos 

H Ex.trac.to del documento publicado en Ia Revisra USAC, No.l -1997. Oirecci6n General de ExtensiOn Uni-
ve.rsitaria. 

2A Acadt!mioo y pOlitico guatemalteco. Foe catedn\tico uoiversiratio, miembro del Consejo Superior Univcr· 
sitario de Ia USAC. Uno de los fundadores del Partido Revolucionario (PRJ. de Ia Unidad Revolucionaria Oe
mocnltica (URO) y del Freme Unido de Ia Revoluci6n (FUR). f ue asesinado alevosamente en marzo de 1979, 
cuando gobemaba cl general Romeo Lucas Garcia. 
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de polltica hegem6nica de los Estados Unidos, par intereses de las compafiias extranjeras 
en Guatemala: banana, petr61eo, electricidad; y tomando como instrumento a una pequei\a 
oligarquia terrateniente. Digo pequeila porque en el derrocamiento de Arbenz el peso de Ia 
oligarqula era minima, realmente to deterrninante fue Ia intervenci6n extranjera. 

La contrarrevoluci6n no consisti6 simplemente en terrninar con una constituci6n demo
cratica de gobiemo; Ia intervenci6n extranjera signific6 que - at poner el poder en manos 
de una minoria de derecha- esta se encarg6 de destruir una reforrna agraria que estaba 
rectificando una estructura de tenencia de Ia tierra y un sistema productive; destruy6 -fun
damentalmente- Ia reforrna agraria. 

Guatemala vive desde 1954 basta Ia fecha, un proceso contrarreforrnista, antidemocrati
co, un proceso en el que se adoptan determinadas modal.idades y metodos represivos con 
diversas escaladas de violencia. 

Esta intervenci6n devolvi6 cl poder a las compailias extranjeras: United Fruit Company. 
International Railways of Centroamerica (!RCA), Empresa Etectrica. Cito estos becbos 
porque Ia United Fruit Company reincorpor6 sus tierras expropiadas; tenia, antes de Ia 
reforrna agraria, 5,000 caballerias de las cuales solo cultivaba 400, y el gobiemo de Arbcnz 
le expropi6 3,000 caballerias de tierra ociosa. 

La "liberaci6n" Ie devolvi6 posteriorrnente sus tierras a Ia United Fruit Company. Asi 
como le devolvi6 las tierras a los terratcnientes y a Ia United Fruit Company, tambien sus
pendi6 otros programas nacionalistas, como el de bidroelectrificaci6n del pais conccbido 
por el gobiemo de Arbenz, que habia previsto el usa del recurso agua para producir ener
gia; suspendi6 Jurim Marinalti, Los Esc/avos y Atitlan, porque Ia Bond and Share era due
fia de Ia empresa concesionaria de energia electrica en el area central y actuaba en funci6n 
comercial, obteniendo utilidades basta del35%, es decir, que su capital se pagaba cada tres 
ailos. La Bond and Share impuls6 las terrnoclectricas: energfa producida con combustible 
de hidrocarburos, y esto coloc6 a! pais en condici6n de una mayor dependencia, otro factor 
extemo. 
~C6mQ se satisfizo Ia fuerza intema de derecha durante el inicio del proceso 

contrarrevolucionario? Destruy6 el regimen politico, persigui6 a las organizaciones 
partidistas, persigui6 a las organizaciones sociales, sindicales, econ6m.icas, pollticas, 
estudiantiles, culturales, artisticas, e impuso un sistema dictatorial que un personaje 
politico de Guatemala llamado Jorge Skiner Klee, estratega de Ia derecha, titul6 como 
"Democracia restringida". En Ia actualidad, incluso en las organizaciones intemacionales, 
se usa el terrnino "democracia restringida". Pero en el fondo no existi6 -ni siquiera- tal 
democracia restringida; democracia como sistema politico no to fue. Es dccir, el principia 
que el pueblo ejerce sus libertades -por lo menos politicas- no ha existido en Guatemala 
desde el54. 

La intervenci6n extranjera destruy6 en 1954 un proceso social que tendia a ciertas re
forrnas: reforrna agraria, desarrollo de las fue.rzas sindicales y campesinas, una politica 
econ6mica nacionalista, explotaci6n del petr6leo por el Estado y una politica de infraes
tructura nacionalista. lncluso el gobiemo revolucionario propuso sustituir Ia dependencia 
en el transporte (subordinado basta Ia fecha a los ferrocarriles y puertos manejados porIa 
UFCO) mediante Ia construcci6n de un sistema altemativo de carreteras - Ia carretera al 
Atlantica-; iniciando asi Ia integraci6n de las regiones del pais. 

Eso es lo que era el 44 y fue to que se destruy6; sustituyendose por un proceso antide
mocnitico que adopt6 las primeras formas fascistas en America; puesto que el regimen de 
1954 estableci6 los tribunales anticomunistas, suprimi6 libertades y garantias universales 
del hombre, como el derecho de defensa, cre6 -como en Ia inquisici6n- tribunates secretos, 
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esta vez anticomunistas, donde e l ciudadano no tenia ninguna garantfa de defensa. lmpuso 
una Constituyente en planilla (mica, en plena Estado de s itio y con voto publico; e impuso 
un presidente: Carlos Castillo Am1as, a traves de un plebiscita, en plena contrarrevoluci6n. 
Us6 Ia represi6n sistematizada y basta institucional; cre6 el "Comite de defensa contra el 
comunismo", con autoridad superior a los propios tribunates, surgiendo dentro de ese con
texto los prim eros brotcs de fucr£as paramilitares; el "ejercito de liberaci6n", al cual perte
necian Mario Sandoval Alarc6n, Leone! Sisniega Otero y otros, j uotamente con un grupo 
de mercenarios que se organizaron en Nicaragua y Honduras, de acuerdo con Trujillo y Ia 
dictadura de Perez .Jimenez, y cuya misi6n fue distraer Ia atenci6n del gobierno de Arbenz 
con una invasion porIa frontera de Honduras . 

. Pero Ia realidad de Ia cafda de Arbenz se opero por una sucesi6n de golpcs de Estado mi
litares. El ejercito de Ia "liberaci6n" no gan6 ninguna batalla, pero qued6 organizado como 
fuerza paramilitar, y esta fuerza paramilitar destruy6 de hecho Ia reforma agr.1ria: expuls6 
con violencia a los campesinos beneficiaries amenazandolos, climimindolos tisicamente o 
quemando sus ranchos. 

Esto esta escrito no por nosotros, que como estudiantes haciamos las primeras resisten
cias en aquel tiempo, sino por personajes de Ia derecha como Clemente Marroquin Rojas 
quien -cuando observ6 las atrocidades que se estaban cometiendo- lo consign6 en el pe
ri6dico La flora. 

Mas adelante, en 1962, un informe de las Naciones Unidas confirmaba este hecho, deter
minando que de las 125,000 familias beneficiadas por Ia reforma agraria, ya solo quedaban 
con tierra el 5.4%. 

La actuaci6n del ejerc ito de Ia "liberaci6n" (como ejercito paramilitar) entr6 en conflicto 
con Ia instiruci6n annada, raz6n porIa cual el 2 de agos10 de 1954, parte del ejercito -rei
vindicando su "prestigio"- atac6 al ejercito de Ia " liberaci6n" acantonado en el Hospital 
Roosevelt y lo derrot6. El ejercito acru6 por intermedin de Ia Escuela Politecnica. La pos
terior intervenci6n de Ia embajada de Estados Unidos hizo de tal derrota una victoria para 
Ia "liberaci6n". 

Estos' hechos h.ist6ricos que les relato, constituyen el antecedente mils irunediato del de
sarrollo de las fuerzas paramilitares organizadas de derecha. Recuerdo que en dicha epoca, 
siendo estudiantes, protestamos e hicimos las primeras manifestaciones para conmemo
rar el 25 de junio, cuando ya actuaba una organizaci6n clandestina pammilitar llamada 
"Los Pegasos", asi como otra Hamada "Los Leopardos", en su mayoria conformada por 
estudiantes. Dichas organizaciones de derecha tenian funciones s imilares a otras fuer£as 
faseistas organizadas que reprimian, y tenian entre sus prop6sitos crear terror y amedrenta
miento, asi como e l cateo sistematico y nocrurno de las casas de los dirigentes. 

EI gobierno de Ia "liberacion" entra en crisis en 1957 cuando es asesinado Carlos Castillo 
Armas, y todo el control represivo a Ia organizaci6n popular existente se re1aja, porque las 
fuerzas de derecha se dividen porIa sueesi6n del poder. Este hecho da Iugar a que - por pri
mera vez despues de 1954- se organice un partido de oposici6n y resurjan los movimientos 
sindicales organizados. 

Las fuerzas de derecha entraron en conflicto porque Ia United Froit Company (Foster 
Dulles) habia escogido como presidente de Guatemala allicenciado Juan Cordova Cerna, 
abogado de United Fro it Company; y Carlos Castillo Armas, que era el jefe de Ia organi
zaci6n del "ejercito de Ia liberaci6n", se qued6 de presidente despucs de un p lebiscita. De 
a hi entraron en pugna dos alas de Ia "liberaci6n". A esto se sum6 la enemistad de Anastasio 
Somoza y de Trujillo, ofendidos porque Carlos Castillo Armas no les otorgaba Ia Orden del 
Quetzal, que si babfa otorgado a Perez Jimenez y a Pedro Estrada,jefe de Ia policia secre· 
ta de Ia dictadura de Perez Jimenez. Realmente es Trujillo y una parte de Ia " liberaci6n" 
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quienes asesinan a Carlos Castillo Annas. Recuerdo que nosotros fuimos capturados como 
media bora antes del asesinato, todos bajo Ia acusaci6n de que habiamos complotado para 
su realizaci6n. A algunos cxilados, les imputaron baber organizado el asesioato de Carlos 
Castillo Annas desde Mexico. 

Estos bechos, decia, provocaron una division entre Ia derccha; Y digoras Fuentes que ha
b!a sido el otro organizador de Ia "liberaci6n" junto con Carlos Castillo Armas, con el cual 
se disput6 Ia representaci6n militar del movimiento, cobr6 su revancha en 1957 e hizo del 
asesinato de Carlos Castillo Armas su bandera politica. 

En realid.ad a Castillo Armas -se sabe-lo asesinaron agcotes de Trujillo y ageotes de Ia 
CIA. 

Esta fractura de Ia fuerza organica de Ia derecba dio Iugar a que se tolerara Ia organiza
ci6n del Partido Revolucionario que se constituy6 sobre Ia base de Ia organizaci6n social 
que se habia desarrollado durante los diez aiios de Ia Revoluci6n. Eso hay que tomarlo en 
cuenta: los diez ailos del proceso revolucionario cre.aron una movilizaci6o social muy fuer
te, y un desarrollo y organizaci6n de estos sectores; mas de 300,000 obreros y campesinos 
estaban organizados cuando cae Arbenz en 1954. Es mas, babia habido fundamentalmente 
un grado de participaci6n muy amplia del campesin.ado y del obrero. El campesinado por
que particip(> en un experimeoto truncado de reforma agraria, que por primera VC'.t en Ia 
historia le estaba resolviendo una necesidad de trabajo, una posibilidad de ocupaci6n y una 
participaci6n en Ia producci6n; el campesino de Guatemala babia sido objeto de credito por 
primera vez en Ia bistoria del pais. Todo esto en los 18 meses que babia tardado el proceso 
de reforma agraria. 

El campesino alcanz6, durante estos dos aiios citados, las metas fijadas en Ia producci6n 
y, adcmas, pag6 sus creditos anualmente; este periodo se recordari en Ia triste llistoria eeo
n6mica de Guatemala como uno de los pocos ailos en que no hubo deficit eo Ia producci6n 
agricola de consumo intemo. 

El grado de participaci6n y organizaci6o alcanzado es tal que, aunque el movimiento 
castilloarmista ataque y disuelva sindicatos, organizaciooes estudiantiles y artisticas, persi
ga a las organizaciones culturalcs, etcetera, esa base organi7A~tiva permanece y se expresa. 

En 1957, deciamos, surge con mucha fuerza un Partido Revolucionario que se dice be
redero de Ia Revoluci6n, porque se fundamenta eo una organizaci6n ya existeote. Surgen 
rapidamente filiales en todo el pais; 1,pero quienes son los nuevos cuadros? Los lideres in
termcdios -campesinos, obrcros o estudiantes- que pudieron permaoecer en el exilio o en 
Ia clandestinidad, porque si no se hubieran escondido, habrian desaparecido para sicmprc. 

Las "Jornadas de marzo y abril ", no son sino efectos de los hechos hist6ricos aca se
i'ta/ados. a manera de antecedemes exp/icarivos del complejo proceso at cua/ venimos 
rejiriendonos. 

Despues de que el pueblo protesta el20 de octubre de 1957, por unas elecciones fraudu
lentas entre Miguel Ydigoras Fuentes y Ortiz Pasarell i, Guillermo Flores Avendallo, el ter
cer hombre de Ia "liberaci6n", II ega a Ia presidencia de Ia Republica. Este hombre inscribe 
el Partido Revolucionario faltando un mes para las elecciones (5 de diciembre de 1957) que 
se realizaron en enero de 1958. Y utiliza todo cl poder del Estado, del Gobiemo, a favor de 
Miguel Ydigoras Fuentes. En ese t.iempo el grado de concientizaci6n del campesino indi
gena no permite ser articulado y orientado, potitica y socialmente hablando. 

Por otro !ado, se utiliza todo el podcr estatal para que Ydigoras Begue al poder, ya que 
los mandos militares est\n con el. Lo cierto es que Miguel Ydigoras Fuentes Uega a Ja Pre
sidencia; pero - por su pugna con Ia otra ala de Ia derecha (MLN)- abre el pais a Ia organi
zaci6n de partidos y sindicatos, permite que se desarrollen las organizacioncs sindicales. El 
Partido Revolucionario en esta coyuntura se divide en tres partidos mas; inmediatamente, 
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incluso comentado por el propio Miguel Y digoras, se organiza y se desarrolla el Sindicato 
de Acci6n y Mejoramiento Ferrocarrilero (SAMF), que hist6ricamente es uno de los sindi
catos mas fuertes, y el sindicato de Ia bananera; es decir, aquellos sindicatos que se habian 
fortalecido durante Ia Revoluci6n de Octubre. 

Tam bien hay mucha participaci6n cstudiantil y magisterial. Resulta entonces que Miguel 
Y digoras Fuentes no es capaz de crear un juego democratico, y comienza a practicar el 
fraude electoral y un cierto tipo de represi6n. Yo mismo fui preso varias veces y, como 
anecdota, les hubiera querido traer un "parte", en donde consta que Miguel Y digoras Fuen
tes me mete a Ia carcel por estar esperando una goleta con armas de Cuba. Pero el mismo 
"parte" que hay contra mi persona en 1960, diez hay contra Miguel Ortiz Pasarell.i, que es 
del ala derecha del MLN, contra Mario Mendez Montenegro y Marco Antonio Villamar 
Contreras; a todos nos mete presos, dicen que por estar en confidencias con Fidel Castro 
para preparar Ia revoluci6n en Guatemala. 

La verdad es otra: Miguel Y d!goras Fuentes ha comprometido a Guatemala como base de 
entrenamiento para las fuerzas anticastristas, entonces esta preparando una coartada para 
justificar, cuando explote posteriormente, el hecho evidente de Ia invasi6n a Cuba. Nos per
sigue a nosotros por castristas, e inicia un cierto tipo de terrorismo; el subjefe de Ia polic!a 
secreta conocido por "Siete Litros" y otros, practican este tipo de terrorismo que a Ia altura 
de las actuates circ.unstancias podriamos calificar como alarmismo; es decir, ponen bombas 
donde saben que no van a matar a nadie. Comienzan a estallar en los cines, en los hospita
les, basta que llega el momenta en que una bomba mala a algunas personas -cinco muereo 
entonces- en el cine Abril. Todos estos hechos vieneo a pooer en crisis al Gobiemo. 

Hist6ricamente en Guatemala despues del 54 los gobiemos habian sido poderosos elec
toralmente, porque el grado de participaci6n social de los sectores campesinos casi no 
existia. La marginaci6n era econ6mica, social y politica y el gobierno de turno tenia mucha 
facilidad para ganar las elecciones eo el altiplano, Huebuetenango, Atitlan o San Marcos, 
en Quetzaltenango o Totonicapan, y con poca presion social y debil organizaci6n de cua
dros, era qificil veneer a un gobierno desde Ia oposici6o. 

Pero resulta que a Y digoras se le empieza a dificultar el ejercicio de gobierno y los 
mecanismos de control electoral, y por ello utiliza el tipo de represi6o a que venimos re
firieodooos. En 1960 se realiza un coogreso juridico eo Ia ciudad capital, abi se discute el 
tema del regimen de legalidad en Guatemala y se plantea el hecho que en el pais no habia 
una legalidad politica, ni una democracia politica. ~Que hace Miguel Ydlgoras? Reacciona 
metiendo presos a los abogados participantes; daba jalones de orejas permanente y siste
maticamente como tratando de imitar a Jorge Ubico. 

Por otra parte, Miguel Y digoras llega a ofrecerle a Ia juventud militar que personalmente 
sean ellos los mercenarios para Ia invasi6n a Cuba; le hablan a Marco Antonio Yon Sosa, 
a Turcios Lima, Trejo Esquivel, y a mucbos de los militares que ahora son corooeles y ge
nerales. Esto precipita el 13 de noviembre de 1960 una rebeli6n de 180 militares, que pre
teodeo derrocar a Miguel Y digoras para restablecer el proceso democratico en Guatemala 
y como una reacci6n concreta a! hecho que Miguel Y digoras estit utilizando a Guatemala 
para Ia invasion de Cuba, utilizando a los militares para dicho prop6sito. 

Eo este movimiento estabao comprometidos lo mejor de Ia oficialidad y se dio eo un 
momenta propicio, pues militares como Carlos Manuel Arana Osorio y Arreaga Bosque no 
estaban en los mandos del Ejercito. Pero el movimiento fracasa debido a desarticulaci6n 
en sus acciones. 

Este proccso se desarrolla sin que baya una evaluaci6n de las implicaciones intcrnacio
nales, ya que Ia victoria del movimiento "13 de Noviembre" significaba frenar Ia invasion 
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a Cuba, que a(m no se babfa concretado. Por eso Ia presion de los EE. UU. es muy fuerte, 
con el objeto de hacer fracasar el movimiento. Y Ia oficialidad desarrolla un plan que nose 
!leva a cabo en el tiempo establecido, sino parcialmeote. Solo se alza el cuartel General y 
Ia Fuerza Aerea. El cuartel Mariscal Zavala, dicen que por cam bios que bubo de oficiales, 
casualmente, nose Jevant6, unicamente lo hicieron las bases militares de Zacapa y Puerto 
Barrios, que entran en una confrontaci6n con los "no rebelados" que no es exactamente 
belica. 

Durante ese "estira y encoge" para derrocar a Miguel Ydfgoras, interviene Ia fuer~a ae
rea americana con base en Panama ( esta escrito en el I ibro de Marchetti de Ia Central de 
lnteligencia Americana, CIA), y emplaza a Ia fuerza aerea guatemalteca a que deponga su 
aclitud. Con esa intervenci6n pn\cticameme socavan, frustran, Ia victoria de Ia rebeli6n 
militar del "13 de noviembre", cuya oficialidad buye refugiandose algunos eo Honduras y 
otros escondiendose aca. 

Mientras tanto Miguel Y dfgoras continua en el poder, pero el Ejercito realmente no com
bate a Ia oficialidad clandestina; Ia deja circular y actuar. Vienen las elecciones de diputa
dos en 1961, e Y digoras co mete fraude; quienes habian quedado en segundo Iugar, los bace 
poner en primer Iugar. AI mismo ticmpo se suceden una serie de movimientos estudiantiles 
de secundaria. Nose me olvida nunc a que Miguel Y dfgoras manda a ametrallar a Ia juven
tud del lnstituto Nacional dispanlndoles desde el lnstituto de Fomento de Ia Producci6n 
(fNFOP). Los cstudiantes de secundaria estaban organizados en el movimiento llamado 
FUEGO (al que pertenecfan Edgar Ibarra, Carlos Toledo y muchos otros que mas tarde 
participaron en Ia guerrilla) y son acosados en una forma salvaje que trajo como resultado 
varios heridos y baleados. Todos estos hcchos, agregados a cierta rccesi6n econ6mica, 
desocupaci6n urbana, destrucci6n de Ia relorrna agraria y desesperaci6n social, a limeotan 
Ia rebeli6n popular. Hay un becho que rebalsa el vaso de agua, y es una acci6n militar al 
mando de una patmlla que ametralla a unos estudiantes de Ia Facultad de Derecho que 
estan colocando carteles y r6tulos en Ia 9a. avenida y lOa. calle. 

El atentado contra los estudiantes hace expiator a lajuventud universitaria y Ia coyun
/ura hace que pracricamente sejorme un Frenre Nacional Popular anriydigorista en donde 
parlicipan Ia Asociacion de Esludianles Universitarios (AEU), el conjunro de organizacio
nes estudianti/es y varios partidos polilicos, y se comienza una lucha popular provocada 
por los mi/itares. Estoy hablando ya de 1962. 

Es1a rebelion es expresi6n de una lucha popular amplia, donde parricipa el Partido 
Guatemalteco del Trabajo. Ia Unidad Revolucionaria Democratica, unafraccion del PR. y 
participa lambit§n Ia Democr<ICia Cristiano con militantesjovenes en aqueltiempo. Pasan 
dos meses sin que el Gobierno pueda controlar Ia rebel ion y Ia ciudad de Guatemala no 
es de nadie. 

A nosorros nos sacan al exilio y al dfa siguiente estamos de regreso al pais; el Gobiemo 
no tiene Ia posibilidad de mantener sus decisiones y control, los estudiantes inveman cual
quier modalidad de saboteo para paralizar Ia ciudad, una vez se salen con Ia "Operaci6o 
palillo de dientes'": ponen palillos de dieotes a lodos los candados de los comercios de Ia 
zona I, y agregado a que los propios comerciantes no quieren abrir, se paraliza cl comercio; 
en otra ocasi6n Ia "Operaci6n basura": los trabajadores de Ia Municipalidad colocan las 
basuras en ciertos lugares de Ia ciudad y las queman. Pero no s61o se da cste tipo de hechos, 
sino que hay tambien confrontaciones violentas del pueblo contra Ia judicial, Ia policfa y 
basta con el Ejercito. 

Hay una pc/iclda de Las "Jornadas de marzo y abril" en Ia que se puede ver como el 
pueblo linch a ados agenres judiciales en el Cementerio General. 

45 



SO ANOS. JORNADAS PATRJ6TICAS DE MARZO Y AJ.lRIL DE 1962 

A estas alturas a Y digoras se le ocurre -como f6nnula de apaciguar Ia lucha popular- que 
se acepte el rcgreso del ex presidente Juan Jose Arevalo a Guatemala, a pesar de haber sido, 
junto a Jacobo Arbenz, procesado despues de 1954, y que ninguna arnnistia to babia favo
recido. Pero en esa coyuntura Ia (mica figura que podia calmar Ia Jucha popular, y efectiva
mente to logr6 en parte, era Arevalo y las actividades de Semana Santa, que sirvieron como 
un balde de agua fria para el apaciguamiento de Ia lucha popular. La treta se confirma: una 
inrnensa propaganda sobre el regreso de Arevalo y el consecuente desarrollo de los parti
dos arcvalistas (Juan Jose Arevalo y Jacobo Arbenz contaban con una gran popularidad en 
Ia base social); Arevalo no regresa; pero Ia campafta fue amplia y se fonnan los partidos 
arevalistas, siendo Roberto Alejos el candidato oficial de Ia derecha. 

Por otra parte, Ia juventud militar del "13 de Noviembre", conjuntarnente con varios 
dirigentes de organizaciones estudiantiles de marzo y abril, y parte del Partido Guatemal
teco del Trabajo, comienzan a organizarse para una resistcncia armada contra el regimen 
de Miguel Y digoras, pero es necesario aclarar que a(m no puede ser concebida como gue
rrilla. El movimiento "13 de Noviembre" tenia much a influencia militar; otros, como yo, 
opimibamos que esa juventud tenia una gran capacidad de penetraci6n en el Ejercito como 
instituci6n, y que era mas flicil derrocar a Ia dictadura a traves de un trabajo intemo en el 
Ejercito, que a traves de una lucha annada. 

(.Que sucede? Que Juan Jose Arevalo regresa el 29 de marzo de 1963, y el 30 el alto 
mando del Ejercito da el golpe de Estado. 

Ese golpe fue encabezado por Enrique Peralta Azurdia qui en basta el ultimo momento ju
raba leal tad at gobiemo de Miguel Y digoras. Y por eso este general dec lara que fue objeto 
de una traici6n fraguada por Enrique Peralta Azurdia. 

En ese golpe tambien participaron ciertos oficialcs que se habian conjurado el "13 de 
Noviembre", pero que traicionaron a sus compaileros. Esos oficiales fueron premiados por 
el gobiemo peraltista cop altos puestos en el Gobiemo y el Ejercito. 

Una vez mas se impone un gobiemo de facto, en planilla unica y con voto publico; se 
cancelan los partidos, los arevalistas, el URD, y tambien los partidos de derccba que no 
estlio comprometidos ni de acuerdo con el gobiemo de facto; de inrnediato se impone una 
represi6n selectiva contra aqucllos que tuvimos participaci6n en marzo y abril. Es facil 
advertir con que precisi6n se selecciona a quienes van a reprimir, y se debe a que en marzo 
y abril concurrimos fuerzas de izquierda con fuerzas de derecha antag6nicas al regimen de 
Y digoras, to cual permiti6 conocer a los cuadros populares. 

Las fuerzas de derecha entran en relaci6n, incluso en acci6n, con los militares golpistas, 
y ya en el poder vuelven a poner el Estado de excepci6n. Vuelven a surgir las medidas anti
comunistas que viol an los derechos humanos, a establecer todo aquel aparato que se habia 
inventado en 1954; y ellos, ahora, tienen un cuadro complcto de c6mo ac!Uan las fuerzas 
populares y quienes fonnan su dirigencia. 

Yo sail at exilio en tiempo de Enrique Peralta Azurdia, pero platique posterionnente, ya 
siendo alcalde, con varios oficiales, entre cllos algunos coroneles (Carlos Manuel Arana 
Osorio y Miguel Angel Ponciano) que dieron el golpe de Estado (mandos cfectivos del 
golpe de Estado del 30 de marzo ); platique por curiosidad de conocerlos, y tambien por 
conocer Ia realidad del golpe. 

A los t.res les hice Ia misma pregunta: 1,Por que at dar el golpe de Estado no democrati
zaron Guatemala? 

Y los tres respondieron: "por tcmor a Ia organizaci6o popular". Entonces Ia derecha 
oliglirquica (y no hay que pensar solo en el MLN porque la oligarqula cs mas amplia que 
el MLN), a traves de sus grandes estratcgas como Jorge Skiner Klee (que es el mismo que 
entrega el petr61eo en la Constituci6n de 1966), termina por consolidar sus interescs; le 
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quitan al Congreso de Ia Republica Ia potestad de otorgar contratos de hidrocarburos y de 
minas, para darle el nlquel a Ia Exmibal. Pretenden que el Consejo de Estado tenia funcio
nes colegislativas; Adolfo Mijangos escribi6 un articulo sobre el fascismo, tipificando a! 
Consejo de Estado como una entidad corporativista y cuando el Colegio de abogados, el 
24 de febrero de 1965, invita a los honorables diputados de Ia Constituyente a que discutan 
con un grupo de abogados los temas de Ia Constituci6n, el Derecho laboral, el regimen de 
partidos, los fines del Estado, el regimen de recursos naturales, ese dia establecen el Estado 
de sitio y nos sacan del pais. AI expulsar del pais a las fuerzas arevalistas y a nosotros (que 
no quisimos apoyar a Arevalo jamas porque nos dabamos cuenta que estaba sirviendo de 
instrumento para mantener el regimen deY dlgoras), se polariza Ia lucba. En ese momento 
ya bay una resistencia armada a traves de las guerrillas. Desde el golpe de Estado de 1963, 
el regimen de facto genera Ia guerrilla como fuer~a organizada antag6nica. 

AI mismo tiempo que sucede esto, muere Kennedy (no quiero decir que Kennedy haya 
sido defensor de America Latina ni nada de esto), el creador de Ia Alianza para el progre
so, que era Ia respuesta norteamericana para America Latina ante Ia revoluci6n cubana: 
impulsar cierto tipo de reformas via democratica. Eso es el programa de Punta del Este. 

El programa de Alianza para e/ progreso proponia reforma agraria, reforma educativa, 
de salud y asistencia crediticia intemacional para estas reformas, a traves de regimenes 
democraticos y constirucionales. Pero resulta que Kennedy es asesinado y Lyndon Johnson 
sube a Ia Presidencia de los EE.UU. Lyndon Johnson rompe con el esquema de Ia "Alianza 
para el progreso" y da su apoyo a los gobiemos que combaten insurrecciones democrati
cas; les da su asistencia militar. Por lo tanto, en paises como Guatemala se adoptan, bajo 
auspicios norteamericanos, los metodos de Argelia, o sea que Ia fucrza paramilitar debe 
reprimir a Ia organizaci6n popular mas que a Ia fuerza organizada guerrillera, porque Ia 
base de sustentaci6n posible de una guerrilla es Ia organizaci6n popular. Comienza una 
modalidad de genocidio no conocida anteriormente en Guatemala. Antes de que sc le en
tregue Ia presidencia a Julio Cesar Mendez Montenegro, Ia reacci6n tom a decisiones sobre 
veintid6~ revolucionarios capturados. La respuesta inmediata es ordenar su asesinato y 
posteriormente tiran sus cadaveres al mar. 

Es impresionante observar c6mo los mejores lideres de base de marzo y abril son asesi
oados cuando se organizan las fuerzas paramilitares para combatir a Ia guerrilla. (.Quien 
ali menta Ia fuerza paramilitar? El MLN, Ia derecha; y (.QUe de aquel ejercito antag6nico 
y receloso del MLN que tiene al "2 de agosto" como el hecho que lav6 Ia afrenta contra 
su honor inferida por el ejercito de Ia "liberaci6n"?, pues se asoci6 a una fuerza parami
litar integrada por los elementos de Ia extrema derecha que lo habian afrentado. Ya en el 
gobiemo de Julio Cesar Mendez Montenegro se aplica como procedimiento sistematico 
que las fuenas paramilitares repriman de manera selectiva a los lideres y cuadros de las 
organizaciones populaces. Las mismas bases, los mismos dirigentes del Partido Revolu
cionario, son asesinados junto con dirigentes de otros partidos. 1.Por que? Por su peso y su 
organizaci6n social. Esto se atenua cuando Julio Cesar Mendez Montenegro destituye a 
Carlos Manuel Arana Osorio, a Rafael Arreaga Bosque y a otros militares; el mando baja 
un poco Ia represi6n. 

Pero Mendez Montenegro comete un error hist6rico. En muchas peticiones entre 1966 
y 1970, demandamos y exigimos de el terminar con las organizaciones paramilitares y 
destituir a sus jefes. El dia que destituy6 a estas personas, habl6 con nosotros comentaodo 
el becho de que prccisamente en ese momento estaba liberando a un joven esrudiante del 
Comite de Huelga, que habia sido secuestrado y que iba a ser asesinado, y que lo salvo Ia 
campana de Ia remoci6n de los citados jefes. Mendez Montenegro nos dice: "ya ven que si 
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actue, y si di un paso ... " Y Ia respuesta del compaiiero que iba corunigo fue: "Si, pero tiene 
que dar muchos pasos mas para desarticular a Ia organizaci6n paramilitar". 

Mendez Montenegro no logr6 desarticular a las organizaciones paramilitares, este fue su 
error hist6rico. 

En las elecciones de 1970 llega Carlos Manuel Arana Osorio a l poder, en parte por Ia 
presi6n de las fuerzas paramilitares. El Movimiento de Liberaci6n Nacional (MLN) y el 
Partido Institucional Democnitico (PID), con un brazo arrnado civil, logran un re.sultado 
electoral parcial de victoria, porque las fuerzas de izquierda promueven Ia abstenci6n; 
ninguno quiere darle su voto a un partido o a un gobiemo que consideran responsable de 
una metodologia completamente contraria a sus principios . Y esa es Ia llegada de Carlos 
Manuel Arana Osorio al poder. 

El general Carlos Manuel Arana Osorio arriba a l poder con amenazas de represi6n; no 
hay diputado que no este amenazado. El mismo registrador e lectoral y todo el mundo siente 
las fuerzas paramilitares. El 13 de noviembre de 1970 decreta el Estado de sitio, aducicndo 
una nueva rebeli6n, e inicia una nueva escalada de represi6n en Ia que mueren decenas de 
alcaldes del propio Partido Revolucionario, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles. 
Asesinan al compaiieroAdolfo Mijangos L6pez. Arana Osorio cree que ya lleg6 el momeo
to de tem1inar para siempre con quienes dirigen los movimientos populares, y sc inicia asi 
Ia lucha tremenda de resistencia. 

Entonces, i_que es marzo y abril en e/ proceso hist6rico que vivimos? Considero que 
deberiomos pensar que fueron gestas popu/ares, hechos populares, en las que el nivel de 
organizaci6n logr6 una resistencia contra un sistema antidemocratico y represivo. Pero 
marzo y abril noes un hecho ais/ado, forma parte de un proceso historico social que no 
ha terminado atin, frente a un sistema de dominaci6n de una minoria econ6mica oligar
quica, subordinada al capital extranjero (que es e l que se ha apropiado de Guatemala), que 
aprendi6 a usar tecnicamente fonnas fascistoides de represi6n para coartar e l desarrollo de 
Ia organizaci6n popular por Ia liberaci6n de los pueblos. 

Algunos historiadores, politicos, soci6logos que han escrito acerca de Ia guerrilla, sos
tienen que con ella se inici6 Ia violencia en Guatemala. Esa afim1aci6n noes cierta. La 
violencia en Guatemala se origina en causas esrmctura/es: marginaci6n y dominacion es
tructural de Ia sociedad. En Guatemala, podriamos decir que ha habido dos moda/idades 
de resistencia y de lucha organizada: por 1m/ado. una lucha popular; por otro, una resis
tencia armada. Del desarrollo de Ia fuerzas sindicales, campesinas y partidistas depende 
Ia efectividad de las luchas populares, y son resistencias porque desde 1954 hasta Ia fecha, 
no se han respetado las libertades y derechos que los propios organismos institucionales 
proclaman. La resistencia popular ha constituido una via de defensa y. algunos veces, una 
pretension democrcitica de cambio. 

Eo cuanto a Ia resistencia armada se han dado dos intentos: Ia rebeli6n militar del "13 
de Noviembre" y Ia resistencia armada conocida hist6ricamente como "guerrilla". Pero es 
fa lso afirrnar que ahf se haya originado Ia violencia, esta es una reacci6o a una estructura y 
a un sistema politico; tambien las luchas populares nan obedecido a ella. 

Entonces, a/ pregumarnos sobre lasjornadas de marzo y abril como 1m hecho historico, 
o a/ preguntarnos sabre Ia violencia en Guatemala. deberiamos deeir que marzo y abril 
fue una resistencia popular como re.spuesta a determinadafase de anarquia y represion de 
Ia epoca del gobiemo de Miguel Ydigoras Fuentes. 

Ese hecho hist6rico de rebel i6n popular genera en las fuerzas de derecha Ia preparaci6n 
para usar lo que en el fascismo se llama Ia "punici6n preventiva"; Ia represi6n como forma 
de impedir e l desarrollo de Ia organizaci6n popular, y cada cierto periodo de tiempo, por 
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una raz6n extema o intema, se intensifica para desarticular Ia organizaci6n popular, por 
temor a que esa fuerza organi?Jida revierta el sistema. 

Entonces marzo y abril podrlamos deci.r que es (junto con las gestas civicas de Ia caida de 
Jorge Ubico y de Federico Ponce Vaidcs y las gestas popula.res del Movimiento Unionista 
de 1920), una /ucha popular; una reaccion popular contra .1/stemas, modalidades o silua
ciones estructurales represivas. Pero tambien, esta etapa hist6rica que cstamos analizando 
sirvi6 de experimcnto y de motivaci6n para que se perfeccionara a traves de organizaciones 
pa.ramilitares y metodologlas represivas originadas en el fascismo, Ia modalidad de reprc
si6n punitiva-p.reventiva para evitar cl desarroUo de las fuerzas populaces. 

El estudiantado juga un papel imponante, podrlamos declr casi decisivo. Fue el mo
vimiento instigador, creativo; catalizador incluso de diversas corrientes. aun cuando no 
se tenia Ia madurez politico pora en tender y evitar errores fatales, coma haber sido de
masiado abienos y haber aceptado panicipor con fuerzas que, mos tarde, iban a pasar a 
reprlmir a/ mismo estudiantado y a desarticular a las mismas organizaciones papulares. 

En csta forma, un poco panonimica y extendida, be tratado de explicarles el contcxto en 
el que se ubi can Las jornadas de marzo y abril, en parte como testimonio de una epoca que 
a ml me toc6 vi vir, y en parte como un intento de interpretaci6n, que es muy dificil cuando 
se esta viviendo Ia etapa, pero que puede ayudarlos a ustedes, en un pais donde nose cscri
be Ia historia por el canicter del sistema politico en que vivimos, en donde Ia historia nose 
divulga y no hay oportunidad de que los medios de comunicaci6n informen con objetividad 
Ia rcalidad de hechos que todavla estan condicionando el presente de nuestro pals. 
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G UATEMALA CONTRA YDIGORAS25 

Victor Manuel Gutierrez G. 26 

GUATEMALA 1962 

PRESENTACION 

El pueblo de Guatemala ha desarrollado una heroica lucha contra el ydigorato. Ia tirania 
de turno en Ia hismria de pais, que es Ia expresi6n politico de las closes reaccionarias y 
servidor de los intereses del imperialismo norteamericano, que a sangre y fuego han deten
tado el poder p1iblico para manrener su dominacion de close sabre las grandes mayor/as 
populares explotadas. 

La acci6n revolucionaria de los estudianres, los trabajadores y el pueblo tiene Iugar en 
e/ marco de una situaci6n inrernacional en/a que el imperialismo, cada vez nuis impotente 
para detener el avance impetuoso del campo del socialismo y de Ia paz, se esji1erza par 
retener a America Latina como su reserva. impidiendo su desarrollo econ6mico indepen
dienre y su progreso social. 

Si, Ia acci6n popular se desarrollo despues de Ia juma de Est ados mayores centroame
ricanos. ce/ebrada en Guatemala, en 1961. auspiciada pare/ imperialismo denrro de sus 
planes de ogres ion contra Ia revoluci6n cubana y despues de Ia Conferencia de Puma del 
Este, en/a que se adoptaronmedidas conjuntas, bajo Ia presion imperial is to. para ahogar 
en sangre a/ primer Esrado socialist" de America. 

Est a lucha es 1111 eslab6n m6s en/a batalla del pueblo par alcanzar su comp/eta libertad 
e independencia y no es 1111 fen6meno desligado de otras acciones que se han registrado en 
el curso de nuestro historia, a parrir de Ia penetraci6n imperialista en Guatemala, que se 
inicio con las plamaciones bananeras de Ia United Fruit Company (UFCO), hacia 1904. 

En 1920. despues de cmenta lucha, conocida con elnombre de Ia "semana tragica ", 
culminacion de una gran movilizacion popular y lucha civica. e/ pueblo con las armas en 
Ia mana derroc6 Ia odiosa tirania semifeudal y pro imperialista de Manuel Estrada Ca
brera, que duro/argos 22 ai'ios y que se manruvo en e/ poder, mediante Ia implementaci6n 
de metodos brutales de represion que segaron Ia vida preciosa de centenares de patriotas 
empenados en Ia lucha por Ia Iibert ad y Ia democracia. 

u Tomado de un folleto publicado sin fecha ni pie de impre-nta. que circ·ul6 en Ia ciudad de Guatemala en Ia 
decada de 1970. 

14 Victor Manuel Gutierrez Garbi.n. lider hist6rico del magisterio y Ia clase obrera en Guatemala. Maestro de 
profesi6n. se dest.ac6 por scr el mas importante Hder y dirigeote obrero durante c:l periodo de Ja Rcvoluci6n de 
Ocrubre. Dirigi6 Ia primera e hist6rica Confedera<:i6n General de Trabajadores de Guatemala y se inc.orpor6 a 
las fi las del Partido Comunista de Guatemala (PCG), siendo electo en el Segundo O>ngreso como micmbro del 
Comito Central del despues llamado Partido Guatemalteco del Trabajo (1952), aiio en e1 que ademas fue electo 
pOr voto popular como diputado al Congreso Nacional. El 3 de mar<o de 1966 fue apresado. O<!spues de scr 
tonurado le dieron rnuer1e 1res dlas despues. 
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En 1944, e/ pueblo derroco a Ia tirania de los 14 arws de Jorge Ubico, antiguo servidor 
del cabrerismo y fiel servidor de sus metodos de gobierno. La movilizacion popular con
movi6 a toda Ia naci6n y cre6 e/ clima necesario para provocar Ia caida del tirana. Las 
acciones Populares de 1944 culminaron con e/ movimiento armada del 20 de octubre que 
puso fin a/ gobierno continuista de Federico Ponce Vaides. sucesor de Ubico. 

En 1954 se encuentran las raices del ydigorato. Ydigoras se confabu/6 con Castillo Ar
mas, en el "pacto de caballeros", suscrito en San Salvador, para terminar con las conquis
tas populares e instaurar un regimen a/ servicio de los intereses de las closes explotadoras 
guatemaltecas y del imperialismo norteamericano. Ydigoras esta inlimamente vincu/ado 
con las tiranias de Estrada Cabrera y Ubico, y en relaci6n con el imperialismo, es un Ia
cayo tan sumiso como lo fuera Castillo Armas. 

Desde aque/ aiio, las closes reaccionarias, con e/ apoyo del imperialismo logran reto
mar el pader e instauran los regimenes antinacionales y antipapulares de Cartillo Armas, 
Gonzalez LOpez, Flores Avendano e Ydigoras Fuentes. El espirilu de revancha contra el 
pueblo, que habia logrado vivir diez aiios de democracia bajo los gobiernos del doctor 
Arevalo y del coronel Arbenz, se puso a/ desnudo en Ia bruta/idad y crimen perpetrados 
contra los guatemaltecos amantes de su patria y celosos de un mejor destino para su pue
blo. 

Desde aque/ aiio viene agudizandose Ia crisis naciona/-con hondas raices econ6micas 
y sociales- que foe Ia causa determinante de los violentos acontecimientos de 1962, como 
tambiCn /o fuera de los de 1960 y 1961. 

Por la experiencia vivida, las fuerzas democraticas se han dado cuenta cabal de que 
Ia /ucha par Ia instauracion de un regimen autenticamente democratico, que asegure e/ 
progreso econ6mico y social, ya no es posible dentro del marco de Ia lucha pacifica, par
que las closes dominantes y el imperialismo y el gobierno que los representa, se opanen 
bruta/mente a que el pueblo guatemalteco pueda alcanzar sus m6s caras aspiraciones. 

Una vez mas e/ Ejercito, brazo armada destinado a reprimir a/ pueblo, ha respondido 
a las exigencias de las closes a cuyo poder sirve: los semifeudales y e/ imperialismo sojuz
gador. Hoy, con mas claridad que antes, el pueblo ve que el Ejercito no es una iru·titucion 
destinada a guardar el orden publico y defender a/ pais de Ia agresi6n extranjera, sino que 
es e/ brazo asesino que se ensaiia contra los guatema/tecos y los en/uta. El sentimiento 
de odio contra e/ Ejercito es coda dia mas fuerte y el des eo por que desaparezca, junto a/ 
orden economico al cual sirve, es coda vez mas consciente y por ello mas poderoso. 

Estefolleto esta destinado a recoger los episodios mas importantes de Ia hermosa lucha 
popular contra el ydigorato y constituye un homenaje respetuoso para todos los compa
triotas que han ofrendado su vida por Ia causa de Ia libertad y Ia fe/icidad del pueblo; 
para todos los heridos. perseguidos, encarcelados y desterrados, para todos ellos que con 
Ia senci/lez de los hombres honestos y patriotas, han escrito una nueva pagina gloriosa en 
Ia lucha par Ia liberaci6n naciona/. 

ANTECEDENTES DE LA NIJEVA LUCHA 

Despues de dicz alios de vida democratica y de dignidad nacional, que se inician con 
los gobiernos de Ia Junta Revolucionaria y del doctor Juan Jose Arevalo, en 1954 fue de
rrocado el regimen democnitico y progresista del presidente Jacobo Arbenz, por Ia inter
venci6n directa del imperialismo norteamericano que apoy6, financi6 y dirigi6 a las fuerzas 
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reaccionarias internas y compr6 a los militares a su servicio. El pueblo, imposibilitado de 
annarse, no pudo luchar -salvo en algunos lugares del pais- contra las bandas mercena
rias de Castillo Armas, instrumento visible de Ia intervenci6n norteamericana. 

Ni Ia sangricnta represi6n ni las dificultades lograron doblegar al pueblo ni disminuir su 
patriotismo y su decision de Jucbar para recuperar lo perdido y avanzar mas. Desde I 952 
basta 1962 se ban registrado acciones combativas que ponen de manifiesto Ia lucha del 
pueblo guatemalteco para lograr su libertad e indcpendencia. De ello dao testimonio los 
centenares de asesioados, perseguidos, encarcelados y expatriados. Campesinos, obreros, 
estudiantes, profesionales y militares dem6cratas han sido victimas de los regimenes con
trarrevolucionarios entronizados en el Poder con el respaldo del Departamento de Estado 
norteamericano. 

En Ia traici6n a los intereses nacionales Y digoras esta tan comprometido como Castillo 
Armas y de ella dan fe las concesiones hecbas a los monopolies norteamericanos. Esto lo 
sabe bien el pueblo que, ademas, conoce los robos escandalosos del ydigorato. Oesde las 
elecciones presidcncialcs de 1957, las fucr-Las democraticas se han mantenido en guardia 
frente al antiguo servidor ubiquista. 

En 1959, al afto escaso de gobiemo, el ydigorato comele el primer gran fraude. electoral 
para controlar a Ia mayoria del Congreso de Ia Republica. 

En 1960, los trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social declaran una 
combat iva huelga en defensa de Ia jomada unica, que recibe el apoyo de los mas diversos 
sectores hasta convertirse en un problema que se sale del marco puramente econ6mico, y 
toma proporciones pollticas que aglutinan a Ia oposici6n a Y digoras. A mediados de ese 
mismo afio, los maestros y estudiantes, agrupados en el Frente Unido del Magisterio Na
cional (FUMN) y el Frente Unido de Estudiantes Guatemaltecos Organizados (FUEGO), 
desarrollan un movimiento de huelga por aumento de salarios que toma proporciones na
cionales. 

Ambos movimientos canalizan en parte el descontento que bay en el pueblo contra Ydi
goras y estallan luchas de masas que son brutalmente reprimidas por Ia policia y el ejercito. 

Es taf Ia descomposici6n del regimen ydigorista, que ya en noviembre de 1960 alcanza 
al Ejercito. Se produce ellevantamieoto de los militares el 13 de noviembre, en el que est\ 
comprometida mas de Ia mitad de Ia oficialidad en activo. Sus dirigentes han concebido 
este levantamiento al margen del pueblo y sus aspiraciones pretenden, en lo esencial, Ia 
sustituci6n de Y digoras. Sin embargo, este movimiento tiene como aspecto positivo el 
haber retrasado y entorpecido los planes, desde Guatemala, de agresi6n del imperialismo 
norteamericano contra Ia revoluci6n cubana. 

En 1961la lucha contra el impuesto sobre Ia renta aglutina a las fuerzas politicas mas di
similes y se acumulan energias que II evan a acciones de mayor importancia y profundidad: 
se obtiene Ia derogaci6n del Decreta 59, de Castillo Armas (ley fascista anticomunista) que 
fue Ia base legal para cometer los mas grandes atropellos contra los guatemaltecos de las 
mas diversas tendencias ideol6gicas. 

La solidaridad con Ia revoluci6n cubana alcanza mayores proporciones y el gobierno y 
sus esbirros se ven desenmascarados en su impotencia: tieoen que malar impunemente a 
pacf6cos manifestantes y caen bajo las balas asesinas Garcia Benavente, Gilberta Cardona 
y Felix Mont. La generosa sangre de los obreros y estudiantes es de nuevo derramada por 
las fuerzas represivas. 

En diciembre de I 961, en las elecciones celebradas el dia 3, el regimen ydigorista comete 
otro escandaloso fraude electoral para asegurarse Ia mayoria en el Congreso. Esto, unido a 
Ia grave situaci6n de miseria que confrontan las masas populares, ba colmado Ia paciencia 
del pueblo guatemalteco que se Ianza de nuevo a Ia lucha para hacer respetar su voluntad. 
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LA LUCHA REBASA LA FORMA PACIFICA 

Las diversas experiencias que ha sacadD el pueblo de Guatemala sobre Ia actitud del 
gobiemo en relaci6n con las demostraciones propias de Ia lucha pacifica, actitud que con
siste en Ia represi6n sangrieota, le ha cooveocido de que el logro de sus ideates solo podni 
ser efectivo si respalda sus legitimas aspiraciooes coo Ia fuerza. A Ia violeocia del imperia
lismo y de las clases reaccionarias s61o puede darse una respuesta apropiada. Las fuerzas 
democraticas han compreodido Ia necesidad imperiosa de prepararse militarmente para 
estar en condiciones de responder a los metodos que emplean las clases dominantes para 
retener el poder publico. 

Ranulfo Gonzalez, el instrumento de que disponia Ydigoras para eliminar a sus oposi
tores, cometi6 un nuevo crimen al matar friamente al teniente Alejandro de Le6o Aragon, 
valioso elemento del grupo de militares del 13 de noviembre. La indignaci6n que levanta 
su asesinato seve acrecentada por Ia impunidad del hechor que goza del favor deY digoras 
y que es dado en libertad por los tribunates d6ciles a Y digoras. 

El 24 de enero de 1962, Ranulfo Gonzalez salda su deuda cayendo abatido a tiros. Se ha 
privado a Y digoras de su principal braro asesino, descabezandose, ademas, su principal 
fueru represiva: Ia Direcci6n de Investigaciones Especiales (DIE). El gobiemo decreta el 
Estado de sitio y comienza Ia persecuci6n contra los elementos democniticos. 

El 6 de febrero, el grupo de oficiales j6venes del "Movirniento 13 de Noviembre" consti
tuye el "Frente Guerrillero Alejandro de Le6n-13 de Noviembre", e inicia Ia acci6n armada 
contra el gobiemo en el Departamento de lzabal. Los rebeldes tomaron Ia guamici6n del 
Municipio de Morales y en una acci6n contra las oficinas de Ia United Fruit Company 
(UFCO), se apoderan de Ia suma de Q18 mil. Eotablan combate con las tropas guberna
mentales en el Municipio de Entre Rios, del mismo Departamento, y en el kil6metro 80 de 
Ia Carretera al Atlantico, ioterceptan a un destacamento "antiguerrillero" del ejercito de los 
adiestrados por los norteamericanos. 

En uo documento fechado el 27 de febrero de 1962, el ''Frente Guerrillero Alejandro 
de Le6ri-13 de Noviembre" fija su posicion y sus objetivos. En este documento que lleva 
como encabezado "Quienes somos, que queremos y por que luchamos", se denuncia a 
Y dlgoras y a su camarilla como ladrones descarados del tesoro publico; se hace ver Ia 
siruaci6n de los escolares, de los campesinos, de los obreros, y se hace un llamado a los 
estudiantes universitarios, de post-primaria; a los obreros y campesinos, a los periodistas y 
escritores, a los industriales y comerciaotes progresistas y a los jefes y oficiales del Ejercito 
para que secunden Ia lucha que han emprendido. Este documento fue leldo a traves de Ia 
Radio lntemacional, el 26 de tebrero en un asalto realizado contra dicha radiodifusora por 
elementos del 13 de Noviembre. 

Eo esa forma se ha abierto el primer foco de lucha aqnada contra el gobiemo ydigorista. 
En un documento fcchado en marzo de 1962, del Frente Guerrillero "20 de Octubre", 

suscrito por el teniente coronet Carlos A. Paz Tejada, anti guo jefe de las Fuerzas Armadas, 
durante el gobiemo democ.nitico del doctor Arevalo, se expresa que ";EI llnico camino es el 
de Ia rebeli6n! ;No mas Ydigoras!" En este documento se hace un examen de Ia situaci6n 
econ6mica del pais; se alude a Ia vuloeraci6o de los derechos humanos, a Ia corrupci6n ad
ministrativa; al papel de sumisi6o del Congreso y a l fraude electoral; a Ia falta de soberania 
nacional, coocluyendo en que el unico camino que queda es el de Ia rebeli6n para derrocar 
a Ia tirania ydigorista y constituir un gobiemo que merezca Ia confianza del pueblo. 

De esta manera, se constituye un segundo foco de lucha armada que proclama su iden
tificaci6n con los oficiales patriotas del Frente Guerrillero "Alejandro de Le6n-13 de No
vicmbrc". 
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La desesperaci6n de las masas populares, detenninada por sus miseras condiciones de 
vida ve en el aparecimiento de los focos annados una posibilidad concreta para lograr el 
cambio de su situaci6n. La decisi6n de prepararse para las fonnas violentas de lucba cobra 
fuerza en el sentimiento popular. 

Por su parte los militares dem6cratas que se levantaron el 13 de noviembre de 1960, con
vencidos por Ia evidencia de los hecbos, comprenden que no es posible alcanzar Ia victoria 
sin contar con el apoyo popular. 

SE PRJ!PARAN Y RJ!AUZAN ACCIONES DE MASAS 

El 15 de febrero de 1962, Ia Junta Directiva y Ejecutiva de laAsociaci6n de Estudiantes 
Universitarios, AEU, emile una i.mportante declaraci6n en Ia que delinea su posicion ante 
Ia situaci6n de zozobra e intranquilidad que vive Ia ciudadania. Los estudiantcs analizan 
Ia situaci6n econ6mica ca6tica en que vive el pais; Ia mala organizaci6n administrativa 
debida a Ia corrupci6n; el aumento del desempleo; ellamentable estado de Ia educaci6n; Ia 
falta de salud publica; el fraude electoral; Ia err6nea politica internacional del gobierno y Ia 
falta de libertades democraticas, para tenninar responsabilizando al gobierno por las con
secuencias que puede acarrear su actitud en torno a Ia soluci6n de los problemas nacionales 
planteados, y condenando cualquier intervenci6n extranjera. 

El Frente Patri6tico Revolucionario, que conjuga Ia acci6n de fuerzas politicas de di
ferente tendencia, denuncia en un manifiesto del 16 de febrero de 1962, las mentiras y 
provocaciones del gobierno ydigorista, en las que trata de presentar al "Frente Guerrillero 
Alejandro de Leon- 13 de Noviembre" como un movimiento "vinculado con el regimen de 
Fidel Castro". En este manifiesto se llama al pueblo a repudiar al gobierno corrompido y 
antidemocratico deY digoras. El Frente Patri6tico Revolucionario llama, en manifiesto del 
I • de marzo de 1962, a que el pueblo de Guatemala haga sentir su protesta, su voluntad 
en defensa de los derecbos humanos y de Ia soberania nacional y a luchar unidos por una 
Guatemala mejor. 

En esta forma, las fuerzas democraticas van dando Ia orientaci6n general para el desa
rrollo de Ia lucha de masas en pos de objctivos concretos en los que se expresan las aspira
ciones mas sentidas de las mismas. En Ia pnictica se van fundiendo las diversas fonnas de 
lucha que ban aftorado. 

Puestos al desnudo los preparativos para una nueva agresi6n contra Ia revoluci6n cubana, 
el regimen ydigorista seve obligado a negar su participaci6n, por medio de un comunicado 
expedido por el Ministerio de Ia Dcfensa, el 21 de febrero. 

Aprovechandose del Estado de sitio, el gobierno continUa Ia persccuci6n contra los ele
mentos democraticos y sus organizaciones, y es asi como el 26 de febrero, se produce el 
asalto a las oficinas de Ia Federaci6n Aut6noma Sindical Guatemalteca (FASGUA), por 
elementos de Ia policia judicial (secreta). La Asociaci6n de Estudiantes "El Derecho" se 
solidariza con Ia FASGUA y condena Ia politica represiva del gobierno. 

El propio I • de marzo, cuando Y dlgoras presenta su infonne anual al Congreso, producto 
este de las elecciones fraudulentas del 3 de diciembre de 1961, Ia AEU llama al pueblo a 
protestar contra el gobierno por el fraude electoral; demanda Ia destituci6n de dos ma
gistrados del Tribunal Electoral y cl cese inmediato del Estado de sitio. La AEU acord6, 
ademas, iniciar un paro de labores, invitando a las eropresas comerciales a cesar sus activi
dades, y pedir Ia renuncia a Y digoras. Se enarbolan banderas negras en sefial de luto por Ia 
muerte de las libertades en cl pais. 
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En su informe ante el Congreso, Y digoras, como una maniobra, reitera su ataque contra 
el gobiemo de Estados Unidos por no haber mediado en Ia soluci6n del problema de Beli
ce, precio puesto por Y digoras a su ayuda en Ia agresi6n contra Ia revoluci6n cubans. Con 
es te ataque, Y digoras pretende desviar Ia lucha popular y desorientar a Ia opinion publica. 

DE LA PROCLAMA A LA ACCI6N 

Las acciones realizadas por los estudiantes y trabajadores de Ia ciudad han sido secun
dadas por los obreros agricolas y los campesinos. A finales de febrero, en Ia importante 
carretera que une las poblaciones de Taxisco y Escuintla han sido realizados actos de sabo
taje, obstruyendo el traosito porIa rnisma por media de numerosos troncos de arboles. Ya 
antes, Ia acci6n de sabotaje habia descarrilado un tren en Ia linea ferrea entre Guatemala y 
Puerto Barrios. 

La Asociaci6n de Estudiantes de lngenieria declara persona non grata a Y digoras. 
La Federaci6n Aut6noma Sindical Guatemalteca (FASGUA), pide al gobiemo se levan

te e l Estado de s itio, aduc iendo como raz6n que Ia s ituaci6n anonnal que vive e l pais ha 
provocado un alza fuerte en el costo de Ia vida, lo que agrava aim mils Ia s ituaci6n de los 
trabajadores ( 4 de marzo ). 

El Partido Guatemalteco del Trabajo, en comunicaci6n firrnada por dos de sus dirigentes, 
Bernardo Alvarado Monzon y Alfredo Guerra Borges, expresa a Ia AEU su dcseo por e l 
ex ito completo en sus gestiones democniticas y e l apoyo a su patri6tica aspiraci6n de que 
Guatemala pueda disponer de los recursos democnlticos para desenvo lverse eo uo s istema 
institucional al servicio de los iotereses del pueblo y de Ia naci6n (7 de marw). 

Dos dias mas tarde, los universitarios que trabajan en el Instituto G uatemalteco de Se
guridad Social yen Ia Municipa lidad de Ia ciudad capital, llevan a cabo un paro de labores 
y realizan un mitin en el que e l estudiante Luis Castillo Ralda expresa las aspiraciones de 
los uni versitarios. Las luerzas de policia, comandadas por e l coronet Desiderio Reyes, se 
presentan para disolver el mitin y no hacen uso de las bombas lacrim6genas que portan. 

Los empleados de los juzgados se declaran eo huelga el I 3 de marzo en apoyo de las 
demandas de Ia AEU. 

La AEU ha decretado el paro general de labores para el 13 a mediodia. La po licia y de
mas fuerzas represivas ioician su brutal acci6n de,sarrollandose cheques en Ia Facultad de 
Derecho, Institoto de Varoncs, Escuela de Comercio, lostituto Normal de Senoritas Centro 
America (f 1CA), Escuela Norrnal de Varones, Institoto Normal de SeHoritas (Belen) y el 
Ins tituto de varones Rafael Aqueche. 

Cientos de estudiantes, incluidas muchas nifias de 14 y 16 ai\os de edad, paralizaron el 
transite. El gobierno puso en acci6n a todas las fuerzas de repres i6n, las cuales arrojaron 
cientos de bombas lacrim6genas y dispararon contra estodiantcs y pueblo. El saldo de Ia 
lucha del mediodia fue de mas de 30 heridos de bala. 

A las I 8:30 horas del mismo dfa 13, los estudiantes se concentraron en el edificio princi
pal de Ia Universidad, en Ia 2a. Avenida entre I2 y I3 callcs. Las fue.rzas represivas cercao 
a los estudiantes y los atacan con ametralladoras y bombas lacrim6genas. En media de esta 
dificil situaci6n, los estudiantes llamaron a Ia huelga general y demaodaron Ia salida de 
Y d!goras del gobiemo. 

En Ia misma tarde, en un choque ocurrido en Ia I 4 calle y avenida Elena cayeron nuevas 
heridos, entre ellos Bernardo Lemus, presidente de Ia Asociaci6n de Estudiantes de Econo
mia y presidente del Consejo Estudiantil Universitario. En este choque encontr6 la muerte 
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el estudiante Marco Antonio Gutierrez, de Ia Facultad de Eeonomia. En Ia velaci6n de su 
cuerpo participaron ininterrumpidamente las guardias de honor integradas por estudiantes, 
trabajadores y pueblo. 

AI dia siguiente el edificio central de Ia Universidad, en el que estaban concentrados 
cientos de estudiantes, fue de nuevo cercado por centenares de policias fuertemente arma
das, que con disparo de ametralladoras y otras armas combaten a los estudiantes durante 
mas de cuatro boras. Despues de Ia intervenci6n del Nuncio Papal y del jefe del estado 
mayor presidencial, coronet Gildardo Mooz6n, se llega al alto del fuego. Los estudiantes 
abandonan Ia Universidad insultando a las fuerzas represivas. 

Respondiendo al llamamiento de los estudiantes, el Frente Unido del Magisterio Nacio
nal (FUMN), declara Ia buelga; en igual scntido se pronuncia el Consejo Superior Uni
versitario, integrado con los decanos de las facultade.s y representantes estudiantiles. Los 
obreros ferroviarios declaran tambien Ia huelga yen apoyo de Ia lucha general, Ia FASGUA 
llama a Ia buelga a los trabajadores. 

La Asociaci6n de Estudiantes Universitarios hace publico el propio 14 un manifiesto 
en el cualllama al pueblo al derrocamiento del regimen de Ydlgoras, mediante Ia buelga 
general. El acuerdo fue tornado en Asamblea General del 13 de marro, y una de sus partes 
dice: "Liamar a todo el pueblo a una HUELGA GENERAL TOTAL QUE SOLO TERMI
NARA HAST A QUE RENUNCIE DEL CARGO QUE DESEMPENA CON INDIGNT
DAD Y DESHONOR MIGUEL YDiGORAS FUENTES, cuyos cuatro anos de gobiemo 
han sumido al pais en Ia miseria, el dolor y Ia desesperaci6n, que de seguirse soportando 
indudablemente nos conducira a Ia situaci6n mas ca6tica, vergonzosa y tiranica que pueda 
concebirse". 

El 15 de marzo, el gobiemo da a conocer que el 13 anterior fueron muertos ocho gue
rrilleros del Frente "20 de Octubre" y que al dia siguiente fueron muertos cuatro mas. Lo 
cierto es que varios de ellos fueron fusilados cuando ya habian sido hechos prisioneros y 
otros leyfugados. 

Pero ~I pueblo no desmaya. La ciudad capital fue escenario de nuevos choques entrees
tudiantes y pueblo contra Ia policia. En diferentes zonas, estudiantes y trabajadores se lan
zaron a paralizar el transito de vehiculos y con piedras y palos se enfrentaron a las fuerzas 
represivas. El saldo fue de 4 muertos y mas de 50 heridos. Los estudiantes de post-primaria 
de Jalapa, Coblin y Antigua Guatemala se suman a Ia buelga general en apoyo de Ia AEU y 
de los estudiantes de Quezaltenango que apoyaron Ia lucha desde los primeros momentos 
y sus centros de estudios son inmediatamente clausurados por el gobierno. 

Este mismo dia, Y digoras habla por Ia cadena de radiodifusi6n combatiendo a los re
volucionarios y anuncia Ia venida de 40 mil campesinos para apoyar al gobiemo. Ataca 
a Lombardo Toledano y declara que los "documentos en que se plane6 Ia insurrecci6n 
provienen de Moscu, habiendolos incautado el gobiemo de una maleta decomisada a Juan 
Francisco de Le6n". La mentira es el arma principal que utiliza Ydigoras para confundir a 
Ia opini6n publica. 

En el Palacio Naciooal, se celebra una reunion con asistencia de comerciantes, banque
ros, industriales y agricultores. En ella se pasa una cinta magnetof6nica que contiene el 
discurso de un cuba no anticastrista. Despues de escuchar la misma, Y dlgoras llama a "tu
char para rechazar al comunismo". En esta reunion se dieron los primeros pasos para una 
colecta que servirla a Y digoras para comprar Ia lealtad de los jefes y oficiales del Ejercito. 
La suma total para ese objeto, fue de Ql.900,000 tomada en su mayor parte de los fondos 
p(•blicos y a] mismo tiempo se emitieron bonos por Q 1.300,000 para la construcci6n de 
casas para los militares. 
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El mismo dia fueron capturados 60 trabajadores ferroviarios, reunidos en su sede social, 
despm!s de baber resistido Ia acci6n de las bombas lacrim6genas. 

La Asociaci6n de Locutores de Guatemala declara. en sesi6n general, su solidaridad con 
los estudiantes universitarios y hace un Uamamiento a todos los intelectuales para que se 
sumen al movimiento. El Colegio Medico acuerda un paro de actividades en apoyo de las 
disposiciones del Consejo Superior Universitario y en seilal de protesta contra el gobiemo 
por el allanamiento de Ia Facultad de Medicina. Firma el pronunciarniento el doctor Julio 
A. de Leon, como Secretario del Colegio. 

El Consejo Superior Universitario protesta por Ia represi6n y violaci6n de Ia autonomia 
universitaria, pide el castigo de los culpables de Ia muerte del estudiante Marco Antonio 
Gutierrez y Ia libertad de los detenidos; el cese de Ia persecuci6n y el retorno de los que 
hubiesen sido expulsados del pais. 

La Asociaci6n de Estudiantes Universitarios, con fecha 16 de marzo, emile un manifiesto 
en el que plantea objetivos inmediatos y mediates. Entre los primeros se encuentran Ia re
nuncia deY digoras, Ia renuncia del gabinete y Ia disoluci6n del Congreso de Ia Republica; 
convocatoria a una Constituyente y, mientras tanto, adoptar Ia Constituci6n de 1945; inte
graci6n de un gobierno de coalici6n, reintegraci6n de los militares del 13 de noviembre a! 
Ejercito; expulsi6n de los batistianos; libertad de los presos politicos, amnistia politica y 
retorno de cxilados. 

Ademas: cese del Estado de sitio, anulaci6n de las elecciones y destituci6n de los ma
gistrados licenciado Jose Maria Moscoso y el coronet Francisco G6mez Carranza, ambos 
miembros del Tribunal Electoral; castigo a los responsables de Ia represi6n, disoluci6n 
del DIE y de las policias secretas; reintegraci6n a sus cargos de los despedidos, castigo de 
los que han robado a! erario nacional y garantia de organizaci6n y funcionarniento de los 
partidos politicos. 

Entre los mediates: por una politica internacional decorosa independiente y nacionalista; 
administraci6n publica honrada; respeto irrestricto a los derechos humanos y a las liberia
des ciudadanas; polftica anti imperialista para el desarrollo econ6mico y Ia independencia 
nacional y rechazo de Ia participaci6n de cualquier potencia extranjera dentro de los asun
tos internos; realizaci6n de una reforma agraria efectiva, reforma bancaria, reforma urbana 
y cmisi6n de un C6digo de Trabajo y !eyes sociales, adecuadas a Ia realidad nacional; aten
ci6n primordial del gobierno a Ia soluci6n de los problemas de salud publica, educaci6n y 
desarrollo econ6mico del pais. 

Para materializar su apoyo a los estudiantes, los empleados de los bancos declaran Ia 
huelga indefinida, exprcsando, tam bien asi, su protesta ante el poder publico. Este acuerdo 
se hace publico el 16 de marzo. 

''jUNIDOS LUCHEMOS POR ARROJAR DEL PODER A LOS ASESINOS!", con este lema 
se inicia Ia combativa declaraci6n de Ia Comisi6n Politica del Comite Central del PGT, 
hecha publica el mismo 16, y en Ia que sc llama a los guatemaltecos a organizarse y unirse 
en Ia lucha para poner fin a Ia masacre y arrojar del Poder a los asesinos; para Uevar ade
lante Ia buelga general y el paro de todas las actividades basta conseguir Ia substituci6n de 
Y digoras por un gobiemo que rcsponda a las demandas fundamentales de Ia lucha actual. 
!Honor a los caidos! iCastigo para los asesinos! jNo escatimemos sacrificio alguno para 
sacar adelante a Guatemala!", son las consignas con las que terrnina Ia declaraci6n. 

El Concejo Municipal de Ia Capital protesta ante cl gobiemo por Ia represi6n que ha 
desencadenado. 

Con el objeto de reavivar las acusaciones contra Mexico, Y digoras declara el 17 de mar
zo que los revolucionarios cuentan con armas de procedencia mexicana; pero las termi-
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nantes declaraciones de Ia representaci6n diplorrul.tica mexicana obligan al ministro de Ia 
Defensa a rectificar lo dicbo por el gobiemo. 

Esc mismo dia los colegios profesionales de medicos veterinaries y zootecnistas, cco
nomistas, medicos y cirujanos y abogados declaran cl paro de actividades en apoyo a los 
universitarios. 

El gobiemo sigue golpeando a los diversos sectores. El mismo 17, es allanada Ia casa 
del diputado doctor Salvador Hernandez Villalobos, del Partido Dem6crata Cristiano de 
Guatemala y se atropella al diputado Carlos Sagastume Perez, del Partido Revolucionario. 

La lucha sigue desenvolviendose. El "Frente Guerrillero Alejandro de Leon-13 de No
viembre", anunci6 por medio de una publicaci6n difundida clandestinamente, que ba inte
grado en Ia capital el comando "Marco Antonio Gutierrez", dirigido por el subteniente Luis 
A. Turcios, a fin de comenzar el castigo de los masacradores del pueblo. 

Los trabajadores agricolas y campesinos de diversas rcgiones del pais expresan su odio 
al ydigorato: en Escuintla se interrumpi6 durante varios dias Ia comunicaci6n telegrafica 
entre las p<~blaciones de La Gomera y La Democracia, afectimdose las poblaciones de Es
cuintla y Santa Lucia Cotzumalguapa. Los cai\averales de las fincas "La Cantadora", "Las 
Marias", "Mercedes", asi como las siembras de las fincas "Obraje" y "Pantale6n" fueron 
incendiadas. 

En varias fiocas, entre ellas algunas de Ia Compaliia Agricola de Guatemala, subsidiaria 
de Ia UFCO, fueron rotas las alambradas de los cercos y corrales y huy6 el ganado. Las 
perdidas de Ia Compafiia Agricola son de consideraci6n pues el ganado que se escap6 era 
de pura raz.a. El 18 de marzo un incendio consumi6 una buena parte de los potreros de Ia 
Compailia Agricola de Guatemala. Se quemaron puentes y se pusieron clavos en algunos 
carninos para dctcner durante varias horas el trlinsito. 

El 19 de marzo, continuando con su p<~litica de mentira para confundir a Ia opinion pu
blica, Y digoras acusa al regimen revolucionario cubano ante Ia ONU y Ia OEA de ser el 
instigador de Ia lucba popular y de baber intervenido en Ia misma. 

Poco pueden ya las mentiras ydigoristas. El mismo 19, los dirigentes de Ia AEU queman 
publicamente un manifiesto fabricado por el gobiemo y que este atribuia al PGT. La Aso
ciaci6n de Telegrafistas de Guatemala acuerda ir al paro de labores, y el Consejo Superior 
Universitario declara non grato a Ydigoras, un dia despues, "en virtud de considerarlo 
directamente responsable de los rcitcrados atropellos cometidos contra el Alma Mater", y 
acuerda mantener el paro "en tanto continue Ia prescnte situaci6n de violencia e irrespeto 
contra los fueros universitarios, nunca en tal forma conculcados eo Ia historia de Guate
mala." 

Por su parte, los trabajadores, pese a Ia represi6n desatada y a los intentos del gobicmo por 
dividir sus filas, acuerdan constituir cl Frcnte Obrero Nacional (FON), en el cual participan 
Ia Federaci6n Aut6noma Sindical de Guatemala, el Sindicato de Acci6n y Mejoramiento 
Ferrocarrilero y el Sindicato de Trabajadores de Ia Empresa Electrica de Guatemala. Los 
trabajadores de Ia Finca Vifias, de Santa Rosa, se han opuesto a servir de instrumento del 
Gobiemo para combatir a los manifestantes y han sido despedidos. 

En los kil6metros 94 y 95, los patriotas han cortado las lineas telegraficas afectando los 
servicios de las poblaciones de Patrun, Chimaltenango y Solola. 

Los estudiantes universitarios, encabe:zados por el Presidente de laAEU, bachiller Emes
to Ramirez Pereira, declaran el 20 de marzo, duelo por los caidos y que entran en huelga 
indefinida en tanto no sean satisfechas sus peticiones, y que Ia Ciudad Universitaria es 
"territorio libre de Guatemala". 

En tanto que Ia oposici6n reaccionaria, que comprcnde a Ia camarilla del Partido Revo
lucionario, al Partido Dem6crata Cristiano de Guatemala y al Movimiento de Liberaci6n 
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Nacional, los dos ultimos partidarios que fueron de Castillo Armas, consolidao su unidad 
con vistas al derrocamieoto deY digoras, pero guardaodo siempre sus compromises con el 
imperialismo; el Partido Union Democratica, PUD, antiguo ydigorista, que dirige elliceo
ciado Jose Luis Zelaya Coronado, rompe con el gobiemo y Ianza acusaciones a Y digoras 
de corrupci6n y mala administraci6n. 

En apoyo de las once resoluciones aprobadas por Ia AEU el 20 de marzo, el Colegio 
de Abogados decide al dia siguiente, continuar el paro de laborcs y exigir el cese de Ia 
reprcsi6o, Ia libertad de los universitarios y el irrestricto respeto de las autoridades a los 
derechos humanos. 

El 22 de marzo el sefl.or Alfonso Figueroa hace publica protesta contra el gobiemo por el 
allanamiento del Centro Cultural Universitario y del local de Ia Juventud Mariana Univer
sitaria, que funcionan bajo Ia direcci6n de un saoerdote de Ia Compafl.ia de Jesus (Jesuitas). 
En ambos locales las fuerzas represivas causaron destrozos materiales. 

El mismo dia, Ia Asociaci6n de Radiodifusoras de Guatemala, Ia Asociaci6n de Locuto
res de Guatemala y Ia Uni6n de Radioperi6dicos de Guatemala, denuncian el desacato del 
gobierno a! arnparo otorgado por Ia Corte Suprema de Justicia a seis radiodifusoras para 
reanudar sus labores. Con Ia nueva arbitrariedad del gobiemo se afecta a varios radioperi6-
dicos y a mas de 300 locutores y operadores que prestan sus servicios en ellos. 

En apoyo de las demandas de las organizaciones antes mencionadas, Ia Asociaci6n de 
Periodistas de Guatemala, APG, se dirige a! gobierno cl 23 de marzo, pidiendo se perrnita 
el funcionamiento de las radiodifusoras Mundial, La Voz de las Americas, Radio Ciro 's, 
1210, Radio Nuevo Mundo y Canal I 0-80. 

El mismo 23, Ia Asociaci6n de Estudiantes El Dcrecbo y los estudiantes del Cicio Ge
neral de Derecho, repudian Ia actitud asumida por los profesionales doctor Carlos Garcia 
Bauer y Gilberto Chacon Pazos, quienes se han dirigido al gobiemo explicandole que ellos 
no han sido firrnantes del acuerdo del Consejo Superior Universitario en el que se declara 
a Y dlgoras non grato a Ia Universidad. 

Los estudiantes universitarios de Occidente, agrupados en Ia AEUO, apoyan publica
mente lbs resoluciones de Ia AEU, Ia decision del Conscjo Superior Universitario y conde
nan Ia actitud de los estudiantes que, traicionando los intereses generales del estudiantado 
y del pueblo, anunciaron su disposici6n de volver a sus labores, a Ia vez que calumniaron 
Ia heroica lucha de estudiantes y pueblo (26 de mano dc1962). 

El 28 del mismo roes, Ia acci6n popular logra obstaculizar Ia apertura de unos 200 esta
blecimientos comerciales a! haber introducido chicle y palillos en las cerraduras y canda
dos de los mismos. Yen esta misma fecha aparece Ia carta del doctor Jaime Diaz Rozzotto, 
catedratico de Ia Facuhad de Humanidades de Occidente, en Ia que refuta las aseveraciones 
deY digoras de ser el "principal propagador del virus rnarxista". 

AI dia siguiente, el Claustro de Maestros del Insti tuto Normal I • de Julio de 1823 -fccba 
bist6rica, de Ia ratificaci6n de Ia Independencia de Guatemala-, acuerda pedir Ia reapertura 
de los centros de enseiianza que han sido clausurados por el gobiemo como represalia con
tra Ia heroica actitud de los estudiantes de postprimaria, asi como Ia libertad de los deteni
dos,la restituci6n a sus cargos de los despedidos y el apoyo invariable a Ia AEU. 

El 29 de mano, el ydigorato da a conocer Ia captura de un grupo de diez rebeldes en San 
Mateo Ixtatan, Huehuetenango, entre quienes se encuentran elementos pcrtcnecientes al 
movimiento de los militares del 13 de noviembre y varios civiles. 
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PARENTESIS DE LUCHA 

El 1• de abril, los estudiantes univcrsitarios y de postprimaria rcalizaroo una serie de 
accioncs politicas en el Estadio Ol impico, cuando se efcctuaba un juego de rutbol entre los 
cam peones nacionales de Guatemala y El Salvador, ante unos 28 mil espectadores. 

J6venes armados tomaron los micr6fonos de las radios Mil y Nuevo Mundo, en las ca
binas del Estadio, y leyeron un manifiesto llamando a Ia lucha contra Y digoras. AI mismo 
tiempo, grupos de j6venes repanian volantes coo el siguiente contenido: ·'Guatemaltecos: 
al minuto 30 del juego Comunicaciones-Aguila, guardad un minuto de silencio, en memo
ria de los univcrsitarios, los niilos y los ciudadanos masacrados por Ia brutalidad ydigorista. 
Que sea ese minuto de silencio, el testimonio de gratitud a quienes derramaron su sangre en 
nombre de los derechos humanos. de Ia libenad y Ia dignidad'". 

Otros grupos enarbolaron tres banderas negras en dcmoSiraci6n de duelo por los caidos, 
en las lrcs astas principales y desplegaron cartelones con las s iguientcs leyendas: "Abajo 
Ia tirania"', "Muera Ydigoras", "Viva laAEU"y'"Vivacl Fuego"'. El publico respondi6 con 
aplau.sos y el minuto de silencio fue guardado por millares de personas pucstas de pie. En 
su incapacidad para detener a todos los patriotas, Ia policia captur6 a varios estudiantes. 

A I reanudarse las clases el 3 de abril, los estudiantes de postprimaria adoptaron varios 
acuerdos en homenaje a las numerosas victimas asesinadas por el ydigorato. Las alumnas 
del lnstituto de Senoritas (Belen) colocaron banderas negras en cl establecimiento en se-
1\al de luto y rindieron en Ia calle un minuto de silencio en homenaje a los rruirtires de Ia 
libenad. 

Los alunmos dellnstituto Central de Varones, acordaron luto permanente como protesta 
ante las masacres gubemamentales de marzo. 

Pero Ia tregua noes inactividad: a las 6 de Ia tarde del propio 3 de abril, en Ia 6a. avenida, 
un g,rupo de estudiantes universitarios asaltan un vehiculo de a ltoparlantes de Ia emprcsa 
publicitaria Rottman, y pasan una cinta magnetof6nica con dos discursos contra Y dfgoras 
y llamamientos para derroca.rlo. Los discursos duraron diez minutos y fueroo eseuchados 
por una multitud que se aglomer6 en tomo al vehiculo y que finalmeote canto el Himno 
Nacional . 

Otros estudiantes anularon Ia acci6n de varios policias que revolver en mano, intentaron 
impedir el asalto y Ia t.ransmisi6n de los discursos, y les obligaron a huir. Como represalia, 
Ia po licia judicial detuvo a varios estudiantes que transitaban por las calles de Ia ciudad. 

El 4 de abril, el Frente Unido d~l Magiste.rio Nacional (FUMN), los presidentcs de los 
claustros de maestros de los establccimientos de segunda enscnanza de Ia capital, y e l Fren
te Unido del Estudiantado Guatcmalteco Organizado (FUEGO), emiten una declaracion 
conjunta en Ia que afirman, entre otros cooceptos: 

... que es dcbcr de todo guatemalto:co que se precie de patriota y digno, librar hasta lo ultimo las 
mu recias bataUas eo pro de librar a Guatemala de Ia ignominia en que Ia tieoe sumergida el 
acnul regimen de oprobio, pam reivindicarla en su decoro nacional e tntemacionar·. ..Que por 
el momeoto se c:stima que es inoperante y de resultados negativos pcnnitir el masacramiento 
de nuestro pueblo. pretendiendo sostene.r un paro de laborcs que el despotismo gubcmamcntal 
repnmirla con fusiles y ametralladoras, sin el menor animo de deponer Ia lucha contra el actual 
regimen. ACUERDAN: 

"I. Rcanudar las labores docentc.~. condicionado a que se ponga en libenad a todos los presos 
y se restituya en sus cargos o sc les de otro similar, a todas las personas que aun pennanczcan 
detenidas, o que ltayan sido destituidas con motivo de los recientes sucesos; 2. Exigir que sean 
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destituidos de sus cargos el Ministro de Gobemaci6n, Luis Gonzalez Batres; el Subsecretario de 
Educaci6n, Profesor Miguel Angel Gonzalez: el Secretario de Informacion de Ia Presidencia, 
y el individuo Jorge Cordova Molina, Jefe de Ia Guardia Judicial; 3. Exigir que se respeten las 
organizaciones magisterialcs y estudiantiles, sin interferencias oticialcs de ninguna cspecie; 4. 
Exigir que nose tomen represalias de oinguoa clase contra alumnos y maestros y velar porque no 
se lcsionen los derechos de los mismos; 5. Permaoeccr alertas para reanudar Ia lucha debidamente 
organiz.ados, tan pronto como se tomen represalias contra cstudiaotcs y maestros; o no hayan 
sido destituidos en un plazo prudencial, los funcionarios antes mencionados; o cuando de comlln 
acuerdo, las entidades aqui represeotadas, FUMN, FUEGO y Claustros de Maestros, lo cstimen 
c(mvcniente o debido a que Ia gravedad de los hechos o las circunstaocias lo demanden. 

Frente a Ia sana de un gobiemo como el de Ydigoras, es mas efectiva Ia resistencia 
pasiva que Ia misma tregua. El rccrudecimiento de Ia represi6n no se hace espcrar y Ia 
experimentan en carne propia los estudiantes, pocos dias despues. 

La represalia esta a Ia arden del dla, pero al mismo tiempo comienzan a expresarse ac
ciones de solidaridad: el 5 de abril el SAMF da su apoyo a los trabajadores del IGSS que 
han sido despedidos por el gerente del mismo, licenciado Carlos Gonzalez Sigui, uno de 
los conscjeros mas cercanos a Y digoras. El Sindicato de Pi lotos Automovilistas y Simila
res denuncia ante Ia opini6n publica los despidos que estan teniendo Iugar en las empresas 
"Uni6n", "Eureka" y "La Fe". La prensa diaria del pais rcfleja Ia petici6n de los familiares 
de los trabajadores detenidos para que sean puestos en libertad. La Corte Suprema de Jus
ticia ampara al doctor Diaz Rozzotto que ha denunciado, en carla publica, las criminales 
intenciones deY digoras y condenado su conducta. 

El 7 de abril Ia AEU Ianza un llamamiento a todo el pueblo para recaudar fondos pard 
los damnificados, emitiendo para el efecto bonos de las denominaciones de QO.SO a QIOO, 
sustituyendose en esa forma Ia tradicional recaudaci6n que se bacia para costear Ia Huelga 
de Dolores. Esta sustituci6n es de gran significaci6n y es acogida con verdadera simpatia 
por el pueblo, ya que el destino de los fondos tienc asi un nuevo contcnido, acorde con los 
sentimientos y aspiraciones de un pueblo que lucha heroicamente por cambiar radicalmen
te su situaci6n. 

Dentro del cinismo que lo caracteriza, Y dlgoras transcribe a los estudiantcs universita
rios, con fecha 6 de abril, un cable de los anticastristas en el que se aboga, por Ia libertad 
de los contrarrcvolucionarios cubanos que atentaron contra Ia revoluci6n cubana, en abril 
de 196 I. La respuesta de los estudiaotes es terminante: 

"De acuerdo con disposici6n de AEU, de fccha 4 de los corrientes, he cablegrafiado a Primer 
Ministro Cubano, Dr. Fidel Castro, solicitandole juicio irnparcial, justicia y apego a los Dcrecbos 
Humanos para invasores Republica de Cuba, entreoados y apertrechados en nuestro territorio por 
su Gobierno. Y, para lo que su coraz<lo le dictc, traoscribo a Usted algunos nombres de Ia lista de 
las personas muertas por Ia brutal represi6o de su gobicmo en contra de Ia ciudadania justameote 
indignada por frnude electoral. Dichos nombres son: Marco Antonio Gutierrez, Mario Palacios, 
Blanca Rosa Cano Mendoza, Manuel Mejia, Emilio Aguilar Paiz, Mario R6mulo Castro, Laurea
no Roman Culajay, Manuel Figueroa Sneider (mcnor de edad),Victor Manuel Torres, Bernardo 
Benitez, Jose Bravo, Eva Yolanda de Le6n, Juan Nemcsio Roman, Jose Luis Corado. Om.ito traos
cribirle lista de personas beridas y detenidas, pues no cabrian este telegrarna. Ateotamente. Em~-s
to Ramirez Pereira, Presidente de Ia AEU I'ARA QUE EL PUEBL.O LO SEPA, MEDITE Y JUZGUE." 

El 9 de abril, Ia AEU acuerda enterrar simb61icamente Ia Huelga de Dolores, mantener el 
paro de labores y aprueba el "Plan Secreto". 

En apoyo de Ia lucha, representantes del movimiento sindical, fieles a los trabajadores, 
organizan el Comite Sindical Revolucionario que ba surgido, como to diccn eo su 6rgano 
clandestine £1 Rebelde: 
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... en este momento en que el pueblo de Guatemala se decide a lalwme a Ia lucba conua el n\
gimen de oprobio que preside el titere Miguel Y digoras Fuentes ... los lnlbajadores organizados 
no podemos pennaneeer por mas tiempo indifen:otes ante el caos a que nos ba cooducido este 
gobiemo COITOmpido, maxi me que SOmOS los trabajadores, DO solo el sector mayoriUiriO del pais, 
sino Ia espalda que mas ha sufrido los latigazos de desgobiemo ydigorista. 

Y continila: 

Llamamos a todos los uabajadon:s y campesinos para que vengan a reforzar las filas del Comite 
Sindical Revolucionario y a todos los sccton:s bonrados y progresistas de Guatemala para que se 
organ icon y unidos luchemos para lograr un futuro de independeocia, progreso y paz para nuestra 
querida Patria. 

En esta forma el movimiento sindicallucba contra Ia influencia negativa que el gobierno 
ydigorista maotiene a travt!s de agente.s bien pagados en sus filas. 

DE NUEVO AI. COMDATE CON MAYOR VIGOR 

Mientras los estudiantes se preparaban para el entierro de Ia huelga y ponian cartelones 
conteniendo sus consignas de lucha, las fuerzas represivas proceden de nuevo con Ia bruta
lidad que acostumbran frente al pueblo desarmado: el 12 de abril, ametrallan a los estudian
tes de dcrccho y caen bajo las balas asesinas tres nuevas vfctimas, los estudiantes Armando 
Funes, Jorge Galvez G. y Noel Arturo L6pez Toledo dentro del edificio de su Facultad. En 
esta misma rcpresi6n es herido el estudiante Pedro Recinos. 

A las 7 de Ia noche del mismo dia los estudiaotes de I~ Escuela de Comercio declaran Ia 
huelga y al salir de su establecirniento cducativo sc dedican a parar e l transito. Acosados 
por Ia po lic ia militar, cuerpo del Ejercito reaociooario, se enfrentan a ella con piedras . Las 
fuerzas rcpresivas matan a otro estudiant.c, Felipe Gutierrez y hiercn a Baftasar Arevalo, 
Hector Ramiro Urrutia y Rolando Chavc7_ 

Asi ha rcspoodido el ydigorato a las medidas pacificas adoptadas por el estudiantado. 
Contando con ef respaldo del imperialismo, de las fuer.tas mas reaccionarias y con gran nu
mero de jefcs y oficiales sobornados, se siente con fucrza para llevar adelantc Ia represi6n. 

Pero el pueblo de Guatemala, que sa be rcsistir con paciencia, sabe tambien estallar in
dignado para defender sus mascaras aspiraciones. Ademas de desprecio por Ydlgoras,los 
militares reaccionarios y cl imperialismo, crece Ia ola de odio. Desde 1954 hay cuentas 
pendientes y cl acreedor es cl pueblo de Guatemala. 

El 13 de abril, el Consejo Superior Universitario tom6 el acuerdo de pedir nuevamente a 
Ydigoras renunciar al cargo de Presidente de Ia Republ ica "por el bien de Ia Republica de 
Guatemala y de Ia Universidad de San Carlos.'' Este acuerdo es respaldado por el Concejo 
Municipal de Ia Ciudad Capital, porIa AEU, los Colegios profesionales, los partidos poli
ticos y los sindicatos obreros. La petici6n de renuncia a Ydigoras se ha convertido en una 
forma concrcta de lucha. 

El mismo dia, los estudiantes del lnstituto Normal mixto noctumo "Rarn6n Montoya" 
publican una combativa hoja contra cl gobiemo y el ejercito y dan a conocer Ia devoluci6n 
de libros c implementos deportivos que les habia obsequiado Ydigoras. 

El mismo dia del nuevo crimen, Jorge Sarmientos. maestro de Ia Orquesta Sinf6nica Na
cional, entrega al Presidentc de Ia AEH. Asociaci6n de Estudiantcs de Humanidades, para 
que fa haga llegar al Ministcrio de Rclaciones Exteriores, Ia Condecoracion de Ia Orden del 
Quetzal (maxima condecoraci6n de Guatemala), como repudio al gobicrno por Ia masacre 
contra los estudiantes. En el concieno de gala, auspiciado por varias Misiones Diplomati-

62 



50 Ai'lOS. JORNADAS PATRJOTICAS DE MARzo Y A.oRl.l. 1)6 1962 

cas en el Conservatorio Nacional, uno de los miembros de Ia Si.nfonica declara al publico 
asistente que se suspende el concierto a peticion de Ia AEU yen solidaridad con ella. 

Las decisiones de Ia AEU, aprobadas el 14 de abril, incluyen Ia formacion del Comite 
Civico Nacional, "que tenga como objetivo i.nmediato Ia integracion de un frente unico de 
accion, en contra del regimen del senor Y digoras Fuentes, culpable directo del desgobier
no que padece actualmente nuestra querida Patria Guatemala." AI mismo tiempo, Ia AEU 
convoca a todas las fuerzas vi vas del pals a declararse en HUELGA lNMEDIATA DE ACTI
VIDADES, hasta que Ydigoras abandone Ia Presidencia. 

En e! nUmero de marzo de 1962, "Juventud", 6rgano de Ia Juventud Patri6tica del Tra
bajo, despues de las consideraciones correspondientes sobre Ia experiencia de los sucesos 
recientes, llama a todos los jovenes a que "desarrollen con capacidad el conocimiento de Ia 
lucha armada y el arte de Ia guerra ... a combatir, definitivamente a Ia dictadura ydigorista y 
a su basti6n principal: El Ejercito." 

La posicion de las fuerzas democniticas frente al ydigorato, el imperialismo y el Ejerci
to, es cada dia mas firme y se expresa con Ia mayor claridad. Ya el 27 de marzo, el Frente 
Nacional C!vico, en el manifiesto que hizo circular habla de que "S6lo los militares no 
quisieron poner su honor y lealtad al servicio del pueblo ... ellos, se ufanaron de su fuerza 
y brutalidad contra a ciudadania indefensa ... Ellos, los militares ydigoristas, porque ya no 
podran llamarse Ejercito Nacional y menos Ejercito de Guatemala, superaron en irres
ponsabilidad y brutalidad a los ejercitos de Hernandez Martinez, Perez Jimenez y Batista. 
Pero olvidaron que las escopetas podr'.m prolongar Ia agonia de los dictadores pero jamas 
dominar Ia voluntad de un pueblo." 

Y todo esto ocurre en tanto que Ia oposicion de derecha, que Jucba por sus intereses 
particulares, y que esta integrdda por Ia camarilla reaccionaria dirigente del Partido Re
volucionario, el Movimiento de Liberacion Naciooal y Partido Democrata Cristiano de 
Guatemala, se acerca a algunos jefes militares para planear el golpe de Estado reaccionario 
a! que no es ajeno Ia embajada norteamericana que juega a dos cartas, basta que Y d!goras 
ya no le sirva. 

El 14 de abril, los empleados del organismo judicial acuerdan ir a Ia huelga. Los traba
jadores de Ia Municipalidad Capitalina votan por Ia huelga el mismo dia, y eo solidaridad 
con Ia lucba general del pueblo contra Y digoras, cl Sindicato de Pilotos Automovilistas y 
Similares se pronuncia porIa huelga el 15 de abril. 

Crece Ia presion general. Y digoras se dirige por radio y television a Ia naci6n, el 15 en 
Ia noche, para ofrecer "un cambio en su pol.itica, modi.ficar la iotegracioo del gabincte, 
escuchar a todos y cancelar el viaje a los Estados Unidos". Se cuida, eso si, de decir que en 
su viaje a Estados Unidos pensaba llevar, aprobada por el Congreso, Ia Ley de Gamntfas 
sobre lnversiones, "como un presente a los norteamericanos", cucsti6n que oficialmente 
habia planteado asi al Congreso de Ia Republica. Desconoce el derecbo del Consejo Su
perior Universitario para pedirle Ia renuncia y lo ataca como "vergonzante servidor de Ia 
confabulaci6n comunista." 

Como respuesta a Ia nueva maniobra para mantenerse en el Poder, se produce Ia petici6n 
formulada porIa Asociacion de Periodistas de Guatemala, el 16 de abril, para que Ydi
goms renuncie de su alto puesto. Ese mismo dia se publica en Ia prensa Ia petici6n de un 
oumeroso grupo de profesionales, encabezados por los Jicenciados Federico Carbone I y 
Jorge Adan Serrano, conocidos partidarios de Castillo Armas, y apoyada porIa ABU, para 
que Y digoras renuncie a Ia Presidencia de Ia Republica. En igual senti do se pronuncian Ia 
Asociacion de Locutores de Guatemala y Ia Asociaci6n de Radiodifusoras de Guatemala. 
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Los profesionales reunidos en Ia Facultad de Ciencias juridicas y Sociales, en Ia tarde 
del 16, acordaron que ning(m profesional universitario debe formar pane del gabinete de 
transacci6n (stc) propuesto por Ydigoras. 

El cinismo de Ydigoras solo es comparable al de Estrada Cabrera, otro tirano de Gua
temala que oprimi6 at pueblo 22 ailos - 1898-1920-. Dcspues de l discurso del 15 de abril 
ha dado 6rdenes a Ia policia de ametrallar y los esbirros cumplen dando muerte a Byron 
Gugnon Porras. cuando ya habia sido capturado y golpeado. 

Las esposas de muchos profesionales guatemaltecos firman memorial pidiendo Ia renun
cia a Y digoras, denunciando Ia forma en que fue muerto el menor Santizo, en su propia 
casa, por un soldado lleno de ira. Dicho memorial fue dado a conoccr por Ia prensa el 17 
de abril y las tinnas estlm cncabezadas por las de las set1oras Maria B. de Ia Cerda y Rosa 
de Mora. 

Poco dcspues de las 5 de Ia tarde del 17 de abril. dio principia Ia manifestaci6n cncabe
zada por las madres, esposas, hem1anas y familiares de los muenos y heridos. La> mani
fcstantes demandaron Ia rcnunc ia de Ydigoras y rindieron homenajc alas ultimas vlctimas 
de Ia Facultad de Derecho. 

En sesi6n general del mismo 17.1a Asociaci6n General de Comerciantes Gu~tcmaltccos, 
que agrupa a gran ntimero de pequeilos comerciantes, acordo ira Ia buelga en apoyo a Ia 
petici6n del Consejo Superior Universitario. 

El gobicmo, mediante el dinero, ha venido corrompiendo a un grupo de dirigcntes sin
dicalcs que no expresan las aspiracioncs de los trabajadores y, contras tando con los aut<in
ticos obreros y patriotas. logra que los agentes a su scrvicio, usurpando e l nombre de los 
trabajadores, hagan un pronunciamiento pitblico fa, orable al regimen y que aparccc en Ia 
prensa del 18 de abril. Suscnben Ia pubhcaci6n A lfrcdo Morales Linares, Leticia Najarro 
de Flores. Arturo L6pez. Mariano Aguirre, Julio Guerra, conocido agente sindical y poli
ciaco del gobierno; Oscar f'omo, Jose Mercedes Rivas. Efrain Martinez. Adolfo Canelo 
Bejarano, I lector Augusto Salazar, Israel Z.uiliga Ma:wriegos, Candido Gonzale1. Jimenez, 
Mariano Alegria V .. y Orbelina Cruz. 

La celeb rae ion de Ia Scmana Santa, por .:1 pueblo cat61ico de Guatemala, es respetada por 
los estudiantcs y demas scctores populares; sin embargo, el gobicrno, acudiendo de nuevo 
a Ia calumni a, atribuye a los cstudiantcs el prop6sito de provocar des6rdenes pitblicos con 
lo cual pretende concitar contra ellos a los cat61icos. 

El tunes 23 de abril, despues de Ia Semana Santa, se reinicia Ia lucha popular por el de
rrocamiemo de Y digoras. Los estudiantes repiten su llamamiento para efectuar una huelga 
general de brazos caidos. 

El FRENTE CiVICO NACIONAL, intcgrado par Ia Asociaci6n Guatemalteca para Ia De
fensa de los Derechos llumanos. i\sociaci6n de Locutores de Guatemala. Asociaci6n de 
Propietarios de Radiodifusoras Panicularcs. Federaci6n Aut6noma Sindical Guatcmalteca, 
FUEGO, FUMN. Partido Nacional Revolucionario del 44. PUR, SAMF. URD y Frcnte de 
Mujeres Guatemaltecas. suscribe el 23 de abri l una declaraci6n en Ia que propone al pueblo 
las s iguicntes demandas y llama a todos los scctores a apoyarlas: 

Retiro de Ydigoras de Ia Presidencia de Ia Repitblica y remoci6n total de su gabinete: 
integraci6n de un gobiemo de coalici6n en el que estcn rcpresentados todos los scctores 
ciudadanos y que garanticc para el futuro Ia instituctonalidad del pais: anulaci6n del pro
ceso electoro l del 3 de dicicmbre de 191\1 y convocatoria a eleccion~s libres; cl gobiemo 
de coalici6n debe garanti zar: Ia obscrvnncia de los dcrcchos humanos . Ia pureza adminis
trativa. Ia rcmoci6n de los magistrados que integran cl Tribuna l Electoral. derogatoria de 
Ia ley electoral y emisi6n de un Decrcto Ley que garantice normas democraticas para Ia 
rcalizaci6n de los pr6ximos comicios: re' tsi6n de los actus y negoctos que el gobien1o ha 
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rcalizado sobre bienes y fondos nacionales, planificaci6n y desarrollo de una polftica de 
beneficio popular; que no se tomcn represalias contra los ciudadanos que han partic ipado 
en este movimiento,libertad inmediata de todos los presos politicos, libre emisi6n del pcn
samicnto, acceso a las fuentes de informaci6n y cult11ra y respcto a Ia autonomia y dignidad 
univcrsitaria. 

Y tcrrnina con el siguiente llamamiento: "Guatemaltecos: Ia huelga general de brazos 
caldos ha principiado el dia de hoy, acuerpadla y contribuid asi a Ia lucha porIa dignidad 
nacional." 

Los empleados de los bancos son amenazados con el despido si insisten en Ia huclga y a 
los ferroviarios se les previene que, como consecuencia de Ia militarizaci6n de los servidos 
cfectuada en marzo pasado, estan sujetos al fuero de guerra. 

A las I &:45 horas del mismo dia, Ia efigie de Y digoras, representada por un muiieco de 
aserrln, vestido de general, fue quemada freote a! Palacio Nacional por los participantes 
en Ia manifestaci6n fcmcnina que a su vez exigian Ia rcnuncia de Ydigoras y Ia anulaci6n 
del fraude electoral del 3 de diciembre pasado. Despues de realizada Ia manifestaci6n se 
rcgistraron choques entre los manifestantes y Ia policla, en Ia Plazuela Barrios. 

Ydigoras prorroga por cuarto mes consecutivo el Estado de sitio y Ia policia captura al 
licenciado Guillermo Toriello. exmini stro de Relaciones Extcriores del regimen de Arbenz, 
que se solidariz6 con el Consejo Superior Universitario. y a los dirigentes esrudiantiles 
Amulfo Parada Tovar y Hugo Rolando Melgar. Los dos ultimos, fueron brutalmente gol
peados por el Jefe de Ia policia judicial, el criminal Jorge COrdova Molina. 

En esta misma fecba, despues de haber mantenido un largo silencio, el Arzobispo de 
Guatemala, Mariano Rossell y Arellano, que eocabeza al clero politico, coojuntamente con 
los obispos, emite un comunicado condenaodo el movimiento de petici6n de renuncia a 
Y digoras. Dias antes y cuando ya se habian cometido los crimcncs del gobiemo. el Ano
bispo Rossell acompaii6 a Ydigoras a Ia inauguraci6n del Centro Hospitalario dellnstituto 
Guatemaltcco de Seguridad Social, de Escuintla, cuyas instalaciones bendijo. De cspaldas 
a los in!ereses del pueblo, e l Arzobispo Rossell ha puesto en evidcncia su apoyo a Ia nueva 
tirania, tal como en el pasado lo hizo con Ia de Castillo Armas. 

Los guatemaltecos comienzan a escuchar Ia Radio Clandestina Universitaria que infonna 
de Ia lucha contra Y digoras y hace llamamieotos para continuarla hasta lograr su derroca
mlento. 

El 24 de abril el SAMF se Ianza a Ia huelga acuerpando Ia petici6n de renuncia de Y di
goras. La huelga se inici6 en Puerto Barrios, en Ia costa del Ath\ntico donde son detenidos 
mas de cien fcrroviarios y conducidos a Ia c iudad capital. En apoyo de los ferroviarios y 
de Ia lucha general, los muelleros del mismo puerto, agrupados en Ia Union Sindieal de 
Trabajadores de Puerto Barrios, se lanzaron a Ia huelga desechando Ia intervenci6n del 
ministro de Trabajo y otros funcionarios que trataron de evitar que los portuarios llevaran 
a cabo su huelga. 

A pcsar de los cambios de gahinete anunciados por Y digords y de Ia destituci6n de Au
gusto Mulet Oescamps como Secretario de lnfom1aci6n de Ia Presidencia, uno de los mil 
abyectos servidores de Ydigoras, Is oposici6n reaccionaria que ha venido acruando con el 
v isto hueno de Ia embajada norteamericana, plan tea que todo acuerdo con el gobiemo debe 
scr sobre Ia base de Ia renuncia de Y digoras. 

Contando con el respaldo del imperialismo y con Ia leal tad de altosjefes militares sobor
nados, Y dlgoras recurre de nuevo al cinismo para invcntar que de Cuba se ha enviado un 
barco conduciendo hombres y am1as para intervenir en Guatemala; pero ya no es posiblc 
continuar cngaiiando y oadie crec en Ia mentira del barco cubano sino que se advierte por 
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todos que Ia misma ticne por objeto desorientar Ia opinion publica y mantener alerta al 
Ejercito para su cruel labor de represi6n. 

Prctcndicndo dar validez a sus proposicioncs, Y digoras in vita a Ia oposici6n reaccionaria 
a una junta en Ia que participan como "testigos de buena fe", los embajadores de El Salva
dor, Honduras y Venezuela; pero, siguiendo su propio juego, Ia oposici6n reaccionaria no 
acepta ning(ln arreglo que no tcnga por base Ia rcnuncia deY digoras y ya en el Congreso de 
Ia Republica, uno de los diputados del Partido Democr.itico Cristiano, pone al descubierto 
Ia maniobra que viene tramando Ia oposici6n rcaccionaria: renuncia de Y digoras, entrega 
del poder al Primer Dcsigoado a Ia Presidencia y convocatoria a elecciones presidenciales 
en un plazo de cuatro meses. 

Paralelamente a los arreglos por arriba, Ia lucha popular continua: cl 24 de abril Ia po
licia, con lujo de fuerza, disuelve Ia manifestaci6o convocada por cl Frente de Mujeres 
Guatemaltecas que tenia como objeto respaldar Ia petici6n de renuncia de Ydigoras. 

El 25 de abril, Ia AEU convoca a una manifestaci6n para pedir Ia renuncia de Ydigoras, 
Ia cual es disuelta por gran numero de elementos de Ia policia que esta vez, ademas de Ia 
brutalidad acosrumbrada, utilizan un aparato expelcnte de gases lacrim6genos. Mas de cico 
detenidos y muchos golpcados y otros manifestantes con sintomas de asfuia, fue el sal do 
de esta nueva demostraci6n popular de rcpudio al gobiemo. 

Este mismo dia sc producen diversos actos de sabotaje: se dinamita una caiieria de agua 
potable y un puente en Ia ciudad capital y se inceodian varios autobuses del servicio urba
no. 

En vista de que Y dfgoras y Ia oposici6n reaccionaria no ban llegado a un acuerdo sobre 
Ia integraci6n de un gabinete de coolict6n, rcb.1J3 de sueldos del Prcsidente de In Rcpubhca 
y diputados al Congrcso y rcducci6n del pertodo presidenctal a cmco atio•. Ydigoms fum1a 
cl26 de abril un nuevo gabinete provisional integmdo en su casi totahdad por militares, al
gunos de los cuales poseen tlrulos univcrsitarios: coronet Enrique Peralta A:rurdia, Dcli:n· 
sa; coronet y licenciado Jose Luis Lemus, Gobernaci6n; encl. Ricardo Porras Educaci6n; 
coronet e ingeniero Oscar Meneses, EconomJa; coronet y licenciado Raw Reina Rosa!, 
Hacienda; coronet e ingeniero Victor Bolailos, Agricultura; mayor y doctor Robeno Exur
diam, Salud PUblica; coronet y dooor Jose Luis Aguilar de Le6n, Trabajo; coronet Jose 
Luis Cruz Salazar, Comunicaciones, y licenciado Jesus Unda Murillo, Relaciooes. 

En este nuevo gabincte conservan sus pucstos los ministros de Ia Defensa, Comunicacio
ncs y Relaciones. 

En Ia junta que se real iz6 antes de Ia integraci6o del gabinete, particip6 como "mediado
rd" entre Y digoras y Ia oposici6n reaccionaria, una delegaci6n de Ia embajada de Estados 
Unidos, coo lo que se pone en evidencia Ia abierta participaci6n del imperialismo en Ia po· 
Utica nacional. Al mismo tiempo los interrogatorios a las mujeres detenidas en Ia manifes· 
taci6o del 24, han estado a cargo de agentes de Ia Interpol, Carlos Rene Valle, secuestrado 
por Ia policia, denunci6 que un agente norteamericano de apellid6 HiU, despues de largo 
intcrrogatorio, pretcndi6 sobornarlo a cambio de que proporcionara inforrnaciones sobrc 
cl PGT. 

El I • de Mayo, Dia lntemacional de Ia Clase Obrera, los trabajadores y los estudiantes, 
a pesar del Estado de sitio, se esfuerzan por realizar Ia tradicional maoifestaci6n de los 
trabajadores, que no ha dejado de celebrarse durante todo el per!odo contrarrevolucionario. 
La policia arremcte contra los primeros nucleos que tratan de organizar Ia manifestaci6n y 
posteriorrnente arroja bombas lacrim6genas para impedir la marcha de los trabajadores y 
los esrudiantes. 

Como resultado de Ia conmemoraci6n del I • de Mayo, se registran nuevos muenos y 
heridos; los primcros en Escuintla y los segundos tanto en dicha ciudad como en Ia capital. 
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El descontento y repudio contra el gobiemo se expresa en nuevas acciones de sabotaje. 
En Ia madrugada del 2 de mayo, es ametrallado e incendiado el deposito de gasolina de 
Ia empresa Standard Oil Company, Esso, situado en las afueras de Ia ciudad capital, en el 
Iugar denominado "EI Portillo", ardiendo cientos de miles de litros de combustible. 

El gobiemo declara el Estado de guerra a fin de aplicar las medidas de represi6n y seguir 
matando impunemente. Cornienzan los extranamientos: dos aviones salen con exilados a 
Panama. 

La lucha sigue abierta. Una gran experiencia ha sido vi vida por el pueblo de Guatemala 
encabezado por los estudiantes. El sal do ha sido tremendo: mas de 40 muertos y centenares 
de heridos y dctcnidos. Las fuerzas democniticas saben que han tenido que afrontar una 
situaci6n muy desigual; pero estan convencidas que Ia famosa "democracia representativa" 
es apenas una mascara para encubrir Ia dictadura de las clases reaccionarias y del imperia· 
lismo; que tales clases han ce!'l'ado, obstinadamente la posibilidad de Ia via pacifica; que 
es necesario enfrentarse a su poder con mejor preparaci6n sin descuidar ning6n aspecto ni 
detail e. 

El imperialismo trata hoy directamente con los Ejercitos. Ha llegado pues a ecbar mano 
del (lltimo recurso: Ia fuerza; pero los pueblos sabcin acumular energias y sabnin lucbar 
consecuentemente hasta lograr Ia instauraci6n de regimenes revolucionarios, democriiticos 
y patri6ticos. 

LA SOliDARIDAD lNTERNAClONAJ. 

La importante lucha desarrollada por el pueblo de Guatemala ha sido acogida con calor 
y entusiasmo por todos los pueblos del mundo. Desde el periodo democcitico ( 1944-1954), 
Guatemala ha contado con Ia simpatia de los pueblos hermanos de America y de los de mas 
pafses del mundo. Despues de la intervenci6n norteamericana de 19 54, los pueblos han se· 
guido con interes y sirnpatia Ia lucba que han librado las fuerzas democniticas guatemalte· 
cas para sacudirse e l yugo de los regfmenes contrarrevolucionarios impuestos y sostenidos 
por el imperialismo norteamericano. 

En esta batalla han hecho llegar sus sentirnientos solidarios a! pueblo de Guatemala los 
obreros, estudiantes, organizaciones intemacionales y partidos politicos de muchos paises. 
Las organizaciones de los pueblos hermanos de Centro America, Mexico y Cuba han sido 
los primeros en hacer llegar su voz de aliento y su amplia solidaridad. 

La Federaci6n Sindical Mundial, eo nombre de sus 120 millones de afiliados, envi6 un 
meosaje a Y digoras, demandandole el "cese de Ia represi6n, e l Jevantamiemo del estado 
de sitio, el respeto de las libertades civicas y de los derechos sindicales y la libertad de los 
trabajadores y dem6cratas presos", y agrega: "estos brutales procedimientos, e l atropello 
de las libertades democrilticas y del derecho de huelga, las persecuciones contra las or· 
ganizaciones sindicales y sus militantes, provocan Ia justificada protesta del movimiento 
obrero intemacional" . En su mensaje a Ia Federaci6n Aut6noma Sindical Guatemalteca 
(FASGUA), Ia FSM se solidariza con Ia val iente lucha de los trabajadores y del pueblo de 
Guatemala por Ia libertad y Ia democracia. 

La Confederaci6n de Estudiantes Universitarios de Colombia, se dirigi6 a Ia AEU para 
expresarle su solidaridad porIa Valiente lucha del estudiantado guatemalteco, porIa muerte 
de los universitarios y su protesta por los ataques de Ia policia. 

La revista mexicana Siempre!, publica el 4 de abril una entrevista hecha a los jefes gue
l'l'illeros encabezados por Marco Antonio Yon Sosa, en Ia cual exponen sus aspiraciones y 
programa de lucha. 
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La Asociaci6n Nacional de Estudiantes de los Estados Unidos, en n:prescntaci6n de 
1.300,000 estudiantes nortcamericanos, expresa en mensaje dirigido a Ia AEU, que "con
dena gobicmo Guatemala por represi6n brutal de manifestaciones estudiantiles y se soli
dariza con AEU y todos estudiantes guatcmaltecos luchando contrn despotismo. La fuerza 
de Ia reacci6n no sofocanl aspirnciones populares." Firman: Edward Garvey, Presidentc, y 
Joe Love y Roberto Arag6n, adjuntos. 

La Federaci6n de Sindicatos de China, en cable dirigido a Ia FASGUA, le expresa: 
Coodenamos energicamente represi6n sanguinaria autoridades guatemaltecas respaldada impo> 
rialismo norteamericano al pueblo guatemalteco apnyamos firmemente justa lucba obreros pueblo 
guatemaltecos por salvagurudar soberanla naciooal contra intervenci6n saqueo oorteamericanos 
por conquistar libenades democnlticas. Dese'.unosles fonalezcan unidad en lucha triunfen. 

Manifestaciooes, mitines, artlculos de prcnsa, programas de rndio han dcmostrndo a los 
heroicos combaticntes guatemaltecos de Ia libertad y Ia soberanla, simpatia y solidaridad y 
han constituido un poderoso esllmulo para scguir adelante en Ia lucha por Ia instauraci6n 
de Ia verdadera democrncia en Guatemala. 

En los momentos de dolor, Ia solidaridad intemacional ha tendido su mano fraternal y ha 
llcnado de calor los cornzones de todos los patriotas que han tornado Ia dccisi6n de lucbar 
basta el final contra el corrompido regimen ydigorista y contra Ia intervenci6n del irnperia
lismo en los asuntos intemos del pais. 

Todas estas demostraciones han ganado el cariilo y el agradecirniento de los guatemalte
cos para sus herrnanos de otros pafses. 



TESTIMONIOS 



EL ESTALUDO 

Gabriel Aguilera Peralta 

Y o estuve detenido en Ia prisi6n del "Primer Cuerpo" que se encontrdba en donde esta 
actualmente el parqueo del Ministcrio de Gobcmaci6n. Habla oldo que a los arresta

dos en las luchas de calle los ponfan juntos en una sola seccion y efectivamente, al entrar vi 
a un grupo de los compai'ieros dentro de una especie de jaula. Me saludaron coo solidaridad 
pero el carcelero no me dej6 alii. Lc dije que esc dcberia ser mi Iugar pcro cootest6 que mas 
adelante me trasladaban. Para mi espanto me condujo a! area general. La prisi6n constaba 
de una serie de cuartos grandes alrededor de un gran patio donde sc manteoJan de dla los 
prisioneros. Me impresiono el hcdor que impregnaba ellugar .. . 

Me hablan detenido cuando ya las jomadas de lucha estabao concluyeodo, despues de Ia 
Semana Santa. Andabamos coo dos compaiieros en Ia calle tratando de reactivar Ia lucba, 
con tachuelas y tarrajas para desinflar las llantas de las camionetas. 

Por alguna razon, desperte Ia atencion de una patrulla de policlas militares. Cuando me 
dieron el alto sail corriendo y quise refugiarroe eo Ia legacion de Gran Bretaiia, que enton
ces se encontraba en Ia zona uno, pero el portero me cerro Ia reja y fui capturado. 

Yo me involucre en las jomadas de marzo-abril de 1962 debido a mi militancia en el 
Frente Estudiantil Social Cristiano (FESC), vinculado a Ia Democracia Cristiaoa. En el 
FESC se habia articulado una tendencia hacia Ia izquierda y despues del fraude electoral 
de noviembrc de 1961, compartiamos Ia indigoacion que se extend fa en Ia sociedad por 
Ia masiva vulneraci6n de los resultados de las elecciones a diputados y alcaldes. Entre el 
movimieoto estudiantil y popular esa indignacion era mas profunda, constituia una expre
si6n del repudio al regimen politico iostaurado despuc!s del derrocamieoto del Presidente 
Arbenz en 1954. Estaba presente asimismo el inten\s que habia generado el alzamiento de 
oficiales el 13 de noviembre de 1960 y el primer manifiesto del movimiento guerrillero 
MR-13 en febrero de 1962. 

Lo cierto es que analizando que hacer en Ia directiva del FESC, se nos ocurri6 acudir 
a Ia directiva de Ia AEU y compartirles Ia idea de articular un movimiento de protesta en 
contra del fraude. Fui a esa reunion junto con Danilo Barillas y VUJ.icio Aguilar, tambit!o 
dirigcntes del FESC. lgooro cuanto influyo esa visita co Ia decision de Ia AEU de iniciar 
las protestas. Estas comenzaron el 15 de marzo que se proclam6 "Dia de Ia Dignidad Na
ciooal" y se prolongaron durante varias semanas. 

Durante ese tiempo, estuve participando en diversos aspectos de las jomadas de protes
tas. Esos sucesos acaecieron hace 50 aiios, no recuerdo todo linealmeote, sino mas bien por 
cpisodios. Eotooces editabamos un periodico, llamado Revoluci6n Social Cristiano que 
estaba ami cargo yen el cual fuimos consigoaodo los sucesos de Ia lucba, lamentablemente 
Ia coleccion se perdi6 con mi arcbivo personal. 

Tengo en memoria especialmente ese fatfdico 12 de abril, en el que frente a lo que ahora 
es el MUSAC y eo aquel entonces era nuestra Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales, 
fueron abatidos Armando Funes, Jorge Gutierrez y Noel Lopez. Yo me encontraba en el 
grupo que estabamos en Ia calle frente a Ia Facultad, en alglin tipo de actividad de protesta. 
En mi memoria esta oitida Ia imagen de un cami6n deteniendose en Ia esquioa de Ia 9' ave
nida y I 0'· calle, me parece recordar que eran policias, auoque otros relatos los identifican 
como soldados. Tenian fusiles y empezaron a disparar contra nosotros. En una foto de ese 
memento se me ve corriendo con Ia cabeza agachada y levantando el brazo, como si asi me 
pudiera proteger. En algUn momenta ya adentro del edificio me volvia y vi, me parece que 
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era Noel, sangrando en Ia calle. Regrese y lo cargue hacia adentro del edificio. Me quedc! en 
estado de shock. Cuando estaba recostado en Ia fuente un compailero me pregunt6 si estaba 
herido. Me di cuenta que estaba cubierto de sangre pero no era Ia mia. 

Aftos mas tarde, cuando cstabamos celebrando despues de haber aprobado los examenes 
privados con un grupo de compaileros, uno me coment6 que admiraba Ia valentia que yo 
habria demostrado al salir a recoger a Noel bajo Ia balacera. Pero Ia verdad es que Jo hice 
en forma inconsciente, fue como un reflejo y no un acto de valor. 

Igualmente no olvido un entierro de victimas en el cementerio, en el cual participe y 
durante el cualla represi6n se desat6 contra el cortejo, con ataques de gases lacrim6genos 
y una balacera en medio de las tumbas: nuevas victimas y una fuga desesperada. Como no 
podiamos salir por las puertas del camposanto, bajamos el barranca de Ia parte trasera y 
fuimos a salir, me parece que a Ia zona 3, completamente cubiertos de tierra. 

Hubo periodos en que pensabamos que se iba a triuofar. De Ia dcmanda de reversi6n del 
fraude electoral se fue escalando el programa de lucha, llegando a Ia exigencia de renuncia 
deY digoras, Ia convocatoria a una Asamblea Constituyente, Ia instauraci6n de un gobierno 
de unidad oacional y el castigo a los responsables de las ilegalidades del gobiemo ydigo
rista. 

Por otra parte, al movimiento iniciado por Ia AEU se fueron sumando multitud de ac
tores, el movirniento de estudiantes de segunda enseiianza con su organizaci6n FUEGO, 
partidos politicos, entre ellos Ia DC, el PR, sindicatos, las camaras de profesionales y mu
chos mas. Aparte de las luchas callejeras en Ia capital, que se extendieron parcialmente 
a Quetzaltenango y Escuintla, se sucedieron paros del comercio y de algunas industrias, 
cadenas radiates de oposici6n y otras expresiones de resistencia. Desde el derrocamiento 
del gobiemo del presidente Jacobo Arbenz no se babia vivido eo Guatemala una ola de 
protestas tan masivas y plurales. Fue el estallido. 

Pero a Ia postre Y digoras no cay6. El gobemante tenia Ia babilidad de un zorro y manio
br6 para llegar a arreglos con los partidos politicos, entreg6 el gabinete al Ejercito, atemo
riz6 a los norteamericanos argumentando que Fidel Castro estaba apoyando el movimiento 
y logr6 ~~ apoyo de Ia jerarquia eclesiastica, en aquel cotonces muy conscrvadora. 

Marzo y Abril constituyeron un proleg6meno inevitable. Despues Jleg6 Ia torrnenta. 

MARZO Y ABRJL 

Violeta Alfaro 

(.Como me entere? 

C6mo no enterarsc si Ia ciudad estuvo durante dos meses pr~cticamente paralizada en 
medio de un clima de insurrecci6n popular contra un fraude electoral del gobicmo del ge
neral Y digoras Fuentes. Pero, digamos que una manana de marzo estaba en Ia terraza del 
entonces edificio del Hospital de Traumatologia del Institute Guatemalteco de Seguridad 
Social, donde trabajaba. Desde alii, con otros compaiieros de trabajo, presenciamos como 
Ia policia Ia emprendia con granadas de gas lacrim6geno contra estudiantes de secunda
ria de la Escuela Normal para Varones. Los desafiantes muchachos alcanzaban en el airc 
algunas de estas granadas y las devolviao a los ageotes y, de alguna manera, en las zanjas 
cavadas para construir las bases del monumento a Tecun Uman, improvisaron trincheras 
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dcsde donde lanzaban piedras a los agentes. Los patojos -creo que ninguno alcanzaba Ia 
mayoria de edad- intentaban infructuosamente detener el servicio de transporte colectivo 
de pasajeros. 

Cuando los policias se dieron cueota que no podian reducir Ia acci6o de los estudiantes, 
empezaron a dispararles, con cl resultado de muchos patojos gravemente heridos de bala, 
de esas hcridas que dejan secuelas para toda Ia vida. 

t:Que hice? 

Ayude a cntrar y ateoder a los nonnalistas al hospital, pero al dia siguiente yo tambien 
andaba en las calles participando en las manifestaciones, tirando piedras, parando autobu
ses y enfrentando a Ia policia yeo un caso, recuerdo que a fuer?..as del Ejercito Nacional, 
durante los dos meses de turbulencias callejeras. 

A partir de las Jomadas de marzo y abril de 1962, yo era cntonccs una muchacha vein
teai\era, entcndf que nose puede ser neutral frente a los hechos hist6ricos. Las iracundas 
insurrecciones callejeras, junto con otros acontecimientos como el alzarnieoto de j6venes 
militares el 13 de Noviembre de 1960, sellaron el inicio de Ia lucha armada en Guatemala. 

t:Aiglin recuerdo especial? 

Muchos, pero hay alguien a quien no olvido y es un estudiante nonnalista de los que 
recogimos frc:ntc al IGSS que result6 con los intestinos perforados a consecueocia de las 
balas recibidas durante Ia acci6n de represi6n policfaca. Moreno, cabello rizado, presencie 
c6mo se marchitaba Ia flor de sujuvenrud en medio de cirugias, drenajes y esfuerzos de los 
medicos por reparar sus intestines ... 

Yo no pucdo concebir mann y abril en terrninos de final de una lucha. Para mi en lo per
sonal, rue cl principio y, como hecho hist6ricosocial, se enmarca en Ia coyunrura del punto 
de partida del movimiento revolucionario guatcmaltcco, en una seoal y una esperanza ... 
pero pucdo dccir que cramos feliccs imaginando el futuro y prefiero evocar a los j6venes 
que fuiinos en Marzo y Abril de 1962 en fragmentos del pocma "Retorno a Ia sonrisa", 
escrito a mediados del siglo pasado por Otto Rene Castillo: 

Los nirlos 
nacidos 
afinalts 
del siglo 
stran altgrts ( ... ) 
veo a/ final 
de Ia corriente: 
nit1os alegrts, 
1no mds lllegrts! 
aparec;eron 
y se levan taro" 
como un sol de mariposas 
despuls del aguacero 
tropicaL( ... ) 
Desde mi titmpo dspero 
vto un rostro dt niito 
inundando dt gran ftlicidad 
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silvestre y colectiva. ( ... ) 
soy feliz en mi pre$idio 
1/eno de catas y cal/e$ 
y ldtigos y hambre, 
porque veo Ia salida del sol 
1/eno de flares, talcos y juguetes. 
Soy feliz porIa niiiez futura, 
cuya dgil estatura nueva 
Ia 1/evo guardada 
en mi coraz6n 
pobrisimo. 
Soy feliz con mi alegria, 
porque nada puede impedir 
e1 nacimiento de los nifios 
al finalizar mi siglo 20, 
bajo otra forma de vivir, 
bajo otro aire profunda. ( .. .) 

1, Que s i valio Ia pen a? 

lnterrogante dificil de responder, partiendo de que las Jornadas de Marzo y Abril no fue
ron un heche aislado y tuvieron coosecuencias en Ia radicalizaci6n de Ia juventud y marca
ron un periodo hist6rico que forrnalmente concluye con Ia firma del Acuerdo de Paz Firme 
y Duradera hace quince ail.os. Volvamos a Ia poe.sia, "esa rristeza honda y ambicion del 
alma", que le llama Leon Felipe, y hagamos el ejercicio partiendo de los sueiios com par
tides con nuestro poeta Otto Rene: hace cincuenta ai'los soil.amos con que a finales del siglo 
XX todos los niiios guatemallecos nacerian bajo otra forma de vivir y crecerlan felices. 
(.Que pas6 con "Ia niiiez jillura" imagioada en el poema de Otto Rene? Veamos que esta 
ocurrief\dO en Guatemala hoy que a principios del siglo XXI estamos en el futuro: Ia ma
yoria de nuestros ninos nacen en pobreza y extrema pobreza y padecen de desnutrici6n cr6-
nica; tenemos altos indicadores de mortalidad matemo-infantil, de falta de escolaridad, de 
trabajo infantil y desempleo. A eso agreguemos Ia exclusion por razones de etnia y genera, 
Ia fa Ita de oportunidadcs para Ia juventud, Ia violencia generada por el crimen organizado y 
el "independiente", el narcotrafico, Ia corrupci6n, Ia crisis de valorcs y a eso ailadimos Ia 
degradaci6n del medio ambiente. La torrnenta perfecta, como Ia llamarian algunos autores. 

A Ia luz de esta realidad cs rnuy dil1cil para una persona como yo responder si vali6 Ia 
pena. Sobre todo que vivi en primera persona, junto ami familia, los tiempos de Ia guerra 
contrainsurgcnte mas cruel que registra el continente; en esos ai\os en los que Guatemala 
ardi6 y sangr6 por los cuatro costados. Eso si, es10y convencida que indignarse ante esta 
realidad, sonar con un mundo mejor, y actuar en consecuencia, siempre vale Ia pena, siern
pre es una raz6n de vida. 

Aunquc evoque las Jomadas de Marco y Abril y lo que sigui6 dcspUI!S, igual que se 
evocan los amores perdidos, como escribi6 Sergio Ramirez en su obra Adios M11chachos, 
recordando Ia revoluci6n sandinista. 

Guatemala 4 de Noviembre 2011. 
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A VANZAMOS Y NOS ATRASAMOS 

Anne Arevalol' 

La historia de los pueblos es un largo transitar que se analiza a tmves de hitos importan
tes que marcan periodos, las Jomadas de Marzo y Abril del 62 es uno de ellos. En rea

lidad uno de los pocos de expresi6n popular y el primero despues de la Revoluci6n del44. 
En Ia conmemordci6n de los 50 alios de Marzo y Abril del 62, Ia seoteocia que titula este 
escrito, nos marca el recorrer de casi seis decadas de avance y retroceso en el proceso re
ciente de este pals. No deja de tener un sabor a margo, que nos obliga a una objetividad para 
Ia evaluaci6n de dichos sucesos, en el contexto de lo que significaron, y de cara al presente. 

La generaci6n de j6venes de los alios 60 era Ia que iniciaba el rescate de la dignidad per
dida tras Ia invasion norteamericana de 1954 y consecuente derrocamiento del gobiemo de 
Jacobo Arbenz. Se requeria ser valiente para enfrentarse al gobemante de tumo bajo el cual 
imperaba el terror y el silencio. En 1957, con e1 asesinato del caudillo Carlos Castillo Ar
mas los estudiantes de secundaria hablamos empezado por reordenar "la casa" organizando 
asociaciones en cada institulo y constituyendo los "autogobiemos estudiantiles". 

Los autogobiemos eran dirigidos por lideres ejemplares, guardando respeto pero sin hi
pocresia. Los estudiantes erao cooducidos bacia el cuidado de los bienes materiales (edi
ficios y muebles ); desarrollando nuestras capacidades intelectuales y artisticas ( editando 
peri6dicos, revistas, radiodifusora en cada instituto, organizando grupos corales, de danza, 
bandas musicales, conjuntos de marimba) y realizando eventos deportivos, entre los que 
destacaba la danza acuatica en Ia piscina del INCA. De esta manera nos reconocian y escu
chaban los catedraticos y las autoridadcs inmcdiatas. 

Entonces no teniamos forrnaci6n politica-ideol6gica, pero si eramos sulicientemente 
capaces de identificar los hechos contra Ia soberania nacional, Ia justicia social y Ia inte
Ligencia de los mejores bijos de Ia patria. La organizaci6n se fortaleci6 y se constituy6 a 
nivel o».cional el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado (FUEGO), que 
incluso en las Jomadas de Marzo y Abril logr6 convocar a colegios privados en todo el 
pais. Este nuevo movimiento iniciado el I de marzo de 196228 para Ia organizaci6n estu
diantil significa un nuevo ascenso en sus aspiraciones al volcarse en protesta a Ia situaci6n 
politica del pais, contra el fraude electoral y el gobemante Y dlgoras Fuentes, c6mplice de 
Ia invasi6n a Babia Cochinos como intento para derrocar a Fidel Castro. 

Marzo y Abril estaba consolidando procesos politicos orgaoizados: civicos, populares, 
gremiales, a Ia par de las fuerzas conductoras intelectuales que tenian expresi6n en Ia Uni
versidad de Sao Carlos, los Colegios de Profesionales y las asociaciones de estudiantes 
coincidentes en el FUEGO. Tam bien cobrabao vitalidad nuevos partidos politicos. Su ex
presion era multiple. 

Yo, fundadora del FUEGO y delegada estudiantil del INCA, en el 62 ya tenia una rela
ci6n porIa via de mi militancia en Ia JPT de Ia USAC, sin embargo, nuestra participaci6n 
era en ambos ambitos. Nuestras acciones eran sencillas y sin causar daiios a ninguna perso
na. Por ejemplo para los comercios que no querian entrar a Ia huelga general convocada, se 
bloqueaban los candados con chicles y palillos que impedian totalmente abrirlos. 

" En 1962 dirigente dellruitituto Normal Centro America (INCA} y del FUEGO. Militantc de Ia JPT. Arqui
tccta y analista politica. 

11 El I de marzo de-1962 estudiantes de secundaria. y universitarios colc>caron un ofrenda Horallucruosa en 
Ia puerta principal del Congreso de Ia RepUblica. como sct\al de duclo por Ia mucrte de Ia democracia ante el 
fraude electoral que dicho organismo estaba avalando. 
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El Gobiemo lleg6 a! ametrallamiento militar de estudiaotes de Derecho frente a su casa 
de estudios y a asesinar a una veintena de manifestantes frente a l entonces Paraninfo Uni· 
versitario, entre otras medidas para acallar Ia expresi6n popular. Ambas expresiones - las 
de Ia sociedad guatemalteca y las del poder gobemante- se fueron agudizando, de tal ma· 
nera que se us6 bombas molotov contra el servicio publico de t.ransporte, aunque se bajaba 
a todos los usuarios. 

Estas acciones las realizabamos en pareja para "despistar al enemigo". Una anecdota de 
elias fue cuando subimos dos parejas a una unidad a Ia altura deiiGSS sobre el Boulevard 
Liberaci6n (nombrado asi porque alii se ubicaba Ia residencia del Mico Sandoval), rea
lizamos el sabotaje y cada pareja tomamos en diferente direcci6n, sin embargo cada una 
nos cofreotamos a piquetes de soldados y policias. El compaiiero y yo entramos a pedir 
unas aguas en una tienda cercana y "acurrucaditos" nos las empezamos a beber, un policia 
lleg6 a nosotros y nos registr6. Yo llevaba una gruesa chumpa en Ia cual habia ocultado Ia 
molorov y el combustible me habia manchado. GuardC Ia compostura mas fria que pude, 
y entonces el me dijo: ')ovencita le aconsejo que no use este tipo de chumpas porque para 
nosotros es sospechosa". 

Continuamos caminando cuando nos percatamos que de Ia otra pareja solo estaba el 
compaftero frente a dos policias y actuando como "afeminado" decia: "Que barbaridad 
c6mo pueden esos patojos hacer tanto daiio. iAY que miedo!" Despues de t.erminar Ia se
cundaria se convirti6 eo un gran actor de teatro. 

AI final habia concepcion de que estos movimientos no conducian a ninguna resoluci6n 
democratica. Surgia Ia necesidad de realizar Ia Revoluci6n. Alrededor de esta se constituian 
posiciones ideol6gicas dirigidas a Ia via armada. En los dos meses intensos de revuelta con 
expresi6n en varios departamentos, ya algunos j6venes del FUEGO y de otras organiza· 
ciones populares, bajo el mando de Paz Tejada, habian conformado un grupo gucrrillero 
denominado "20 de Octubre", que fue desmembrado el 12 de abril de 1962 en Concua, 
Baja Verapaz, con Ia muerte de unos y Ia prisi6n de otros de sus integrantes2 • 

Eo sintesis, el auge de las Jomadas de Marzo y Abril desemboc6 en dos Uoeas de ex pre
s ion: el· movimiento guerrillero y las masivas propuestas y manifestaciones sindicales y 
campesinas de los aiios 70. En Ia dCcada de 1980 se inician los ados de retroceso; leanse: 
masacres, desapareeidos, exilio, dictaduras militares. Luego el nuevo siglo simb6licamente 
es de avance, pero tambien nos demuestra que se ha aplacado toda noci6n de Estado de 
Derecho aun con eventos eleccionarios y con Ia fim1a de Ia Paz. 

De una u otra forma los gobiernos no han sido voz de Ia voluntad mayoritaria. Ademas 
no es aventurado decir que el pueblo guatemalteco no ha logrado consolidar expresiones 
politicas ni de derecha, centro o izquierda, ni los partidos politicos han seguido el camino 
conseeuentemente. Por tanto, hay una gran ausencia de formaci6n politica e ideol6gica, 
de conciencia social, y de organizaci6n bacia intereses y objetivos del bien com(Jn y de Ia 
soberanla nacional. 

~ Carlos Toledo Hemlindez, esrudiante delegado del lnstituto Mlxto Noctumo de Comereio, fue fundador, 
dirigente y excelcnte orador de) FUEGO. Se inlegr6 ilia guerrilla .. 20 de Oc.tubre" y fue uno de los asesinados 
p0r el ejfrcito de Guatemala e,n Concu.:i el 12 de abril de 1962. Nunca sc supo d6nde enterraron su cadaver. 
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L AS LUCHAS POPUl.ARES DE MARZO Y ABRJL DEL 62 

Rodo/fo Azmitia Jimenezw 

LOS DESMANES DE YOiGORAS FUENTES 

Con ocasi6n de conmemorarse en 1976 el triceotenario de Ia Universidad de San Carlos, 
se nos solicit6 elaborar un ensayo sobre Ia historia del movimiento esrudiaotil guatemalte
co en el que se ex.pone lo siguiente sobre el gobiemo de Miguel Yd!goras Fuentes: 

Y digoras, que demostro cierta habilidad para hacerse de Ia presidencia de Ia republica, cuando 
trat6 de gobemar careci6 totalmente de ella. 

El pueblo, hastiado del regimen castillo-armista, le brind6 al nuevo prcsidcnte Ia oportunidad de 
hacer un gobiemo de trabajo, de paz y de "conciliaci6n nacional", como solfa llamarse al partido 
ydigorista_ 
El estudiantado demostr6 en los primeros meses de gobiemo, claros deseos de evitar que surgie
ran problemas que pudieran permitir el resurgimieoto de Ia liberaci6n y con ellos Ia reprcsi6n con
tra los Uderes esrudiantiles. sindicales, politicos revolucionarios yen general contra Ia poblaci6n 
eampesina y rural.'' 

Por otra parte, se sahi.a que los tres partidos: el Partido Democracia Cristiana, DC, el 
Partido Revolucionario, PR y el Movimiento de Liberaci6n Nacional, MLN, dirigido JlOr 
el furibundo "anticomunista" Mario Sandoval Alarc6n, llevaban a cabo acercamientos para 
en detenninado momento hacerse del poder. 

Estos conciliabulos quedaron plasmados en un pacto secreto que el 2 de diciembre de 
1962 suscribi6 por Ia DC: cl doctor Salvador Hernandez, cl licenciado Rene de Le6n 
Schlotter y Miguel Angel Higueros; por el PR: Manuel Francisco Villamar Contreras, e l 
licenciado Carlos Sagasrume Perez y licenciado Mario Mendez Montenegro; por el MLN: 
el licenciado Mario Sandoval Alarc6n, Ramiro Padilla y Padilla y Eduardo Taracena de Ia 
Cerda. Entre los acuerdos se cncuenrr.an los siguieotes: "4°. lntcgracion y sostenimiento de 
un nuevo regimen en Guatemala en el cual participen con exclusividad, en todo momento 
y con identica representacion, los tres partidos que suscriben este pacto." En el pun to s• se 
comJlromet!an: 

... que al provocarse Ia conticnda electoral para elegit Presidente de Ia Republica, podrian actuar 
con un solo candidate o con candida los diferentes, pero en el entcndido que una vez electa Ia per
sona a quien el libre voto popular designe, los tres partidos que integran Ia coalicion panicipanln 
en el regimen que se instaurc, siendo obligatorio por pane de ellos dicha colaboraci6n a Ia que 
tambien imperativamenre debcrin scr llamados." 

A Mario Sandoval Alarc6n, Ia Asociaci6n de Esrudiantes El Derecho en 1956 to habla 
declarado non grato, por cuanto que durante el gobiemo de facto de Castillo Armas, des
caradamente habia proclamado que cl MLN, que en ese entonces era el partido oficial, se 

"Rodolfo Azmitia Jimenez, expresidenle de AEU 1964-65. 
31 Universidad de San Carlos de Guatemala. Publicad6n Conmemorotivo Trlci!lllenario 1676-1976. Editorial 

Univertitaria, 1976. p. 267. 
u Villagnin Kramer, Francisco, Blagrafia Politico de GuaTemala, Facultad Latinoamericana de Ciencia~ So

dales, FLACSO, Programa Guatemala, lmpresos lnduslriales. 1994. P;lg. )58 
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constituia en e/ partido de Ia violencia organizada. Y todos sabian lo que significaba ese 
anuncio, por cuanto ya lo habian demostrado anteriormente, cuando Aparicio Cahueque, 
Bernabe Linares y Santos Lima Bonilla asesinaron a cinco estudiantes universitarios que 
encabezabao una manifestaci6n pacifica organizada porIa AEU el 25 de junio de ese mis
mo aflo. 

Por esos antecedentes, los estudiantes y los sectores democraticos de Ia poblaci6n, veian 
con recelo esos acercamientos politicos entre los tres partidos ante-s mencionados. Por esa 
circunstancia, en los primeros afios le dieron a Ydlgoras el beneficio de Ia duda, sin pertur
bar el accionar de su administraci6n publica. 

Nuestro eosayo continua afmnando: 

En esas condiciones era facil haccr buen gobiemo. Sin embargo, Y digoras interpret6 mal Ia acti
tud condcscendientc de Ia poblaci6n, creyendo que todo se debia a sus meritos personates, por lo 
que cmpez6 a enfatuarse y a gobernar como un perfecto aut6crata. Sus actos ya no obedecicron a 
los dictados de un buen gobierno y a Ia l6gica, sino a sus propios caprichos seniles. La anarquia 
y el nepotismo sc cxtcndicron por toda Ia admioistraci6n publica. A sus hijos, hern1anos, yemo 
y dcmas familia los cotoc6 en importantes cargos, como Ia Embajada en Paris, el Registro de Ia 
propiedad, Ia Subsecretaria de Ia Presidencia el Comite Pro-co!lstrucci6n de Escuclas, rcprescnta
ciones diplomaticas y otros cargos oficiales importantcs. 
Eo junio de 1959 trat6 de intervenir en los asuntos internos de Ia Universidad coaccionando al Lie. 
Jaime Diaz Rozzoto (QEPD) para que renunciara a sus catedras de Ia Facultad de Humanidades 
de Quetzalteoango. 
En julio de 1960 mand6 al exilio a los esntdiantes universitarios Carlos Caal, Gustavo Adolfo 
Gaytiln, Mynor Pinto Acevedo y Augusto Castaneda. 
Reprimi6 con brutalidad a los trabajadores dellnstituto Guatcmaltcco de Seguridad Social y del 
Magisterio Nacional que luchaban por alcanzar mejores condiciones de trabajo. 
Los negocios tllfbios y malos manejos se ponen a Ia orden del dia. Se permutan grandes fincas 
nacionales por propiedades de sus amigos como cl caso del Hotel Nimajay de Antigua Guatemala, 
de propiedad particular, cuyo valor cs casi dicz veces mcnor que Ia linea nacional que sc recibc a 
cambio, y que producia ingresos de m:is de Q.200,000.00 anuales, cuya extension era de 2,4300 
acres.· 
Su tristemente famoso yemo Jan Muon, de origcn ingles, sc dedica a ncgociar los bonos de Ia 
dcuda inglcsa co las bolsas de New York, Zurich, Ginebra y Bruselas, eo condiciones desastrosas 
para el Estado y beneficiosas para el. 
El mioistro de Educaci6n sustrae materiales y dinero correspondientes a Ia partida de construcci6n 
de escuelas, para edificar su residcncia particular. La Contraloria General de Cuentas le repara a 
esc funcionario, en dictamen numero 00375, del II de enero de 1962, cl hccho que una partida de 
Ql71,000.00 para compra de mobiliario escolar que no aparece por ningun lado. 
El ministro de Hacienda autoriza el 27 de mar7A> de 1961, sin licitaci6n y s in cumplir con los 
requisites legales, Ia compr-a a Ia firma Lutz Schueftan de 300 millones de precintos higienicos 
( corcbolatas) por valor aproximado de 3 millooes de quetzales. M:is tarde cste funcionario cs acu
sado de malversaci6n y fraude por el Lie. Carlos Gracias Arriola, cuando lleg6 a ocupar el cargo 
de segundo subsecretario de Hacienda. Con esa compra, el pueblo desnutrido de Guatemala tuvo 
corcholatas para tapar botellas de licor para un periodo de ccrca de ocho alios. i ;Que funcionario 
mas previsorj j.33 

Aparte de Ia depredaci6n del tesoro nacional y de los bienes del Estado, el presidente 
Y digoras fue sorprendido en Ia mentira por Ia prensa nacional. En efecto, durante el aiio 
1960 ante las deouncias coostantes que EE.UU. babia establecido bases militares en Gua
temala para invadir Cuba y derrocar a Fidel Castro, Y digoras dec lara publicamente que no 

n Universidad de San Carlos de Guatemala, op. cit., p. 269. 
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era cierta tal noticia. Sin embargo, los periodistas publican fotografias de las bases mili
tares instaladas en Ia linea Helvetia, situada en Retalhuleu, propiedad de Roberto Alejos, 
bombre de confianza del Presidente, donde se entrenaban batallones de soldados compues
tos por cubanos anticastristas, quienes mas tarde, el 15 de abril de 1961, invaden Ia Bahia 
de Cochinos, territorio cubano, lo que result6 un total fracaso. 

El establecimicnto de bases norteamericanas en territorio guatemalteco, ademas de otras 
causas provoca el descontento en cl Ejcrcito, principalmente en Ia oficialidad joven, que se 
alzan en armas el 13 de noviembre de 1960. 

Un trabajo de investigaci6n sobre el Desarrollo Hist6rico de Ia Violencia fnstituciona/ 
en Guatemala, realizado por cl Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Centroamerica
no (CIDCA), publicado por Ia USAC, expone las razones de esta insurrccci6n dentro del 
Ejercito de Guatemala en los siguientes terminos: 

Las motivaciones para Ia conspiraci6n parcccn babcr sido las siguieotes: a) descootento por ra
zones intemas, en relaci6n a las politicas del eotonces ministro de Ia Defensa Nacional (coronet 
Enrique Peralta Azurdia) y disgusto por corrupci6n y desc.uido en diversas ramas de Ia adminis
traci6n militar; b) descontento por razones externas; los militares se rescntian de los preparatives 
pard Ia invasion a Cuba, que desarrollaba Ia brigada de exiliados cubanos llamada "2506" en los 
terrenos de la linea Helvetia, en Rctalbuleu. Esto ultimo se explica si se recuerdan los condicio
nantes de Ia ideologia militar; soberania nacional, no existencia de otros cuerpos arroados co cl 
pals, etc.; y c) descontento contra el gobiemo del general Ydigoras, por corrupcion en la adrni
nistrdci6o PUbl.ica. 
Despucs del fracaso, un grupo de oficiales subaltemos entre ellos: Luis Turcios Lima, Marco An
tonio Yon Sosa, Luis Trejo Esquivel, Rodolfo Chacon Zen6n Reina, Augusto Loarca Alejandro de 
Le6o y otros, persistieron en su actitud coospirativa fundando el llamado "Movimicoto Rebelde 
13 de noviembrc (MR-13 N), que ioicia operaciones en 1961, con Ia ocupaci6n de Ia poblacion 
de Banan~ ...... lzabal." 

En n':'estro ensayo menciooado anteriormente, afirmamos que: 

El colmo deY digoras consistio en que babia llegado a Ia presidencia combatiendo e) fraude elec
toral y ailos mas tarde provoco su propia calda por cometer el mismo error. En efecto, del 3 dedi
ciembrc de 1961, se celebraron elecciones para diputados y municipalidades en toda Ia republica, 
en las que el Gobiemo maniobr6 pard que sus candidatos obtuvieran Ia victoria y asi maoejar a su 
antojo a las municipalidades y controlar el Congreso Nacional. 
El fraude electoral fue tan escandaloso y notorio que se produjeron en cse mismo mes de diciem
bre y subsiguientes meses del afio 1961 una serie de manifestacioncs de protesta. 
lnmediatamente Ia AEU, bajo Ia direcci6n de su vicepresidente Arnulfo Parada Tobar, apoyado 
por los prcsidcntes de Derecho, Hugo Rolando Melgar; Economicas, Bernardo Lemus, los denuis 
de las otras asociaciones federadas y con el respaldo del Frente Unido del Estudiantado Guate
malteco Organizado (FUEGO), coo dirigentes de la talla de Edgar Ibarra, Oscar Arturo P£-re-~. 
Carlos Toledo, Raul Diaz, Factor Mendez y otros, loman Ia direccion del movimicnto popular, al 
que se suman Ia Uoiversidad de San Carlos, Ia Muoicipalidad, los Tribunates de Justicia y muchos 
comerciantes que optan por cerrar sus establecimicntos ante la lucha que se avecioa. 
El Gobiemo combalc las maoifestaciones publicas con las armas. Muchos estudiantcs de post
primaria son masaerados en sus propios establecimientos. La indigoaci6n cunde. Todo cl pueblo 
unanimemente pide Ia renuncia de Y digoras, quien reacciona lanzando al ataque a las policias 
nacional, militar, de hacienda, judicial, de investigaciones especialcs, inclusive, trae del interior 
campesinos, a quienes arma con garrotes y machetes. 

14 Viol~ncia y Contraviolencia. op. cit., p. 84. 
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Los estudiantes, tanto universitarios, como de postprimaria orgunil8n grupos de activistas que sa· 
len a ocupar posiciones en centricns avenidas, doode improvisan mftines relampagos y encienden 
fogatns con papeles y otros objetos, en tanto que otros se dirigcn hacia puotos oeuritlgicos de Ia 
ciudad, como el Tnibol, Ia Plaza Ita lin, los alrededores de Ia Ciudad Olimpica, todo eltrayecto de 
Ia Avenida Elena y Avenida Bolivar. 
En un instante logmo paralizar complctamente Ia ciudad, empleando difcrentes m6todos: for
mando cadenas humaoas o senuindose en plena via publica; desinflando llamas de carros y buses 
que atraviesan en las calles; bloqueando el tritosito y levantando las famosas "barricadas de Ia 
dignldod", fonnadas con escritorios, lrOlOS de cememo que desprcndcn de las calles y aceras, con 
ramas que desgajao de los arboles, palos, piedras y oliOs materiales. La ciudad se oscurece por el 
rompimiento de los focos del alumbrado publico. Reina <I caos. 
Aqui y alia se observan actos de verdadero beroismo protagonizados por adolesceotes y j6venes 
de ambos sexos, por estudiantes y obrcros que cntablan con Ia polic(a lucbas cuerpo a cuerpo. En 
In rcfriega caen muchos beridos y crecc Ia galeria de manires estudinntiles, con los nombres de 
MARCO ANTONIO GUTIERREZ FLORES, directivo de Econ6micas; los estudiantes de De
recho: CESAR ARMANDO FUNES, NOEL ARTURO L6PEZ TOLEDO Y JORGE GALVEZ 
GALINDO, ascsinados el12 de abril !rente a Ia Facultad de Dcrecho por soldados que sc condu
cian en un jeep del Ejercito, quienes provocan al estudiantado que cclebraba un mitin frcntc a di
cha Facu!tad, cuyo decaoo era ellicenciado Julio Cesar Mendez Montenegro. A estos tres mAn i
res se swnan posteriormente: RODOLFO HELLER PLAJA, BRASIL ARTURO HERNANDEZ. 
ALFONSO JOCOL. CARLOS TOLEDO, MOISES QUILO. MARCIAL ASnlRIAS, JUAN 
FRANCISCO BARRIOS DE LE6'1, MAURO DE LE6N. AMADO IZQUIERDO, ARTURO 
MORALES SOLORZANO, MARIO ROMULO CASTRO HERNANDEZ y gran cantidad de 
j6venes de distintas edades que caen eo distintos lugares de Ia Patria y cuyo numero asciende a 
m:ls de 70~. '' 

Estos hechos criminates frentc a un edificio universitario, produjeron como consecuen
cia, que tanto el Consejo Superior Estudiantil y el Conscjo Superior Universitario, sc reu
nicran y adoptaran una posici6n frentc a los tnlgicos sucesos. Ambos conscjos resolvicron 
pedir inmediatamente Ia renuncia al presidente Miguel Y digoras Fuentes. 

Todavia recordamos con admiraci6n y respeto Ia unidad, Ia solidaridad y beroismo que 
demostr6 el pueblo de Guatemala, sin distinci6n alguna, durante las Jomadas de Marzo 
y Abril del 62. En esa epoca gloriosa. cuando Ia Asociaci6n de Estudiantes Universitarios 
(AEU), llamaba a manifestar para protestar publicamcnte; a su llamado acudian unanime
mente todos los sindicatos, los maestros, los trabajadores, campesinos, porque ten ian plena 
confianza en Ia honestidad y sinccridad de Ia dirigencia estudiantil, por lo que mucha gcnte 
del pueblo con convencimiento dec!a que cuando el esrudiantado llamaba a Ia huelga gene
ral, "temblaba el gobierno ", por el rcspaldo popular de que gozaba. 

Durante casi dos meses que dur6 Ia Jucha contra el regimen ydigorista, ces6 en cl pais 
toda actividad burocnltica, educativa, comercial, industrial, inclusive Ia prensa y radio se 
retiraron del aire, porque el Comiu! de Emcrgencia integrado por estudiantes, sindicalistas 
y trabajadores, habia llamado a Ia huelga general, basta que renunciara el presidente Y di
goras Fuentes. Todas las calles de Ia ciudad pennanecian en Ia mAs completa oscuridad, 
porque los focos del alumbrado publico estaban destruidos. El Gobiemo habia declarado 
£stado de sitio. Habia orden de captura contra todos los dirigentes de Ia AEU, del FUE
GO, magisteriales, sindicales, principalmente los del Sindicato de Maestros y de Acci6n 
y Mejoramiento Ferrocarrilero, SAMF, para evitar que se reunieran y apoyaran Ia huclga. 

Cada uno de los dirigentes de Ia AEU y del FUEGO se di spersaron por Ia ciudad para 
pedir a las diferentes organizaciones apoyo al movimiento. A mediados de marzo el Pre-

" Universidad <I< San Carlos d• Guatemala, op. cit. p. 270. 
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sidente de Ia Asociaci6n de Estud.iantes El Derecho, Hugo Rolando Melgar, durante una 
reuni6n que celebraba en una casa situada en cl Proyecto 4/4 de Ia zona 6 de Ia ciudad de 
Guatemala, con trabajadores de Correos y Telecomunicacion~. para invitarlos a acuerpar 
Ia huelga, fueron sorprendidos por las fuerzas de seguridad que allanaron el Iugar, cap
turando a todos los presentes. Posteriorrnente los liberaron, ignorando que entre ellos se 
encontraba un alto dirigente estudiantil contra quien habia orden de captura. 

Con Ia Ciudad totalmente paralizada y Ia unanirne petici6n de Ia renuncia deY dlgoras, Ia 
caida del regimen se esperaba que se produjera de un momento a otro. Era una consecuen
cia l6gica, para solucionar Ia emergencia nacional que se vivia. Sin embargo, se produjo 
una seric de acontecimientos que le dieron un giro repentino a Ia situaci6n. 

UNA SOLUCJON MIL!TAR A UN PROBLEMA POLiTICO 

El clamor popular que exigia Ia renuncia de Y digoras se extendi6 por todo el pais. La 
huelga generalizada tenia paralizadas todas las entidades publicas y privadas y grupos gue
rrilleros surgian en distintas regiones. Ante tal situaci6n el Presidente reorganiz6 el 22 
de abril su gabinete, destituy6 a todos los ministros civiles y los sustituy6 con militares, 
conforrnando de esa forma un gabinete militar. Como ministro de Defensa nombr6 al CO

ronel Enrique Peralta Azurdia, de quieo sentia total desconfianza, pcro del cual no podia 
presc indir, por Ia ascendencia que tenia sobre toda Ia organizaci6n castrense. 

El Presidente declararia con posterioridad, que tencr como ministro de Ia Defensa a tal 
militar, era como cabalgar en lomo de tigre. porque tarde o temprano terminaria en el vi en
tre de su propia cabalgadura. 

Con Ia integraci6n de un gabinete totalmente militar trat6 de obteoer el apoyo de Ia ins
tiruci6n castrense para contrarrestar Ia abierta oposici6n popular que exigia su renuncia. 

Otro elemeoto que tuvo a su favor Y digoras, fue que Ia huelga general decretada por 
todos los sectores estudiantiles y populares, se prolong6 basta el mes abril cuando se cele
braba S~mana Santa, lo que relajo Ia tension que vi via el pais. 

Mientras tanto, por Ia inconfonnidad generalizada contra el regimen y Ia represi6n 
desatada, surgieron diferentes grupos guerrilleros. "EI PGT organizo en marzo de 1962 Ia 
apertura de un frente guerrillero en Ia region de Concua, Baja Verapaz, que habia de operar 
bajo el nombre de "20 de Octubre", dirigido por el coronel Carlos Paz Tejada, entre cuyos 
combatientcs se encontraba el hijo de Miguel Angel Asturias: Rodrigo Asturias (Gaspar 
llom ), qui en posteriorrnente fonnaria el grupo guerrillero deoominado Organizaci6n del 
Pueblo en Armas, ORPA'' 

Dicho destacamento sin embargo, fue aniquilado por el Ejercito debido a errores de or
ganizaci6n y de estrategia militar, segl!n lo reconoci6 mas tarde Ia propia Comisi6n Politica 
del Partido. 

'"Es a partir de csos condicionaotes~ que va a surgir en si el movimiento gucnillero, al fundarse 
en diciembre de 1962, las "Fuerzas Annadas Rebeldes" (FAR), como unidad de tres tendencias: 
a) el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, inlegrado por los oficiales golpistas y que 
provenientes de Ia pequeila burgucsia, tend ian a radicalizarse, experimentando asi un cambia eo 
su posicion de c1ase; b) el "Movimieolo 12 de Abril", fonnado por estudiantes de segunda ense
ilanza y universitarios, igualmente pequeHa burgucsia radicalizada a raiz de las lucbas de marw y 
abril de 1962; y c) el "Movimiento 20 de Octubre" nombre con el cual el POT se uni6 a Ia lucba 
de guerrillas."" 

34 Violencia y Contrat•iolencla. op. cit., p. 85 . 
.l' Violencla y Contraviolcncia, op. cit. , p. 86. 
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Por otra parte, el expresidente Juan Jose Arevalo ingres6 al territorio naciona1 eTIU lie 
marzo de 1963, con animo de participar en las pr6ximas elecciones para presidente de Ia 
Republica. 

Todos estos acontecimientos hicieron realidad, lo que tanto tiempo habia temido Y digo
ras Fuentes, que su ministro de Ia Defensa, coronet Enrique Peralta Azurdia le diera golpe 
de Estado, lo que sucedi6 al dia siguiente, I de abril de 1963, saliendo c-omo consecuencia 
exiliado bacia Nicaragua en compailia de su esposa Maria Teresa Laparra de Y dlgoras 
Fuentes. 

EPlLOOO DE UNA LUCHA 

El trabajo de investigaci6n de CIDCA, a que hemos hecho referencia, afmna lo siguiente: 

La amplia lucha de masas contra el regimen deY digoras Fuentes que se desarrollo en los referidos 
meses del afto 1962 y que ya sc mencion6 en otro capitulo, fuc importante por ser el primer mo· 
vimieoto popular de esa magnirud desde Ia caida del gobiemo de Arbeoz Guzman. Como posible 
resuhado de Ia debit organizaci6n del movimiento obrero, que dificultosameote se reorgaoizaba 
despues de Ia intensa represi6n castilloarmista, las masas urbanas que salen a Ia calle en mar.w
abril del aiio 62 van a ser dirigidas fundamentalmeote por los estudiantes univcrsitarios de Ia 
AEU, sector radicalizado de Ia pequeiia burguesia." 

Es importaote destacar que despues de Ia invasion al territorio nacional por las huestes 
mercenarias de Castillo Armas y Ia instauraci6n de gobiemos dictatoriales que los sucedie
ron, Ia AEU y los lideres del FUEGO, los trabajadores y campesinos organizados, consti
tuyeron un baluarte de Ia dignidad y de los anhelos democritticos del pueblo, que libraron 
luchas designates y valientes contra Ia opresi6n, Ia explotaci6n, el hambre y Ia impunidad. 

Viendo en perspectiva las hennosas jomadas populares de marzo y abril del62, podemos 
afinnar, con orgullo y sin temor a equivocarnos, que el sacrificio de esa valiente juventud 
guatemalteca luchando contra un Estado opresor y explotador, posterionnente sirvieron 
de inspiraci6n a movimientos populares de protesta que se alzaron en las Plazas de Paris 
en mayo y junio de 1968 y que se extendieron por toda Europa. Asimismo fueron fuente 
de inspiraci6n a Ia revuelta e.studiantil que se levant6 en Ia Plaza de las Tres Culturas de 
T latelolco en Mexico, el 2 de octubre del mismo a flo de 1968, en Ia que resultaron mils 
de 300 estudiantes muertos y cientos de detenidos, durante el gobiemo priista de Gustavo 
Dfaz Ordaz. 

En forma similar, podrlamos afirrnar que los levantamientos juveniles y libertarios de 
Egipto, han sido inspiraci6n en Siria, Libia y otros pafses arabes, donde el pueblo valiente· 
mente se ha alzado contra sanguinarias dictaduras que han gobemado esos paises durante 
decenas de ai\os. 

Los anhelos libertarios de un pueblo no los pueden detener, ni las mas altas murallas, ni 
las mas ferreas dictaduras. 

Guatemala, I 0 de noviembre de 20 II 

Ja Violencio y Contr(1Violencia, op. cit. , p. 84. 
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MARzo Y ABRIL DE 1962 

LA lNSURRECCCION DE LOS JOVENES 

Elias Barahona 

S i desconocemos el pasado no entendemos el presente y estamos imposibi litados de pla
nificar el futuro. Asimismo, esto nos condena a repetir los mismos errores. La historia 

de Guatemala, desde Ia conquista en 1500 basta Ia suscripci6n de los Acuerdos de Paz en 
1996, esta plagada de hechos bist6ricos relevantes desconocidos por Ia generaci6n actual 
debido a que Ia historia oficial ba sido escrita por los criollos y no por los mestizos ni por 
los pueblos nativos. 

Por ejemplo, lasJornadas de Marzo y Abril de 1962, es uno de estos hechos que marco a 
generaciones y ademas dio origen al conflicto armado intemo en Guatemala. 

Los que ahara frisamos los 70 ail.os en aquella epoca eramos casi niilos que diroos una 
respuesta historica a Ia invasion de Ia Agencia Central de Inteligencia estadounidense en 
1954 para cortar un proeeso democratico que hubiera dado independencia integral a nues
tro pais y a Ia nueva invasion del gobiemo estadounidense en 1961 para utiJizar el territo
rio nacional como base militar durante el intento de invasion militar a Cuba, en Bahia de 
Cochinos. 

Los que sobrevivimos en los ailos 40 y 50, gracias a los comedores infantiles y a los in
temados de secundaria, a los subsidios gubemameotales de Ia canasta basica, respaldados 
por los gobiemos de Juan Jose Arevalo y Jacobo Arbenz, fuimos sacudidos por Ia por Ia 
represion, Ia opresi6n, Ia discriminaci6o contrarevolucionaria y nos convertimos en lucha
dores que basta Ia fecha continuamos priorizando lo social ante lo personal. 

Marzo y Abril de 1962 fue una gesta impulsada desde Ia Juventud Patriotica del Trabajo 
(JPT) y.respaldada por otras capas de Ia poblaci6n que como consecuencia dieron a! traste 
con el corrupto gobiemo de Miguel Y digoras Fuentes, puesto que uno de los frutos de Ia 
lucba popular fue el golpe de Estado dado por el general Enrique Peralta Azurdia en marzo 
de 1964. 

De marzo y abril de 1962 surgieron las Fucrzas Armadas Rebeldes, el Ejercito Guerri
llero de los Pobres y Ia Organizacion del Pueblo en Armas, que fueron Ia van guardia de Ia 
lucha popular, democratica y revolucionaria a lo largo de 34 aiios. 

La estrategia mil itar y politica impulsada por los estudiantes de secundaria de los insti
tutos publicos durante esas jomadas basicamente consistio en luchar contra el Ejercito y 
Ia Policia manifestando en las calles, levantando barricadas y poniendo trincheras en cada 
uno de los barrios de la capital, a Ia par, aislando a Ia capital del resto del pais cortando 
las comunicaciones telefonicas, telegraficas y terrestres mediante Ia voladura de puentes 
al mismo ticmpo que se saboteaba el sistema de transporte urbano de pasajeros, y toda ac
tividad comercial y publica con fines de llegar a Ia huelga general que paralizara al pais y 
diera al traste con el gobiemo del payaso Y digoras Fuentes. 

A casi 50 ail.os de aquel suceso recordamos las arengas de los casi niiios que abordaban 
los buses, molotov en mano, y explicaban a los pasajcros las causa de Ia lucha para luego 
pedir cortesmente que desalojaran los vehfculos . 

Asimismo, los camiones municipales de volteo recolectores de basura que dejaban caer 
su contenido en los cruces principales de calles y avenidas de las distintas zonas de Ia ca
pital a fin de paralizar ellr.lnsito. 
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Tampoco podemos olvidar las constantes arremetidas del Ejercito y Ia Policia contra las 
barricadas en un inutil intento de reducirlas puesto que a los pocos minutos estaban en pie 
de nuevo. Hasta Ia fecha no se tiene un recuento oficial de los muertos, heridos y captu
rados pero fueron demasiados y nadie ha sido castigado basta Ia fecha por esos crlmenes. 

Las Jornadas de Marzo y Abril de /962 fucron el preludio del conflicto annado intemo 
y este, a su vez, el reclamo politico militar de mas de 500 ailos de cxplotaci6n, represi6n, 
opresi6o y discriminaci6n de Ia mayoria de Ia poblaci6n por una m.inoria criolla. 

La guerra ocurri6 al cerrarse los espacios politicos y al ncgociarse Ia paz concluy6 con 
los Acuerdos que son el mejor diagn6stico de los males que padecc este pais y Ia esencia 
de los principios que debicran de conforrnar Ia nueva Constituci6n polltica de Guatemala. 

Coocluy6 Ia guerra militar pero de alguna manera sigue Ia guerra polftica al oponcrse 
Ia oligarqula a! cumplimiento de los Acuerdos de Paz, tal como fue acordado aquel 29 de 
diciembre de 1996. 

En cuanto a las an~dotas, tenemos el privilegio de haber salvado Ia vida de Edgar Iba
rra y Carlos Ord6i!ez (futuros comaodantes guerrilleros de las FAR), durante un incideote 
inesperado eo una de las fabricas de bombas molotovs que estaban a nuestro cargo. 

Ibarra y Ord6i!ez llenaban las botellas, de vidrio delgado, gasolina y diesel; abrian 
agujeros a los corchos y pasaban a traves de ellos las tiras de guaipe que hacian Ia funci6n 
de mecbas, mientras que nosotros, responsables de Ia logistica, tralamos los materiales 
indispensables y llevabamos las molotovs a los distintos freotes en Ia capital. 

El problema fue que los dos compaileros hacian su labor en uo cuanito de una casa 
ocupada, cercana a El Trebol, sin haber tornado Ia precauci6n de abrir Ia puerta para que 
entrara aire. Las latas de diesel y gasolina destapadas emanaban gases t6xicos que bicieron 
efecto en los pulmones de los dos futuros guerrilleros. 

Cuando regresamos, en un viaje mas, para continuar con el acarreo habia silencio abso
luto en el cuartito obscuro, pues ya era de noche. Alarmados los llamamos y al no contestar 
rompimos Ia puerta. Los sacamos inconscicntes a rastras y a! poco tiempo estaban vivos 
de nuevo. 

Ibarra; un hombre intelectual y temerario, se repuso r8pidamcnte y nos dijo: "mucba, 
vamos a probar una de las molotovs" y en seguida le prendi6 Ia mecha y Ia rompi6 contra 
el muro que circundaba Ia vivienda. La obscuridad de Ia noche y Ia llamarada que se alz6 
provocaron Ia inmediata llegada del Ejercito que rodeo el sector y nos bizo escapar a gatas 
por los techos de las casas vecinas dejando abandonadas muchas de las recien fabricadas 
molotovs eo una de las tantas casas que sirvieroo para esos fines. Hay cientos de anecdotas 
que ilustrao el valor y el coraje de una poblaci6n insubordinada vanguardizada por j6venes 
de secundaria que extendieron el movimiento insurreccional a! interior del pais. 

Este ailo las Jornadas de Marzo y Abril de 1962 cumplen su primer cincuentenario y 
nosotros cumplimos con cl deber de traosmitirlc a las nuevas generaciones aquellos hecbos 
que hicieron historia en el pasado guatemalteco, como un ejcmplo de lo que es capaz de 
hacer una poblaci6n orgaoizada. 
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EL ANO 1962 

Ricardo Cajas Mejia 

Y o, Ricardo Cajas Mejia, cursaba el quinto ailo de Magisterio, en el Instituto Normal 
para Varones de Occidente (INVO) de Quetzaltenango, para ese entonces tenia cono

cimiento sobre Ia infame continuidad de Ia intervenci6n militar e ideol6gica de Estados 
Unidos en Guatemala, desde 1954, con el pretexto de combatir el "comunismo intemacio
nal". 

El ai!o 1962 fue hist6rico por precipitar todo un movimiento social con el objetivo de 
dcnunciar Ia gravisima situaci6n de pobreza y persecuci6n a lidera.zgos sociales lo cual 
propici6 que se alzaran con cuestionamientos a Ia oligarquia nacional, principalmente a 
Ia utilizaci6n de nuestro territorio, para adie~strar a fuerzas anticastristas para invad.ir a Ia 
Republica de Cuba, el cual se ejecutaba en Ia tinea Helvetia, en Retalhuleu, propiedad de 
Ia familia Alejos. 

Fue en ese ailo 62 cuando se reestructuraba con objetivos claros Ia asociaci6n de estu
diantes del INVO, despues de baber sido visitado por una delegaci6n de estudiantes del 
Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado (FUEGO), encabezada por un 
compai!ero de apellido Toledo, y propiciada porIa catedr.\tica Rosalinda Cabrera, que ailos 
despues fue asesinada. 

QuE HAciA Y CON QUIENES ACTUABAMOS 

Actuaba con compai!eros de Ia Asociaci6n de Estudiantes del INVO para exigir a las 
autoridades de dicho lnstituto que se incluyera en el pensum de estudios Ia realidad ccon6-
mica, social, cultural y poHtica del Pueblo de Guatemala y como una repuesta se gener6 Ia 
toma del INVO y·se pidi61a destituci6n de su director, lo cual se logr6; tomando en cuenta 
que los argumentos que se presentaron ten ian suficiente sustentaci6n. Esta acci6n permiti6 
que otros establccimientos tomaran contacto con nosotros para denunciar actos y atrope
llos a los derecbos de los estudiantes. 

Otra acci6n fue apoyar las protestas del Magisterio Nacional, que exiglan el descongela
miento del Decreto 1485, Ley de Dignificaci6n del Magisterio Nacional, el cual babia sido 
suspendido por el gobiemo de facto de Castillo Armas, como una agresi6n a Ia ejecutoria 
del Sindicato de Trabajadores de Ia Educaci6n de Guatemala (STEG), surgido durante Ia 
Revoluci6n del 20 de Octubre de 1944; para ese entonces marchabamos a Ia par de maes
tros y estudiantes universitarios. 

ANECDOTAS DE ESA f.J>ocA 

Una principalmente, que fui el primer estudiante en el INVO, que siendo originario de Ia 
cabecera departarnental, obtuve una bcca de estudios, para lo cual mi padre recibia los Q25 
mensualmente, para asi convertirme en el primer estudiante del !NVO, "pensionista en su 
propia casa", esto molest6 a los administrativos y directores, del INVO, quieoes trataron de 
perjudicarme en mis estudios, sin embargo, siempre argumente que era de escasos recursos 
y que gane Ia beca en buena lid. 
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Otra anecdota, que a raiz de Ia lorna de conciencia sobre Ia situaci6n de militarizaci6n 
de los desfiles del 15 de septiembre en Quetzaltenango, por primera vez el INVO desfi16 
con traje civil y un libro en Ia mano, Jo cual impact6 en Ia poblaci6n; a pesar de ello, en 
1964, el INVO fue militarizado con lo cual se perdi6 ese proceso de desmilitarizaci6n de 
Ia educaci6n en tan importante centro educativo. 

VALORACION GENERAL 

El aiio 1962 constituye un afio hist6rico para lo que se vendria, como inicio del movi
miento guerrillero en Guatemala, hoy cooocido como el conflicto annado de los 36 alios. 

La e.xjstencia de un sector de mentores consecuentes en dicho establecimiento educativo, 
marco Ia vida de muchos estudiantes para ser consecuentes coo las luchas de los desposei
dos y Ia impostergable por los Derechos Humanos. Muchos de esos docentes y estudiantcs 
ofrendaron sus vidas, convencidos de sus fundamentos y principios en pro de una Pat1ia 
mas justa y equitativa. 

MARzo Y ABRIL, UNA JORNADA POR LA DEMOCRACIA 

Vinicio Cerezo Arevalo 

AI ver el movimien\o de "Los Indignados" a lo largo de Europa, de "Ocupemos Wall 
Street" y los movimientos que ban oonmovido Egipto, Libia y otros paises arabes en 

los que los j6venes de ahora, organizados espontiineamentc, estiin manifestandose en con
tra de un sistema econ6mico corrupto, que ha empobrecido a muchos y cnriquecido a muy 
pocos, a costa del rompimiento de Ia estabilidad del orden econ6mico mundial, reoorde las 
Jornadas de Marzo y Abril de /962, cuando un movimieoto estudiantil protest6 en contra 
de un fraude electoral realizado por el Gobierno de turno del general Y digoras Fuentes, 
moviliz6 Ia conciencia de los politicos, del pueblo de Guatemala y demostr6 que se podia 
cnoontrar Ia democracia perdida con Ia caida del Presidente Arbenz en el 54, a traves de Ia 
movilizaci6n organizada. 

Como un pan!ntesis cabe mencionar que bubo rcvoluciones antes de Facebook y las 
redes sociales, por supuesto, Ia tecnologia aceler6 el proceso en los paises arabes, pero 
los medios al alcance, son eso, un medio de apoyo a los movimientos, pero estos tiencn 
causas mas pro fundas y estructurales como lo demuestran las Jornadas de Marzo y Abril 
en Guatemala. 

Personalmente estaba iniciando mi carrera profesional en Ia Facultad de Oerecbo y cur
saba en esc momento cl segundo aiio de mis estudios, tenia poca experiencia politica y 
aunque habia iniciado mi participaci6n en seminarios de estudio organizados por los diver
sos movimientos, era un miembro activo de cafes literarios y participe en Ia organizaci6n 
de Ia Union Cultural, aim no era un militante activo de ninguna organizaci6n de tendencia 
ideol6gica definida, pero por mi forrnaci6n familiar, Ia participaci6n de mis parientes en 
diversos niveles de los gobiemos revolucionarios de Arevalo y Arbenz, tenia receptividad 
ante Ia convocatoria de los lideres cstudiantiles de Ia epoca, que dirigian Ia Asociaci6n de 
Estudiantes de Derecho (AED) y Ia Asociaci6n de Estudiantes Universitarios (AEU). 

86 



50 Al'lOS. JORNAJ>A.~ PATI\J6TTCAS DE MARzo Y ABRIL DE 1962 

Recuerdo con precision Ia admiraci6n que sentia por los discursos de Rosales Roman, 
de Hugo Rolando Melgar y de Fernando Andrade, las discusiones profundas entre ellos en 
las asambleas generales de Ia Facultad y de Ia AEU eo el Paraoinfo, por mencionar solo 
algunos nombres de los muchos dirigentes estudiantiles cuya participaci6n provocaba un 
intenso inten\s por los problemas nacionales y abria una discusi6n seria, que despucs seria 
hist6rica, sobre los problemas nacionales y las vias para enfrentarlos y resolverlos. 

A.LLI FifE DONDE TOOO EMPEZ6 

Por supuesto que alli fue donde todo empez6, principia Ia conciencia sobre los pro
blemas nacionales, Ia conciencia de que Ia ruta se habia perdido en 1954 y que habia un 
obligado compromiso de trabajar para buscar el retorno a Ia libertad, a Ia participaci6n y a 
Ia democracia perdida, independientemente de Ia discusi6n de cual seria el camino corrccto 
para lograrlo. 

Por ello cuando se plantean las protestas en contra del fraude electoral y se convoca a una 
manifestaci6n en Ia Facultad de Derecho para ex.igir nuevas elecciones en el Congreso de 
Ia Republica (Ia Facultad de Derecho estaba eo esa epoca eo Ia 9". Avenida y I 0". calle de 
Ia zona I, frente al Congreso) Ia respuesta estudiantil fue masiva y sin distingos ideol6gi
cos, ni de movimientos politicos, acudieron alllamado de los dirigentcs estudiantiles y a Ia 
decision adoptada eo asamblea general. 

Pero entonces se produjo Ia tragedia: un pelot6n de Ia Policia Militar dispar6 en contra de 
Ia manifestaci6n estudiantil para disolverla y en ella murieron tres estudiantes, dos de los 
cuales eran de Ia F acultad de Derecho, mis compafteros de clase y fue herido gravemente 
un periodista que cubria el evento, cuando con Ia bandera se trat6 de oponerse a las fuerz.as 
de seguridad que preteodian disolver Ia manifestaci6n. 

Estos acontecimientos, provocaron una movilizacion estudiantil generalizada, Ia cual 
tuvo el apoyo de muchos gremios y sindicatos y estall6 un movimiento de protesta gene
ralizadu que oblig6 aJ gobiemo a establecer un Estado de Sitio y un toque de queda, que a 
pesar de su drasticidad no pudo detenerla pues continuo con pequeiios actos de sabotaje, 
pintas y distribuci6n de volantes, actividad en Ia que muchos participamos. 

Mucho habria que contar sabre el movimiento, las experiencias vividas, los encarcela
mientos masivos de estudiantes, el susto y el miedo y, en mi caso particular, mis primeras 
experieocias de hablar co publico, para uno de los entierros de las victimas con miedo a 
las balas y a Ia audiencia, experiencia que me traslad6 de Ia total inocencia polltica a Ia 
decision de comprometerrne. 

Creo sinceramente que en ese movimiento estudiantil que rechaz6 Ia participaci6n de 
los politicos, que trajo como resultado el golpe de Estado eo contra del general Y digoras 
Fuentes, sent6 las bases de todos los movimientos pol.iticos que lucbaron por Ia via del 
enfrentamieoto armado o por Ia via de Ia organizaci6n pacifica para que se terminarao los 
gobiemos fraudulentos, represivos y de corte militar-dictatorial y se abrieran los espacios 
que dieron Iugar a los Acuerdos de Paz y a una nueva esperanza eo el pais. 

Ciertamente hemos abierto los espacios, pero Ia naci6n no ha terrninado de resolver mu
cbos de los mismos problemas contra los que se protest6 en marM y abril de 1962, pero 
ese movimiento de j6venes inspira e in vita a intcotarlo de nuevo, a tratar de que el sistema 
econ6mico y social que atrapa y condiciona a Ia democracia, sea sustituido por otro que, en 
armonia coo una verdadera democrdCia, le abra el espacio a todos aquellos que aun estan 
marginados de Ia participaci6n, que fue uno de los motivos de las jomadas de aquella epo-
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ca: los grupos etnicos. las mujeres y los j6venes. La prima vera arabe es un ejemplo, igual 
que Marzo y Abril de lo que los j6venes pueden hacer, por el futuro. 

Aporre de Jlinicio Cerezo A. quien tam bien oprendio en marzo y obril de 1962. 

T ESTIMONIO SOBRE LAS JORNADAS ESTUDIANTILES DE MARZO Y ABRIL DE 

1962 

Anrerico Cifuentes RivasYI 

... Una tarde del mes de marzo de 1962 al estar ingresando a las oficinas del Departamen
to .Juridico de Ia Direc<:i6n Genera l de Caminos, dondc todavla sc localiza e l edific io en 
Ia 1.ona 13 de Ia ciudad. habiamos concluido las tareas de concicntizaci6n y movilizaci6n 
de los trabajadores de campo y de oficina, secretarias, etcetera, de aquella instituci6n gu
bemamcntal apoyado por un fucrte grupo de empleados dibujantcs estudiaotes de ingenic
ria y arquitcctura para acuerpar el movimiemo popular de protcsta contra el ydigorismo. 
abandonar los centres de trabajo )' apoyar las manifestaciones colectivas en las calles de Ia 
ciudad; fuimos golpeados brutal mente en Ia espalda con Ia culata de una ametralladora, al 
damos 'ucha vacilantes por los golpcs vitnos a un par de muchachos, uno de ellos con Ia 
amctralladora apuntandomc y mampulando el gatillo del arrna. en medio del sopor soltc mi 
malctln de documentos y lcvante las manos y le gritc que no me disparara. que se calma
ra. que yo me entregaba; aqucl muchacho de unos veinte a nos de edad aproximadamcntc 
cstaba cxtraordinariamente ptllido con un temblor en su cuervo. brazos y manos causndos 
por cl terror que sufria, crco que eltenia mas miedo que yo que era Ia vict ima del gol1>e y 
Ia rcpr..:si6n. Estos hechos eran el cpilogo de un capitulo de una serie de actividades que 
rcali7abamos en nuestros centros de trabajo yen calidad de estudiantes de Ia USAC pr6xi
mos a graduamos, asi como miembros activos del movimiento politico que se denomin6 
Unidad Rc,•olucionaria Democrfluca (URD), de tendencia rc\olucionaria democn\ticn que 
lideraba ellicenciado Manuel Col om Argueta, el doctor Adolfo Mijangos Lopez, el doctor 
Francisco Villagran Kramer y otros distinguidos ciudadanos y profesionales; preparaba
mos rccursos de exhibici6n personal ante los tribunales de justicia para proporcionar algun 
tipo de seguridad fisica para muchos compaiieros y compar,eras, trabajadores, empleados. 
e tc. que ya habian sido deteni dos por las fi1erzas de reprcsi6n. prornoviamos y acudfamos 
a las man ifestaciones populares y a Ia pamlizaci6n de ccntros de trabajo. en especial noso
tros tcniamos Ia responsabilidad de paralizar los trabajadores de Ia Direcci6n General de 
Caminos. El pais eotero se estaba declarando en rebeldia contra cl regimen. 

Los a gentes que nos golpearon en el edificio nos condujcron manos en alto, a un jeep de 
Ia policia judicial donde fuimos trasladados a los separos del Primer Cuerpo de Ia Policia 
Nacional (P ), cuya puerta de ingreso estaba en Ia '?. Avenida entre Ia 13 y 14 calle de Ia 
zona I. hoy pane del centro hist6rico. arras del templo de San Francisco. Cuando fuimos 
golpeados por los agentes y previo a conducimos al vchiculo, pcnnitieron que dejara en Ia 
oficina nuestro maletin de documentos. Minutos despues de scr anotados e.n los libros de 
ingrcso en el primer cuerpo de Ia PN, se nos acerc6 el muchacho que nos habia golpeado, 

,.. E"<tracco tornado de) libro .Hemoria.f dtt rni gtnrroci6n (in¢dito), dellicendado AmCrico Cifuentes Rivas. 
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detenido y apuntado con su anna para pedirnos disculpas por Ia forma brutal como se 
habia comportado y por habemos tratado peligrosarnente para detenemos, le llamamos 
Ia atencion para que tuviera mayor responsabilidad y que tuviera mayor entrenamiento 
para poder conducirsc en su trabajo controlando cltcrror que a cl se le reflejaba. Eo esta 
acci6n policial fueroo deteoidos en Ia Direcci6n General de Caminos, aproxirnadamentc 
20 estudiantes de ingenieria, arquitectura y mi persona de Ia Facultad de Ciencias Juridicas 
y sociales. AI ingresar a los patios del Primer Cuerpo, at final de aquella tarde calurosa de 
verano, nos encontramos y nos abrazamos con muchisimos compafteros de las diferentes 
unidades academicas de Ia Uoiversidad de San Carlos. Aquella primera noche en el salon 
mas grande de ese centro de detenci6n debimos compartir el oxigeno con una variedad de 
detenidos por dislintas razones, vimos por primera vez a una pareja (homosexuales) de 
amaotes que se flirteaban sin ningUn recato frente a esa masa de jovenes universitarios a 
quienes Jes caus6 sorpresa en aquella epoca. Una parte posiliva de estas experiencias es Ia 
herrnandad, amistad y solidaridad que surge en estos trances. Alii nos hicimos amigos y 
compafl.cros de lucha con el hoy ingeniero Jose Lc6n Castillo, con los hermanos Rolando 
y Santiago Collado, profe.sor Roberto Cabrera Guzman, etcetera. AI dia siguiente a nuestra 
detencion en el curso de Ia manana nos llegaban noticias que las convulsiones populares en 
Ia zona 1 iban en aumento. 

Una asamblea de Ia Asociaci6n de Estudiantes Universitarios en el Paraninfo Universi
tario fue atacada con bombas lacrirnogenas por parte del ejercito, los estudiantes se defen
dian con piedras y pedazos de madera. Un compafl.ero estudiante de ingenieria de buen por
te, delgado, como de 1. 78 mts de altura, campe6n de atletismo de Ia universidad y jugador 
de f\itbol y bcisbol, tomo una piedra en su mano derecba e hizo el movirniento de pitcbeo 
y lanz6 Ia misma, impactando en Ia humanidad de uno de los soldados; recuerdo que estos 
actuaban en parejas. AI caer al suelo el soldado que recibio el proyectil, su compaflero lo le
vant6 y con todo el peso de cada anna y equipaje (parque, annas, casco, uniforme y vianda) 
identificaron a nuestro beroico atleta universitario a quien empezaron a perseguir. El atleta 
que era cam peon deportivo, con un traje c6modo y zapatos Ienis corrio del Paraninfo por Ia 
2• calle con direcci6n sur, que conduce a Ia avenida Bolivar. Los dos soldados, con una al
tura fisica aproximada de 1.60 mts y cargando el peso de su equipo, se lanzaron en una ca
rrera de marcha forzada tras nuestro compaiiero alleta. El estudiante de ingenieria avanz6 a 
Ia avenida Bolivar y cruz6 hacia el sur en direccion al Trtibol, a pocos metros corrian detras 
los soldados, que a cada momenta acortaban distancia. El muchacho tratando de huir, se 
introdujo y sali6 de distintos establecimientos. Los soldados que lo perseguian no perdian 
el paso y se acercaban a su presa. El muchacho despues de uno de esos ingresos emprendio 
el retorno hacia el centro y a los minutos fue buscando nuevamente el Paraninfo, antiguo 
edificio de Ia Facultad de Medicina. El muchacho cay6 exhausto y Ia pareja de soldados 
llegaroo y lo patearon con gran safl.a (candidates a futuros kaibiles). Este joven tambien fue 
llevado detenido desmayado a los separos del Primer Cuerpo, donde ya nosotros eramos 
huespedes. Aquel atleta lleg6 totalmente irreconocible por los golpes. Fue atendido en lo 
posible y con toda delicadeza por nosotros, y como suele suceder en estos conglomerados 
aparecio entre Ia muchachada valiente y rebelde una "santa botella de guaro" (licor), con Ia 
cual se empezaron bacer las compresas (faumentos) y demas curaciones exteriores. 

De este Iugar c!ramos llevados por grupos a los tribunates de Justicia para ser interroga
dos por los Jueces de lo Penal, de Paz y de Primera Instancia. Cuando llegamos a un tribu
nal ubicado en lo que hoy es el Registro de Ia Propiedad lnmueble, frente al Teatro Abril, 
en Ia 9•. ave. y 14 calJe, babia mucho publico expectante. En esos momentos de cierta 
confusion por el publico y medios de prensa presentes, se acercaron amigos de Ia facultad 
de derecho encabezados por mi recordado amigo ellicenciado Vinicio Cabrera(+) quien 
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tenia preparado el equipo humano para que su servidor desapareciera y se fugara de las 
diligencias judiciales. Adecir verdad yo no me atrevi a ese desaflo y nose concreto Ia fuga. 

Dos semanas despues aproximadamente empezaron a darnos libertad con el gran llama
do: "FULANO DE TAL ... CON CAPAY SOMBRERO", esto significaba que Ia persona 
citada estaba libre. 

Una tarde de los primeros dias de abril citaron mi nombre, pero resulta que desde el 
medindia en un Iugar donde eran las bartolinas con un peque~o grupo de companeros te· 
niamos una alegre tertulia con los consabidos licores que nunca dejaroo de bacer falta y a 
los que nos citaron no queriamos salir por estar muy alegres en esc momento ... 

AI final de este capirulo fui destiruido de mi cargo de secretario del Departamento Ju
rfdico de Ia Direccion General de Caminos, interpuse sendos recursos de amparo ame los 
tribunales, pero como ya sabemos que en nuestro pais no hay manera de cumplir las leyes 
esas acciones judiciales no prosperaron. 

La Semana Santa de aquel ano se conmemor6 justamentc en el mes de abril, el inicio 
de las actividadcs religiosas contribuyeron a que el ambiente de lucba cmpezara a decaer, 
al renaccr el espiritu cat61ico de Ia mayoria de ciudadanos. Esto fue aprovecbado por las 
fuerzas militares para salvar al gobiemo deY digoras, reestructurando todos los 6rganos del 
Gobiemo mediante Ia militarizacion de los ministerios. 

Cuando preparaba con tranquilidad Ia tesis de graduaci6n profesional de abogado y no
tario, a! conocerse en Ia Prensa Ia presencia del doctor Juan Jose Arevalo en Guatemala 
pam participar en las elecciones nacionales de noviembre del ano 1963, al dia siguiente 
a! 30 de marzo, el "leal amigo" de Ydigoras Fuentes, el coronet Enrique Peralta Azurdia, 
su ministro de Ia Defeosa, lo derribO mediante golpe de Estado y derogo Ia constitucion 
politica del pais. 

En ese contexto organ ice mi acto de graduacion de abogado y notario. Habfa escogido y 
"apalabrado" para que fucran mis padrinos de graduacion a los abogados Manuel Colom 
Argueta y Adolfo Mijangos L6pez, pero resulto que el Jefe de Gobicrno ordeno ilegilima
mente Ia, expulsion de ambos del pais. 

El doctor Mijangos LOpez, con su cankter buelguero contaba que el Jefe de Estado Pe
ralta Azurdia a! mando de los doce coroncles que dieron el golpe, en Ia primera sesi6n de 
gobiemo les dijo: ... entonces ustedes, seis coroneles se sientan a este I ado de Ia mesa para 
hacer nuestra primera sesion de gobiemo; los otros seis se sientan eo este otro I ado, yo soy 
el numero 13, el que preside Ia sesi6n y cl Gobierno, ya ubicados en sus sillas continu6: 
"PARA QUE NUESTRO GOBIERNO SEA VERDADERAMENTE DEMOCRATICO 
Y QUE LAS DECISIONES SURJAN DE UN DEBATE PROFUNDO USTEDES SEIS 
SON DE DERECHA Y USTEDES OTROS SEIS SON DE MAS DERECHA". 

El viejo militante de URD abogado Manuel Angel Ponce(+), haciendo labores de perio
dista para ganarse el pan del dfa, acudio a una conferencia de prensa de Peralta Azurdia 
para referirse a varios temas, entre ellos el referente a que el Ejcrcito no pennitiria el comu
nismo en el pais, oi Ia subversion, ni a los terroristas. AI momento de las preguntas, nuestro 
amigo Ponce pregunto al Jefe de Estado: "(.Que va a suceder con corrientes que no son 
comunistas como Ia URD? ... ". El Jefe de Gobiemo leland> una mirada de pies a cabeza 
al interlocutor, dio un puiletazo en Ia mesa y dijo: "La conferencia se da por tenninada". 
El colega Manuel Angel lleg6 a Ia oficina aterrorizado, con el criterio de que debfamos 
retirarnos de Ia vida pc1blica por uno~ dias. 
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lNTERPRETACION A LA DISTANCIA OE LOS SUCESOS 

La lucha no finaliz6, nunca ha finalizado con los episodios de las movilizaciones de 
marzo y abril de 1962. El pueblo de Guatemala ha sido y es heroico, valiente y luchador; 
lo que fue concluyendo alrededor de Ia semana santa de aquel afto fueron las actividades o 
las jomadas de protesta callejera por diferentes razones de tipo politico social. 

Los sectores populares de Guatemala demuestran una alta capacidad de acci6n; los epi
sodios de represi6n crean en los guaternaltecos y guatemaltecas un profunda ambiente 
de solidaridad, de amistad y de bermandad de frente al dolor, Ia sangre que se derrama Ia 
persecuci6n y exilios que generan los gobiemos represivos. Las lucbas de marzo y abril 
del 62 valieron Ia pena, dejaron a Ia juventud universitaria, de secundaria, a los trabajado
res del campo y Ia ciudad un legado de heroismo, de dignidad ciudadana y de patriotismo 
ejemplar para ser seguido por las nuevas generaciones. Las nii'las y jovencitas de colcgios 
privados (por ejemplo del Belga) e institutos nacionales demostraron una valentia no vista 
anteriormente - sc acostaban en las calles de Ia zona I pard obstaculizar cl transito de las 
camionetas de servicio urbano y asi paralizar Ia ciudad. 

Consideramos que los animas colectivos de los guatemaltecos han sido profundamentc 
golpeados por los sectores dominantes que vienen cjecutando un proyecto politico de ex
terminio de largo alcance, " ... delenda'0 es Guatemala ... ": a) cl ascsinato, persecuci6n y 
cxilio de toda Ia clase dirigcnte del pais: politicos, intelectuales, sociales, etcetera; b) utili
zaci6n de las cupulas de Ia casta militar para proteger los intereses de Ia clase dominante y 
extranjera; c) Ia creaci6n de un nuevo grupo de politiqueros sin escrupulos susceptible de 
corrupci6n y compra; d) Ia promoci6n de nuevas valorcs - neoliberales-, el individualismo, 
el cinismo y otros, y descredito de valores eticos: el honor, Ia solidaridad, lealtad, entre 
otros. Esto podria explicar los vicios de rcelccciones ilegitirnas, Ia corrupci6n, Ia impuni
dad, los saqueos en instituciones hist6ricamente respetables, como Ia USAC, Ia AEU, los 
Colegios Profesionales, las Cortes y, peor a6n, los Parlamentos. 

JoRNADAs DE MARzo v ABRIL 

Rolando Cordon•• 

(Recuerdo como lo vivi, no tiene estilo literario, muchos podemos colnddir en este mismo 
relato. pero lo narro tal como lo vivimos). 

Ado 1962 marca cl inicio de una epoca que boy muchos recordamos con alegria y con 
tristeza, eramos j6venes estudiantes, patojos, el que mas aftos tenia llegaba a los 18, 

me toc6 vivirlo cuando estudiaba en el Instituto Mixto Rafael Aqueche, fui miembro de Ia 
Asociaci6n de Estudiantes de esc establecimiento, ya se habia formado EL FRENTE UNIDO 

.. "De Ieoda es Cartago": Cartago debe se.r destruida. Hisl<lria de Ia Guerra contra los Cartagineses. Sin6nimo: 
"Dclcnda cs Gttatcrnala": Guatemala debe ser dcstruida . 

,., (Quique). licenciadoen artcsesccnicas, graduadoen cuba. poeta, declamador. actor, locutor, ex aquecbista, 
universitario san carlista. escritorde poe.sia revoluciooaria. excombatieote. miembro del FuEGO 1962. 
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DEL ESTUDIANTADO GUATEMALTECO ORGANIZADO (FUEGO). Tuve mi grupo de ami
gos o "compas" entre ellos "Ellndio Barreno", "El cancbe Michael" , El chucho Medina", 
"La muerte Castillo", "El Liquidano" y yo conocido como "Dumbo". 

Saliamos a protestar a las calles del centro de Ia ciudad, nos reuniamos en Ia 18 calle 
y 6ta. Avenida, para llegar al Parque Central, protestabamos en contra del gobiemo del 
general Miguel Y digoras Fuentes y contra el fraude electoral de ese entonces. El FUEGO 
aglutinaba a todas las asociaciones estudianti les de n.ivel secundario. Logramos paralizar 
tanto al comercio como el transito. 

La zona 5 de Ia ciudad de Guatemala fue declarada por los vecinos y estudiantes que allf 
vivian como "territorio libre", en estas manifestaciones se unieron tanto el magisterio, el 
Sindicato de Luz, cl Sindicato de Credito Hipotecario Nacional y del Banco de Guatemala, 
el Segura Social y otros. Saliamos a volantear, a colocar mantas de protesta en los alam
bres de la luz clectrica, lo haciamos en las nocbes, cada grupo en su barrio, a! dla siguiente 
llegabamos temprano a las instalaciones del Instituto a empapelar con volantes hechos a 
mano las paredes de nuestro centro de estudios, a incitar a los demas estudiantes que nos 
apoyarao. 

Surge Ia primer guerrilla en Concua, Baja Verapaz al mando del coronel Carlos Paz Te
jada en donde iban algunos miembros del FUEGO, entre ellos mi amigo Carlitos Toledo. 
Lamentablemente esta celula fue aniquilada en una emboscada y muere Carlos, elemento 
importaote para Ia organizaci6n, se salvan pocos, uno de ellos, Gaspar //om hijo de Mi
guel Angel Asturias. En esas luchas urbanas un 15 de marzo del62, fuimos detenidos mas 
de 100 estudiantes, bubo heridos y muertos, y en las detenciones muchos com pas fueron 
rapados; a las seis de la tarde se cantaba con euforia las notas de nuestro Himno Nacional, 
en esas jomadas mucbos almacenes cerraron sus puertas, en apoyo a los "muchacbos. Se 
formaroo dos cadenas de radio, Ia Cadena de Ia Dignidad que apoyaba al movimiento y 
Ia Cadena Blanca que apoyaba al gobierno, muchas radios de Ia Cadena de Ia Dignidad al 
igual que los institutos fueron clausurados. 

Marzo y abril fueron de lucha en las calles, fuimos perseguidos por Ia Policia Judicial, 
Ia Policia Nacional y campesinos a caballo que trajo el general Y digoras, nos enfrentamos 
a ellos con hondas, con piedras, cincos ( canicas), con palos hecbos de rama de arboles. 

Nuestro refugio era el actual Paraninfo Universitario antes Facultad de Medicina y Ia 
Facultad de Derecho" (9" calle y 9' avenida, zona 1), en donde formamos barricadas ante 
el acoso de las fuerzas represivas. Previo a un desfile bufo, fueron aniquilados por una pa
trulla militar cuatro estudiantes, al dia siguiente en el entierro de los compai\eros al llegar al 
cementerio, ya estando adeotro fueron cerradas las puertas por Ia policia, fueron detectados 
mas de cuatro "orejas", fueron capturados por los muchachos y ajusticiados por los asis
teotes al sepelio; huimos por el barranco que esta al final del cementerio tomando las armas 
de ellos, las cuales sirvieron para defendemos deotro del barraoco por pocos minutos ya 
que no contabamos con suficiente parque, pasamos Ia noche dentro del barranco y nos 
dispersamos por varios !ados II enos de lodo, mierda y desechos de los cadaveres que alii se 
tiraban, quitandonos nuestras ropas de color negro ya que si Ia policia nos encootraba nos 
mataba o lo minimo ibamos a caer presos. 

Con estas Jomadas de Marzo y Abril se inicia el movimiento rebelde guerrillero en 
Guatemala. 

Anecdota: en una de las protestas que hicimos en Ia 18 calle y 10 av., en Ia antigua esta
ci6n de los ferrocarriles, aparece repentinamente en una tanqueta con lentes de larga vista 
el general Ydigoras Fuentes, protegido por una cantidad de judiciales, policias, etcetera. Y 

" Ambas facultades de Ia Universidad de San Carlos. 
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amedrentandonos nos pregunta "quienes estlin en contra de mi gobiemo" nadie responde, 
cntonces ~I dice: "entonces si todos cstamos conformes, calabaz.a, calabaza cada quien sc 
va para su casa". 

Surgen los grupos de resistencia como el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre 
(MR!3) y Ia Rcsistencia Rebelde (RR), lamentablemente muchos de esos amigos por Ia 
inexperiencia cayeron en diferentes enfrentamientos, no recucrdo todos los nombres par
que el tiempo ha pasado. 

Recuerdo a dirigentes del FUEGO, a Edgar Ibarra, Carlos Toledo, Cesar Montes, Chi
qui Ramirez, Maria Bella Giron, Miriam Morales, Mario Maldonado, Tito Tequila, Factor 
Mendez, que siempre estuvieron al frente de las manifestaciones de pro testa. Como es poco 
este espacio, me remonto a hecbos vividos, aunque queda mucho sin poder describirlo, 
tambien nos acompailaron aquel tiempo Julio Segura, Arnulfo Parada, Carlos Figueroa, 
Otto Rene Castillo, y otros. 

En diciembre de 1962, surgen las Fuerzas Armadas Rebel des (FAR), dando inicio a Ia 
lucha armada de los 34 afios que costaron mas de 250,000 muertos y dcsaparecidos, Marco 
Yon Sosa, Luis Thrcios Lima, Luis Trejo, Cesar Montes, Jorge Soto, Carlos Toledo, Fran
cisco Franco, Alejandro de Le6n y otros que no recuerdo, fueron los primeros dirigentes y 
combaticntes, uniendonos despw!s miles de civiles y estudiantcs. 

Muchos nos involucramos por nuestros ideales de j6venes de aquel entonces, por una 
Guatemala mejor. 

Mis p~guntas: 

1, Vali6 la pena bacerlo? 
1,Nos volveriamos a involucrar? 
1,Por que nose triunfo? Traici6n, acaso? 
1,Se olvidaron los comandantes de los compaBeros eo Ia montalla? 
1,0 se veodi6 el movimiento? 

Solo cabe recordar aquellos compas que desde 1962, cayeron en aras de Ia Patria, Marti
res, mucbos marcados en sus tumbas con XX, nuestro reeuerdo para ellos y a los que aun 
viven, "Gracias por ese sacrificio". 

"los que vivis no olvidei.s, porque el que olvida e.s complice de Ia injusticia ". 

ANTECEDENTES DE LAS JORNADAS DE MARZo Y ABRIL DE 1962 

Maria Chua Dominguez 

Los partidos de esta epoca avalaron y participaron dircctamcnte en Ia represi6n desatada 
indiscriminadament~ contra los ciudadanos que colaboraron con los gobiemos rcvolu

cionarios de Arevalo y Arbenz, o contra los que apenas simpatizaban con ellos. Especial 
represi6n desataron contra toda fuerza social o politica organizada, con Ia simple sindica
ci6n de que "eran comunistas". 

Si eras comunista, ten ian derecho a matarte. Si no eras comunista, de todos modos mejor 
te mataban, por aquello de las dudas. 
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En 1962, gobemaba en Guatemala el general e ingeniero Miguel Ram6n Y digoras Fuen
tes, qui en tenia a su favor que era el candidato de Ia oposici6n, confirmando Ia tradici6n del 
votante guatemalteco de que no hay segundas partes en Ia presidencia. Su rival cercano ha
bia sido el abogado Miguel Ortiz PasareUi, postulado por el MDN, "partido que habia cum
plido ya su misi6n politica, misi6n transitoria inherente a su lider, el coronet Carlos Castillo 
Annas; pero este habia sido asesinado, y el partido era ely como el ya un difunto"." 

Despues de Ia primera disputa electoral, oficialmente se quiso declarar electo al candida
to emedenista, licenciado Ortiz Passarelli." Dar el anuncio y escuchar los gritos de ifraude! 
fueron uno solo. 

UNA PROTESTA !NS6UTA: LA MANIFESTACl6N OE LOS CICUSTAS 

"Existia en Ia opinion publica una reacci6n marcad.' contra el continuismo de Ia politica del fe
necido CQronel Castillo Armas, mas que CQOtra su politica, estas masas, bastante desorganizadas 
por cierto, se unieron a los partidarios de y digoras, gentes estas derecbistas, logrando, CQn solo 
desfilar en bicicleta y tocando mas o menos acompasadamente las bocinas, derroca.r al presidente 
provisional. 
Y digoras no tenia contriocante, aunque si mucbos cncmigos politicos, canto como partidarios, y 
sus adversaries lo eran de verdad, enca.rnizados, pero entre ellos sc odiaban a mucrte, escaban can 
divididos que casi CQnstitufan un partido cada uno de ellos ... no pod ian estar mas divididos ya, 
aunque trataran de conservar ]a apariencia de Ia unidad. rota al dispararse el arma magnicida" ;tS 

Los fabricantes de imagen, que ya ex.istfan, le endilgaron a Ydigoras Ia fama de mano 
dura, de mano de hierro, "es un dicrador, si, pero es el hombre que el ptds necesira", repe
lia Ia gente urbana. Cuando "pem1iten" que sea el candidato ganador, se tenia previsto que 
llegaba un presidente coo mano de acero inoxidable. En 1958, fue candida to gaoador en las 
elecciones por segunda vez, postulado por el Partido Unionista Autentico (PUA), subi6 al 
poder, por elecci6n de segundo grado en el Congreso Nacional. 

Con asesoria estadounidense durante su gobiemo crearon Ia Acci6n Civica-militar (el 
concepto del ejercito ayudando al pueblo); los escuadro·nes de paracaidismo; Ia Marina de 
Guerra y Ia Marina Mercante. Cuando abren de nuevo Ia Escuela Politecnica cuenta con 
asesores del Ejercito de Estados Unidos. Los hechos del Movimiento Revolucionario 13 
de Noviembre, les alertan sobre Ia oecesidad de asegurarse Ia formaci6n de los j6venes 
desde Ia secundaria, y asi nacen los Institutes Adolfo V. Hall en Ia capital y en algunos 
departamentos del pais. 

El Presupuesto de lngresos de Ia Naci6n era de entre 90 y I 00 millones de quetzales al 
ai'io. 

1959, ENTREGA cL TCRRJTOR!O DE GUATEMALA Al GOBIERNO NORTEAMERICANO, PARA 

ENTRENAMIENTO DE MERCENA.RJOS EXILIADOS 

El I de enero de 1959 triunfa Ia Revoluci6n Cubana, un hecho inaudito a tan pocas mi
llas del imperio norteamericano. Inmediatamente el gobierno de Estados Unidos solicita al 

'-! lino Landy. Ydfgoras /960: iHacia libertad o Dictadura? 
~ El/mparcia/ publio6 Ia noticia eo primera plana y a ocho columnas. Landy, p. 26. 
•s Landy. p. 27. se refiere al ascsinato de Castillo Armas. 
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goberoante Y digoras Fuentes que ponga el territorio de Guatemala al servicio de Estados 
Unidos para recuperar el territorio cubano por media de una invasi6o armada y derrocar 
al gobiemo revoluciooario de Cuba. Es asi como en las costas del Oceano Pacifico de 
Guatemala entrenan a un ejercito mercenario, cuyos hombres provenian de las tropas del 
corrupto dictador Fulgencio Batista, que habia sido derrocado por las fuerzas revoluciona
rias de Fidel Castro. 

En Ia finca Helvetia del finquero guatemalteco Roberto Alejos Arzu, en Retalbuleu, alo
jan a unos cinco mil mercenarios cubanos en entrenamiento, basta el dia de Ia invasion a 
Cuba, en abril de 1961. El costo de Ia operaci6n se estima en 64 millones de quetzales ... 
Los oficiales a cargo de los entrenamientos son oficiales gringos y ex oficiales del ejercito 
de Fulgencio Batista, el dictador. 

A YoiGORAS LO CONSIDERABAN UN GRINOOFOBO 

El presidente Y digoras dec lara persona non grata a] embajador de Estados Unidos, un 
gringo de apellido Powell, que Washington retira del cargo. No habia faltado quien recu
rriera al manoseado anticomunismo para tildarle de izquierdista, asi que le acusaron de 
gring6fobo, ya que de comunista no se le podia tildar. 

En 1960, una asonada militar estalla en el Cuartel General de Ia capital y estuvo a punto 
de quitarlo de Ia silla presidencial, a causa de Ia corrupci6n generalizada de su gobierno, 
ya que con este gobiemo se inicia el pcriodo de los robos cuantiosos a las areas publicas, 
los capitalinos se quejaban, "antes solo se /leva ban los centavos". El intento de golpe es 
derrotado y los golpistas buyen del pais. 

OFTCIALES DEL EJER.CITO SE ENFR.ENTAN AL ENTREGUISMO DE LA ALTA Ol'!C\ALIDAD 

AI reabrir Ia Escuela Politecnica," los estudiantes debian contar con educaci6n de bacbi
lleres, maestros, o peritos contadores, pero resulta que con el impulso a Ia educaci6n de los 
gobiemos revolucionarios de Arevalo y Arbenz, algunos de estos j6venes cadetes venlan de 
esas escuelas primarias y secundarias con Ia influencia revolucionaria de ese Unico periodo 
democratico. Se fonnaron bajo Ia mistica de Ia "defensa de Ia soberania nacional aun con 
su propia vida" y resultaban ahora siendo los suhtenientes sirvientes de los oficiales inva
sores, de los mercenarios que pisoteaban Ia soberania nacional. Hasta lcs daban comida 
de inferior calidad y deblan sentarse en mesas scparadas de los oficiales gringos y de los 
oficiales cubanos. 

El Movimiento 13 de Noviembre estaba encarninado a derrocar al gobierno de Y dlgoras 
Fuentes por medio de un golpe de Estado. Estos j6venes militares, deciden prcsentar un 
ultimatum al presidente, el general Miguel Y digoras Fuentes. Lc piden que saque de Gua
temala a todo el personal militar extranjero, y le dan plazo basta el 31 de octubre de 1960. 
De no atenderse Ia demanda se rebelar.in contra su regimen. Era un golpe de Estado, que 
no tenia inicialmente una definicion politics de izquierda. Esa lleg6 despues, de dondc per
duran en Ia memoria del pueblo, los nombres de los oficiales revotucionarios Luis Turcios 
Lima, Marco Antonio Yon Sosa, Luis Trejo Esquivel. 

" Peri6dioo Ellmporcial. Encro de 1961. 
•

1 La Escuela Politecnica fue cerrada durante uo alio. como represalia pOr el levantami<.'tlto de Jos cadctes. el 
2 de agosto de 1954, contra el ej6rtito mercenario anticomunista del MLN. 
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La misma linea Helvetia fue Ia base de operaciones del gobiemo para organizar el ala
que a los insurreetos en Zacapa e lzabal en aviones militares piloteados por oficiales es
tadounidenses y cubanos. Los golpistas del 13 de noviembre de 1960 fueroo derrotados 
militarrnente. Hubo muertos, capturados y otros lograron escapar por las mootailas bacia 
Honduras. A todos los oficiales implicados se les dio baja y de nuevo utilizaron Ia falsa 
versi6n de que "tenian orientaci6n comunista" 

La invasi6n mercenaria a Cuba se realiz6 en el aiio de 1961. Entraron atacando por Ia 
Bahia de Cochinos y sufrieron una contundente derrota por parte del pueblo cubano y su 
ejercito revolucionario. Despues de este atropello a Ia soberan!a cubana por parte de los 
gobiernos de Estados U nidos y de Guatemala, el gobiemo de Fidel Castro declara el carac
ter socialists de Ia Revoluci6n Cubana, hasta nuestros dias. 

MOVIMIENTO EsnJDIANTIL DE MARZO Y ABRIL DE 1962 

Las jomadas estudiantiles de protesta se inician para rechazar el nombramiento de un 
funcionario non grato de educaci6n. 

DE ES11JDJANTES A ACTJVISTAS 

Para las estudiaotes capitalinas de Ia Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, sobre 
Ia I 0'. Avenida y 9'. Calle de Ia zona I, lo que le hacian a los estudiantes del Central nos 
competia. No solo porque nuestros edificios eran vecinos, y los cbavos de entonces, como 
lo hacen hoy en dia, esperaban Ia salida de las j6venes, a veces coo esperanzas y a veces 
sin elias. Tambien teniamos herrnanos, estudiabamos y nos relacion:ibamos en mananas 
deportivas, en las fiestas de secundaria. De alii que un dia que oimos e l escandalo de varios 
policias judiciales tratando de alcanzar a balazos a dos j6venes del Central por los tejados 
de nuestra escue la, ni siquiera lo dudamos, montamos una fila de escritorios para que los 
j6venes bajaran, los protegimos con nuestro propio cuerpo y casi de inmediato retiramos 
los escritorios. Los a gentes represivos no se atrevieron a disparar contra un grupo dejoven
citas adolescentes y se regresaron por donde habian llegado. Esa fue Ia primera experien
cia de detcnsa de Ia vida, dcsafiando un regimen represivo. 

Ni habiamos tenido tiempo de retlexionar sobre e l riesgo que asumimos, cuando se impo
ne otra voz de alarrna iquieren capturar a Ramirito! Esto sucedfa eo Ia I 0'. Avenida, cuando 
entre tres policias nacionales -estos s i uniformados- arrastraban por el suelo el endeblc 
cuerpo de cste jovencito desoutfido a quien todas apreciabamos porque era muy simpatico 
y servicial. Salimos en grupo a rescatar al tlaquito, nuestro amigo, sc lo arrebatamos a los 
policfas, s in lastimarlos, ni quitarles sus armas, ni sus batopes, solo rescatamos a Ramirito, 
lo jaloneamos y lo entramos a Ia Escuela de Comercio. El nos cont6 que el enojo de los 
agentes sc debfa a que le preguntaron s i era estudiante "bochinchero" y elles respondi6 con 
una broma, "no, soy el chiclero de Ia esquina". Para sacarlo despues no fue dificil disfra
z.arlo de cbava, aunque el nos pedia ante cerca de SO patojas que no lo fueramos a contar ... 

En esas estabamos cuando llegan a decimos que a mi herrnana Maxi Ia perseguia una 
radiopatrulla. Resulta que ella y su novio iban en moto, y mi querida hem1ana, que era una 
jovencita muy bella y traviesa, le sac6 la lengua a un policia ... eso bast6 para que Ia pa
trulla los persiguiera, ya habfan pasado dos veces frente a Ia Escuela de Comercio, dando 
gritos, pidiendo ayuda, y a Ia tercera vuelta ya estaba montada una barricada de mesas y 
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escritorios donde solo pudo pasar Ia moto, pero ya no Ia radiopatrulla, asi evitamos que los 
capturaran y les hicieran daiio. 

De alii en adelante, nos tuvimos que defender de los agentes represivos. Por eso nos su
mamos a Ia resistencia contra el regimen. Con Ia velocidad del rayo, pasamos de Ia calidad 
de estudiantes a Ia calidad de activistas contra Ia injusticia y Ia represi6n y le dimos conte
nido a Ia so]jdaridad con arnigos y compafl.eros, que nace del coraz6n y no necesariamente 
de una sesuda definicion politica e ideol6gica. Con el tiempo entendimos, eso si, por que 
los gobiemos y sus fuerzas militares y policiacas eran represivos contra los j6venes y con
tra el pueblo. 

En el cincuentenario de estas luchas contra el sistema represivo, rendimos homenaje a los 
hombres y mujeres, j6venes estudiantes de secundaria y de Ia Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), que "pusieron el alma en Ia bora de los homos" ,48 en ese entonccs 
Ia Asociaci6n de Estudiantes Universitarios (AEU), bajo Ia direcci6n de su vicepresidente 
Amulfo Parada Tobar; del presidente de Ia Asociaci6o de Estudiantes de Derecho (AED), 
Hugo Rolando Melgar; de Ia Asociaci6n de Estudiantes de Ciencias Econ6micas (AEE), 
Bernardo Lemus; con el apoyo decidido del Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco 
Organizado (FUEGO), integrado por estudiantes de educaci6n media, especialmente del 
Instituto Central para Varones, dirigido por Edgar Ibarra, Oscar Arturo Pere-l, Carlos Tole
do y Raul Diaz. 

El movimiento urbano se fue extendiendo basta llegar a una protesta nacional. La res
puesta del gobiemo fue Ia represi6n brutal, asesinando a los estudiantes: Marco Antonio 
Flores. Rodolfo Seller. Arturo Hernlmdez, Alfonso Jacot, Carlos Toledo, Moises Quito, 
Marcial Asturias, Juan Francisco Barrios, Mauro de Leon, Amado Izquierdo, Arturo Mo
rales, Mario Castro. 

El 12 de abril de 1962, desde un vehiculo militar asesinaron a los estudiantes de Derecbo 
Cesar Armando Funes, Noel Arturo LOpez, Jorge Galvez Galindo. 

F!NALMEI'ITE UN GOLPE DE EST ADO EXITOSO CONTRA YOIGORAS 

A Y digoras le tcn!an por cachureco, por un retr6grado, que gobemaria al estilo de los en
comenderos, en beneficio de los senores feudalcs, mas feudales que senores, yen provecho 
de los roilosos prestamistas. En 1963, Guatemala atraviesa por una crisis, que en lo econ6-
mico es mundial , como coosecuencia de Ia paz que se prolonga demasiado. En lo politico, 
Ia crisis guatemalteca se debe a que se achaca al regimen Ia desconfianza del capital. Hay 
quien alega que los i.nversionistas sienlen Ia nostalgia de Ia dictadura ... 

En el mes de noviembre de 1962, el gobiemo ydigorisla afronla otra intentona militar 
de golpe de Estado, ahora encabezada por los oficiales de Ia Fuerza Aerea de Guatemala, 
quienes en franca rebeldia atacan a los cuarteles " leales" al gobiemo y Ia propia Casa Prc
sidencial. Esla asonada fracasa. 

El pais llegaba a Ia ingobemabilidad, por un !ado los estudiantes que desde marzo y abril 
de 1962, no daban respiro al gobierno, los oficiales j6venes levantados en situaci6o de 
rebeldia, luego Ia guerrilla de Concua, y como si fuera poco, inician las acciones revolu
cionarias de las prim eras FAR. Y digoras se encuentra involucrado en los planes de retorno 
al pais del ex presidente doctor Juan Jose Arevalo Bermejo, cuando lo traiciona su propio 
ministro de Ia defeosa, el coronel Enrique Peralta Azurdia, encabezando un golpe de Esta
do para derrocarlo en Ia madrugada del 1°. de abril de 1963. 

~~ I'el'i6dic.o Universidad, USAC, Guatemala, 31 de ma.rzo 2010. Marco Antonio Sagastumc Gemmel. 
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En el cincuentenario de las Jomadas de Man:o y Abril de 1962 
Honor a las juvenilities civiles y militares que lucharon 

contra Ia injusticia y el entreguismo 

UNA HISTORIA DE MEDIO SIGLO. ALGUNAS ACOTACIONES A LA HISTORIA 

Victor Hugo de Le6n M 

La memoria hist6rica lo registra. El dia 12 de marzo de 1962 se encendi6 Ia mecha en una 
esquina fatidica, I 0 calte y 9a. aveoida de Ia zona central de Guatemala. Para entonces en 
ese anta~oso edificio funcionaba Ia facultad de Derecho de Ia Universidad de San Carlos. 
Se aproximaba Ia celebraci6n de Ia huelga de dolores y se hacian preparatives para lcctura 
de boletines. Varios estudiantes se ufanaban eo ubicar Ia bocinas para que se escuchara Ia 
lectura de un boletin huelguero. Era Ia hora de cambio de guardia en el edificio del Con
greso de Ia Republica, ubicado en Ia misma novena avenida. Un piqucte de soldados al 
mando del entonces teniente Eric Mendizabal, asesino vestido de uniforme, pasaba por el 
Iugar y como los estudiantes se mantienen en lucba permanente contra el ejercito, les chi
flacon a los soldados. La respuesta fue una orden del militar Mendizabal que dispararan a 
discreci6n sobre los estudiantes que no estaban armadas mils que de su pluma fuente. Tres 
j6venes perdieron ahl la vida a manos de ese senor y sus soldados. Ademas se arm6 un serio 
problema que par6 en di sturbios y balas perdidas que se dispararon desde el edificio del 
congreso y desde el banco agricola que estaba a la vuelta sobre Ia novena call e. Se recuerda 
por cierto que un fot6grafo de prensa, Roberto Merlo, resulto herido y bubo de ser llevado 
de emergencia a un centro asistencial por los bomberos. 

Deeimos que aquello fue lo que encendi6 la chispa de lo que hoy se recuerda como las 
luchas de Marzo y Abril, contra Ia represi6n gubemamental que se desat6 en forma cruel 
contra lajuvcntud y parte del pueblo que se uni6 a esa misma lucha. 

Durante todo el tiempo en esos dos meses, se realizaron manifestaciones juveniles con Ia 
participaci6n del Frente Unido Estudiantil Guatemalteco Organizado (FUEGO), en el que 
destacaron figuras de adolescentes como Edgar Ibarra y Carlos Toledo. 

En lo que nos toea como comunicadores sociales, con pensamiento democnltico. Ia 
historia registra tambien un movimiento que fue en realidad inusual , ya que Ia mayoria de 
medios estim cooptados por familias duefias de las cadenas. 

A lo que hacemos referencia es a lo que Ia historia registra como Ia Cadena de Ia Dig
nidad encabezada entonces por Ia conocida como Ia Cadena Azul, formada por emisoras 
cuyos duefios cran gentc joven y que se indigoaron ante Ia actitud gubemamental que 
estaba comandada por un vetusto general, uno de los mas corruptos de Ia historia del pais, 
Miguel Y digoras Fuentes. 

La cadeoa entonces se form6 para difundir seiiales y consignas del movimiento popular 
lo que signific6 ataques directos del gobiemo por sus fuerzas represivas incluyendo can
celaci6n de licencias y secuestro de cristales, que son el coraz6o de un transmisor radial. 

Se recuerda tambien Ia actitud digna de Ia Asociaci6n de Periodistas de Guatemala que 
desconoci6 publicamente al presidente Y digoras qui en a sus vez declar6 non grata a dicha 

98 



50 ANOS. JOIUIADAS PAllUOTICAS DE MAJ<Z0 Y ABRIL DE 1962 

entidad que es Ia maxima organizaci6n de prensa del pais. 
Radio 12\0, una de las emisoras de Ia Cadena de Ia Dignidad, fue allanada direclamente 

por las fuerzas represivas. En ese ataque un periodista quien falleci6 tiempo despues, fue 
golpeado seriamente por los reprcsores. A eso se debi6 que por los golpes el period isla 
Roberto Molina, quedara lisiado basta sus muerte. 

Los movimientos continuaron por los dos meses de marzo y abril basta que se fue 
deteniendo el proceso de protesta, y que el gobiemo adem:ls, habia desatado una cruel 
represi6n principalmente contra lideres estudiantiles que enseftaban Ia cara. Nunca usa
ron una capucha sino que de frente hablaban en los mitines improvisados en el frente del 
Congreso. Justamente en esos mitines fue donde destacaron las figuras de Ibarra y Toledo 
quienes encendian Ia mecha de Ia voz de protesta en Ia garganta de miles de personas que 
se sumaban al movimiento. 

En verdad lo que es importante resaltar es que mientras los medios tradicionales guards
ron silencio y se limitaban a informar "objetivamente", sobre los hechos que se escenifica
ban en las calles, habia una luz de esperanza con medios radiales como Ia ya mencionada 
Cadena Azul, que encabc'.G6 Ia Cadena de Ia Dignidad. 

En esto no se mencionan nombres para no pecar de omisiones, porque en esc movi
miento radial participaron muchas gentes, principalmente los dueilos de las emisoras que 
se uniernn en forma franca y democratica para activar en contra a un gobiemo corrupto y 
represivo. 

Muchas de esas emisoras ya no existen. Se las han tragado las cadenas de oligopolios que 
ban acaparado el cuadrante radial. Pero como Ia bistoria es Ia mejor tribuna para estudiarla 
e interpretarla, por eso es que en mas de alguna cr6nica de esa epoca esta escrito mucho de 
lo que en aquel entonces ocurri6. 

En el al\o sesenta habia ocurrido un intento de golpe de estado contra Y digoras, que fra
cas6 pero Je dio pie para el nacimiento de lo que fue una larga guerra insurgente que dur6 
36 ailos. Posteriormente, en el al'lo 63, otro golpe, abora si efectivo, derrumb6 a Ydlgoras 
del pod~r y arrib6 a Ia silla olro militar que mantuvo el mismo sistema represivo que no 
terminaba., 

En fin, las llarnadas gloriosas JomodM de Marzo y Abril, fueron un fermento de Ia lucha 
revolucionaria que, pese a todo, estarnos segurns que a(m no termina. 

HACE MEDIO SIGLO 

Roberto Diaz Castillo 

El gobiemo de Miguel Ydigoras Fuentes promulg6 en Guatemala Ia Ley de Defensa 
de las lnstituciones Democraticas, arulloga a Ia chilena de Gabriel Gooz.ilez Videla 

llamada Ley Maldita; ley anticomunista de Ia que fueron vfctimas relevantes figuras de Ia 
politica y Ia intelectualidad de izquierda, entre ellas Pablo Neruda. 

De conformidad con Ia ley deY digoras Fuentes, los prncesos se tramitaban en Ia Audita
ria de Guerra seg(m formalidades prnpias de los juicios militares. Ante tal desprnp6sito, un 
grupo de estudiantes de derecbo nos reunimos para considerar Ia posibilidad de actuar en 
contra del Congreso de Ia Republica, responsable de Ia cmisi6n de Ia ley. Acordamos llevar 
a cabo un asalto a su recinto. Formdbamos ese grupo Fernando Arce Beherens, Edmundo 
Guerra Teilheimer, Alejandro Silva Falla, Carlos Caal Champney, Antonio M6bil, Ariel 
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Deleon, Jose Luis Balclrcel y quien esto escribe. Nos dirigian los dos primeros, duei\os de 
experieneia en lucha armada (ya habiamos tenido algim entrenamiento en una linea de La 
Antigua Guatemala). 

A las seis de Ia tarde desalojamos de Ia Escuela de Derecho a quienes no estaban eom
prometidos con nosotros, cerramos el pesado poriOn de hierro y nos situamos en Ia azotea, 
eada qui en en su puesto. Disponiamos de granadas de manos y fusiles llcvados por nuestros 
instructores. Cuando nos disponiamos a poner en pr:\etica cl plan, Carlos Caal Champ
ney, encargado de vigilancia, dio Ia voz de alerta a! percatarse de que esrabamos siendo 
sitiados por fucrzas policiales transportadas en conocidos vehiculos azules. No supimos 
ni lo sabemos aim por que fuimos descubiertos. La retirada, prevista en otra forma, dcbi6 
improvisarse: escondimos el arrnamento bajo los montones de tierra y arena acumulados 
en el Sal6n General Mayor, en proceso de restauraci6n, y salimos por elteebo de Ia vecina 
lmprenta Universitaria que tenia acccso a Ia avenida posterior. Asf logramos escapar sin 
bajas ni detenidos. Que lrustraei6n. 

.. 
En 1962, mientras en las calles de Ia capital de Guatemala ocurrian las protestas anti

dietatoriales llamadas Jomadas de Marzo y Abril, varios abogados tomaron Ia decision 
de defender ad honorem a los numerosos detenidos. Digo sus nombres: Alfonso OrdMez 
Fetzer (yo era su procurador), Roberto Godoy Dardano, Mario Vlllicio Castafteda y Jorge 
Qleeres Soberanis. Recuerdo que solo en el Bufete del primero sobrepasamos Ia cantidad 
de cincuenla procesados que pudimos excarcelar. Estudiantes, obreros, dirigentes politicos, 
imelectuales y algunas mujeres rccobraron su libertad. Y no pocos compafieros como Jorge 
Sarrnientos y Carlos Navarrete. 

jARDE EL FUEGO! 

LA LUCHA SIGUE, EL FUEGO VIVE 

Raul DiaZ" 

El FUEGO vive, La lucha sigue ... No fuc casual aunque quizas si mas intuitivo que 
conscieote, pero el nombre de FUEGO (Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco 

Organizado ), sintetizaba lo que todos los j6venes estudiantes de aquella epoca llevabamos 
dentro y que, de una u otra manera, en mayor o menor medida, todos los guatemahccos 
bien nacidos scotian arder en su interior ante el estado de cosas existente. 

No bablan pasado ni siquiera diez ai\os del derrocamiento del gobiemo democr:\tico y 

"Ex <Jtudiante de La Escuc:La Naoional de Comercio y un par de al\oJ de Ia Facult>d de Ecooomia de Ia USAC. 
Raul Ofu Ramirct tambien estudi6 teatro en Ia Universidad Popular baJO Ia dircccion de Ruben MomiCJ 
Monroy. y fue mic:mbro del Grupo de Tea1ro de la Municipalidad exi$tente durante el gobierno de Francisco 
Montenegro Siena y Ia dirccci6n de Marco Antonio Flores; igualmente panicip6 oon el Orupo de Vangua.rd1a 
que tambiCn dirigieru Flores y, de alauna mnnera. el nunca suficientemente bien rccordado poeta Otto Rcn6 
Castillo. Ya en el exilio, siguiendo su verdadcra vocaci6o, e-1 ahora maestro Diaz realiz6 estudios en diferentcs 
disciplinas artlsticas en institucionc..tt como el Teatro Potlacb de ltalia, el lnstitutO Supe-rior de Artc-s de Cuba y 
Bellas Aries de Mexico. 
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progresista de Jacobo Arbenz y su secuela sangrienta; el gobiemo lo encabezaba un viejo 
general ubiquista y a este lo sucederlan coroneles mas sanguinarios y dictatoriales todavia. 

El caldo de cultivo social bervia y los sectores mas pollticamente avanzados de Ia socie
dad, entre ellos los estudiantes universitarios y de educaci6n media, se organizaban para 
reclamar (y basta donde fucra posible) alcanzar sus derechos y los del pueblo en geneml. 

A nivel de Secundaria -como simplemente se llamaba a Ia etapa de educaci6n media-, se 
habia alcanzado un tan alto nivel de organizaci6n que, crco, no se volvi6 a tener despues ni 
basta Ia fecha. El esquema no era complicado, en cada aula de cada plan tel se elegian ados 
representantes que acudian a Ia Asamblea (los nombres de esta variaban) de representantes, 
que era una especie de poder legislativo ya que, el Ejecutivo, lo cjercia una Junta Directiva 
que, a su vez, era eJecta democr.iticamente por medio de voto directo y secrelo, por todos 
los alumnos del plantel que se tratam. 

Pues bien, estas juntas directivas designaban a dos representantes ante Ia instancia de 
coordinaci6n y direcci6n de toda (por lo menos de toda Ia ciudad capital aunque en va
rios momentos se cont6 con Ia presencia y representaci6n de algunos departamentos como 
Quetzaltenango, Zacapa, Chiquimula y otros) Ia Secundaria, es decir, el FUEGO. 

Este recordatorio lo considero verdaderamente importante porque nos habla no solo de 
una participaci6n activa y consciente de parte de los j6vcncs (en realidad adolescentes y 
pre adolescentes Ia inmensa mayoria) estudiantes, sino de los procesos verdaderamente 
democraticos, amplios y abiertos por medio de los cuales elegian sus representantes. Esta 
asamblea de representantes o plena, elegia, igualmente en fonna totalmente democratica y 
abierta, a su Junta Directiva que encabezaba un presidente. 

Durante las Heroicas Jornadas de Marzo y Abril me correspondi6 ami el mas alto honor 
que habia alcanzado en mi vida, ser el presidente del FUEGO. 

La recopilaci6n, ya no digamos resumen y conclusiones, a partir de aqui y de lo que 
acontcci6 durante las Jornadas y el cntomo deotro del que se desarrollaron, asi como lo 
que sucedi6 en el perlodo inmediato posterior, es cuesti6n no de un testimonio a cincuenta 
aiios de distancia en el que los recuerdos necesariamente surgiran distorsionados, sino de 
un trabajo colcctivo serio, profundo, de invcstigaci6n, dificultoso, entre otras cosas, por Ia 
ausencia de muchos de sus principales protagonistas; objetivo, basta donde nuestra subjc
tividad to pennita y, necesariamente prolongado. 

Por ese trabajo que algunos compafieros han empezado a realizar, mi reconocimiento, 
mis felicitaciones y mi mas profunda agradecimieoto porque dicbo trabajo avivara el fuego 
de Ia memoria colectiva y se transfonnara en futuro. 

Yo aqui, entonces, dcjare apcnas dos o tres pinccladas de lo que el maravilloso pueblo de 
Guatemala hizo en ese entonces por alcanzar lo que, dolorosamente, aim se le ojega: una 
viqa djgna, hbertad, justicia, democracia, paz. 

Eramos j6veoes lleoos de vida y esperanza, romanticos totalcs sin saber que lo eramos; 
convencidos plenos de que el futuro nos pertenecia y ese futuro era de paz, trabajo, salud 
y biencstar para todos, plet6rico de bienaventuranzas; que se iba a vivir sin temor y sin 
miseria, que un mundo absolutamente difereotc c infinitamente mcjor era posible y que, 
NOSOTROS, podiamos construirlo. 

Cercanos estaban los gobiemos revolucionarios y nuestros hennanos mayores (sangui
neos o afectivos), asi como nuestros padres, habiao vivido y recordaban ardicntcmente esa 
"escasa prima vera" como Ia llamam Cardoza y Aragon y, claro, nos trasmitian Ia certeza de 
que una vida distinta era posible. 

POR ESA VIDA, POR ESE FUTURO LUM!NOSO VALiA LA PENA ARRIESGARLO TODO. 
Pero, ~c6mo habiamos llegado a esa convicci6n y detenninaci6n? Naruralmente, cada 
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camino habla sido distinto pero, varios, habiarnos empezado ya a recorrer un sendero co
mlm, el trazado por Ia gloriosa Juveotud Patri6tica del Trabajo (JPT), Ia organizaci6n de los 
j6venes comunistas de Guatemala. 

Alii abrcvamos, alii, incipientcmente, conocimos el marxismo-leninismo, alii aprendi
mos que si era cierta una vida diferente, que existia un mundo socialista en donde los 
obrcros, los trabajadores del campo y Ia ciudad gobemaban y no eran explotados, donde 
las mujeres teoJan los mismos derechos que los hombres, donde los servicios de salud eran 
gratuitos y los j6venes ten ian abierto el porvenir. 

Eso aprendimos yen eso creiamos fervientemente pero, tambien, aprendimos que eso no 
se obtenJa solo con descarlo, que habia que luchar por alcanzarlo, que el enemigo era feroz 
y sumamente poderoso, que Ia lucha seria dolorosa y que muchos no viviriamos para ver 
esc suefio transforrnado en realidad. 

Aprendimos tambien que esa convicci6n habia que trasladarla a muchos, que deberiamos 
estar siempre en Ia primera linea de batalla, que estas debiamos dirigirlas y que existian 
muchas y diferentes forrnas de Jucha. 

Asi armadas llegamos a Ia dirigencia cstudianti l pero, hay que repetirlo una y mil veces, 
dejarlo absolutamente claro y que nunca se empaile el recuerdo: los triunfos (minimos, 
medianos y en algunos pocos casos, grandes) obtenidos, fueron triunfos de las masas, de 
los cientos, miles de estudiantes secundarios y universitarios que con valor enonne y ma
ravillosa alegriajuvenil se uoieron a Ia lucha, a todas las luchas y VENCIERON. Si, pese a 
que no lo pareciera, VENCJERON. Este libro es prueba de ello. 

La dirigencia (entre Ia que se cncontraba Factor Mendez, culpable de que estas Hncas se 
esten produciendo y a quien por eso menciono, sera el unico que nombrare ya que se me 
hace enorrnemente injusto mencionar a alguien mas, solo algunos, y no a todos mis, en ver
dad, heroicos y entraiiables compaiieros de aqucl entonces), sin duda tuvo (tiene) meritos, 
pero los triunfos obtenidos fueron producto de Ia participaci6n del, sin ninguna reticencia, 
HERO ICO PUEBLO DE GUATEMALA y, en aquel momenta, principalmentc de sus j6venes. 

Pese al baiio de sangre que cubri6 a Guatemala a partir del derrocamiento del gobiemo 
revolucionario en 1954, nuestro pueblo nunca ces6 en su Jucha ni dejo de buscar su organi
zaci6n, producto de esos dos factores son las Jomadas de Marzo y Abril. 

Mil cosas sucedieron antes; los obreros, los campesinos, los asalariados en general, las 
mujeres que habian vislumbrado un mundo mejor, los j6venes que vieron cercenado su fu
turo, no se conforrnaron con Ia "gloriosa" victoria que magistralmente plasmara en su pin
tura el gran Diego Rivera (que tan solo era el triunfo transitorio del imperio norteamericano 
y sus sirvientes domesticos que al final seran derrotados), sino que todos esos hombres y 
mujeres que constituian el Pueblo, rcsistieron, se orgaoizaron asi fuera minimamente y, 
lucharon. 

Esas luchas desembocaron en las Heroicas Jomadas de los calurosos meses, dignos del 
FUEGO, de Marzo y Abril que pusieron en Ia picota al gobiemo de tumo. Jomados que, 
a traves de mil forrnas, se prolongaron, nutrieron la vida de mi pueblo, Ia enriquecieron y 
aun hoy Ia siguen transforrnando. 

COmo olvidar aquellos cientos, quizas miles de muchachitas coo sus blusitas blancas, 
sus falditas azules o grises proveoientes de Belen, el INCA, Comercio ... Los patojitos, 
i,que otra cosa eran? desembocando del Instituto, del Aqueche, del Zapata o "desde alla", 
dcsde Ia Normal que nos parecia lejanisima junto con nuestro incipiente politecnico pero 
llegaban y sin oing(ln cansancio y si enorme vigor y decision se sumaban a las barricadas y 
a! apedreo a las fuerzas represivas. Fue tnlgico, es cierto, porque tuvimos muertos, heridos, 
encarcelados y dia a dia nos apaleaban, ahhhhh pero que alegres estabamos. 
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Si, y esto bay que reivindicarlo, LA INMENSA ALEGRiA CON QUE PLANEABA
MOS, REALiiABAMOS Y CONCLuiAMOS CADA JORNADA. Teniamos reun.iones 
diarias, mas de una a! dia, estabamos en mil frentes, seguramcnte tenninabamos agotadisi
mos, cansadisimos, apenas si comiamos, no dormiamos o apenas dormiamos pero, al otro 
dla, TO DOS EST ABAMOS ALLI. 

Diftcil, muy diftcilmente, los que tuvimos el privilegio, Ia inmensa fortuna de vivir esas 
Jomada.~ PODEMOS EVOCAR ETAPAMAS HERMOSA. 

Hoy, cincuenta al\os despues, con un presente distinto a! futuro que soflamos pero que 
de ninguna manera cancela ese futuro y, menos a(m, nuestro suefio, podemos, contunden
temente, afumar: 

£1 fuego vivc. Ia lucha sigue. 
el Fuego vive y vive, Ia lucha sigue y sigue. 

;hasta Ia victoria, siemprel 

ERAMOS ENTONCES ... 

Irma "Chiqui" de Leon 

Para las Jornadas de Marzo y Abril de/62, recien babiamos ingresado a Ia Universidad 
de San Carlos, Raisa Giron Arevalo, Irma Mont, Anne Arevalo y yo, cada una a dife

rentes facultades: Fannacia, Derecbo, Arquitectura y Economia. Las cuatro habfamos sido 
fundadoras del cfrculo de Ia JPT en ei !NCA en donde nos habiamos graduado un ailo antes. 
Ninguna de las acciones a las que nos toc6 cnfrentamos en el 62 nos cogi6 (JQr sorpresa, 
pues eran derivadas de un proceso iniciado en 1959 en las luchas de los estudiantes de se
cundaria en el FUEGO que ya exigian protagonismo en problemas nacionales mas alia de 
las rcivindicaciones de esrudiantcs y maestros. 

Como intcgrantes de Ia JPT cumplimos las tareas no solo eo el circulo de Ia Universidad 
sino que tambien en las acciones coordinadas con el!NCA. Desde un principio las compa
iieras del INCA lograron una panicipaci6o masiva sieodo las primcras en salir a las calles 
aledaftas al lnstituto y acostandose sobre las calles impedian el paso de los vehiculos. Fue
ron atacadas por policias y soldados con bombas lacrim6genas causando heridas y asfixia 
en varias de elias. 

Raisa, como alumna de Farmacia fabricaba las capsulas ··isovalericos"' que consistiao eo 
una pestilente preparaci6n utilizada en lugares en los que se conceotraban muchas personas 
como las salas de cine y cuando se agudi76 Ia situaci6n, se us6 tam bien en comercios que 
no qucr(an apoyar Ia huelga general coovocada. 

Las cuatro llenabarnos ouestros bolsillos con esas capsulas para actuar en Ia 6•. Avenida 
de Ia zona I, principal via de comercios de prestigio. En una de esas idas y venidas sobre Ia 
avenida, policias, soldados y "pcrreras"' -carros policiacos identicos al transporte de perros 
callejeros en las grandes ciudades- atraparon a varios estudiantes y los llevaron a Ia carcel. 
Nosotras corrirnos a Ia 15 cal le hacia el oriente yen Anacafe. que tcnfa una puerta rotatoria, 
entrarnos y jz3s!, nos enfrentamos a un perro pastor aleman que se nos ech6 encima. 

La situaci6n se complic6 y mas encontrar lugares pam reunimos, por lo que se decidi6 
hacerlo en las iglesias. Una ve-.: nos convocaron a una sesi6n en Mixco salimos a tamar Ia 
camioneta y eo el fondo vimos a un hombre de traje y corbata, barbado que supusimos era 
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"oreja". Llegamos a Mixco y al entrar en el templo, de nuevo estaba el "tipo" pero el susto 
pas6 luego porque estaba sentndo en una banca junto a las compai'ieras de Belen. Era el 
representante del Instiruto Mixto Nocturno. 

Mucbos son los episodios vividos pero ninguno como Ia experiencia que ruve con Mario 
Enrique Maldonado Guevara, Ia cual rcmemore con cl dias antes de su muerte. Esuibamos 
en las postrimerias de las jomadas, ya habia asesinados, heridos y puestos en prisi6n varios 
participantes, miembros de numerosas organizaciones. Todos esr.ibamos un tnnto frustra
dos pues el feriado de Semana Santa habia enfriado Ia participaci6n y el movimiento se 
venia abajo. 

Entonces seis estudiantes fuimos llamados a una rcuni6n con dirigenles politicos, cum
pliendo las norrnas no preguntamos quicnes eran, por lo tanto desconociamos de quienes 
se trataba. Lugar de reuni6n: Parque Morazan, hora: 3 de Ia tarde eo punto. Quienes irian: 
Chiqui Ramirez, Maria Bella Gir6n, Mario Maldonado, Mario Rene Robles, Mario Flores 
y yo. Llega por nosotros, un carro de color negro o azul. Nos haccn cntrar y acostamos en 
cl suclo. Damos varias vueltas en el vehiculo y por fin entramos en un Iugar oscuro. 

Oajamos y nos colocan de pie al fondo de un salon, por supuesto nosotros sin saber de 
que se trataba y realmente terncrosos. De repente aparecen varios hombres y iCu:\1 scria 
nuestm sorprcsa! entre ellos rcconocemos al Mico Sandoval, dirigente del movimiento de 
liberaci6n que realizara bajo las 6rdcnes del imperialismo norteamericano, Ia invasi6n a 
Guatemala para derrocar el gobiemo de Arbenz. Se dirige a nosotros, primero con elogios 
por nuestra valentia y luego dice: '"Patojos, ;,que esta pasando con ustedes? £1 movimiento 
se viene abajo y toda acci6n polltica necesita que corra sangre''. 

Una mano de un joven de apenas 14 ailos se levanta como expresi6n de tomar el uso de 
Ia palabra dejando ofrse su voz con toda claridad: "Bueno, ;hijo de Ia gran puta! wor que 
no da usted su sangre, en vez de Ia nucstra? Era Ia voz sonora de Mario Enrique Maldonado 
Guevara . 

• E L PRJNCIPIO DE LA GUERRA EN G UATEMALA 

Marco Antonio Flores 

Ell3 de marzo de 1962 fue el dia mas duro de lasjomadas de marzo y abril en Ia ciudad 
de Guatemala. 

AI mismo tiempo fue destruido el intento de iniciar Ia guerrilla en Concua. 
A partir de ambos acontecirnientos sc inici6 Ia guerra interna en el pais, que habria de 

durar 34 ailos. A partir de entonces los espacios politicos ciudadanos se cancelan y se es
coge Ia via armada como Ia forma de enfrentamiento de los sectores politicos y sociales 
que no esuin de acuerdo con el manejo del Estado por el general Miguel Ydigoras Fuentes 
y el ejercito. 

Todo habia comeo.zado el 3 de diciembre de 1961 , cuando se realiz6 un evideote y grucso 
fraude electoral por el gobiemo militar que agudiz6la tensi6n politica y sc manifestaron las 
forrnas de inconforrnidad con el n!gimen. 

Los hechos que entonces estal laron propiciaron Ia situaci6n politica iosurreccional que 
estall6 en las Jornadas de Marzo y Abril de /961, que fucron Ia mayor insurrecci6n civil 
desde junio de 1954, fecha en Ia que fue derrocado Jacobo Arbenz Guzman. 

Segun Bernardo Lemus " las jomadas de marzo y abril de 1962, constiruyen una ges1a 
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importante de Ia lucha del pueblo, sino Ia mas importante, dada Ia participaci6n masiva, Ia 
profundidad politica y el hondo cont.enido democratico y revolucionario de sus objetivos". 

Marzo y abril dura esos meses y tiene dos niveles: lucha popular y lucba de institucio
oes. La primera etapa se inicio el I • de marzo de 1962, cuando estudiant.es universitarios 
pusicron una corona fUncbrc en Ia puerta del congrcso de Ia Republica, lo que simbol.izaba 
Ia muerte de Ia democracia producida por el fraude electoral que se produjo ese dia para 
instalar una legislatura fraudulenta. 

La AEU tam bien pcdla acabar con el estado de sitio, que cesara el toque de queda, que se 
declarara nulo el viciado proceso electoral y Ia destitucion de los magistrados del Tribunal 
Electoral. 

AI mismo tiempo se rcalizaron las prot.estas del FUEGO, de cstudiantes de postprimaria 
contra el gobiemo britAnico por el encarcelamiento del estudiante Gustavo Rosado en Be
lice, que tambien fue reprimida por el regimen ydigorista. 

El levantamiento despues de las primcras manifcstaciones puso en tension a los poblado
res de Ia ciudad de Guatemala, incluidos bombazos, uno en Ia sede de Ia AEU. 

El 9 de mar.to se efectu6 un paro en el que se ocuparon las calles. Los estudiantes fueron 
acuerpados por sus maestros, por los trabajadores de los tribunates, de Ia Municipalidad y 
del IGSS. 

El descontento politico se manifest6 en prot.estas subversivas para agudizar Ia intran
quilidad y provocar un golpe de Estado. Estas protestas fueron apoyadas por periodistas 
y locutores, to que produjo el cierre de radioemisoras y en heridas de bala recibidas por 
periodistas. 

El 13 de marzo policfas uniforrnados de civil dieron muerte a una docena de roanifes
tantes eo Ia capital y en Quetzaltenango, por to que el movimiento se convirti6 en lucha 
popular en Ia callc y co una saogricnta reprcsi6n policial. 

Tambien grupos de estudiantes tomaron por asalto caroionetas del trasporte urbano. 
El 19 de marzo el periodismo inforrnaba de dos mil detenidos, quinientos heridos y vein

tiun mqertos. 
La segunda etapa se inicio el 12 de abril, cuando una patrulla militar arnetrall6 a tres 

estudiantes de Derecho, quienes hacian pintas en las ventanas de Ia facultad para celebrar 
Ia Huclga de Dolores. Muricron asesinados los estudiantes Armando Funes, Jorge GAlvez 
y Noe Arturo Lopez, de Ia Facultad de Derecho, y el mierobro de Ia Escuela de Comercio 
Felipe Gutierre.t. 

Este asesinato provoco nuevas protestas, esta vez becbas por instituciones del Estado, Ia 
Universidad de San Carlos de Guatemala y de los partidos politicos inscritos legalmente. 

En cstas jomadas los sectores que prot.estahan pedian Ia renuncia de Y digoras a Ia pre
sidencia de Ia republica, Ia vuelta a Ia Constitucioo de 1954, Ia libertad de organizaci6n y 
participacion politics y Ia disolucion del Congreso. El respaldo social con que se coot6 bizo 
tambalear al gobiemo. 

La falta de consenso entre los grupos que protestaban, produjo Ia extinci6n del movi
miento; el gobiemo militarizo los establecimientos de segunda ensei'lanza y de los servicios 
publicos y Ia ocupaci6n de todos los minist.erios por los militares. 

Los sectores radicalizados del movimieoto vieron en Ia lucbar armada Ia posible salida 
de Ia crisis. La idea de Ia guerrilla surgio del desencanto y de Ia derrota. 

Los militarcs mas claros y decididos contra el regimen ydigorista, se integraroo alre
dedor de algunos oficiales de alto rango, como el teoiente coroocl Augusto Loarca y los 
tenieotes Alejandro de Le6n Aragon y Marco Antonio Yon Sosa, con quieoes conforrnaron 
el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre. En enero de 1962, un comando del 13 
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de Noviembre ajustici6 al jefe de Ia policia judicial Ranulfo Gonzalez "Siete litros", en 
represalia por Ia muerte de de Leon Aragon, ejecutado por aquel. 

El l3 de marzo se aniquil6 la columna guerrillera "20 de octubre", al mando del coronel 
Paz Tejeda. La mayoria de sus miembros fueron muertos y unos cuantos detenidos en Coo
cua. Paz Tejeda y otros tres lograron escapar. 

La mayoria de los miembros de esa columna eran militarcs comunistas. No esta aim claro 
si el objetivo de esa columna era forzar un golpe de Estado o iniciar Ia guerra de guerrillas. 
Segun versiones "Ia idea de algunos dirigentes del PGT, era Ia de contribuir con una acci6n 
militar a un desenlace rupturis ta de Ia crisis que agobiaba al gobiemo de Ydigoras". 

El 19 de marzo, fue aniquilada y apresados sus miernbros, de una columna guerriliera 
en Huehuctenango. El 22 de marzo fue prorrogado el Estado de sitio como rcspuesta a Ia 
guerrilla Marco Antonio Gutierrez, Ia cual estaba at mando de Luis Augusto Turcios Lima. 

El resultado de los hechos de marw y abril fue Ia militarizaci6n del pais, concretameme 
con Ia ocupaci6n del gabinete magisterial por parte del ejcrcito y despues con el golpc de 
Estado a Ydigoras el 31 de marzo de 1963, ejecutado por e l conjunto de comandantes de 
las bases militarcs y cncabezado por el mioisterio de Ia Defensa, el coronet Enrique Peralta 
Azurdia. 

MIS RECUERDOS SOBRE MARZO Y ABRIL DE 1962 

Juan Fratti 

La verdad, es que en lasJornadas de Marzo yAbril de 1962 yo fui un actor pasivo ... ape
nas tenia nueve ados y si bien algunos de mis recuerdos son vagos y confusos, a lgunos 

de ellos se presentan claros y vividos, como en el feed back de una cinta cinematografica. 
Empezare por decir que en ese tiempo viviamos en Ia zona 5 , para ser mas exactos, 

en el barrio La Palmita, enfrente de un descampado, que servia de campo de futbol, o de 
desguajadero de carros por los "largos" que por ahi pululaban. AI otro !ado de ese campi
to - llamado La Canoa por los vecinos, pues se inundaba a cada inviemcr-, nos quedaba el 
hospitalito de El Henna no Pedro, y a Ia izquierda los talleres de Ia empresa de Autobuses 
La Union, que era Ia que servia en esa zona. A raiz de las jomadas civicas, Ia zona 5 que 
estuvo en el epic.entro de algunos de esos succsos y seria conocida como Ia ZONA ROJA. 

AI momenta de Ia revuelta social, estabamos en nuestra casa de adobe de soga y ccrco 
de !epa cuando oimos unos ' 'cohetillos", nos pegamos a los hoyos de Ia !epa y vimos el 
humo de las bombas lacrim6genas y c6mo en Ia call e avanzaba un camioncito militar, que 
no tenia carrocerla como Ia mayo ria de camiones de carga, con tres o cuatro soldados, que 
con una ametralladora montada sobre patas, disparaban a diestra y sinicstra. Cuando los 
soldados se retimron mi herrnana y yo fuimos a rccoger los cascabillos botados sobre Ia Ca
lle. En eso estabamos, cuando ro i papa cincho eo mano, regai\andonos, nos entr6 a Ia casa. 

No recuerdo si ese mismo dia, o dias despues, somataron Ia puerta de lepa de nuestra 
casa, eran unos cinco muchacbos. Mi roama les abri6 e l port6n, entraron diciendo: "senora, 
aqui se meti6 un asesino, y si no nos to entregan vamos a quemar Ia casa". Los muchachos 
llevaban latas de gasolina y el que iba al mando un rifle 22 supongo. Mi mama r:\pido re
conocio al muchacho como el hijo del pastor de Ia Iglesia Betlehem y le dijo, senor somos 
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gente bonrada, no albergamos a ningun asesino, y agreg6 vamos a Ia iglesia de don Aurelio 
-se me escapa el apellido- para que le diga quienes somos. El muchacho sc rclaj6 un poco, 
y mi mama agreg6, miren en los cuartos y debajo de las camas. Entonces el muchacho le 
dijo: "sabe que senora, estlibarnos poniendo una chatarra de carro de barricada, cuando un 
hombre de civil, sac6 una pistola y empez6 a disparamos, nosotros estlibamos desarrnados. 
Pcrdone senora" --{fijeron-, y se marcharon. Lo que no sabiamos es que el verdadero ase
sino estaba en Ia vecindad y era el hermano de una sei'iora salvadorefia que fumaba el puro 
por dinero, para las mujeres despechadas o las que querian mantener el novio. El sicario 
en cuesti6n era Guardia de Hacienda y ese dia estaba de franco y yendo a su casa vio a los 
muchachos en su PROTEST A CIVICA, en su DERECHO CONSTITUCIONAL Y DIVINO A 
LA REBEL16N CONTRA LA TIRANiA, y viendolos desannados les vaci6 su rev6lver, rna
lando a uno e hiriendo a varios. 

Luego recuerdo claramente a Ia Policfa Militar sacando a unos muchachos de Ia casa 
de un vecino piadoso que Jes abri6 Ia puerta. Los muchachos llevaban el rostro baJl.ado 
en sangre. Recuerdo al seiior que los habia resguardado, diciendoles a los policias que les 
tuvieran piedad, que s61o eran muchacbos, pero de nada sirvi6, estos metieron al sefior a 
su casa a empujones y patadas y molieron a batonazos a los muchachos, para luego tirarlos 
en un cami6n militar. Tambien recuerdo a los grupos de gente dispersandose y corriendo a 
diestra y siniestra, y a Ia gente diciendo: ";ahi viene Ia 'chismosa', ahi vicne Ia 'chismosa'!; 
Ia tal chismosa, era una avioneta que despegaba del Campo de Marte, ahi enfrentc a donde 
estli ahora el Estadio del Ejercito. Por radio transmitia las coordenadas de los "revoltosos", 
de los que estaban u organizaban como le llamaban en ese tiempo a Ia "buruca". Desde Ia 
avioneta informaban sobre el Iugar y momento de Ia revuelta, para que luego los sicarios 
de el Estado se lanzaran con todo su aparato rcpresivo (policia civil, policia militar, sol
dadesca y Guardia de Hacienda) contra Ia gente que estaba protestando contra el fraude 
electoral de el tirano, el general e ingeniero - por dicha no civil- y payaso de profesi6n 
Miguel Y digoras Fuentes. 

Bueno, a) final me qucd6 el recuerdo de Ia violencia institucional, el rccurso del miedo, el 
rostro ensangrentado de los muchachos capturados y, de ribete, un PLAN PtLOTO DE CON
TROL DE LA POBLACI6N especial para Ia zona 5, Ia que se autoproclamada "TERRITORJO 
LIBRE", emulando a Radio Habana Cuba, Ia cual escuchaba mi padre y otros vecinos ... "Ia 
zona libre de Guatemala", "LA ZONA ROJA". Dicho plan de control dur6 basta pasados 
los ailos setenta con policia y patrullas especiales para ese tcrritorio de Ia capital, el cual 
ofrend6 a SUS MEJORES HIJOS EN POS DE UN FUTURO MEJOR. 

MARzo v ABRJL EN BELEN 

Anaite Ga/eotti 

Fue en 1962 cl ai'io en que iniciaba mis estudios en secundaria, en ese entonces dicho 
ciclo se llamaba pre vocacional, y como siempre, constaba de tres aJl.os. 

Pero ese ai'io fue especial desde sus inicios, ya que Ia actividad estudiantil era constante, 
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recuerdo que llegaron las gra11des a escoger entre las siete secciones de los prim eros afios, 
a quieoes serf amos las representantes de nuestros grades ante Ia Asoeiaci6n de Estudiaotes 
Belemitas, y los criterios para d icha selecci6n eran muy variados. !ban desde las que fuesen 
las mejores oradoras de su salon basta las que tuviesemos Ia mejor letra de Ia clase, motivo 
por e l cual yo fui Ia escogida como representante de Ia Secci6n "B". 

Nosotros eramos las encargadas de asistir a las reuniones de Junta Directiva y compa11ir 
con nuestro grado las diversas problematicas que se trataban, las que iban desde exigirle 
a Ia Direcci6n de Belen, e l volver a tener un so lo recreo para que los contenidos progra
maticos nose vieran afectados , hasta Ia seguridad de que viviamos bajo las 6rdenes de un 
gobiemo de las mas corruptos que habia tenido Guatemala hasta ese memento. 

Recuerdo que Ia presidenta de Ia Asociaci6n de Estudiantes Belemitas era Marina Arre
cis y Ia vicepresidenta era Miriam Pineda. Ademas recuerdo a una muchacha muy bonita, 
tambien de las grandes, que me habfan contado que habia sido Miss Guatemala. Se trataba 
de Roge lia Cruz, q uien tam bien era de Ia Directi va. Era muy sonriente y amable y se veia 
muy calmada siempre. 

Yo las admiraba mucbo a todas a! igual que a los compai\eros hombres de Ia Normal, 
del Central, del Aqueche, del Adrian Zapata. Todos eran muy j6venes pero se sentfan muy 
maduros. muy responsables. En esos afios, ser dirigente estudiantil solo se podia ser si se 
era un buen estudiante. Un estudi ante dedicado y consciente. Lastima que esa mfstica se 
perdi6 con el tiempo. 

Para muchas de mis compaiieras, Ia actividad estudiantil era novedad, no para mi pues 
en casa se hablaba mucho de politica y de participacion, mi abuelita y mi madre eran de 
pensamiento de izquierda, y de hecho, ambas en sus respectivos lugares habian partic ipado 
cuando el 20 de oct11bre. 

Mi abuelita yendo a ayudar a l Institute Central de Varones, donde numerosas amas de 
casa preparaban Ia comida colectiva para Ia Guard ia Civica y los numerosos contingentcs 
populares que se o rganizaron en esas fecbas. 

Mi rn~dre participaodo en Ia Guardia Civica, apoyando en infinidad de tareas junto a sus 
compai\eros de Ia Facultad de Derecho. 

Asi que para mi era motive de gran alegria participar en cada sesi6n de Ia Junta Oirectiva, 
en Ia que aprendfa como partic ipar, como orgaoizar y como motfvar a mis compaiieras a 
colaborar. 

Debo decir que yo era Ia mas pequei\a de toda Ia Junta Directiva. Como habia aprendido 
a leer a los cuatro aiios y medio durante e l exilio de mi madre y mio eo Buenos Aires, al 
vo lver a Guatemala me desesperaba mucho en parvulos, asi que yo ya estaba aprobando 
primer ano a los 6 aiios, de tal manera que iogrese a Belen a los once afios, lo que no fue 
obstaculo para participar, ya que de hecho Ia actividad politica me apasionaba. 

De ta l manera que el dia que llegaron los compaiieros del FUEGO (Freme Unido del 
Estudiantado Guatemalteco Organizado) a Belen, qued6 indeleblemente grabado en mi 
memona. 

En ese momenta lo dirigia Edgar Ibarra, siendo Ia vicepresidenta del FUEGO, M iriam 
Pineda, quien meses despues seria su esposa; ambos eran fogosos o radores, de una clari· 
dad y una lucidez poco frecuentes en Guatemala. Sabian expl icar Ia problematica nacional 
con sencil!ez, con ejemplos cercanos y sobre todo, nos esclarecian sobre Ia importancia 
de nuestra participacion. Pero ademas nos explicaban con lucidez sobre los cam bios que 
neces itaba nuestro pais, y como alii, como estudiantes de postprimaria podfarnos aportar. 

Pese a mi corta edad, presentia Ia importancia del momenta y de encontramos en una 
coyuntura hist6rica que podrfa ser de grandes beneficios para nuestro pueblo. 
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Tambien en esa ocasi6n tomaron Ia palabrd el Zurdo Sandoval (que era del Central) y 
Miguel Angel Vasquez (de Ia Normal), ambos excelentes oradores tambien. 

El objetivo de Ia sesi6n plenaria era decidir si el estudiantado de postprimaria - y en esc 
caso, las alumnas de Belen- acuerpaba Ia huelga a Ia que estaba convocando el FUMN 
(Frente Unido de Magisterio Nacional) bajo Ia direcci6n de Hector Nuila padre. Huelga 
que sin decirse, se pretendla fuese de caracter nacional para tumbar a! gobierno corrupto 
del ubiquista Y digoras Fuentes. 

Tanto el FUMN como el beroico sindicato de los trabajadores del IGSS, el STIGSS, 
ya teniao dos ai\os de lucba contra el regimen. Los hospitales del Seguro Social careclan 
basta de agua destilada y algod6n para cubrir Ia mas minima emergencia, pero ademas les 
debian una cantidad de meses ya trabajados, por lo que los trabajadores mas consecuentes 
iniciaron una hist6rica huelga de barnbre que bizo temblar el regimen, pues contaba con 
amplia sirnpatia popular. 

En tanto, el FUMN habia peleado por conquistas laborales que el regimen corrupto de 
Y digoras pretendia qui tar, como era el escalaf6n magisterial, pero no lo logr6. 

AI term.inar de damos todas csas cxplicaciones por parte de los compall.eros del FUEGO, 
las manos belemitas (con excepci6n de las que se graduaban ese afio de maestras) se levan
taron con unanimidad y las cientos de gargantas corearon: jHuelga, huelga, buelga! De tal 
manera que Belen se unia al resto de los estudiantes de institutos publicos nacionales en 
dicha convocatoria. 

Al finalizar nos dirigimos a Ia sede de Ia Asociaci6n, a donde babian llegado otros com
paileros y compaileras de otros institutos para coordinar las acciones de esos d!as y ab! nos 
quedamos trabajando basta bien tarde. Fue Ia primera vez que llegue a las seis de Ia tarde 
a mi casa, mi madre se preparaba para rccibirrne con tremenda reprimenda basta que mi 
abuelita lc dijo: - Dejala que explique ella primero por que viene a esa bora, si quiere par
ticipar debemos dejarle espacio. 

AI dia siguiente iniciamos las acciones: se trataba de parar el transito y lograr que los 
vehJcul~s se detuvicran, inicialmente los parabarnos con Ia mano pero no nos baclan caso 
y seguian su camino. Luego tuvimos que tirarnos a1 asfalto en grupos de veinte a veinticin
co belcmitas. Como alln nuestra Guatemala no estaba tan desquiciada como se encuentra 
ahora, los choferes se detenian, se desesperaban, se bajaban de sus carros o camionetas, nos 
bablaban tratando de convencemos que nos quitaramos, pero cuando comenzaba alguien a 
arengarlos y a decirles que se unieran a nuestras luchas, mejor se callahan. 

Duraqte todos esos dias, tal vez dos scmanas, nunca bubo ninglln incidente contra noso
tras, Ia gente adulta sabia que en el fondo teniamos raz6n y de alguna manera, su no protes
ta contra nosotras era una forma de solidaridad que result6 muy efectiva. 

Pero una mai\ana Ia cosa se puso seria: llego cl Pelot6n Antimotines y nos lanz6 varias 
born bas lacrimogenas en Ia esquina de Ia 12 calle y I()'- avenida, en una de las esquinas de 
Belen. 

El efecto fue tan fuerte que tambien resultaron afectados automovilistas y transeuntes, 
varios de los que valientemente les rebotaban las bombas a los policias. Aquellos indigna
dos y a voz en cuello, les gritaban: jCobardes, solo se trata de niilas, metanse con nosotros 
cabrones! 

Fue necesario correr en todas direcciones, aunque Ia mayoria nos dirigimos a Belen, Ia 
policla nos corria con las arrnas desenfundadas, de tal manera que otras compailerds y yo 
llegamos con los ojos enrojecidos, Ia nariz sangrante y muchas ganas de regresar, a Ia es
taci6n de los ferrocarriles. Ahi, unos cmpleados del ferrocarril nos consiguieron agua para 
lavamos los ojos y para tomar porque teniamos mucba nausea y sed. Y nos llevaron a Ia 
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sede del SAMF (Sindicato de Acci6n y Mejoramiento Ferrocarrilero) para protegemos y 
evitar que Ia policia nos capturara. 

Debo mencionar aqui que fue el SAMF el primer sindicato que se levant6 contra Castillo 
Armas durante Ia epoca de Ia Liberaci6n. De tal manera que recibir su apoyo era parte del 
actuar consecuente de los compafieros. 

Parar el tnlnsito, volantear, pintar en el respaldo de los asientos de los buses o en los mu
ros, fueron continuamente nuestras actividades como estudiantes de postprimaria, aunque 
otros compaiieros como los estudiantes de Ia Normal comenzaron a bacer estallar "pedos 
quimicos" o simples frijoles colorados en oficinas del gobiemo, a Ia par que se volanteaba 
desdc azotcas de edificios; el afan era inforrnarle a Ia gente, que participara y que se pudiera 
lograr Ia renuncia de Y digoras 

Hasta que lleg6 el golpe de Estado dado por Enrique Peralta Azurdia y sus secuaces en 
1963, pero csa ya es otra bistoria ... 

TESTfMONJO 

Dora Emilia Gonzalez Sandoval 

Mar.w y abril de 1962, bito en Ia bistoria de nuestra patria y en mi bistoria personal. 
Tenia 14 ailos, cursaba segundo aflo de secundaria en el Instituto Normal Central para 

Senoritas Belen, mi mente y sentimientos estaban atentos y abiertos a Ia situaci6n que vi via 
en ese entonccs Guatemala. 

El inicio de mi formaci6n ideologies consciente y ra21mada, habia comenzado un par de 
ailos antes, cuando mi padre me invit6 a leer dos libros: Como el hombre se hizo gigante 
y Asi se temp/6 el acero. El prirnero, orientado a que enteodiera la evoluci6n del hombre y 
cuestionara los postulados de la Iglesia y Ia educaci6n cat61ica, el segundo, lleno de fuerza 
y de esperanza, narra Ia historia de un combatiente que lucba por una justa causa y cree 
en las fuerzas y convicciones del hombre. Las propuestas de estas lecturas y los hechos 
que sucedian en las calles de Ia ciudad y se recreaban en las asambleas estudiantiles de 
los planteles de Educaci6n Media, Bachillerato y Universidad, constituyeron el refereote y 
escenario suficiente y oecesario para no dudar de Ia importancia de mi participaci6n en las 
jomadas estudiantiles. 

Tengo claro que en csos momentos no entendia a cabalidad Ia complejidad de Ia situaci6n 
por Ia que transitaba el pais y el contexto intemacional inscrito en Ia llamada guerra fria, 
me atrevo a pensar que el grueso de mis compafleras de 13 y 14 aflos tampoco. 

Resonaba en mi memoria Ia invasion de 1954, podia verme de 6 ailos aterrada por el so
nido de los "su\fatos" que sobrevolaban Ia ciudad para atacar Matamoros, podia recordar 
las largas discusiones escuchadas subrepticiamente desde Ia babitaci6n contigua a Ia sala 
de mi casa, donde mi padre y miembros del partido comuoista se reunian. Ademas de esos 
recuerdos infantiles que siempre me acompai\an, estaban presentes las noticias sobre Ia 
insurgencia militar que inici6 en 1960, las manifestaciones de protesta e inconformidad de 
los sectores obreros, campesinos y clase media que se mantenian en pie de lucha desde que 
fueron afectados por el movimiento contrarrevolucionario de Castillo Armas, entre otros. 
En los pasillos de Belen conversabamos sobre estos tcmas a Ia bora del recreo. Cuando 
nuestras dirigentes estudiantiles convocaban a una asamblea en el auditorio o en el patio 
central para inforrnar de to que acontecia en nuestro presente, las emociones se mezclaban: 
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nos alegrabamos por Ia suspension de las clases, nos invadia el miedo, Ia calera, Ia angustia 
por lo que estaba sucediendo, pcro habia un denominador com\m: nuestro razonamiento 
moral nos decia que lo que pasaba estaba mal, que no era justo, que no podiamos pcrmitir
lo, que debiamos hacer algo para demostrarle at gobiemo nuestra inconformidad y nuestro 
repudio. 

Una rnaiiana cuya fccha no recucrdo, se inform6 eo Ia asamblea que en las calles aleda
iias a Belen circulaban patrullas y taoquetas del ejercito. Se pensaba que el ejercito queria 
tomar los planteles educativos para evitar mas "revueltas". La consigna surgi6 al uoisono 
como una olcada incontenible desde todas las gargantas: !No eotrarao 1 La organizaci6n se 
dio inmediatameote, los representantes de grupo (yo lo era de 2•. B) fuimos las encarga
das de organizar los comandos y de distribuir nuestra salida por las diferentes puertas de 
Belen. Las acciones a realizar eran simples pcro suicidas: nos acostariamos a to ancho de 
las calles y avenidas que circunvalan Belen, formando filas en fondo para impedir el paso 
de los vehiculos del ejercito. Cada grupo actu6 disciplinadameotc, todavia puedo ver las 
expresiooes de nuestros rostros eo una mezcla de orgullo, convicci6n y rniedo, acostadas 
en Ia calle, manos agarrando piemas, miradas buscando Ia de Ia compaiiera de Ia fila de 
allado y los gritos de aliento : no nos moveremos, no podnio pasar, si lo hacen sera sobre 
nuestros cuerpos ... Y luego el silencio de nuestras voces ante el ruido de los motores que 
rugian y cogian fuerza para dirigirse bacia nosotras. Nuestros ojos buscandosc con el terror 
ya instalado ante Ia inminencia del atropellamiento y luego nuestras cabezas buseando 
refugio entre los brazos para ya no mirar ... nadie se rnovi6, nadie rompi6 filas y el silencio 
nos permiti6 escuchar los vehiculos ya en marcha. Fueron segundos que parccieron horas, 
hasta escuchar el ruido de los freoos rnetidos a fondo para que Ia tanqueta quedara a menos 
de un metro de nuestros cuerpos. Y mas silencio ... y nadie se movi6. 

Las tanquetas y patrullas se retiraron, todas nos levantamos y elllanto y los gritos de ju
bilo y triunfo explotaron en las gargantas mientras nos abrazabarnos y segularnos llorando. 
Lo habiamos logrddo, un ceotenar de jovencitas, casi unas nif'ias, decidirnos oponemos a! 
ejcrcito ~n un acto que simboli.W nuestra convicci6n y nuestra fuera de ciudadanas para 
demostrar nuestro deseo de que nuestra patria fuera libre y democratica. 

Las Jornadas de Marzo y Abril concluyeron y volvimos a las aulas. Por muchos meses 
nuestras conversaciones recrearian con orgullo el enfrentamiento a las tanquetas. Muchas 
de nosotras iniciarnos rnilitancia en los grupos guerrilleros que ya estaban organizados, 
pero para todas, las luchas de Marzo y Abril quedaron en nuestra historia como evidencia 
de nuestro valor, de nuestra posibilidad de organizaci6n y de lucha y como muestra del 
comprorniso de Ia juventud guatemalteca que forj6 su personalidad y consolid6 sus con
vicciones e ideologia en esas experiencias revolucionarias. 

Los SUCESOS DE MARZO Y ABRIL DE 1962 EN QUEZALTENANGO 

Mario Anibal Gonzalez 

L eyendo el suplemcnto dialogo, de FLACSO-Guatemala, correspondiente el numero 26, 
extraordinario, que se refiere a "Guatemala. El significado de las jomadas de rnarzo y 

abril", publicado el4 de mayo de 201 I, recorde una serie de sucesos politicos, casi desco
nocidos en Ia capital de Guatemala, como ocurre con mucha frecuencia. 
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En 1962 solo existian en Quezaltenango (sin t), cuatro escuelas facultativas de Ia Univer
sidad de San Carlos: Ia Escuela de Economia, Ia Escuela de Ciencias Juridicas y Sociales, 
Ia Escuela de Humanidades y Ia recien establecida Escuela de Trabajo Social. En estas 
escuelas, tanto las organizaciones estudiantiles, como gran parte de profesorcs, habiamos 
participado en una serie de actividades, denunciando las persecuciones politicas, el desgo
biemo del general Miguel Y digoras Fuentes, los fraudes clectorales, Ia enorrne corrupci6n, 
y el hecho de haber prestado el territorio nacional para entrenar en Ia finca Helvetia, en 
Retalhuleu, a mercenarios cubanos anticastristas. Cuando en Ia ciudad de Guatemala, Ia 
Asociaci6n de Estudiantes Universitario (AEU) y otras organizaciones politicas iniciaron 
una serie de manife.staciones en contra del gobierno de Y digoras, en Quezaltenango hubo 
solidaridad con los plaoteamientos de repudio a! regimen. 

Solo me refcrini con cierto detalle a los sucesos del sabado 17 de marzo de 1962. 
La manana de ese sabado, como a las 7.30 horas recibi en mi casa, muy cerca de Ia Base 

Militar Quinta Zona, Ia visita de un oficial del Ejercito que me indic6 que el comandante 
coronel Azurdia Perez (no recuerdo su nombre) me pedia que in terviniera ante el estu
diantado para que una manifestaci6n que, publicamente, se habia anunciado saldria de Ia 
Escuela de Derecho a las 9 horas y se dirigiria al Templete del Parque a Centroamerica 
nose efectuara, porque en caso contrario seria reprimida duramcnte por instruccioncs del 
Presideme de Ia Republica, iodic6 que se dirigia ami persona porque tenian conocimiento 
de mi participaci6n politica y mi relaci6n con el estudiantado. El oficial no me dio Iugar 
a expl icaci6n alguna y se retir6 con sus soldados. lnmediatamente me traslade a Ia Es
cue Ia de Derecho y transmiti el mensaje a mis compai'leros catedratic.os y al presidente de 
Ia Asociaci6n de Estudiantes Uoiversitarios de Quezaltenango, bachiller en ese tiempo, 
Roberto Perez Maldonado. Se discuti6 Ia cuesti61J y de todas maneras acordamos salir en 
manifestaci6n rumbo a! Parque a Centroamerica. lbamos maestros y estudiantes, hombres 
y mujeres, con los brazos entrelazados una columna como de dos cuadras, acompai'lados de 
alguoas personas que simpatizaban con nue.stra actitud. Sa limos cerca del Teatro Municipal 
y enfilamos por Ia 12 aveoida, mas conocida como Calle de San Nicolas, eran alrededor de 
las 9.00.horas. Al llegar a! inicio de Ia cuesta de San Nicolas, del Colegio Privado Encar
nacion Rosa! sali6 un piquete de soldados arrnados y protegidos, y comenzaron a disparar 
al aire y a lanzarnos bombas lacrim6genas, esto hizo que los que ibamos adelante corrie
ramos hacia abajo, al parque, y otro grupo que nos seguia buscara refugio corriendo hacia 
los callejones que dan a Ia parte posterior de Ia Pensi6n Bonifuz, porque atras aparecieron 
soldados tambien lanzando lacrim6genas; es decir, nos dividimos en dos grupos como de 
unas treinta personas cada uno, el resto tom6 diversos rurnbos. 

Los que bajamos Ia Cuesta de San Nicolas y marcbabamos en primer.! fi la nos topamos 
con un piquete de soldados al final de Ia cuesta, a Ia altum de lo que era el Banco de Oc
cidente. Pretendiamos llegar al Parque, pero los soldados, como diez, nos encanonaron 
en forma amenazadora, Allado mio se encontraban el licenciado Jorge Jimenez Cajas, el 
licenciado Victoriano Alvarez Juarez y Ia profesora Lucila Rodas de Villagran, pero en el 
centro iba el entonces bach iller Augusto Sac Recancoj ,' 0 quien se adelanto y en un gesto 
de valentla que nos impresion6 profundamente, se hinc6 frente a los soldados, se abri6 Ia 
camisa y dej6 a! descubierto su pecho y les grit6: "si quieren matar a un indio revolucio
nario, matenme hijos de puta", su actitud desarrn6 a los soldados que bajaron sus armas, 
entonces un teniente de apellido Sacay6n que los mandaba les orden6: "disparen cabrones 

.so Augusto Sac Recancoj fue una de las tres persona que votaron contra el plebiscito de Ubi co para reelegirse 
en 1937 (Sac Recancoj, el obrero Raul re.rez y el Lie. Miguel T. Alvarado). Sac Recancoj fuc diputado al 
Congreso de Ia Replib1ica eo 1945 y retom6 sus est\ldios de Dcrecho cuando tenia como 50 aiios~ fue asesinado 
en 1980. 
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que son comunistas"; los soldados, tfmidamente, comenzaron a disparar a l aire, en ese 
instante nosotros levantamos a Augusto Sac Recancoj y casi to arrastramos para correr at 
frente del Banco de Occidente para dirig imos a Ia Municipalidad, pero alH aparecio otro 
grupo de soldados que nos oblig6 a correr hacia Ia Pension Bonifaz, donde nos reunimos 
con el grupo que habia buscado los callejos de Ia Pension y que apareci6 en ese momenta. 
Los soldados a estas alturas nos lanzaban gases lacrimogenos y seguian disparando al a ire, 
o golpeando a culatazos a nuestros compai\eros que no alcanzaban a ponerse fuera del a l
cance de las fuerzas del gobiemo. 

Nuoca supimos de d6nde aparecici c ierta cantidad de piedras y Ia sei\ora que nos las pro
porcionaba, pero con estas comenzo una batalla desigual: piedras contra gases y disparos. 
Llegaron policias de refuerzo y mas soldados, lo que nos oblig6 a refugiamos atras del 
edificio Rivera y correr bacia las calles de las "siete esquinas". En esta huida recuerdo que 
Ia maestra Lucila Rodas -de muy baj a estatura y complexion debit- quien usaba tacones 
muy altos y perdio un :;;apato, lo cual le imped ia movilizarse, por e llo regrese unos metros y 
alcance el zapato faltante, lo que pem1iti6 continuar Ia buida. Bordeamos las calles de amis 
del Palacio Municipal buscando alcanzar e l Parque. En Ia puerta central del Palac io Mu
nicipal encontramos al licenciado Jorge Jimenez Cajas, herido de un balazo en el maxilar 
izquierdo, a l estudiante Gerrnan Aguilar con un d isparo en el torax y con multiples golpes 
que le propiciaron los soldados y policias al bacbiller Francisco Paniagua. 

Un buen grupo, de aprox imadamente unos cuarenta estudiantes, habia logrado pasar 
entre las fuerzas represivas y refugiarse en el Palacio Municipal, doode inmediatamente 
cerraron las puerta de hierro y colocaron barricadas. De esta manera tambien impidieron 
que quienes habfamos corrido por los alrededores del Pa lacio Municipal pudieramos entrar. 

Recuerdo que con el licenciado Raul Rodriguez, una compaiiera estudiaote de nombre 
Violeta (Violetfa le decian porque era muy pequeiia de cuerpo, pero muy valiente) y el 
licenciado Baldomero Arreaga, logramos que un oficial nos perrnitiera que Ia ambulancia 
de Ia Cruz Roja que ya habfa llegado, trasladara a los heridos a l hospital, ahi fueron aten
didos con mucha diligencia y solidaridad, pero al dia siguiente e l gobernador un senor de 
apell ido Ruiz Javalo is dio declaraciones amenazando al personal con destituirlo por haber 
atendido a comunistas. 

A estas alturas ya habia transcurrido Ia manana y parte de Ia tarde. El ejerc ito rode6 Ia 
Municipalidad y amenazo con irrumpir violentamente y sacar a los estudiantes que estaban 
adeotro. Estos se hicieron de un mimeografo con el que elaboraron una serie de boletines 
en los que protestabao por los atropellos y se manifestaban contra e l Gobiemo, procedien
do a lanzarlos por las ventaoas del segundo nivel del Palacio Edil ic io. 

Ante Ia situacion de estar en Estado de sitio, que los estudiantes estaban desarn1ados y 
las ordenes que daba Ydigoras por radio, un grupo de profesionales acudi6 en aux il.io de 
los estudiantes y profesores que estaban sitiados; entre ellos cabe recordar Ia iotervencion 
muy decidida y solidaria de los medicos Marco Antonio Chavez, Isaac Cohen, Eduardo 
Molina Fuentes y Carlos Cifuentes Dfaz. El doctor Cifuentes Dfaz fue rechazado por e l es
tudiantado, porque lo consideraban ligado al Movimiento de Liberaci6n Nacional (MLN). 
Con Ia presencia de estas personas entramos al Palacio Municipal y despw!s de negociar 
largamente Ia situacion con el comandante de Ia Base Militar y los estudiantes se convino 
que se les daba garantfas de que oo serian apresados o golpeados; que saldrian del Palac io 
Municipal cuanto antes porque ya se aproximaba Ia hora del toque de queda, las 20 horas; 
que saldrian de uno en uno, atravesarian a t Parque hasta el frente del Pasaje Enriquez, don
de ambulancias y carros de los medicos los cond·ucirian a sus casas. Y asi se bizo. Quieoes 
babiamos partic ipado en los hechos yen Ia negociacion fuimos los ultimos en retirarnos y 
optamos por ir en los vehiculos de los medicos, pero no a nuestras casas. AI dla siguiente, 
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nos enteramos de que a algunos nos habia ido a buscar Ia policia a nuestras casas. De esa 
cuenta pasamos algun tiempo refugiados en casas de amigos. 

Entre el grupo que se refugio en el Palacio Municipal, recuerdo por su decision y valentla 
a Raul Cobar, Luis Felipe Sarnayoa, Carlos Monroy Paredes, Mario Napoleon Serrano, Da
niel Marui Morales, Orestes Domingo Alvarado, los herrnanos Hernandez Chojohin, Hec
tor Joaquin Calderon, Rosalinda Cabrera y Jes\Js Cabrera y otros que lamento no recordar. 

Debo mencionar con tristeza e indignacion que de las personas mencionadas, mas tarde 
fueron asesinadas en los aiios 80, los licenciados Jorge Jimenez Cajas, Augusto Sac Re
cancoj, Lucila Rodas v. de Villagr.l.n, Raul Rodriguez y Francisco Monroy Paredes; ademas 
los ciudadanos Tereso de Jesus Hernandez Chojolan y Rosalinda Cabrera. 

CARTA ESCRITA EN MARZO DE 1962 

Marco Antonio Leoni 

M uchachita: al momento de escribirte estas breves lineas, soy presa de un coraje y de 
una impotencia enonne. Hcmos perdido una gran batalla. Y hernos perdido tambien, 

Ia vida de muchos compaiieros. Es un precio bien alto, pero habia que pagarlo. Lo que 
mas siento es no haber caido junto con ellos, de baber sido asi estaria mas tranquilo. Me 
decepciona enormemente este estar vivo cuando han muerto tantos y tan dignamente. Yo, 
unicamente gam\ una heridita en un dedo (me to hizo una bomba lacrim6gena a! estallarme 
en los pies) y el dolor terrible que siento porIa derrota. Aca, en Ia capital, bubo mas de 30 
muertos y mas de 900 heridos, entre estos seis esrudiantes. Que bien ha de sentirse el tirana 
at saber esto, que plac-er, que gusto para el y los asesinos que le bacen Ia corte. 

Yo, queria contartc que el Choco L6pez est:i deten.ido en el primer cuerpo de Ia policia 
junto con otros 800 detenidos mas. El fue caprurado cerca de Humanidades por varios po
licias. El Gato Valle, a quien tal vez aun recuerdes (lo conociste en una fiesta de Ia J, tU te 
sentias mal y el insist!a en bailar contigo y en bacerte alegre Ia estadia en aquella fiesta), 
fue hcrido en el cementerio, est:i muy grave ya que tiene dos balazos, uno en el t6rax y otro 
cerca del est6mago. Carlos Toledo parece que muri6 aunque aun no est:i comprobado. El 
Sheriff y Botzoc estan bien. 

En uno de esos dias de intensa lucba pase por Ia casa de ru tia Gilda, ella y ru abuela 
junto con Danae estaban en las ventanas del segundo piso. Cada vez que alan un disparo 
se entraban de prisa y yo creo que basta se tirabao at piso, at sentir que ya no habia mas 
disparos volvian a salir a Ia ventana y aJ nomas escuchar uno, vuelta a entmr corriendo. 
Me regailaron por andar en Ia calle y tu tia muy amablemente me ofrecio que me quedani 
alii en su casa. Yo rebusc. Ella en tono de reproche me dijo que me fuera para mi casa. AI 
poco rato pas6 una patrulla del ejercito disparando. Los que est:ibamos alii le contestamos 
el fuego .. . con bondazos. No vi mas a ru tia. 

Otra vez que and:ibarnos comprando medicioas Ia vi en el mismo Iugar. Tengo Ia sospe
cha de que en cuanto te vean te diran algo no muy hueno de mi, pues ella vio cuando junto 
con Botzoc quebr:ibamos las lamparas de Ia quinta avenida, y nos liabamos a pedradas con 
un cami6n cargado de policias militarcs. Tu tia es muy amable. Yo, espero que tU estes bien, 
todos estos dias pense mucbo en ti con mucba pena pues temJa que te hubiera sucedido 
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algo. A todo el que encontraba lc prcguntaba c6mo estaban las cosas en Quezaltenango. 
Me preocupe mucbo cuando supe que alia tambicn babian ametrallado cobardemente una 
manifestaci6n esrudiantil pues yo pensaba que tal vez tu irfas alii. Quiero decirte tambi~n 
que un dia -no recuerdo exactamente cual- recibi una muy grata sorpresa. Estabamos im
primicndo unos volantes en Ia facultad, nos sentfamos preocupados porIa situaci6n y por
que Ia facultad estaba rodeada de "orcjas y no sabiamos que bacer para sacar los volautcs 
mas tarde y llevarlos adonde correspond Ia. De repeote, distingui en una de las paredes del 
local de Ia facultad un sobrc cscrito con mi oombre y por Ia letra tuya. Deje el mime6grafo 
y me puse a leer aqueUa carla ruya fechada el 4 de marzo y que yo recibia basta entooces 
y casualmente. lnrncdiatamente deje de imprimir los volantes e bice un tiraje de diez mil 
ejemplares de ru carta. De tu carta me gustao mucbas cosas, por ejemplo: que me digas 
"amor mio" y que insinues que me quieres sin embargo, no me gusta eso de que como en 
Quczaltenango oingful mucbacho te gusta yo no debo tener pena ya que eso significa que 
si alguno te gustara ya yo estaria de menos. Es bien triste eso. 

Todos estos dlas he pensado muchfsimo en ti y con mayor intensidad en los momcntos 
mas apurados y en los que era necesario mucha decisi6n y coraje. Ojala tu no me hayas 
olvidado y aun me quieras auoque no tengo Ia certcza de que me hayas qucrido alguna 
vcz. Yo a ti te sigo queriendo y te recucrdo a cada momenta. Espero que te guste el libro 
que tc envio. Yo he leldo unicamente Ia Flout a de Jade y es un poemario sumamente bello 
y dulce. En cuanto allibro del te creo que ha de ser igualmeote bello y ademas babnl de 
dejamos "sabias enseiianzas". 

Nota: Ia m3quina de escribir aUn estA muy asustada por los baJu..os. las manifestaciones, los paros y los frc.. 
.,;ucnt~:s catoos, por lo que. como es una .. mere tembladera•·. comcte muchos erTores al escribir. 

MARZO y ABRIL 1962 

Alba Estela Maldonado 

La rcvoluci6n democratico-burguesa de 1944 irrumpi6 en una Guatemala sometida a rc
gimencs dictatoriales, en mcdio de Ia represi6n politica y cl oscurantismo. Ademas de 

reconocidos avances en el ambito econ6mico y social, se abri6 paso a Ia libre organizaci6n 
sectorial y gremial, de donde surgieron nuevos actores politicos y sociales: campesinado 
agrarista, magisterio, mujeres, juventud, estudiaotes, artesanos, anistas y profesionales en
tre otros. 

Organizarse no fue ajeno a los sectores producti\OS y sociales, factor clave en aiios 
posteriores, mas bien fue una neccsidad politica. ciudadana y social que rompia con Ia 
opresi6n de aiios anteriores, ejemplo de ello es que marzo y abril de 1962, ademas de Ia 
multirudinaria adbesi6n popular, expresada en multiples forrnas, tuvo como soporte a Ia 
organi7.aci6n sectorial. 

Entre la ctapa democrati ca y e l inicio de nuevas luchas no bubo rupruras, mas bien hay 
continuidad en los ai'los posteriores a 1954 cuando Ia democracia fue rota por Ia vio lcncia 
rcaccionaria. lniciada Ia contrarrcvoluci6n, bulle Ia inquictud, se empieza a cxprcsar Ia 
rebeldia, las manifestaciones de calle, las conspiraciones de diversa naturaleza. 
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El antecedente revolucionario tan inmediato y tangible - median s6Jo 6 afios- es e l signo 
de Ia generaci6n de Ia decada de los ailos 60 en su necesidad de luchar y en Ia perspectiva 
de un futuro ya avizorado, con grandes paradigmas, de una reconquisra de Ia democracia. 

No existieron generaciones perdidas, sin memoria. La juventud de Marzo y Abril se nu· 
tri6 de un pasado muy cercano que no penniti6 olvidar. 

Las jomadas casi insurreccionales de Marzo y Abril de 1962 tuvieron caracter reivin
dicativo desde el inicio y popular en su transcurso. Surgieron y se desarrollaron como un 
v6rtice en el cual nos involucramos segrnentos de Ia sociedad guatemalteca organizados y 
no organizados en Ia busqueda de recuperar lo arrebatado: Ia democracia. 

En los dias en que Ia ola insurreccional crecia, los gremios, las asociaciones, las organi
zaciones, los gropos, las diversas forrnas organizarivas se sumaroo a Ia gesta. El concepto 
organizaci6n fue tan propio esos dias como el de participar. Habfa que participar, habia 
necesidad de ser pane de, no ser ajeno a. 

La participaci6n desde Ia base consisti6 en dar lo que se podia, acudir a cualquier llama
do, asistir a las manifestaciones, vestirse de negro llevando una ftor blanca a los entierros, 
acondicionar tachuelas en cartoncitos, preparar panes con algo. Y posteriorrnente, esconder 
a alguien. 

Marzo y Abril fue una gesta popular, preambulo de otras forrnas de lucha. Queda en el 
imaginario Ia exaltaci6n de Ia libertad, Ia democracia y Ia vida, Ia exuberancia juvenil, Ia 
reheldia de Ia genie y Ia solidaridad expresada en mil forrnas. La heroicidad de las patojas 
de los iostituros tiradas en las calles para que no pasaran los tanques del ejercito. La brillan
tez de las y los dirigenres, su palabra encendida. Las carrereadas, las bombas lacrim6genas, 
los caidos. 

Rememoro a los herrnanos, todos participantes en Ia base o como dirigentes, a! padre 
fumando el cigarro con el cei'lo thlocido esperando el regreso, a Ia madre siempre presta 
para ir juntas a cuanta manifestaci6n o actividad hubiera, con el patriotismo cultivado en 
el gremio magisterial. 

Para Ia gente del pueblo, para quienes participamos, esta es nuestra historia, Ia escribi
mos nosotros. 

LAS JORNADAS Ci.vJCAS DE MARZO y ABRIL 

Gustavo Adolfo Maldonado Dard6n 

Era Ia manana del primero de agosto del aiio 1961, to do transcurria con nonnalidad. Las 
labore.s docemes y admin istrativas se desarrollaban como cualquier dia, Ia mayoria 

de los alumnos recibian clases bajo Ia tutela de brillantes profesores de grata recordaci6n 
como doo Eloy Amado Herrera, don Abraham Orantes y Orantes, don Federico Nabe, don 
Rodolfo Ortiz Amiel, don Efrain de Le6o, dona Rosita de Alonzo, don Augusto Cuellar. 
El res to de los compatieros se dedicaban a jugar patifutbol en el patio. Yo cursaba en aquel 
enronces el4°. bacbi llerato, en Ia secci6n "B" dellnstiruto acional Central para Varooes. 

Oos estudiantes de un pequeiio grupo que nos enconrnlbamos afuera del insti[UtO paran
do buses, fueron capturados y violentamenre inrroducidos a un jeep de Ia famosa "Policia 
Judicial''. La noticia se propag6 rapidamente entre e l estudiantado centralista. De inme
dialO nos organizamos y salimos a protestar de manera pacifica al frente del instiruto, en 
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contra de una mas de las <trbitrariedades comet ida por las fuerzas del gobiemo deY digoras 
Fuentes, que por aquel entonces eran el pan de eada dia. 

Pocos minutos pasaron para que los agentes de Policia al mando del esbirro Jorge C6r· 
dova Molina, a lias "Huevo Loco·•, comenzaran a reprimir Ia protesta estudiamil. Piedras 
contra balas, intentamos resis tir; sin embargo, los disparos nos obl igaron a replegarnos 
hacia el in terior del instituto. Tras resullar heridos de bala dos companeros por los disparos 
del propio " Huevo l oco", q uien se habia emplazado en Ia azotea de lo que por aquel enron· 
ces era ellntom, fuimos obligados a sal ir del plantel, lo cual hicimos indigoados, cantando 
las estrofas del Himno y con el pabell6n nacional en las maoos. que habfamos tomado del 
despacho de nuestro direc tor don Adolfo Amezquita. llevados por las n terzas policiales 
a l Segundo Cuerpo de Ia Policia Nacional. uno por uno fuimos rapados y a l dia siguiente 
puestos en libertad. Este hecho constituye uno de los antecedemes inmediatos de lo que 
meses mas tarde desembocaria en las Jomadas CivictlS de Mar=o y IJbril cle 1962. 

En los albores de 1962 el centro hist6rico de Ia ciudad de Guatemala fue testigo del espi· 
ritu rebelde de Ia juventud, encabezada por los estudiantes de educaci<in media aglutinados 
en el FUEGO y los universitarios de Ia AEU. en contra del gobierno de Ydfgoras Fuemes. 
Contagiados aun del espiritu de Ia Revoluci6n de Octubre, los estudiames de aquel enton
ces que, dicho sea de paso, habiamos nacido y crecido durante Ia decada democratica, no 
esu\barnos dispuestos a pem1itir que Guatemala volviera a sufrir a costas de un gobiemo 
auto ritario y comJpto como el que encabezaba el anciano genera l. 

En el marco de estas jomadas, los estudiantes salimos en una marcha pacifica convocada 
por Ia dirigencia de AEU y el FUEGO. Ia cual fue rapidamente acuerpada porIa c iudadania 
en general. A Ia a ltura de Ia 12 calle y 6" avenida. fu imos interceptados y acorralados por 
las fuerzas po lic ia les. Un grupo de unos quince estudiantes logramos escapar y refugiamos 
en el restaurante "Aituna'', sin embargo, pasados unos momemos, los agentes de policia 
que nos habian perseguido. entraron al establecimiento y nos capruraron. El sa ldo fue de 
aproximadamente 300 manifestantes detenidos y ll evados a l Primer Cuerpo de Ia Policia. 
Durante los ocho dias que permaneci en aquel Iugar, tuve Ia ocasi6n de conocer a varios 
dirigentes, entre los cuales re.cuerdo de especial manera al entonces e.studiante de derecho 
Hugo Rolando Melgar, asesinado decadas despues por las fuerzas repres ivas del gobiemo 
de Lucas Garcia . 

R£FLEXIONES FINALES 

Las Jornaclas Civicas de Marzo y Abril coostituyen un punto de inflexion en Ia historia 
nacional, pues los parti cipantes de dicho movimiento fuimos j6veoes fuertemente influidos 
por los principios y valores de Ia Revoluci6n de Octubre y, s i bien las protestas esludian
tiles no tuvieron un norte ideol6gico ni una estrategia definida (lo cual impidi6 que se 
lograra el derrocamiento del regimen deY digoras Fuentes), podemos afirmar que forman 
parte de una serie de hechos con los cuales se inici6 Ia verdadera resi stencia en contra de Ia 
explotaci6n y Ia injustic ia que predomioaba en el pais, pasando muchos de los dirigentes a 
fonnar parte de las filas del movimiento revolucionario y adoptando con admirable valentia 
Ia vida clandestina y el riesgo de perder Ia vida en cualquier momenta en defensa de los 
ideates de igualdad y juslicia. 
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MA.Rzo-ABRJL 1962 

Rafael Maldonado 

M e gradue de maestro de Educaci6n Primaria eo octubre de 1959, a los dieciocho ailos, 
siendo aun presidente del Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado, 

FUEGO, eotidad que aglutin6 a las asociaciones estudiantiles de postprimaria publicas, del 
pais, del cual fui uno de los fundadores y su primer presidente. 

Ya desde 1958 los estudiantes de secundaria babiamos tenido grandes desacuerdos con 
las medidas educativas del regimen de Miguel Y dlgoras Fuentes. Este gobemante habia 
nombrado Ministra de Educaci6o a su sobrioa Julia Quifi6nez Y digoras, a lo cual se opuso 
el magisterio nacional, con el apoyo de los estudiantes de postprimaria, por no scr una 
persona cali.ficada para el cargo. 

Ese apoyo se manifesto en Ia toma pacifica dellnstituto de Sefloritas Belen por los re
presentantes del estudiantado y por las propias educandas del establecimiento. Conoci en 
aquellas circunstancias a muchos de mis futuros compaileros de Ia dirigencia estudiantil 
del ailo siguiente. 

En dicbo instituto se realizaron las asambleas de los maestros en contra de Ia medida 
gubemarnental. Fueron celebres los discursos de apoyo que ante dicha asamblea pronun
ciaron los estudiantes Carlos Toledo, de Ia Escuela Normal y Edgar Ibarra, del lnstituto 
Industrial. Caus6 asombro y admiraci6n entre los mentores Ia elocuencia, claridad de peo
samiento y sentimiento que pusieron estos verdaderos valores de Ia juveotud guatemalteca. 

Finalmente Y digoras desisti6 del referido nombramiento pero quedaron sentadas las ba
ses de Ia nueva organizaci6n estudiantil, Ia cual tom6 el aguerrido nombre de Frente Unido 
del Estudiantado Guatemalteco Organizado, FUEGO. Ejerci el honroso cargo de presi
dente de esta organizaci6n durante un afio, a pesar de que entre los represeotantes de los 
establecimientos habla j6venes, hombres y mujeres muy capaces. Era yo en ese entonces, 
1958-1959, presideote y representante de Ia Asociaci6n de Estudiantcs del lostituto Rafael 
Aqueche. 

Eo los primeros mescs de 1960 decline el cargo de presidente del FUEGO, pues con
sideraba que no podia seguir siendolo, ya que me babla matriculado en Ia Facultad de 
Ciencias Econ6micas de Ia USAC. El cargo lo entregue al secretario de Aetas, el exceleote 
compailero y amigo Edgar Ibarra ( delegado del Instituto Industrial), con quien compartia 
la dirigencia estudiantiJ de postprimaria, junto con otros valiosos compafieros y compafie
ras como Carlos Toledo, de Ia Escuela Normal, Oscar Arturo Perez, de Comercio, Rogelia 
Cruz y Miriam Pineda de Belen, para mencionar solo a algunos de ellos. 

En marzo de 1962 tenia yo veinte ai!os y tome el rumbo que me correspondla, pero el 
FUEGO segula ardieodo con Ia dirigencia que qued6 cuando yo lo deje y otros nuevos 
elementos que ya no conocl. 

En el afio 62, alguien me recomend6 para una plaza de supemumcrario en el departamen
to de personal del IGSS. Estando en el mismo se suscitaron los eventos de marzo, contra el 
regimen arbitrario y corrupto deY dfgoras. Los estudiantes universitarios que laborabamos 
en el IGSS y que de alguna forma manitestamos ouestra posici6o, fuimos despedidos. 
Durante el mes de marzo participe activamente en el alzamiento popular, a nivel de base. 

Debe haber babido algo as! como un impasse en el conflicto, porque de nuevo fui llama-

118 



I 

50 MOS. )ORJ<ADA$ PA~RI6TICAS Oe MARZO Y ABRIL OE 1962 

do al IGSS, en don de se me ofreci6 un interinato para cubrir las vacaciones del Administra
dor en Quetzaltenango. Por esta raz6n ya no estuve en la capital para los sucesos de abril. 

Mi participaci6n en marzo fue muy activa, pero a nivel de base. Lanzabamos piedras 
contra los focos del alumbrado publico en Ia zona 8. Los vecinos salian avery ;nos aplau
dian! Especialmente cuando atinabamos. Tambien captabamos ayudas de otro tipo; por 
ejemplo, recuerdo que pasamos a una zapateria en la zona 1 y cl maestro nos diode muy 
buen agrado tachuelas, para uso obvio. Estas referencias evidencian que el clamor y apoyo 
popular a la insurrecci6n, sin armas, era generalizado. 

Fui invitado a reuniones en donde ya se comenzaba a hablar de movimiento annado. En 
elias participaron algunas personas que yo conocia desde mi actividad en el FUEGO en 
los aiios 58 y 59 y otros, compai\eros de la Facultad de Ciencias Econ6micas y de otras 
facultades. Recuerdo especificamcnte a Meme Cordero que era mi amigo y compai\ero de 
estudios en Econ6micas y lo habia sido en el Instituto Nocturno de Humanidade.s y Car
los Ordonez que habia sido representante del lnstiruto Industrial ante e l FUEGO. Hoy, Ia 
Asociaci6n de Estudiantes de Ciencias Econ6micas lleva el nombre de Manuel Cordero 
Qu~zada. 

Las Jornadas de Marzo y Abril de 1962 deben quedar grabadas en Ia historia de Guate
mala como un hi to en Ia lucba del pueblo por alcanzar sus aspiraciones de libertad, justicia 
y buen gobiemo. Casualmente fue en dichos meses, pero de 1920, cuando se desarrollo Ia 
insurrecci6n popular que dio al traste con una de las dictaduras mas ominosas, no solo de 
Guatemala, sino del continente en el siglo XX: Ia de Manuel Estrada Cabrera. 

Rf:CUERDOS NORMALISTA$51 

Erwin Juliim Mazariegos 

El ideal que como estudiantes nos forjamos, fue de cducar oiilos. De servir a Ia Patria. De 
defender Ia bandera. De respetar el himno. Y demas babosadillas por el estilo. Tiempo 

despues, Ia vida, nuestra mejor aula, nos ensei\6 que las cosas no son tan color de rosa 
como dicen los poetas. Lo cierto es que los valores morales, que es otra cosa, que nos incul
caron, aim pcnnaoeccn co nosotros, como aquellos pinos del altiplano: robustos y rectos . 

En los institulos nacionales de enseiianza media etemamente se identificaron rivalidades 
entre INCA y Belen y entre Ia Escuela Normal y ellnstituto Central. "Lo antag6nico entre 
los dos, fue algo que heredamos norrnalistas e instituteros; o mejor dicho giiifas y shecas. 
Era una rivalidad de j6venes caballeros, que en muchos casos se convertia en una especie 
de barbarismo no tan caballeresc·o. Y lo era a todo nivel. En cualquier circunstancia. En los 
deportes, en lo literario, en Ia oratoria, en lo artistico, en toda rama politica, social, educa
tiva, etcetera. 

Los lugarcs de dcporte, como el girnnasio, el Campo Marte, el Estadio Olimpico y el ya 
desaparecido estadio "Autonomia" que quedara en donde ahora esta el Credito Hipote
cario, para ambos grupos no eran palestra de deportes, s ino campos de ejecuci6n. Pero el 
punto de contacto "positivo" para giiifas y shecas era cuando habia que defender alguna 

s• Ex1ractos de Ia obra Recuerdos Normali~·tas de Edwin Julian Mazariegos. Edici6n personal, Guatemala, 
Centro America, l991. 
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idea o accion de estudiantes. Ahl y solo ahi, se olvidaban los rencores, y las pasiones gue
rreras del deporte. 

Entonccs formitbamos grupos granlticos para defender nucstros ideates; equivoeados o 
no. Para defenderlos con altura. Con dialogo. Con manifestaciones. Con ideas. Con sefla
lamienlos. No como aflos despues que los estudiantes para presentar sus qucjas, queman 
escritorios frente a sus centros educativos. No. Nosotros quisimos a nuestros institutes 
y todo lo que habia en ellos, pues eran sagrados. Las barricadas de nuestro tiempo, eran 
nuestros "pecltos viriles", que aunque suene cursi, eca Ia forma de oponemos a tanto buitre 
represivo que ha habido. 

En lo que excepcionalmente nos poniamos de acuerdo, cca en las hue! gas y cuando babla 
que fregar al Gobiemo. Tuviecamos o no Ia raz6n, pero eran los lmicos puntos en donde se 
olvidaban los guayabazos, para baccr causa comun con nuestras ideas de jovenes sinceros. 
De grato recuerdo y digno sheca fue ei"Mufleco Descompuesto", Manolo Andrade Roca, 
a quien le quitaran Ia vida al salir de una reunion. Manolo, fue dirigente del Tnstitulo de 
muchos meritos y excelente abogado. 

Los normalistas ccamos "arrechos" para todo. No importa si se tcatara de una buclga, 
una manifcstacion, una justa deportiva, un concurso de oratoria o de dcclamacion, o pe
riodismo o de m1lsica o de traidas o de bromas. De todo. En una u otra forma cada quien 
colaboraba para que las cosas salieran bien, o generalmente mal. A veces organizabamos 
desfiles. De alg(m modo nos ingeniabamos para que fuera Ia marimba, que en sus epocas 
de gloria era muy aplaudida en cl ambito estucliantil. La dirigia cl maestro Pastor Gabriel 
Mencos, y Ia ejecutaban desde luego, los mucbacbos con mucha maestrla. 

El coro "lnter Normal» no sc quedaba atrits. Siempre y por muchlsimos alios fue diri
gido por el maestro don Antonio Vidal, quien con cariilo y en voz baja entre nosolros le 
declamos "Pajarotc". Teo faun prestigio a toda prueba yen todo Iugar. Estaba integrado por 
gi/ifas y be/emas. Con este grupo fuimos a dar audiciones a Nicaragua. 

LA AsociACION DE ESTUOIANTES NORMALISTAS (AEN) 

En mi tiempo, eca una conjunci6n de myos, ftautas y tarnbores. Un grupo de muchachos 
valientes y huevudos. Minlnos de afi ladas uflas blancas. De mozalbetes que intentabamos 
acallar el mar mejor que Dem6stenes. Un panal de avispas de miel agridulce, que cran o 
muy queridos o recbazados por sus maestros. La AEN nos vino de los estudiantes del 45, 
al menos, el gerroen. Fue una organizaci6n que muchas veces fue acallada por Ia fuerza 
de los trogloditas que nos han gobemado ... pero siempre rcnaci6, como el ave FCnix de Ia 
literatura. 

De 1958 a mayo de 1963, fue algo as! como un ejernplo para todos los establecimientos 
de secundaria; no bago de menos desde luego a las Asociaciones del Tnstitutn Central, 
Aquecbe, Industrial, rNCA, Belen, Comcrcio, Mixto Noetumo, Agricultura, y otras tan 
igualmentc aguerridas. Agrupaciones que tambien fueron de garrn, de pasion, de nacio
nalismo y de un idealismo puro, que mucbas veces se mancharon de rojo por culpa de los 
satrapas de los gobiemos ydigorista 0 peraltista. 

Fueron alios de lucha abierta contra Ia opresi6n. Y yo rccucrdo a normalistas sinceros, 
valientes y honrados que en momcntos de dificil hisloria patria, dirigimos esa asociaci6n 
de niflos que se acrisolaron hombres, no dentro de las aulas, sino fuera de elias. Sus nom
bres: "Huevo Loco Sisniega", ''Me16n Juarez Herrarte", "Conejo Calderon", "Titere Or
tiz", "Nayo Castillo Johnson", "Victor LOpez Ortiz", "Nacho Castafleda", "Mono Vargas", 
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"Jicaro Sandoval", "Pancho Pineda", "Cuf\ado Cuevas", "Quiiionada Quiii6nez" y muchos 
mas. 

La AEN era una escuela de civismo verdadero. Estaba organizada al igual que un Esta
do, con sus tres poderes. N unca fall6 Ia representaci6n normalista. Alia por las burucas de 
"marzo y abril" del 62, muchos de los compaileros de los que ya no recuerdo sus nombres, 
entre sus "sacolas" (chumpas flojas), tenian las balas a(m calientes disparadas por los ma
tarifes del Gobiemo. 

La AEN era a lgo asi como mencionar una AEU eo chiquito. Era desde h•ego, esa AEU de 
sus ailos de gloria. Cuando fuimos expulsados de Ia Normal, en 1963, Ia AEN muri6 otra 
vez. Alia por e l mes de mayo, despues de ser golpeados y humillados por los soldados de 
caqui y bocas de caca, no se nos permiti6 el ingreso a nuestra Escuela. Muchos estudian
tes dignos, que no participaron de nuestra lucha y que no fueron expulsados, prefirieron 
arriesgarse a perder el ailo a que les impusieran el birrele; y, o pararon con nosotros en el 
lndolatino, o se fueron a sus pueblos a graduarse; o lo peor, se quedaron sin ser maestros. 
La vida me ensef\6 el potencial que tiene un maestro de primaria o secundaria para hacer 
de sus pupilos gente buena o delincuentes comune.s. 

GESTAS ESTUD!ANTILES MARZO-ABRJL 1962 

Jose Ramon Mena 

"Que como fue sell ores . . . " dice un poema declamado por ellndio Duarte, pues asi fue, 
estaba en el momento hist6rico que me corre.spondia, viniendo ademas de padres obreros 
y el (mi·padre), miembro del Sindicato de Artes Gnificas (SAG),bandera que aun guardo 
(2012); en 1960 como vicepresidente de Ia Asociaci6n de Estudiantes del Tezulutlan tuve 
mi primera participaci6n en una huelga de maestros y me empece a enrolar con el aguerrido 
FUEGO, cuya cabeza visible fue el inolvidable Edgar Ibarra, creo, en ese entonces esposo 
de Miriam Pineda del Jnstituto Belen; para Marzo-Abril/962, estudiaba en la Escuela de 
Ciencias Comerciales Nocturna, ai\o eo e l que tuve comacto con Carlos Toledo (Concmi), 
creo que Chilano Ordonez del Industrial, Oscar Vargas Foronda de Ia Escuela Normal, 
Oscar Arturo Perez de Comercio Noctumo, quien en algim momento atraves6 el Suchiate 
huyendo de los perseguidores de siempre y despues a Cuba; increiblemente, Oscar era con
tador de una empresa y era mi jefe, creo que se llamaba Editorial Centroamericana, S.A., 
(esta huida epica sucedi6 en 1964, dos aiios despues de las gestas estudiantiles de Marzo
Abri/1962, y ya como miembros formales del movimiento revolucionario). 

Consecuente de ser panicipante del movimiento estudiantil de Ia epoca, estaba totalmen
te enterado de Ia movilizaci6n estudiantil como consecuencia del corrupto (como siempre) 
gobiemo militar de Ydigoras Fuentes (creo) que en ese tiempo (yo) pertenecia a Ia Junta 
Directiva de Ia Asociaci6n de Estudiantes de Comercio; si rnenciono un nombre, una fe.cha 
o un ac.ontecimiento equivocado, por favor C·Omprender que esto fue hace 50 aiios. Fue 
en esc entonces cuando empezaron las reuniones de juntas directivas, todas conjuntadas 
en el FUEGO (Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Orgaoizado) y tambien en 
conjunto con AEU dirigida -si Ia memoria no me falla- por uno de los hermanos Parada 
Tobar (posterionnente propietarios de los moteles El Retiro y La Colina Rosa), pero puedo 
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afinnar con toda ccrteza que el FUEGO en esa epoca era mas poderoso que Ia misma AEU, 
su poder de convocatoria, Ia honestidad de sus miembros y sobre todo Ia pure-~a de sus 
ideales hicieron que esto fuera posible, siendo tambien que esta fuerza juvenil fue Ia que 
envio a sus mejores bijos al conflicto armado intemo, destacando Edgar Ibarra presideote 
del FUEGO y proveoiente del lnstituto Industrial; posterionnente y en su memoria surgi6 
el Frente Edgar Ibarra en el oriente del pais. En esas gloriosas jomadas, las chi cas de Belen 
se acostaban en las calles, especialmente sobre Ia 11 avenida y 12 calle, para deteoer el 
tr.lfico, jque valentia, que arrojo el de las compai'ieras de ese eotonces!!! 

Deotro de toda esta parafemalia, tuve participacion en muchas reuniones estudiantiles, 
pero Ia que mas recuerdo fue una que se llev6 a cabo en ellnstituto Industrial Femenino 
(frente al Parque Morazfm); esta reuni6n se llevo a cabo una tarde, no recuerdo ni fecha oi 
dia, en donde se discutia Ia oecesidad que algunos miembros que estaban en esa reunion 
deberian ser electos para partir al interior del pais a levantar huelgas estudiaotiles en los 
institutos naciooales que a(m nose habian integrado aJ movimiento de buelga, cuyo princi
pal motivo era el derrocamiento del general Y digoras fueotes, en ese entonces, siendo muy 
jovcnes y con poca experiencia politica; de movilizacion; de conceptos te6ricos de lo que 
era Ia lucha popular, solo se contaba con Ia efervescencia del reciente triunfo de Ia Revolu
ci6n Cubana y aunque si existian a lgunas medidas de scguridad, no eran precisamente las 
mas adecuadas, aclaro que esc Instituto contaba con un intemado para senoritas y contaba 
con las facilidades del caso como comedor y cocina, amen obviamente de las aulas. 

En esa reunion fui nombrado junto con una compaiiera llamada Alicia Diaz del INCA y 
su bermaoo Raid ( o Ricardo) Diaz, del Central, para partir al occidente del pais a realizar 
Ia actividad mencionada; dentro de todo esto que envolvia sueilos, que envolvia Ia cruda 
realidad del momento y que despues de pasados 50 ailos no ha cambiado en nada, nos 
inspiraba Ia pureza de nuestros pensamientos a realizar Ia tarea encomcndada, pero surgio 
el problema economioo: i,C·On que dinero nos movilizariamos? En ese entonces creo que ni 
a bicicleta llegabamos, Ia (mica en ese ticmpo posccdora de bicicleta era Miriam Pineda, 
presidenta de Belen y era uo caso insolito, pues era dificil vera una mujcr desplazarse con 
ese tipo·de vehlculo. Esta discusioo se exteodio bastante, pues alguno decian que podian 
colaborar con algo de dinero, otros con panes con frijoles, etcetera; esto era lo Iindo de Ia 
pureza de ese entonces, pues cada quien se desprendia de algo que eventualmentc podria 
ser uti! en su vida diaria, en esos estiras y encoges, se oy6 un grito que le helaba la sangre 
a cualquiera pues todos andabamos entre los 16 y 18 ailos: iiiii LA POLICiA,, LA POLl
CiA]!!!!!, se volvi6 una locura de carreras, gritos de: ;venite vos conmigo!, jVOS andate 
para atras! !, esa tarde se habian colocado unas escaleras en Ia parte trasera del local para 
eventuales buidas y asi fue como algunos escaparon por alii, entre eUos mis dos grandes 
amigos del alma, los hermanos Mario Francisco y Pedro Salvador Pineda Longo (basta el 
60 en el Tezulutlao y en el 62 con los giiifas de Ia Normal) el primero secuestrado y tor
turado salvajemente con alfileres en los ojos y f6sforos en Ia uilas y el segundo muerto en 
un combate cootrd Ia policia en Villanueva; esto fue aiios despues del "Gran Escape" del 
Industrial Femeoino. 

Muchos compaileros no pudieron huir y fueron deteoidos por Ia policia civil, eo ese 
entonccs, las desapariciones forzosas no estaban tan en boga, creo que por esos tiempos 
empezaron; dentro de mis carreras, me fui al foodo del edificio con una compai'iera mulata, 
no se de que instituto ni su nombre y ella tuvo el alcance de ponerse una bata con delan
tal para decirles a los policias que era cocinera de ese instituto y que "no tenia nada que 
ver con esos patojos revoltosos"; al fondo del local se encontraba Ia cocina eo Ia que los 
alimeotos eran cocinados con carbon, esta compai'iera bizo a un lado el carbon que estaba 
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eo Ia entrada de este y casi me empuj6 deotro de Ia carbonera y al yo estar adeotro, tape 
toda Ia .. vemanita" de esta para no ser visto, sudaba como si hubiera estado en un sauna, 
pues miraba y ora a los policias ccrca de esa carbonera, insuhar a los capturados y pregun· 
tahan en d6nde podia un o escondcrse, nadie sc hab!a dado cuenta de estc pasaje de 
ilusionismo, pues desapareci por complcto, a Ia companera Ia sacaron del edificio como 
emplcada del lnstituto y yo me quede solo con mis miedos. csperando que anocheciera 
para poder salir cuando ya Ia policia se habia retirado: Ia comisi6n qued6 truncada, pues 
nos esparc imos y cada quien rindi6 informe a su asociaci6n que ya nose pudo confonnar 
Ia comisi6n y coosecuentemente nadie habia ido al occidcnte del pais para llcvar a cabo 
lo que se habia discutido en toda una tarde y que tennin6 en un fracaso intemo del movi
miento estudianril; unos dias antes andaba en compailia de Chilano Ord6fiez, a quien se le 
dificuhaba hablar, bajando a los pasajeros de buses para obstaculizar el mifico,los choferes 
eran muy colaboradores y nos dec fan que en d6nde querlamos que colocaramos el bus, solo 
bajaban al cimo una maquinita de meral en donde guardaban las monedas y posterionnente 
le aplicabamos a las llantas Ia mitad de una pepita de aguncatc con clavos lo mas grande 
posiblc para que cuando intentaran quitar el bus, las llamas sc pincharan, lo divertido de 
todo esto era que por Ia dificultad de hablar de Chi lano. cuando cl instaba a los pasajeros 
a bajarse, ya todos se habfan bajado. Despues de Mar::o-Abri/62, nunca mas volvi a saber 
del "Amcrralladora Ord6iiet:". creo que fue uno de los tanros que murieron en Concua. 

Elmovimiento Morzo-Abrd 62 sirvi6 de sangre joven para el movirniento revolucionario, 
pues despues de estas gestas muchos se alinearon con Ia JPT. cl POT o las FAR en su pane 
incipiente, aunque ya en ese cntonces exist fa el MR-13 de noviembrc. 

Tengo Ia sensaci6n que, como ha ocurrido hist6ricamente en los movimientos popula· 
res, Ia sangre Ia pone Ia juven1Ud. e l obrero y el campesino y los cambios sociopoliticos y 
ccon6micos por los que uno lucha y cree, no se dan; en este caso hist6rico, quien succdi6 a 
Ydfgoras Fuentes fue otro miliwr: Peralta Azurdia y lo (mien bueno que bizo fuc instaurar 
el aguinaldo navideiio, de alii Ia historia se ha repetido inflnidad de veces, sangre proleta
ria, ca'llpcsina y estudianti l y con cuya sangre se han escrito las historias mas terroriticas 
de nuestra naci6n, que a(m no tcnnina de despertar y me nos despertara coo una juventud 
tao atrofiada mental y culturalmente por las corrientes del imperialismo yanqui~ volverao a 
nacer otras chicas como las de Belen que se acostaban en las calles aim a riesgo de su vida 
para detener el transito? 

<,QUE Sl VALlO LA PENA ESTE SACRJFICJO? Creo que sf, en el senti do hist6rico que pn· 
dremos agregar otras paginas mas del sacrificio de muchos guatcmaltecos y guatcmaltecas, 
campesinos, obreros o estudiantcs, pero que despues de 50 al'los, las condiciones por las 
que sc han dado estos movimientos no han evolucionado, no hay cambios que realmente 
beneflcien a los mas desposcidos, mientras campee Ia pobreza, Ia desnutrici6n, Ia falta de 
cducaci6n, de medicinas, no podremos afirrnar que hemos avanzado. 

Guatemala. diciembre de 20 II . 
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V IDA ESTIJDIANTIL, MILITANCIA REYOLUCIONARIA, LUCHA PRE INSURRECIONAL 

Factor Mendez Doninel/is2 

El I de marzo de 1962 a las I 0:00 a.m., un gn>po de mas de trescieotos estudiantes de 
secundaria y universitarios, encabezados por el Frente Unido del Estudiantado Guate

malteco Organizado (FUEGO) y Ia Asociaci6n de Estudiantes Universitarios (AEU), todos 
vestidos de riguroso luto, caminamos los pocos metros que separan a Ia antigua Facultad 
de Derecho de Ia Universidad de San Carlos, hoy Museo Universitario (MUSAC), 9" ave
nida y 10" calle, zona I, bacia el Congreso Nacional, con Ia fmalidad de colocar una corona 
funebre en Ia puerta principal del bemiciclo, como seiial de protesta por el escandaloso y 
descarado fraude electoral cometido semanas antes por el Gobiemo militar, corrupto, ne
potista y vende patria del general Miguel Y digoras Fuentes, y Ia imposici6n de los nuevos 
d iputados al Congreso que ese dia tomaron posesi6n espuria de los cargos'' 

Durante Marzo y Abril de 1962, siendo presidente de Ia Asociaci6n de Estudiantes en el 
Instituto Tezulutlan, tuve el alto honor de ocupar por elecci6o el cargo de secretario del 
FUEGO, vanguardia de Ia juventud e.studiosa, vigorosa y combativa, organizaci6o que 
representaba a los estudiantes de secundaria a nivel nacional. 

Como miembro de varios circulos de Ia "Jota"," participe en el d iseiio y definicion de 
Ia tactica y Ia estrategia desarrolladas e impulsadas durante las luchas de Marzo y Abril. 

La vida estudiantil de ese perfodo nose limit6 al estudio, se acompaii6 de Ia militancia y 
lucha revolucionaria. En esa dicotomfa me toc6 vi vir el tiempo del autogobieroo e,srudian
til, los peri6dicos murales de libre expresi6n, concursos de aratoria, poesia, declamaci6n, 
radios estudianti les, intercambios deportivos, culturales y politico estudianti les con otros 
establecimientos. Desde esos ai\os empece a participar en los mftines de solidaridad con 
Cuba, que los j6venes organizabamos en Ia esquina del Portal del Comercio (8' calle y 6' 
ave. zona I). Como sostiene el "Zurdo" al reterirse a esa epoca, "el aurogobierno y las 
jornadas 'de marzo y abril fueron Ia mayor expresi6n moderna de Ia lucha popular en Ia 
ciudad capital."" 

Me tocaba coordinar acciones con las esrudiantes del instiruto Belen. Conocf a valientes 
compaiieras, recuerdo a las hermanas Marina, Marta y Carlota Arrecis, asi como Maria 
Isabel y Patricia Morgan, a Catalina Soberanis, fluvia Oliveros, Emilia Gonzalez, Rosa 
Hernandez. En el INCA las dirigentcs, Marla "Chi qui" Ramirez, Inna de Leon, Anne Are
valo, Telma Duarte; en el instituto Rafael Aqucchc a Ia presidenta de Ia Asociaci6n de es
rudiantes, Magnolia Morales y muchas ma,s que siemprc nos acompaflaban en las batallas 
politicas yen los enfrentamientos con las fuerzas represivas del regimen ydigorista. 

H Antigua. Guatemala 1946. Presidente de Ia Asociaci6n de Estudiantes del 1nstituto Tezuluthin y dirigente 
del FUEGO y militan1e de Ia JPT en 1962. Luego miembro de Ia Resisteocia Urbana y de las Fuerzas Annadas 
Rebeldes (FAR). f ue dirigen1e de la Asociaci6n de Estudiantcs Univcrsitarios (AEU), vicepresiden>e de Ia 
Asociaci6n El Oerecho, secretario general de Ia Federaci6n de Estudiantes Universitarios de Centro AmCrica 
(f'EUCA). fundador del Centro de lnvestigaci6n, Estudio y Promoci6u de los Derechos Humanos (CIEPROOH). 
Es columnista del diario La Hora y Ia revlsta electr6nica Afbedrio. Premio a Ia Libert.ad. Otorgado por el Center 
[Qr Di!velopment Polit.J'· Washington, D.C. 1987. 

H Los diarios de Ia t!poca El /mparcial o lmpac to, ya desaparecidos. asi como Prensa Libre y La Hora publi· 
caron fotografias que testimonian esc instantc yen las que ti.gura el autor. 

1~ JPT: Juve.nrud Patri6Lica del Trabajo. Destacamento juvenU del Partido Guatcmaltcco del Trabajo PGT 
(comunista). 

H Sandoval, Miguel Angel. "Marro y Abril y ct autogobiemo esrudiantil". En RC!vista USAC, No. 1. Guatemala. 
1997. 
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El 13 marzo de 1962, durante Ia lorna de las caUes con las compaiieras del lnstitulo Be
len, iniciamos las acciones de bloqueo y el paro de vehiculos. Estando en esas w eas, en Ia 
bocacalle de Ia I 0" ave. y 13 calle, LOna I, asom6 veloz un "jeep" lleno de temidos policias 
judiciales que se detuvo sobrc Ia 13 ca lle. Pocos metros ames de llegar a Ia avenida, los 
ocupantes bajaron disparando sus ametralladoras indiscriminadamente y a mansalva en 
contra de nosotros, con sal do de s ie te heridos." 

En ~se ataque rec ibi un proycctil ~n Ia piema izquierda que me oblig6 a quedarme t~n
dido sobre Ia aveoida, s in podcrmc mover; a l poco tiempo un contingeote de cornpalicras 
bclemitas me cargaron y llcvar<>n a Ia enfenneria del cstablecimiento, ubicado a pocos 
metros del Iugar donde cai herido. las patojas de Belen alcnaron a los cuerpos de soco
rro: a los pocos mioutos. lleg6 a tracnne una ambulancia de Ia Cruz Roja que me traslad6 
al Hospital General San Juan de Dios: el medico a cargo .:n Ia ambulancia era un amigo 
vccino, rcsidente en Ia misma cuadra dondc yo vi via en casa de mis abuelos matemos. AI 
llegar al nosocomio. los po lidas me pusieron baj o custodia. debido a que todos los diri
gentes cstlldiant iles de l FUEGO y Ia AEU teniamos ordcn de captu ra; asi que, luego de ser 
atendido por e l personal paramedico. un custodio se instal6 en Ia entrada de Ia sala dondc 
yo pennanecia, jLmto a o tros hcridos; aiH pase el res to de cse dia yIn noche; a Ia manana si
guiente. muy temprano vi cntrar a Ia sala a un gntpo de j6vencs, vestidos con batas blancas, 
d~ inmediato pense, se trata de Ia acostumbrada vis ita medica que todas las mananas hacen 
los cqudiantes practicantes, acompanados de un profesional recorrieodo las sa las para vc
rificar el estado de salud y Ia C\ oluci6n de los pacientcs a su cargo. De pronto, uno de ellos 
se accrc6 adonde me encontraba acostado y me dijo: "Compa.lewimare, pome esra buta, ... 
\'ellimm a rescarane. I'O.f a salir de aqui junto a nosotror ". Como pude me incorpore. me 
an ne de fuer.u., dominando ncrvios y dolor; sali cojcando entre e l grupo, medio sostenido 
por "Fuguche";" Jos pol icias custodios ni cuenta sc dieron. 

En otra ocasi6n, esto fue c l l de abri l 1962, Ia "J", o rganiz6 una acci6n de propaganda, 
consistente en tomar por a~alto las cabinas de radiotransmisi6n deportiva del estadio " Ma
teo Flores" para difundir un mcnsaje de las organizac ioncs guerrilleras durante un juego 
intemacional de Ia Selecci6o Nacional contra un equipo cstclar salvadorelio, esta acci6n Ia 
relata bien "Chiqui" Ramirez en su libro'' 

Nils y yo fuimos los cncargados de grabar el mensaje y copiarlo en varias cintas mag
netof6nicas, que servirian para colocar en eada cabina de radio. Pasamos varias noches 
ensayando una y o1ra vcz., eocerrados en una casa de seguridad situada a pocas cuadras del 
Cuanel General del Ejercito, conocido como ·'Matamoros" en Ia peri feria de Ia zona I, has
ta que satisfecbos con el producto, grabamos ados voces Ia hist6rica proclama subversiva 
que cuando se cumpli6 Ia toma del estadio, escucharon miles de oycntes. Por muchos ailos 
conserve una copia de Ia grabaci6n que sobrevivi6 a Ia represi6n y constantes cateos de mi 
residencia; luego Ia entreguc a quien fuera Ia amada compai\era de Ni ls'~ 

LA LUCHA INICIADA CONTrNUA VIGENTE 

Durante esa lucha popular ninguno de nosotros usaba am1as de fuego. nos defendimos 
con piedras, hondazos, tachuclas, Janas)' hasta cincos. Eso si. fuimos expenos en tirar "pe-

\ft Pl\~n.''' Lrbre y £1/mparcit~l. 14 de •nor£0. Gu:=nemala. 1962. 
,. Arnaldo VAsquez Rjvcra .. F'uguchC". M•embro del FUEGO y Ia JI)T. l)irigc-nte de Ia Resistencia Urban:~ y 

ftmdodor de las FAR. Caido en comb:ue. 
n Ram ire? .. Maria (Chiqui). Lo guer·ra df' los J6 mios l'ista C()n njo~' df! nmft.•,· til! i:quiertlt.J, Guatemala. 200l. 
111 Nilll Edu:ardo Coronad" Muralks Oir.gc:01e del FUEGO. mililontl!" d .. · 13 JPT, combatientc de In RU )' 

fundador de Ia~ FAR. Cuido en combatc-. 

125 



50 Al'IOS. JORNADAS PATRIOnCAS OS MARZO Y AoRJI. [)£ ) 962 

dos quimicos", usar trozos de f6sforo puro y fabricar bombas Molotov, que se usaron tanto 
en acciones defensivas como ofensivas o de sabotaje. Sabre todo, contamos con el apoyo 
incondicional de maestros, sindicalistas, campesinos, organizaciones politicas, de mujere.s, 
Ia complicidad familiar, Ia solidaridad popular y Ia simpatia general de Ia poblaci6o.6° 

Los mcses de marzo y abril de !962, fueron de intensas Juchas callejeras con saldo de 
muertos, heridos, presos y desterrados. Un resumen dia a dia, tomando como fuente uno de 
los diarios de Ia epoca, recoge los principales eventos de esos meses_.' 

Esta antologia es un acto de lealtad y bomenaje a los martin~s cstudianti les y populares, 
extensivo a mis maestros que en 1962 nos apoyaron; el director del Tezulutliin, Demetrio 
Ericastilla (+), los profesores Alfredo Cabrera (+),Amado Palma Sheran, Romeo Rodri
guez, Marco Tulio Silva Falla(+), Sergio Licardie (+),Ruben Calderon, Santiago Lopez 
Aguilar(+) y otros del colegio Indo Latino.•' 

A los dirigentes del Frcnte Unido del Magisterio Nacional - FUMN-, Oscar Jimenez de 
Leon (+), Rodolfo Ortiz Amici, (+) Rafael Arevalo Morales, (+) Hector Nuila {+), Saul 
Calder6n Paz ( +) y muchos otros grandes mentores, cuyos nombres a cincuenta ai\os de 
distancia escapan de Ia memoria. 

£!- EPILOOO 

Para fines de abril de I 962, Ia fue.rza y el entusiasmo de Ia lucha popular fueron decli
nando. Se agudiz6 Ia represi6n, se rcg6 Ia sangre de cientos de jovenes. Los dirigentes 
estudiantiles -mujeres y hombres- fuimos expulsados de los establecimientos educativos, 
los institutos publicos fueron militarizados, se disolvieron las Asociaciones y cerraron las 
radios estudiantiles. La lucha popular se radicaliz6 y se abri6 Ia brecha para Ia resistencia 
armada. 

Luego que Ia batalla callejera concluy6 en 1962, s iguieron los primeros afios en Ia Resis
tencia Urbana, despues Ia fundaci6n de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). 

En 19&3 e l general Y digoras Fuentes fue derrocado mediante un golpe de Estado por el 
coronel Enrique Peralta, su ministro de Ia Defensa; a partir de entonces se militariz6 el 
aparato de Estado, se diseiio Ia politica contrainsurgente y se empez6 a aplicar Ia Doc.trina 
de Seguridad Nacional. Lo que vino despues, es historia escrita. 

HlsrotuA DE IA PARJ1CIPACJ6N DE ESruDIANTES RETALTECOS EN lAS JORNADAS 

ESruDIANilLES DE MARZO Y ABRIL DFL 62 

Envin Merida 

Una mailana nos reunimos condos j6venes como nosotros, que querian hablamos algo 
muy importante. Les dijimos que s f, pero basta porIa tarde. Era v iemes 16 de marzo 

"'Mendez, Factor. "Marzo y abril: Testimonio y ejemplo. En Revista USAC, W I, Guaremala, 1997. 
" Arevalo, Anne. "Marzo y abril de162. Olaa Oia". En Revista USAC, W 1, Guatemala, 1997. 
62 Marco Tulio Silva Falla y sus hermatlos, Francisco. Alejandro y Jorge> maestros de profcsi6n, propietarios 

del colcgio privado Indo Latino. nos abrieron Ia puena a los dirigentes cxpulsados de los institutes nacionalcs 
para continuar esrudios. Alii me gradue de maestro de Educaci6n Primarla Urbana en 1965. 
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de 1962. AI salir -hay que recordar que en esa cpoca Ia jomada de estudios comprendfa 
dos etapas en el dfa- a las 17 horas, conversamos en las gradas de una casa enfrente de Ia 
fuente donde predomina una sirena y que por ello deriva su nombre. 

Se nos habl6 de Ia imponancia del movimiento estudiantil que era de caracteristicas 
impactantes en Ia ciudad capital. La represi6n de las fuerzas de seguridad, de los choqucs 
frecuentes eo las callcs, de los muenos, heridos y detenidos. Pedro Rodriguez quien era 
el presidcnte de Ia asociaci6n de estudiantes del lnstituto Normal M ixto Carlos Dub6n de 
Retalhuleu, Erwin Merida -quien escribe- vicepresidentc, y Luis Chavez, vocal primero 
escuchamos a nuestros visita.ntes quienes no se identificaron y nosotros tampoco les pre
guntamos sus nombres, es posible, o se nos olvid6 a traves del tiempo. 

Se nos hizo una amplia resei!a de lo que estaba sucediendo eo Ia capital en las jomadas 
estudiantiles de marzo y abril. La imponancia del apoyo de todos los estudiantes de secun
daria de todo el pais, principalmentc Rctalhulcu, analizamos Ia situaci6n polftica de Guate
mala y c6mo cl gobiemo mostraba debilidad en todas las acciones, hundiendo al pais en Ia 
miscria. Yo mismo lcs recorde, sufria las consccucncias de Ia impuntualidad en el pago del 
salano de lo~ trabaJadores publicos. mi padre trabajaba en Ia Zona Vial 4 de Caminos y te
nia tres meses sm rccibir salario, en Ia ticnda ya se resistian a darnos "fiado" o lo concedian 
pero con Ia prcgunta ~cu:\ndo pagar~n Ia dcuda? porquc cl cuademito esta crcciendo solo 
con ustedes. Y si cso era con Ia com ida, el tccho. ~que podriamos esperar como estudiantes 
para comprar algun libro, algun cuademo o el material para Ia clasc de anes industriales? 

De nuestra perspcctiva como j6venes Ia situaci6n era dificil. Los comentarios de padres 
o familiares pinta ban el panorama de muy ditlcil. Despucs de analizar Ia situaci6n polftica 
del morneoto historico que vi via el pais, empe.romos a conversar sobre el procedimiento 
para que nuestra participaci6n fuera cfcctiva como dingcntes al frente de 300 alumnos 
registrados eo el lnstituto Dub6n. Las gradas eran inc6modas, y por cl cansnncio nos fui
mos del Iugar y nos trasladamos a Ia "Sirena", claro que las bancas del parquc que estaba 
a cien metros, pod ian ser mas comodas, pero pasaba mucha genre y nos pod ian interrumpir 
o teniamos que bajar demasiado Ia voz. Frente al parque esui el Palacio de Gobemaei6n 
Depanamental y Ia Municapalidad, y a un eostado el edificio de Ia Policia Nacional y Ia 
prisi6n de hombres y mujeres. 

Llegamos a conclusiones firmes y a procedimientos detenninados para iniciar el movi
miento de protestas el Junes 19 de marzo. AI dla siguicnte teniamos una actividad depor
tiva en el Estadio Oscar Monterroso Izaguirre yen el Gimnasio Beto Bruni y dcspues de 
finalizados los cventos tcndriamos una sesi6n en las mismas instalaeioncs deponivas para 
afinar algunos dctalles, para que no quedaramos mal al fallar en Ia organizaci6n de lo que 
sc vendria. Conllibamos con uo buen respaldo de maestros y alumnos como dirigentes estu
diantiles. Alga nos llam61a atenci6n. algunos compaiieros de estudios nos prcguntaron LCS 
cierto que cl lunes habra huclga, tenemos que presentamos al instituto? 1,Quiencs vinieron 
a visitllrlos aye(! 

Aun mas curioso fue que ya eo Ia calle se hablaba de nuestra huelga o manifestaci6n, 
cuarenta y ocho horas antes de que se tomara Ia decision. Esto nos oblig6 a carnbiar los 
planes, mejor dicho estrategias. ser mtls contundentes en Ia exposici6n de motivos, hablar 
menos y conducir Ia plenaria a un punto en que se facilitnnlla decision y sc contara con el 
apoyo de los 300 alumnos del plamel. El probl~ma que se nos venia cneima era Ia prisa con 
Ia que teniamos que acruar esc Junes. I>Orque como alumnos del "Carlos Dub6n", estaban 
dos hijns del gobernador, coronet Manuel Ramirez. cuatro hijos de finqueros conocidos 
por Ia amistad que tenian con el gobemante -no hay que dejar por un I ado Ia presencia dos 
ai\os arras de cubanos que fueron entrenados en Ia tinea Helvetia pard invadir Cuba por 
el lado de Bahia Cocbino~ y contraatacar al gobiemo rccien instalado de Fidel Castro -. 
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Se podian mover rapido con Ia Policia Nacional, inclusive con el Ejercito y desbaratar Ia 
acci6n estudiantil. 

EL DiAD 

Ellunes llcgamos y nos movili7.amos por las aulas pard decirlcs a los compai\eros que 
teniamos asamblca urgente para tratar un asunto de mucha importancia. La reuni6n seria 
en el pequeilo patio donde generalmente los viemes haciamos nuestros actos civicos. No 
hariamos uso del micr6fono y nos encargariamos de hacer eco del mensaje en los que sc 
encontraran atr.is. En esta oportunidad no usariamos Ia Sala Magna, nuestro sal6n oficial 
de actos, por temor a que se fueran los alurnnos para su casa o fu~ramos reprimidos sin 
darnos cuenta. Recordemos que ya cl rumor se corria desde el sabado anterior en el pueblo. 

Los maestros nos 11amaron a una rcuni6n urgente, para preguntamos que estabamos ha
ciendo, aun cuando ya habiamos pcdido cl permiso correspondicnte. Nos dieron Ia idea de 
que no convocaramos a Ia rcuni6n co cl patio, sino que fueramos convenciendo sal6n por 
sal6n y que aJ estar seguros de lo que tcniamos se tocara Ia campana para que todos salieran 
al patio y declarar Ia huelga. Buena idea, pcno en ese lapso los que tendriamos como riva
les en el proceso se movieron y estaban ganando terreno. La balanza se inclin6 a nuestro 
favor por el aprecio que teniamos en el conglomerado estudiantil y porque recalcamos que 
nuestro territorio se habia prestado para una invasi6n, porque esa permanencia extranjera 
dej6 mujeres violadas, estupradas, arrastrando niilos que serian victimas del abandono, de 
Ia situaci6n econ6mica del pais, de Ia cducaci6n en Guatemala, de todo lo que nos podia 
afectar. 

AI filo del mediodia se declar6 Ia huclga de estudiantes de secundaria de Retalhulcu. 
H ijos de finqueros y del gobemador se apresuraron a salir para informar lo que sucedfa 
en las instalaciones del Instituto Carlos Dub6n. Si las condiciones se daban hariamos una 
marcha con los cuademos levantados a una mano y gritar democracia, salud y educaci6n. 
Una mcjor vida para nuestros padres. Aunque Ia marcha estaba programada para el dfa si
guiente, porque el 19 de marzo es Ia celebraci6n del dia de San Jose, patrono de Ia colonia 
San Josecito, donde bay investidura de Ia reina, de Ia reina del deporte, de Ia cultura y otras 
actividades culturales, tradici6n muy enraizada por aque11os ailos. No podiamos interferir 
en los actos. 

Perrnanccimos en las instalaciones. lnvitamos a los maestros a retirarse. Sacamos las 
bancas y las colocamos en el frentc del edificio del Inst.itulo. Organizamos a nuestros com
pai'leros por grupos, para que ni policias ni soldados ingrcsaran a las instalaciones y nos 
desalojaran. Los alumnos que se oponlan al movimiento, que emn pocos y sin peso en las 
decisiones generales trataron de armar enfrentamientos con los dirigentes o con quienes 
apoyaban fervorosamente. Finalmente saldriamos en manifestaci6n al frente del Palacio de 
Gobemaci6n, dar un recorrido y regresar. 

ESTAJ..LO E~ DETONANTE 

Eran las 14:30 horas de aquel dia abrasador de verano. Cuando llega un pickup fletero 
conducido por e l padre de un alumno. Y al vcr que no podia ingresar y porque no habia 
clases, mostr6 un rev61ver y amcnaz6 con disparar, ademas de una scrie de insultos. No se 
respondi6 a Ia provocaci6n y se mantuvo un silencio profundo. Se alej6 del Iugar. 
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A los IS minutos el vehiculo venia atestado de policias que se bajaron disparando al aire, 
el jcfc de Ia Policia Departamental -No me recuerdo si era Jacinto Diaz o Jacinto Rodri· 
guez Dfaz, como el aviador muerto en un accidente en Ia capital muchos ai'ios atras- venia 
al frente del peloton, armado y con un fuete con un acero en Ia punta. 

Se dirigio a los tres dirigentes que habian iniciado e l movimiento estudiantil. Me lorna
ron del brazo y tras golpearme, me hizo una equix en Ia espalda rasgando Ia playera, y me 
subieron al mismo pickup en el que llegaron y bajo custodia. Otros compai'ieros apedrearon 
a mis custodios y mientras se escondian de Ia lluvia de piedras me baje y fui a rescatar a 
Luis Chavez que era golpeado en Ia cabeza con un baton de hule por varios policias. Mieo
tras tanto, Pedro dirigfa a otros compaiieror para sacar a los a gentes del frente del instituto. 
Nos unimos y Ia policia se replego al otro !ado del parque lndependencia que separa at 
centro estudiantil con los sa Iones Jardin Retalteco, Country Club y de las primeras calles 
pavimentadas. 

Mientras nos reagrupabamos a nuestras posiciones anteriores del ataque, Jlegaron camio
nes del Ejercito. lnvadieron el area de pr:kticas agricolas y destrozaron las plantaciones, 
dispararon con fuego indiscriminado. lngresamos por Ia parte lateral del edificio y nos 
quedamos en su interior. Quis ieron abrir las puertas pero las reforzamos con todo lo que 
teniamos. El lnstituto anteriormente era de Aries Industriales. Nos rodearon y nos intimi
daron disparando a las gruesas paredes y al aire. Nos exhortaban que nos entregaramos en 
forma pacifica, porque de lo contrario ingresarian a desalojamos por Ia fuerza. Luis sufri6 
un ataque de nervios y su e stado se agravaba conforme pasaban los minutos. Solicitamos 
una ambulancia que no llego, fue un viejo jeep dei!GSS e l que llego por el y trasladarlo al 
hospital nacional de Ia cabecera . 

Ninguo maestro quiso acompai\arlo, porque e llos se quedaron en Ia direccion. Mientras 
tanto, dialogamos con el oficial para que dejaran salir a los estudiantes por grupos y otros 
dirigentes se encargaron de Ia coordinacion. Pedro con Ia llegada de los militares ya no 
pudo ingresar al edificio del in stituto y se qued6 alrededor, s in ser visto por quienes nos te· 
nian rodeados. Nos fuimos con Luis al hospital, encontramos un familiar que ahltrabajaba. 
Le inyectaron un tranquilizante, y nos fuimos corriendo por atras, los medicos recomen
daban que se quedara en ohservacion, y aun asi vacilante huimos, al poco tiempo tenian 
rodeado el edificio, porque Ia consigna era nuestra captura. Nos encontramos con Pedro 
y los tres pasamos fuera de casa, las tenian rodeadas igualmente, dormimos entre pacas de 
heno con peligro de una picadura de serpiente, llego Ia policia y no nos encontr6. 

Se decret6 Estado de sitio en el departamento, no hubo celebracion del dia de San Jose, 
se suspendieron los actos de celebracion de Ia feria de ese sector habitacional importante 
de Ia cabecera departamental. El martes nos buscaban afanosamente y sin encontramos, 
nos moviamos constantemente y exhort:lbamos a no asistir a clases, Ia buelga continuaba, 
a pesar de los esfuerzos del gobemador y del claustra de maestros, algunos de ellos ydigo
ristas, seguidores del general Miguel Y digoras Fuen[es. 

Las amenazas del gobemador de pedir Ia cancelaci6n de nuestras matriculas como es· 
tudiantes y de retener a nuestros padres como rehenes bajo Ia acusaci6o de conspiracion, 
si las clases no se iniciaban cuanto antes, como el lo exigia. Estas amenazas vertidas por 
Ia radio local y las estaciones de departamentos vecinos, fortalecieron nuestra posicion al 
recibir el respaldo de mas padres cada dia que apoyaban el movimiento estudiantil. Sobre 
todo cuando en Prensa fibre del 21 o 22 de marzo 1962 se publico que nos encontn\bamos 
los tres dirigentes desaparecidos y posiblemente heridos o secuestrados, esta fue Ia version 
local, de estar secuestrados por las fuerzas de seguridad. 

La semana siguiente e l gobemador mand6 a traer a nuestros padres o familiares a su 
despacho para amenazarlos a que nos entregaran o ellos serian encarcelados. Nuestra posi · 
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cion fue entonces de que se negociara. Que no hubiera represalias por el moviroiento, que 
se nos dejara actuar libremente y que en los examenes tampoco sc manifestara ninguna 
represalia, lo que en algunos casos se dio. Que se quitara del edificio del lnstitulo Carlos 
Oub6n a los soldados y policias que lo custodiaban, que se alejarao totalmeote, es decir 
que unos volvieron a su cuartcl y los ot:ros a su cuerpo policial. Las autoridades entonces 
replicaron que no deberiamos tomar ninguna represalia en contra de nuestro companero 
de estudios cuyo padre inicio Ia violencia, y que fuera tornado en alguna comision dent:ro 
de los preparativos de los festejos de los 15 afios de fundacion del centro de estudios. L Y 
los hijos de los finqueros y del gobemador? Ellos fueron trasladados a los colegios que 
funcionaban en ese entonces. 

La huelga dur6 t:res semanas. El 28 de marzo de ese afio fue fundado el pericXlico estu
diantil Superacion, rniroeografiado, siendo el director Pedro Rodriguez, jefe de redacci6n 
Guadalupe Cancinos y jefe de Informacion Erwin Merida. Sujeto a mucha supervision, un 
maestro era el responsable de su cdici6n en el desaparecido mimeografo, nuestro asesor el 
profesor Ramiro Gonza.lez Cajas era obligado a ent:regar los materiales para su revision, 
aim as! circu16 durante 25 ailos o mAs, con distintos grupos estudiantiles, basta que un 
retrogrado director lo desapareci6, aunque no representaba gasto alguoo a Ia direcci6n, 
porque era autosustentable. AI allo siguiente del surgimiento de Supe.raci6n, ya fue irnpreso 
en una imprenta locaL 

Un ano atr3s ellostituto habfa sido militarizado. El director con uo familiar militar desta
cado a Ia base militar de Retalhuleu nos oblig6 a desfilar con fusiles M-1 y vestir de caqui, 
birrete el 15 de septiembre, meses atras cramos enviados a Ia pista aerea a sometemos a 
entrenamiento cxtenuaote bajo el fuerte calor de Ia costa tropical, con muchos choques 
personales entre los instructores y nosotros, los castigos de "plrricos", "despechadas" y con 
e l fusi l a cuestas, rompimiento de nuestras playeras que utilizamos como uniforme, con 
las bnyonetas de los oficialcs. los antiguos dirigentes estudiantiles no tomaron en aquella 
ocasi6n una actirud de rechazo a csa decision de Ia direccion del plan tel, pero contribuy6 a 
mantener .Ia huelga al afio siguiente. 

UNA PAGINA MAs 

Antonio Mobil 

L os guatemaltecos muy juntos. muy unidos, salimos a Ia calle para maoifestar nueslra 
desesperacion contra el gobicmo de Miguel Ydigoras Fuentes. Encabezados pores

rudiantes, igual que en 1944, cuando Jorge Ubico fue derrocado, las calles de nuevo se 
llenaron de gritos, de p61vora, de heridos y muertos. 

Luch:lbamos contra uo gobiemo apoyado por los militares, por Ia Iglesia calolica y por 
Ia oscura doct:rina de Ia seguridad nacional uti lizada por el garrote imperial, conjuntadas en 
junio de 1954 para detener e l proccso dcmocnitico de nuestro pais. 

A medida que se sucedian los dias de marzo, Ia contienda callcjera crecia, el gobiemo 
anticomunisla encabezado por Ydigoras Fuentes perdia tcrreno, micntras Ia avalancha po
pular se acrecentaba durante Ia gcsta que se ha dado en Hamar las jornadas de Marzo y 
Abril de 1962. 
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En un arranque de desesperacion, el viejo gobemante anunci6 que llegaria a Ia Facultad 
de Derecho, uno de los centros universitarios mas golpeados por los dictadores que han 
Jlcnado nuestra historia, con cl animo de tender puentes, seglin decia, para concertar un 
acuerdo. En aras de Ia paz, habrfa que o lvidar a los mucrtos, disipar el fuego de fusilerla, 
perdonar Ia corrupci6n y justificar al imperio por decapitar Ia dcmocracia. 

La noticia nos confundi6, Y dlgoras Fuentes acompaftado de algunos secuaces hollarla 
Ia vieja casona de Ia novena avenida y decima calle para prcscntar sus baoderas blancas. 

En silcncio, pero encendidos en c61era fuimos llegando a Ia Escue Ia de Derccho algunos 
cstudiantes de leyes encabezados por Carlos Caal, presidente de Ia Asociaci6n El Derecho; 
entre otrOs estabamos Mario Vinicio Castaneda Paz, Antonio Fernandez Izaguirre, Ariel 
Deleon, Jose Luis Balcarcel, Robeno Diaz Castillo, Alejandro Silvia Falla y yo. Junto con 
nosotros vinieron cinco o seis compai\eras, muy jovenes, las de siempre y diez o quince 
muchachos de primero o segundo ano. 

i,QUE HACER7 

La incognita del que hacer comcnz6 a desvanecerse cuando Fernando Arce Behrens y 
Edmundo Guerra Teilbcilmcr sacaron una mochila sospechosa de donde satieron varias 
granadas de mano que colocaron en fi Ia sobre el sueto. 

El grupo de estudiantes se complet6 con Ia figura espigada de Panre~i/, el hombre que 
lustr6 los zapatos de muchlsimas gcneraciones de esrudiames. En su dignidad, el viejo 
lustrador parecia Gandhi. A su lado, estaba Valeriano Bin, chaparro vital, amigo nuestro, 
siemrre solicito para ir a comprar cigarrillos, octavos de licor o llevar, cual Celestino, 
una cana a las muchachas de Comercio o del Belga. Soldado de primcra ctasc, afirmaba 
solemnc que habfa fusilado a dos soldados compail.cros suyos, cuando el 2 de agosto no 
le dejaban unirse a los cadctcs que salieron a combatir a los liberacionistaS. l'recavidos, 
enccrramos al sexagenario bedcl, conocido porel sobrenombre de don Tan, oreja dcclarado 
de Manuel Estrada Cabrera, y de Ubico, quieo se hab[a quedado viviendo con su familia en 
un rincon interior del edificio. 

Minutos despw!s, cerramos Ia reja de Ia puena de calle cuando lleg6 un cam.i6n del Ejf!r
cito con no sabemos cu:lntos militares que saltaron del vehfculo y rodearon el frontispicio 
de nuestra vetusta casona. 

Un oficialillo, seguramente tan nervioso como nosotros, grit6 por un megSfono: 
;Tie.nen diez minutos cxactos para desocupar las instalaciones; saldran uno por uno con 

las manos en alto. No tomaremos rcpresalias con ninguno que obedczca esta orden! 
- ;Que satga tu madre, hijo de Ia gran puta! grit6 cl Sapo Guerra Teilheilmer. 
Silencio del otro tado. 
A los cinco minutos, el oficialillo volvi6 a repetir Ia orden. 
Fernando Arce, Guerra Teilheilmer y Valeriano -quien se babia bebido a tes6n medio oc

tavo de guaro- dirigieron las operacioncs preliminares: ustcdes dos se colocan detn\s de las 
bancas del corrcdor dellado derecho; ustcdes dos, detnis de Mariano Galvez - Ia cstarua alii 
sigue-; otros dos suben at techo para atacar at enemigo. Cada pareja tendni dos granadas 
para defenderse. Nosotros, los jefes, dijo Valeriano, estaremos detras de Ia pita. 

Toda esta perorata sucedi6 en cucsti6n de segundos. 
- jEntren scrotcs!, comenzamos a gritar todos. ;Aquf los csperamos! 

;Hijos de Ia gran puta! atronaban las mujeres. 
- jAsesinos! jAsesinos! 

131 



50 AJ'Ios. JOR.NADAS p,,rouonc•s oE l'viAR.zo v ABRJL oE 1962 

Silencio del otro !ado de Ia calle. 
Pasados los diez minutos nos sacudi6 un estremecimiento ~de miedo?, ;,de c6lera? ~Que 

nos esperaba? 
Panteu/ que ya llevaba puestos dos octavos de "India" dijo casi en jerigonza: ";,quien 

dijo miedo muchachos, si para morir nacimos'l" La copla de Ia canci6n mexicana casi nos 
hizo reir. 

Ante el inminente ingreso de Ia tropa, alguien sugiri6 sacar a Ia calle a las mujeres y a 
dos o tres jovencitos que !lora ban. A uno de ellos se le habian aftojado los esflnteres. Ellos 
salieron por un agujcro del costado del edificio, sobre Ia decima calle, donde se construia 
el Salon Mayor actual de Ia Escuela. 

El silencio ominoso de los militares nos crisp6 durante casi media hora. -Quieren rna tar
nos de miedo-, dijo alguien. De pronto, se escuch6 un ruido de botas apresuradas subiendo 
al cami6n. El vehiculo comenz6 a irse por el asfalto calladameote. 

Con Ia boca seca, sin gota de saliva, fuimos devolviendo las granadas sin haber entendido 
las instrucciones para que no nos mataramos nosotros mismos. 

Salimos por el agujero del costado y llegamos, casi sintiendonos heroes de pacotilla a Ia 
casa de Ia suegra de Jose Luis Balcarcel. De pronto, unos a ldabonazos sacudieron Ia puer
ta de entrada. Doiia Elisa, Ia dueila de casa, livida, sin saber quien era grit6: - jAhJ viene 
siete huevos! Afortunadamente, quien tocaba Ia puerta era Ia chica que vendia tortillas. El 
retruecaoo de doila Elisa confundi6 los apodos de dos temibles jefes de Ia guardia judicial, 
Jorge Cordoba Molina (a) Huevo loco y Ranulfo Gonzalez (a) Siete litros. 

Nunca escanciamos tantas benditas botellas de guaro como aquella tarde del dia que no 
morimos. 

MARzo v ABRIL 

CUANDO SE INJCIA.RON LOS CAMINOS 

Cesar Montes 

Quisiera dejar constancia que este suceso social no tiene nombre de un llder, mesias o 
profeta. Lo mas importante como rasgo a sistematizar es que los sucesos de Mono y 

Abnl tuvieron como protagon isla a toda Ia juvcntud estudiantil, universitaria y secundaria, 
junto a los trabajadnres y pobladores de las colonias popularcs. 

Su rasgo mas importante debe ser el de Ia unidad por encima de las diferencias. Nadie 
pudo declararse Ia vanguardia de esc movimiento. Todos fueron protagonistas. Nos identi
ficabamos por ser Ia mayoria de Ia poblaci6n que se enfrentaba con Ia fue.rza de sus insatis
facciones, a las armas de Ia represi6n. 

Se considera que en epocas de revueltas sociales el heroismo colectivo es su forma de 
expresi6n rnas cotidiana. No es una frasc afmnar que fueron actos heroicos y que todos 
sus participantes fueron heroes an6nimos en su mayoria. Los que por nuestra corta ectad 
participamos desde sus origenes no teniamos Ia capacidad te6rica para prever que en Mar
zo y Abril, Ia cuspide de las luchas sociales en el pais era un hito hist6rico, teniamos poca 
conciencia de lo que significaba nuestra actuaci6n. Ni siquiera teniamos las herramientas 
te6ricas para aoalizar Ia fuerza telurica de Ia insurrecci6n. No conoclamos ni siquiem Ia 
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teoria de las insurrecciones. Muchos incluso apostaron no al derrocamiento del poder que 
cuestiomlbamos por medio de las fuerz.as del pueblo eo las calles, sino mas bien a convocar 
a una reedici6n del movimiento cfvico militar de 20 de octubre de 1944. En muchas mentes 
estaba Ia esperanza de que algun cuartel se abriera y nos unieramos civiles y militares para 
culminar este proceso revolucionario. 

Tambien bubo quienes de~de su experiencia politica e ideol6gica se plantearon el esta
blecimiento de los germenes de rebeli6n popular por medio del primer esfuerw guerrillero 
fracasado y que en Concua dejaron vidas valiosas abonando el camino de las transforma
ciones revolucionarias. Ese esfuerzo no por efimero deja de ser importante. Sobre todo por 
las lecciones que se recogen del mismo. Tam poco podemos dejar de incluir en el recuento, 
el aporte que Ia rebeli6n fracasada de los militares patri6ticos del 13 de noviembre de 
1960. Sin tomar en cuenta ese e lemento, no podriamos explicamos Ia fuerza que lorna
ron las insurrecciones de barrio y manifestaciones en las que Ia autodefensa popular ruvo 
destellos de luchas de barricadas. Durante los sucesos de Marzo y Abril, cuando alguoas 
manifestaciones eran reprimidas a balazos, irrumpieron en Ia escena algunos miembros del 
movimiento de los ex militares repeliendo a balazos a Ia policia judicial. 

Estos destellos de articulaci6n, abonaron Ia fusi6n posterior del movimiento y libraron de 
prejuicios a los ex militares frente a los c iviles y viceversa. 

Pero es indudable el aporte que las insurrecciones de barrios y los enfrentamientos de 
los civiles frente a las fuerzas gubemamentales llev6 a los ex militares a reeonocer que los 
enemigos del movimiento social, son al mismo tiempo sus enemigos, que a los estudiantes 
y trabajadores los reprimen con Ia misma furia con que se les combatia a ellos. 

Lo que mas sorprende al analisis posterior de los hechos, fue que los estudiantes de se
cundaria se convirtieran en protagonistas de primera linea, papel que habfa estado en las 
manos de los universitarios. La AEU encabezaba Ia mayo ria de las protestas basta fines de 
1961, cuando surgen las acciones de las Asociaciones de cada instituto de secundaria que 
aunque inicialmente competian entTe si, luego se coordi.naron y finalmente fusionaron en 
el Frente del Estudiantado Guatemalteco Organizado (FUEGO) que ya se encontraba junto 
a Ia AEU en Ia conducci6n de las protestas pacificas sociales. 

Hay fotos que demostraban Ia calidad de movimiento colectivo, lleno de lfderes juve
niles brillantes, que ninguno opacaba al otro. lncluso se considerabao a s( mismos como 
parte de un coleetivo eo el que cada uno complementaba al otro. Rasgo caracteristico fue 
su espiritu de cuerpo, su fratemidad y solidaridad. Aun al momento luego de 50 ai\os, los 
pocos sobrevivientes de aquella epoca, sienten un poco eonocido afecto, Ia identificaci6n 
de aquellos momentos que ya llega a l medio siglo y se sienten reeonocidos como una gene
raci6n que tiene reconoci.miento en Ia historia, se admiran secreta mente entre si Ia mayoria 
de ellos. Y ya saben que su movimiento hizo mover Ia rueda de Ia historia . 

Afinno si.n Iugar a duda que las jornadas de Marzo y Abril marcaron un corte hist6rico, 
rompe con el pasado elevando el nivel de las luchas sociales pacificas y aporia e lementos 
de autodefensa que son Ia base para Ia identificaci6n con el movimiento insurgeme de los 
ex militares que eo 1961 babfan vuelto al pais y aportaban el uso de las arrnas en las luchas 
sociales. Como sucede en los procesos sociales, el momenta de convergencia de ambos 
destacamentos fue con naturalidad 16gica luego del reflujo del movimiento civico. A fina
les del aiio 1962 los estudiantes del 12 de Abril se habian vinculado con los miembros de 
Ia Juventud Patri6tica del Trabajo y del PG'T~ luego ambos se plantearon Ia necesidad de 
reunirse con los ex m.ilitares. 

Los miembros del Movimiento 12 de Abril eran estudiantes universitarios entre los cua
les estaban: Carlos, Lacho Flores, Roberto Lobo Dub6n, e l Chino Amoldo Rivera y otros. 
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Todos ellos se fonnaron como dirigentes en Marzo y Abril, de igual manera se fonnaroo los 
miembros de Ia JPT que integrarian las fi las del inicial movimiento guerrillero integrado 
coo los ex militares del 13 de Noviembre. 

De las luchas heroicas de Marzo y Abril viajaron varios de los dirigentes de secundaria a 
Ia Habana, al congreso de Asociaci6n de J6venes Rebeldes (AJR) y uno de cllos era Julio 
Edgar Ibarra. Su intervenci6n fue aplaudida de pie por j6vencs delegados de casi todo el 
mundo que escucharoo los relatos impresionantes de las Juchas populares guatemaltecas. 
Recuerdo como silo hubiera escuchado ayer, cuando Edgar Ibarra relat6 el enfrentamiento 
adentro del cementerio general. "AqueUos que entraron a! cementerio a tratar de matamos, 
no volvieron a salir jamas de alii" dijo con su insuperable capacidad oratoria. Edgar, orga
nizador de las gestas de marzo y abril fue el ejemplo de Ia transici6n de Ia lucha estudiantil, 
a las lucbas de autodefeosa en las calles y fina!mente a Ia lucha annada en donde diera su 
vida por sus principios y sus ideales. 

De las luchas de Marzo y Abril sali6 un numeroso grupo de combatientes generosos, 
modestos, valientes, sensibles y abnegados. Todos dieron lo mejor de si, en el nivel que les 
toc6 participar o en el que los coloc6 Ia historia. La juventud de Marzo y Abril es Ia bisto
ria mas heroica de Ia patria. Son una de las partes mas bellas de nuestra historia reciente. 
Fuirnos Ia generaci6n del fuego. Si algo aprendirnos en Marzo y Abril fue a no Ierner a 
las consecuencias de nuestros actos sino a lanzamos eo brazos de Ia historia a carnbiarla, 
porque sembmrnos Ia semilla que ha dado los carnbios fundamentales en cl pais que ban 
llevado al futuro salto que nuestro pais debe de dar en Ia cooquista de sus derechos sociales 
y politicos. Los que estuvimos en las jornadas previas y eo las posteriores no podcrnos mas 
que sentimos orgullosos de haber vivido intensamente esta vida, porque no escatimarnos 
ponerla en riesgo ya que considcramos mas grandes nuestros objetivos que Ia vida rnisrna. 
Honor y gloria a las jornadas de Marzo y Abril. 

GUATEMALA, VERANO DEL 62 

Gilberto Morales Trujillo 

Marzo y abril fue un movimiento social urbano del que oinguno de los habitantes de 
Ia ciudad pudo directa o indirectamente quedar fuera. Una crisis politica que rornpi6 

violentameote coo Ia cotidianidad de Ia Ciudad de Guatemala y de otras ciudades priocipa
Jes del pais. Uo rnovimiento preinsureccional que no encontr6 Ia otra coodici6o hist6rica 
para que fuera un movimiento triunfante, no encontr6 una vanguardia capaz de conducir 
esas manifestaciones de rechazo al regimen tanto en Ia Jucha callejera como en Ia direcci6n 
del rnismo, esto por Ia auseocia de una propuesta de metas claras que establecieran a d6nde 
debia conducir ese esfuerzo de la masa. 

La lucha callejera desbord6 por ejemplo al Partido Guatemalteco del Trabajo y a Ia Ju
ventud Patri6tica del Trabajo. Pero tarnbien desbord6 a todas las fuerzas politicas que po
drian baberlo dirigido, como los remaoentes organizacionales del tiempo de Ia Revoluci6n 
de Octubre. La oleada de Jucha callejera, sin esa van guardia y sin ese norte descendi6 hasta 
desaparecer. No obstante los resultados de esos becbos del verano del 62 se vieron objeti
vados en Ia militancia de un alto mirnero de aquellos que en ese tiempo tiraron piedras en 
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ai\os. Pero si es memorable que toda Ia familia participaba en ocultar aquello que podria 
ser comprometedor y en ese tiempo lo era todo o casi todo. Desde un ejemplar del libro 
sobre algebra mas usado en Ia escuela secundaria, el de Aureliano Baldor editado en Ia 
Cuba prerrevolucionaria que resultaba material inculpador por el hecho que entonces ya 
Ia revoluci6n iba en marcba en ese pais. En ocasiooes posteriores fui despertado antes, y 
ya vestida Ia familia recibiamos esas visitas noctumas. Las del dia eran menos dramaticas 
y basta se dio el caso en que alguna vez quien conduc!a cl registro, habfa sido un policfa 
vecino en el barrio anterior en dondc Ia familia habia vivido, y dadas las funciones de jefe 
que desempefiaba en esa busqueda y regis tro forzado, se puede suponer entonces que habia 
asceodido en su carrera .. . Qui en de los patojos es, pregun\6. Asi se puedc. ver que esc cateo 
fue un cateo cordial con todo y un viejo conocido en Ia cuenta. 

M1 EXJGUA VIVENCIA DE LOS DiAS DE MARZO Y ABRIL DE 1962 

Mario Roberto Morales6~ 

Durante las luchas estudiantiles de marzo y abril de 1962, yo me encontraba empezando 
Ia secundaria en el English American School. Mi conciencia polltica era poco menos 

que nula. Me entere de las movil izaciones porque mi co legio estaba situado en el viejo cen
tro de Ia c iudad y los gases lacrim6genos nos llegaban densos, al extrcmo de que una vez 
el director cerro las puertas del plantel y pudimos ofr los gritos de los estudiantes corriendo 
por Ia calle y como uno de ellos tocaba con desesperaci6n a Ia puerta porque lo venian per
siguiendo. El director no le abri6, y al cabo de unas horas nos dej6 salir a todos en medio 
del bumo de los gases. Recuerdo haber visto un charco en Ia acera, del que tome un poco 
de agua y me Ia eche en los ojos para aliviar segiln yo el ardor de los gases. Senti el agua 
como chile liquido y, a tientas, camine hasta mi casa en Ia Avenida Elena entre catorc.e y 
quince calles de Ia zona uno. 

No fue sino hasta 1966, cuando entre a estudiar ala Universidad Rafael Landivar, que in
grese a Ia llamada resistencia urbana de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y comprendf 
lo que habia v ivido aquellos dias de gases lacrim6genos, gritos y golpes desesperados a Ia 
puerta de mi co legio. Mi militancia dur6 25 afios. 

61 Guatemala, 1947. Ha publicado cinco novelas, dos Jlbros de ensayo acadCmico, uno de cucntos y uno de 
poesia. Es coordinador de dos voJUmenes colectivos: uno de critica literaria y el otro de estudios antropol6-
gicos. TambiCn cs autor de cinco libros de tcxto para sccundaria. Es doc.tor en culrura y t.iteratura la.tinoame
ricanas por Ia Univusidad de Pittsburgh y fue profesor de su especialidad en cl Programa lntcmacional de 
Posgrado del Depanamento de Lcnguas Modemas de Ia Universidad del Norte de Iowa. hasta el 2010. Es CO· 

lumnista del portal mexjcano .~fbico.org, del diario clectr6nico cspaOol La Insignia y del diario gumemalleco 
el Peri6dico.En 2007 le fue conferido el Premio Nac.ional de Literatura de Guatemala. Es miembro de nUmero 
deJa Academia Guatemaheca de Ia Lengua, correspondiente de Ia Real Acaderoja Espaf\ola. 
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MIS VTVENCIAS EN MARZO Y ABRIL, 1962 

Magnolia Morales 

En el ail.o 1962, me encontraba estudiando en el Instituto Rafael Aqueche, fui represen
tante de mi grado ante Ia directiva del instituto, de esa fonna llegue a! Frente Unido 

Estudiantil Guatemalteco Organizado (FUEGO). Para nosotros fue un movimiento de alma 
y coraz6n, las acciones que tomamos fueron impulsadas por nuestro criterio y Ia juventud 
que no mostr6 temor y que contaba con mucbo apoyo. 

La indignaci6n que caus6 Ia toma de posesi6n de los diputados que llegaron por fraude 
a ocupar las curules en representaci6n del pueblo, 1,de que pueblo? Si realmente no fueron 
electos, este fue el detonante para que los estudiantes universitarios tomaran acciones. 
Todos de luto colocaron una corona en senal de duelo, ante Ia burla at pueblo. Despues se 
realizaroo paros y manifestaciones de denuncia a " Ia muerte de Ia democracia". En nuestro 
pais no se realizaban manifestaciones masivas desde el derrocamiento de Ubico, con Ia 
Revoluci6n del 44. Lo que se pedia era Ia destituci6n deY digoras Fuentes y Ia derogaci6n 
de Ia Constituci6n de 1956. 

En detenninado momento los miembros de Ia AEU pidieron el apoyo de los estudian
tes de secundaria, quienes en realidad dieron todo, organizando paros, tirando tachuelas, 
tinindose en las boca calles, para detener el trafico, con el inminente riesgo de que los au
tomovilistas no se detuvieran, se cont6 con el apoyo de los pi lotos de las camionetas que 
atravesaban los buses y pacientemente esperaban, eslO origin6 que Ia mayor cantidad de 
muertos y detenidos fueran estudiantes de secundaria . 

Con Mario Maldonado y otros compatieros perteneciamos at movimieoto juvenil del 
PGT, to que trae a mi memoria uo grato recuerdo, cuando me encontre sola sin ninguna 
guia y con Ia inex.periencia de mi juventud fue Victor Manuel Gutierrez qui en me dio luz 
en las directrices a tomar. 

La union entre estudiantes de los diferentes institutos fue s6lida, tengo muy presente a 
las compaiieras de Belen y el Inca, a Ia Chiqui Ramirez, Maria Bella Gir6n, Mirna Becker, 
Ia Toti, compal!eros como Calix.to, Federico Paiz, los hennanos Trejo, Factor Mendez, Ar
chila, entre tantos que se me escapan los nombres. 

Dentro del movimiento cuatro hechos marcaron fuertemente mi vida: el 13 de marzo 
participe en un mitin en Ia facultad de Derecho, teniendo amenazas de captura, unos com· 
paiieros me sacaron y acompal'laron cerca del Aqueche, llegue tarde, ya no pude ingresar, 
el instituto era atacado fuertemente por el ejercito, con el bote que contenia vinagre trate 
de abrinne paso pero era imposible, vi como mis compaiieros desde el techo regresaban las 
bombas y como un compaiiero que escalaba por Ia ventana recibla un disparo de un sol· 
dado que estaba a Ia par mla, a(m logre darle con el bote, pero cuando se dio Ia vuelta de 
una casa me jalaron y me cubrieron, al salir porIa 9 calle y 5 avenida, un autom6vil negro 
par6 y baj6 un hombre que de un empuj6n me introdujo at autom6vil en Ia parte de atras, 
me Ianzo at piso y puso un pie en mi espalda para que no me moviera. El que conducla 
pregunt6 a d6ode y el otro le indic6 "para fucra", tenian el chlsico acenlO cubano, durante 
el trayecto me decia un mont6n de palabras soeces, de como tenninaria y que me quedara 
guardada en casa como correspondia a una mujercita, pero "estas tales por cuales quieren 
por mal, levantate te voy a enseiiar que deberia bacer tu padre", y tomandome del pelo me 
dio tremeoda bofetada, me doli6 mas no podenne defender, pues ni mi padre me habia 
pueslO Ia mano encima; en ese momento me di cuenta que estabamos fuera de Ia ciudad. 

137 



50 AJ'IOS. JORNM>AS PA1"RJ6T!CAS DE MARZO Y ABRIL DE 1962 

Despues de un largo camino pararon el carro, yo pense me matan, pero abri6 Ia porte
zuela y de un empuj6n me sacaron, no sin antes decirme que ya no me metiera donde no 
me correspond fa. Unas personas me llevaron ami casa y le explicaron a mi madre to que 
habia sucedido, al otro dia cuando trate de salir de mi casa, Ia puerta estaba con llave, llon~, 
suplique, pero mi madre no cedia, mi padre no habia salido al trabajo e intervino aduciendo 
que a mis compaiieros los estaban matando y que yo tenia Ia obligaci6n de estar con ellos, 
el me dejo salir. 

Llegue perdida, no encontraba a ninguno, no podia ingresar al instituto, me acerque a Ia 
Escuela de Medicina donde habfa una reunion con Ia AEU, ese mismo d.ia en Ia 9 avenida 
frente a Ia antigua Facultad de Derecho, cuando un grupo de compafleros colocaban una 
mantas fueron atacados por miembros del Ejercito, matando a los compai'ieros Funes, Noel 
Lopez y Galvez Galindo, mientras en el Paraninfo nos atacaba el Ejercito, rompieron los 
vidrios y lanzaron una gran cantidad de bombas, recuerdo que Rolando Melgar, de pronto 
grito que subicramos a Ia ultima terraza del Paraninfo, donde esperamos Ia nocbe y los 
bomberos nos rescataron. 

Y el ultimo acontecimiento que me impresion6 fue en el cementerio, cuando lapidaron 
a unos judiciales y todos en estampida sa limos por los barrancos, para que no nos mataran 
o llevaran presos. 

Lo que siempre me caus6 dolor fue que al final, a los estudiantes de nivel medio nos de
jaran solos, no encontre a ning(tn dirigeme de Ia AEU, los busque para informarles que nos 
pedian tma reunion para tener mas apoyo del campesinado y no contacte a ninguno, fui con 
un compallero del que no recuerdo el nombre, hago hincapie que por falta de experiencia, 
tome tal decision. La reunion era con Mario Sandoval y su herrnano, quienes proponian 
traer a los campesinos en apoyo y que todos los estudiantes de secundaria estuvieramos en 
Ia 18 calle, al salir de Ia re-uni6n contacte a unos de los compaiieros y nos dimos cuenta que 
todo era una mentira, nos querian usar como came de cafi6n. 

A pesar de los aflos que han pasado desconozco los motivos por los cuales el movimiento 
se murio: 1,fue por Ia Semana Santa o porIa represi6n? Siempre he tenido esa inc6gnita y 
espero tener Ia respuesta alglin dia, porque estuvimos tan cerca de obtener el triunfo que no 
logro comprender ese final tan abrupto. 

"L4.GRJMAS DE COCODRJL0"64 

Aida Niederheitmann Lara 

En 1962 y debido a los disturbios de marzo y abril, pedfamos a los bomberos su cola
boraci6n pam poder entrar en el area de conflicto y asf socorrer a alglin herido. En 

varias ocasiones acompaiiamos a los benemeritos a circular por las calles de Ia ciudad en 
sus unidades motorizadas en busca de vfctimas. Un dia de tantos, nos encontramos con una 
manifestaci6n que ocupaba casi toda Ia Avenida Bolivar, a lo ancho. Quiero manifestarles 
que nunca he visto otm manifestaci6n de esa dimension. Obviamente Ia poblaci6n ha ido 
aprendiendo (a base de experiencias duras, a Ia vez de c.onfirmar que los politicos utilizan 
a las masas pam sus fines) a no seguir dejandose utilizar. La ambulancia se estacion6 en un 

64 Extractos del libro de Ia escri(()ra Aida Niederbcitmann Lara. 

138 



50 ANOS. JORNADAS PATRIOTICAS De MARzO Y AlliUI. DE 1962 

Iugar discreto, para poder scguir los acontccimientos de cerca. En Ia manifestaci6n se ob
servaban hombres, mujeres, nii\os y ancianos que gritaban, a una voz, consignas por todas 
partes en contra del gobiemo ydigorista. De pronto, se escucharon disparos. 

De manera nipida y por instioto de conservaci6n, Alcira, Roberto y yo, que ibamos en 
Ia ambulancia, oos tiramos boca abajo sobre el piso del vehiculo. No pasaron muchos 
minutos, cuando nos incorporamos y logramos advertir c6mo el Ejcrcito de Guatemala 
intentaba deshacer Ia rnanifestaci6n amenazadoramente, pero sin disparos. Sin embargo, 
las balas provenian de un pickup conducido por hombres vestidos de particular a quienes 
se identificaba como de Ia Judicial u "orejas", que era el apodo con que se seiialaba a esa 
policfa, que provocaba sentimicnto de pavor entre Ia poblaci6n. Eo Ia maoifcstaci6n, un 
hombre coo un c6ctel molotov (bomba de fabricaci6n casera) en Ia mano, perrnanecia csta
cionado vociferando insultos en contra del Gobiemo. Esto alert6 a los del pickup, quienes 
le dispararon a rna tar; por sus movimientos oscilantes, se podia observar que aquel hombre 
se encontraba en estado de ebriedad, cay6 al suelo .. . Corrimos a auxiliarlo, y de inmediato 
lo transportarnos al Hospital San Juan de Dios donde qued6 hospitalizado por una herida 
profunda que tenia eo una de sus piemas. A nuestro ingreso al hospital, vimos con sorpresa 
que los estudiantes de Medicina de Ia Universidad de San Carlos, en su mayoria, se encon
trabao concentrados en el patio del edificio. AI reparar en nuestra llegada, de inmediato nos 
rodearon e interrogaron sobre los acontecimientos del exterior. 

Quiero contarles que porIa persecuci6n que se dio en contra de universitarios, decidieron 
concentrarse en las iostalaciooes del hospital, Iugar en donde se scotian protegidos. Los 
rostros revelaban ojeras y palidez, as! como cansancio. Pudimos observar falta de sueil.o 
en cada uno de ellos, aparentemente no habian dorrnido por lo menos en una noche y sus 
caras de angustia al hacer las preguntas nos podrian recordar alg6n condenado a muerte 
esperando Ia sentencia. Asi las cosas, los estudiantes nos entregaron notas para sus padres 
donde les inforrnaban que estaban bien y el Iugar donde se eocootraban. 

El gobiemo decret6 toque de queda a partir de las siete de Ia nochc, si mal no recuerdo. 
Las garantias constitucionalcs fueron suspendidas, situaci6o que daba opci6n a capturar a 
cualquier persona despucs de Ia bora sei'ialada para conducirlo a Ia carcel, o desaparecerlo, 
asi como eotrar a las casas y asesinar a Ia vista de qui en estuviera presente, al supuesto per
seguido. Los medias de comunicaci6n escrita y televisada, publicaba muy frecueotcmente 
casos de j6veoes asesinados en presencia de sus padres por hombres arrnados que irrum
pieron en sus casas. Fueron tiempos realmente de sobresalto que cre6 psicosis colectiva. 
La persecuci6n se eofocaba exclusivamente en todo lo que fuera tildado de comunista y 
se suponia que a esta idcologia pertenecian estudiantes, artistas, intelectuales y cualquier 
persona que fuera sei'ialada como tal. 

Era un momeoto de crisis y el solo becbo de acusar de comunista a! vecino, lleg6 a .ser 
una forma nipida y eficaz de deshacerse de cl. Para tal acusaci6o bastaba Ia sospecha, no 
eran necesarias las pruebas. La Inteligencia del Ejercito parecia Ia GESTAPO alemana. 
Se tenia desconfianza basta del vecino mas antigun. La historia de cada sindicado por 
comunista abarcaba tios, primos, amigos; no solo controlabao a! sindicado sino a todo su 
entomo. Era mejor caminar solo. 

Recuerdo una vez, camino a mi casa ( ex.cuso decirles que vi via a tres cuadras de Ia Esta
ci6n de los Bomberos), que eltoque de queda me sorprendi6 justo sobre Ia primera calle y 
tercera avenida de Ia zona uno, enfreote del Instituto de Senoritas Centro America (INCA). 
Estaba a punto de llegar a mi destino, cuando un carro sali6 en Ia oscuridad de Ia noche y, 
como anima en pena, sali corriendo y me escondl en el rcsquicio de una puerta; el carro 
pas6 de largo y, gracias a Dios, no me vio. Les juro que senti que me disparaban. Esta 
anccdota se hizo comlm en muchas personas que vivieron Ia misma ex.periencia. 

139 



50 ANOS. JORNADAS PAJIU6'TICAS DE MARzo Y As!UL OS 1962 

Desconocia el fondo del conflicto que se daba en Guatemala, fundamentalmente por 
haber permanecido fuera del pais por tanto tiempo, pero mi intuici6n me indicaba que el 
pueblo tenia raz6n. Ailos mas tarde lei, seg(m el rector universitario Jafetb Emesto Cabrera 
Franco: "La genesis del mismo no es posible rastrearla en organizaciones politicas tradicio
nales, o en mas o menos s61idas construcciones ideol6gicas sino simple y directameote, en 
un rechazo espontaneo, arraigado y fogoso a una conducci6n de gobiemo y una camarilla 
de funcionarios que ni siquiera hacian el esfuerzo por disfrazar que consideraba al Estado 
y al pais su botin particular. Fue el nivel verdaderamente vergonzoso de corrupci6n del 
gobiemo deY digoras, el que provoc6 uo incendio de reacciones en cadena que no dejaron 
al margen nioglln grupo social ni ninglln individuo honesto y patriota. Pero hay otros dos 
elementos que no se puede dejar de revelar, el primero es que -notoriamente- se estaban 
formando, en las filas del Ejercito, oficiales j6venes y profesionales que no panicipaban de 
Ia corrupci6n que habia hecbo presa de algunos de sus jefes y que empezabao a constituir 
ya un 'problema' para quienes en gran medida controlaban el poder politico-econ6mico 
e identificaban en ellos un obstaculo para su afan de enriquecimiento desenfrenado. El 
segundo elemento es Ia determinante componente juvenil y estudiantil del movimiento 
(algunos de los martires no contaban ni con jquince anos!). Con seis ailos de anticipaci6n 
frente a Ia polvareda que agit6 los seculares claustros de las universidades europeas (y 
se inundaron las calles con el idealismo, el espiritu libertario e igualitario de millooes de 
j6venes en todo el mundo) valientes estudiantes guatemaltecos apuntaroo el dedo acusador 
a un gobiemo que le daba completamente Ia espalda al pueblo y a sus necesidades mas 
dramaticas y urgentes". 

CINCUENTA ANOS DESPuES, MARZO Y ABRJL DE 1962 SIGUEN VIGENTES 

Hector Alfredo Nuila Ericastillcfs 

INTRODUCCI6N 

AI estar a las puertas de conmemorarse el ciocueota aniversat;io de las heroicas jomadas 
de Marzo y Abril de 1962, recibo Ia invitaci6o de Miguel Angel Sandoval para parti

cipar en una iniciativa impulsada por compai'leras y compaiieros, consisteote eo escribir lo 
que para cada quieo en particular signific6 su participaci6n en las jornadas de esa epoca, 
le entendi que Ia condici6n principal coosistia en "haber tirado piedras y haberse rebelado 
en contra del sistema", intercambiando hechos de las jomadas vimos que sf llenaba ambos 
requisites. En ese sentido acepte gustosamente tao hoorosa iovitaci6n, Ia cual en esta opor
tunidad no solo Ia saludo, sino que felicito a las y los gestores de esta iniciativa. 

En el intercambio inicial, se efectu6 tambien un primer ejercicio de memoria, dentro 
del cual surgen elementos que me permiten establecer lo que signific6 en lo personal mi 
participaci6n en las jomadas de lucha de Marzo y Abril del 62. En ese sentido de manera 

"Seeretario general de URNG. 
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conjugada y complementaria e l esfuerzo de sfntesis se centra en las experiencias vividas 
alrededor de las luchas del Frente Unido del Magisterio Nacional FUMN, del cual mi padre 
el Profesor H:Sctor Nuila Arriaga era el Coordinador General, asf como las vivencias pro
pias en e l seno de las luchas estudiaotiles como estudiantc de medicina. 

Para el desarro llo de estas lineas se hace el esfuerzo para superar lo anecd6tico propia
mente dicho, pues al quedarse solamente en eso, un hecho hist6rico como lo son las joma
das mas conocidas como MARZO Y ABRJL pueden quedar d iluidas en anecdotas persona
Ies, las cua les aunque son imponantes en a lgunos momentos, limitan el espacio de anal isis 
hist6rico y politico, a hechos hist6ricos como el que en esta ocasi6n se conmemora . 

SOBR£ EL MOMENTO QUE SE VIViA 

Despues de. Ia iotervenci6n noneamericana, prodtJCto de una politica del Departamento 
de Estado y Ia CIA, respaldada plenamente por elementos del alto mando y otros n iveles 
de Ia estructura org<lnica del Ejercito de Guatemala. y los poderes econ6micos nacionales y 
transnac ionales como clase dominame, se produce el derrocamiento del Presidente Jacobo 
Arbenz Guzman en el mes de julio de 1954. Este hecho marca el destino de Guatemala 
pues su desarrollo hist6rico soberanamente establecido es cortado de un tajo, situaci6n que 
detennina las caracteristicas y dimimicas de Ia historia reciente. 

El pueblo de Guatemala nunca ha dejado de luchar, esto ha sido constante en Ia vida 
nacional, y scguinlluchando hasta que !ogre su liberaci6n y emancipaci6n definitiva. Las 
luchas campesinas en oposici6n a Ia contrarreforma agraria, las de los obreros para no 
permitir que Ia contrarre,·o luci6n les arrebate sus conquistas laborales, las del magisterio 
nacional para recuperar Ia dignificaci6n y escalaf6n que Ia revolucion les dio. las del es
tudiantado de enseiianza media y uoi versita ria por mantener el cogobiemo estudianti l y Ia 
autonomia universitaria entre tantas luchas. asi como las de los sectores populares princi
palmente en las ciudades por defender las libertades democraticas plenas que Ia revoluci6n 
de Octubre de 1944 comeoz6 a forjar y a aplicar. En ese sentido, no puede verse a Marzo 
y Abril fuera del contexto de las luchas hist6ricas del pueblo de Guatemala. 

En ese en tonces e l presideme de Guatemala era e l general Miguel Y d igoras Fuentes 
quien llega a l cargo por media de elecciones generales, casualmente cincuenta afios des
pues II ega ot ro general a Ia presidencia a travcs del mismo procedimiento. 

El gobierno de Ydfgoras (1958-1963) constituido principalmente por mi litares y civi
les ubiquistas, aunque con algunas cootradicciones secundarias con los liberacionistas de 
1954, le da continuidad a Ia imposici6n del proyecto contrarrevolucionario impuesto a 
panir de esa fecha. En ese sentido es de senalar, que sobre Ia base de Ia represi6n y Ia 
compra de incondicionalidades de jefes mi litares y politicos civiles, a lgunos tecn6cratas y 
academicos, prolundiza Ia destrucci6n de lo que Ia revoluci6n logr6 en lo econ6mico, lo 
politico y lo social, y sobre todo en lo que se refiere a los intereses y derechos populares, 
trabajadores urbanos y rurales, campesioos, asf como las capas med ias de Ia sociedad. 

El gobiemo deY digoras se entreg6 plenamente a los intereses y estrategias imperialcs en 
Guatemala, ll egaodo al extremo de permitir que instructores mil itares del Ejercito de los 
Estados Unidos entrenaran en territorio guatemalteco atropas mercenarias y comrarrevolu
cionarias cubanas para Ia invasi6n posterior a Cuba en 1961 . 
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LAS DIFEREN113S LUCHAS DE LA a>ocA 

Las luchas reivindicativas del magisterio nacional bajo Ia conducci6n del Frente Unido 
del Magisterio Nacional (FUMN) marcan en gran medida el ritmo de los acontecimientos 
en esa epoca, como ya se seflal6, el descongelamiento de Ia Ley de Dignificaci6n y Escala
f6n del Magisterio Nacional fue el eje central de esas luchas, las cuales fueron respaldadas 
plenamente por Ia Federaci6n de Estudiantes de Ensefianza Media que posteriormente de 
cara a los acontecimientos se constituye en el Frente Unido del Estudiantado Guatemalte
co Organiudo (FUEGO), Ia Federaci6n Aut6noma Siodical de Guatemala (FASGUA), el 
SITGSS, Ia AEU y otras organi7..aciones. Estas luchas reciben como respuesta del gobiemo 
de manera constante Ia represi6n estatal, Ia manipulaci6n polltica y Ia confrontaci6n coo 
milicias civiles bajo el mando militar y policiaco, estas milicias son el punto de partida 
de las Patrullas de Autodefensa Civil implementadas veinte alios despues. Sin embargo Ia 
unidad de acci6n con sustento popular hace que el magisterio nacional !ogre sus objetivos 
de lucba. 

El regimen ydigorista sumido en Ia coJTUpci6n y el entreguismo, perrnite que militares 
de EEUU entreoen a tropas mercenarias de cubanos contrarrevolucionarios eo territorio 
nacional, este becho fue uno de los componentes del levantamicnto militar el 13 de No
viembre de 1960 y de las protestas sociales y populares organizadas principalmeote por Ia 
Asociaci6n de Esrudiantes Universitarios (AEU), los maestros y otros movimientos, be
chos que provocaron grandes movilizaciones populares y porto tanto confrontaciones con 
los aparatos represivos del Estado, es de sedalar que fue en abril de 1961 cuando se da Ia 
invasi6n mercenaria a Cuba, una marcha de protesta de Ia AEU es reprimida inicialmente 
por las milicias civiles y posteriormente rematada por elllamado Pclot6n Modelo estrena
do en esos dfas, y hoy conocido como Pelot6n Antimotines. 

A finales de 1961 Ydfgoras impone frauduleotamcntc a los diputados de su partido y 
es asf como simb61icamente las fucrzas sociales, populares y sindicales en el mes de no
viembre frente aJ Congreso de Ia Republica queman publicamente a Ia democracia y a su 
instrumento opresor, Ia Constituci6o Politica de Ia Republica. 

MARZO Y ABRIL 

A inicios de marzo de 1962 las movilizaciones y protestas sc dan alrededor de Ia toma 
de poscsi6n de los diputados electos de manera fraudulenta. Las movilizaciones masivas 
integradas por las fuerzas ya descritas, el contenido y contundencia de las mismas son de 
tal magnitud, que el regimen decreta el estado de sitio e impone el toque de queda. Las 
instalaciones de las facultades de Oerecho (hoy MUSAC) y Mcdicina (hoy Centro Cultu
ral Universitario) se convierten en centros de concentraci6n para las luchas, refugio para 
quienes asi to requieren, asi como sedes protegidas para Ia organizaci6n, cooducci6n y 
ejecuci6n de las luchas reivindicativas. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala a traves del Bufete Popular y acciones 
de tipo social de parte del estudiantado de medicina principatmente a travc!s del Hospital 
General San Juan de Dios, as! como Ia posrura politica consccuente de Ia AEU generan 
simpatfas, respeto, confianzas y respaldo social y popular, este hccho es uno de los facto res 
dcterrninantes que gencraron las grandes movilizaciones sociales y populares. 

Las cxperiencias vividas en Ia defcnsa de las instalaciones de las Facultades de Medicina 
y Odontologla fueron variadas, las cuales van desde el desarrollo de Ia convivencia solida-
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ria y fratema con el pueblo que alii llegaba, con el cstudian~ado del lnstiruto de Senoriw 
de Centro America (INCA), los alumnos del lnstituto Rafael Aqueche y otras tantas mas, 
basta Ia organizaci6n, montaje y acci6n de Ia defensa de nuestras posiciones, o sea las 
instalaciones para el caso de las facultades de Medicina y Odontologfa. Las instalaciones 
universitarias fueron sitiadas en muchas ocasiones durante el periodo de dos meses, en dos 
ocasioncs Ia tropa las penctr6 pero nunca las tom6. 

En los momcntos mas fucrtcs de Ia confrontaci6n las instalaciones de medicina fueron 
atacadas por fuerzas combinadas de tierra: del ejercito, Ia policia naciooal (pelot6n mode
In) y Ia guardia judicial protegidas por unidades blindadas, y por aire a traves una o varias 
avionetas conocidas como las "chismosas". Cabe seilalar que el Paraninfo Universilario su
fri6 varios impactos de grueso calibre provenientes de una un1dad de blindados, las buellas 
de cstos impactos lamentablemente para los efectos de Ia memoria hist6rica, fueron borra
das por las autoridades univcrsitarias y restauradores que en su momemo acondicionaron 
las instalaciones. Es de seilalar Ia desproporci6n existente entre Ia fuerza publica, y las del 
pueblo alii congregadas, qu ienes contaban unicamentc con coraje, valentia, patriotismo, 
piedras, palos y algunos rccursos dcfensivos de fabricaci6n casera. 

A mcdiados de Abril del62, siempre en Ia detensa de las instalaciones de Ia Facultad de 
Derecho. el estudiantado fuc rcprimido por el ejercito nacional dejando un saldo de varios 
companeros muertos y muchos heridos. E.ste hecho determino que al dia siguientc, que era 
el Viemes de Dolores de ese ann, en vez de desfile se rcaliz6 el sepelio de los companeros 
y el entierro simb61ico de Ia Huelga de Dolores. 

11£CHOS ESPECIALES 

Dcntro de las reglas del juego recibidas para este ejcrcicio, esta Ia de identificar los hc
chos especiales que cada quien vivi6, en ese sentido sc idcntifican los siguientes. 

En cl plano etico, recuerdo que mi padre el Profesor H~tor Nuila Arriaga recibe Ia vis ita 
de dos- emisarios de Y digoras ofreciendole un cheque en blanco firmado por el presidentc 
de Ia republica a cambia de que terrnine Ia buelga general del magisterio nacional. Mi 
padre les recibe el cheque y les indica que en boras de Ia tarde dam Ia respuesta correspon
dicotc, esa misma tarde ante Ia Asamblea General del FUMN, mi padre bace Ia denuncia 
del hecho y muestra el cheque, como respuesta a Y digoras, lc da fuego al cheque con lo que 
lo destrulle y propane Ia continuidad indefinida de Ia buelga, propuesta que fuc aclamada 
por las y los maestros presentes. 

Algo que no puede ni debe olvidarse es el grado de unidad de lucha y acci6n de ese 
entonccs, Ia cual no solo se ccntraba en el activismo, sino a partir de las convicciones 
que Ia epoca de Ia revoluci6o gener6 en cada qui en, es decir que estas jomadas actuaban 
elementos que generaban actitudes como: nacionalismo-soberanla, conciencia historica
conciencia popular, difereotes grados de instinto y conciencia de clase, conciencia sobre 
democracia econ6mica, politica y social, y otrns mas. Esw situaciones cualitativas reciben 
como respuesta Ia represi6o selectiva y clandestina, asl como posteriorrnente Ia masiva y 
abierta. A partir de los ailos noventa, el sistema se emplea a fondo para terrninar de destruir
las a partir de Ia "sectorizaci6n" de las luchas, el establecimicnto y profundizaci6n de las 
pugnas por protagonismos sectoriales, individuates, gremialcs, organizativos, asi como Ia 
imposici6o de metodologlas simplisi3S y superficiales para vcr, interpretar y poscsionarse 
ante Ia realidad que se vive, todo para llevar al movimienlo social y popular y a grupos 
politicos a los grados de fragmentaci6n que hoy se tienen. 
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La Universidad de San Carlos de Guatemala y Ia Asociaci6n de Estudiantes Universita
rios AEU, eran referentes nacionales para Ia poblaci6n en el plano etico, politico, econ6mi
co y social, el grado de autoridad moral conseguido ante la ciudadania era e\ mas alto den
tro de Ia institucionalidad existente, incluso en algunos aspectos era superior al que tenian 
las autoridades religiosas. Las expresioncs y posicioncs de respaldo popular y social que Ia 
universidad y el estudiantado tenian solo se explican sobre Ia base de Ia consecuencia con 
los intcreses nacionales, hoy todo esto es inexistente. 

La diversidad de lucbas libradas sc caractcrizaban por tener un componentc principal que 
las guiaba y varios componentes complementarios que las fortalecian, es de sefialar que 
las reivindicaciones del magisterio nacional siempre fueron respaldadas y acompaiiadas 
por el estudiantado de primaria algunas veccs y casi siempre por los de enseil.anza media 
y viceversa. Esta situaci6n es una constante hist6rica en las diferentes expresiones de las 
luchas de Ia epoca, en lasjornadas de Marzo y Abril los factorcs de convocatoria se fueron 
adaptando al fragor de Ia lucha, de Ia protesta inicial por un fraude electoral, se llega final
mente a convcrtir en reivindicaci6n nacionalla exigencia de Ia renuncia y/o destituci6n del 
presidente de Ia Republica el general Miguel Y digoras Fuentes. 

A Marzo y Abril del 62 hay que verlo, investigarlo y profundizarlo como un momento 
muy importante en las luchas guatcmaltecas contemporancas, no fue ni cs un hecho ais
lado, pues al mismo tiempo de ser producto de la historia, es el punto de encuentro y de 
coincidencia con otros hechos como lo fue el surgimiento de Ia Guerrilla de Concua bajo el 
mando del coronet Carlos Paz Tejada, c l generador de aportes a Ia generaci6n de condicio
nes subjetivas para otras formas de lucha, como lo fue Ia lucha guerrillera revo lucionaria, 
las luchas de masas con senti do de clase. Aunque no de manera cxpl!cita, pero side mancra 
implicita, las movilizaciones sociales y las luchas populares de estos tiempos, conservan 
elementos que se fotjan en lasjornadas de Marzo y Abril de 1962. 

Guatemala Diciembre de 20 II. 

LA PRJMERA PIEDRA 

Carlos Obregon 

1962. Tenia dieciocho ail.os. Ci.nco anos antes habia comenzado Ia escuela secundaria en 
el lnstituto Industrial. 
1957. En el intemado conocf a j6venes que iban a eotrar en Ia Historia de Guatemala: 

Edgar Ibarra, Carlos Ordonez, Elias Barahona, Rolando Paiz, Cristilin Lorenzana ... Con 
ellos conoci Ia experiencia de los autogobiemos en las escuelas secundarias. 

En 1959 sc constituye el Frente Unido del Estudiantado Guatcmalteco Orgaoiz.ado 
(FUEGO). Es sobre una propuesta de Edgar Ibarra que Ia nueva organizaci6n estudiantil 
adoptani ese nombre, significando asi su can\cter irreductiblemente rebelde. Durante pro
testas, huelgas y manifestaciones que se producen eo contra de las politicas impopulares 
del dictador de turno, Ia nueva organizaci6n estudiantil estan\ en primera linea. Solidaria 
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con sindicatos y organizaciones magisteriales, asume un compromiso civico, convirtien
dose a! !ado de Ia AEU en Ia punta de Ianza del movimiento democn\tico, acosado por los 
que "en Ia paz Carrera hicieron ". 

Tengo dieciocho ailos. En I 962 terminare mis estudios de bachillerato, e.specializado en 
Electric idad, en el Instituto Tecn ico Vocacional. Simultaneamente, en I 960, habia iniciado 
los cursos de Arte Dramfttico del Teatro de Arte Universitario. Tengo ya en mi activo, en 
1962, participaciones como actor en algunas producciones teatrales. 

En el Tecnico Vocacional nuevos compafleros de aula senln nuevos compafteros de lu
cha. Luis Estrada, entre ellos. Y entre e llos, sin saberlo yo a(m, los gemelos Landa, quienes 
llevaran el compromise hasta emputiar las annas. 

Abril 1962. A medida que Ia policia c ierra las puertas de las escuelas para impedir Ia 
reunion de los estudiantes, el Tecnico Vocacional, que goza de una especie de extraterri
toria lidad por tonnar parte de un programa de ayuda norteamericano, se c.onvierte en un 
dia, y por el espacio de un dia, en e l coraz6n de una audaz accion estudiaoti I. Esc dia en el 
Tecnico se debe efectuar una asamblea general del FUEGO. 

La protesta ha crecido y madurado a medida que se evidencia que solo Ia brutalidad 
responde a las re ivindicaciones ciudadanas. La huelga general se presenta como el anna 
decisiva . Y las organizaciones estudiantiles han utilizado diversos medios en el intento de 
inmovilizar el transporte publico. 

Esperaodo a nuestros invitados, como dirigeote de Ia Asociaci6n de Estudiantes del Tec
nico, debo ocuparme de los preparatives de Ia reunion. De pronto me veo sumergido por 
Ia vertiginosa aceleracion de los acontecimientos. En efecto, Carlos Ord6iiez, quien ya 
ha integrado Ia lucha armada, desciende de un automovil y con Ia ayuda de otros j6venes 
baja dos costales llenos de cocteles molotov. La decision ya estaba tomada. Se organizan 
grupos de j6venes, con puntos determinados de acci6n, ann ados segitn los escasos recursos 
disponibles y con instrucciones sumarias: no Crear panico entre los usuarios, explicar e l 
proposito y el porque de Ia accion y pedir al chofer que tome el dinero producto de Ia venta 
de los boletos. Y solamente despues proceder a quemar el autob(ts. 

El grupo con el que yo participo elige una parada no lejos del Institute. El Choco Estrada, 
qui en ha sustrafdo una escuadra de su padre, es e l encargado de evitar que el chofer se pon
ga violento. Pero nuestra inexperiencia hara que el resultado de Ia accion sea imprevisto. 
Un compaiiero que viene de otra escuela, grande, fomido e impaciente, abre el "capo!" de 
Ia camioneta y quiebra su botella en el motor. El chofer no espera mas. Aterrorizado deja 
e l dinero que va a arder muy pronto. Los pasajeros bajan corriendo, atropellando al Choco. 
Otros cocteles caen en elmo tor. Algunos de los partic ipantes han estado cerca de quemarse. 

Otro dia, otra manana, abril 1962. Durante los enfrentamientos con las fuerzas represivas 
los lazos de camaraderia se han estrechado con otros j6venes de las escuelas secundarias. 
As(, una manifestaci6n en Ia que se reunen estudiant.es del Tecnico con nuestros vecinos 
de Ia Escuela Normal, baja Ia septima aven ida de Ia zona 13, llega al monumento a Tecun 
Uman. Por Ia 12 calle de Ia zona 9 avanza un grupo de policias cerrando el paso a Ia ma
nifestaci6n. Los j6venes pasan frente a l Hospital dei!GSS. Sobre Ia Avenida La Castella
na otro grupo de po licias espera de pie firme el a vance de los jovenes. Un autobtts listo para 
embarcar a los que se dejen atrapar. Y alii surge en mi rnerooria e l simbolo vivo del estado, 
en ese momento, de Ia sociedad guatemalteca. De su juventud. Leonardo Castillo Johnson, 
cuando caen las primeras lacrim6genas, recoge una piedra y Ia Ianza en d irecci6n de los 
policias. La prirnera piedra que vi durante esos ai\os de protestas, buelgas, manifestaciones 
y c61eras, de indiguacioo ciudadana. 
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Algo se habia roto. El respeto a una autoridad que nunca habia merecido ser respetada. 
La que se revolc6 en Ia inmundicia de Ia traici6n a Ia patria. 

Y Ia trayectoria de esa piedra es Ia trayectoria que no termina: va mas alla de los acuerdos 
de paz. Es Ia lucha que no termina. 

CADENA RADIAl DE LA OIGNIDAD 

Sari/ David Oliva 

En los meses de marzo y abril de 1962 se produjo en Guatemala un inusitado e increi
ble fen6meno social que, revolucion6 Ia comunicaci6n social por radio, denominado 

CADENA RADIAL DE LA DIONIDAD, encabe-zada por Ia emisoras LA VOZ DE LAS AME
RICAS, que dirigfa el gran locutor Jose (Pepe) Flamenco y Cotero y Ia MIL DOSCIENTOS 
DIEZ, conducida por otro gran comunicador en las ondas etereas, Marco Tulio Ulescas. En 
estas dos emisoras radiates y otras que posteriormente se unieron a Ia cadena se lanzaban 
proclamas de civismo y llamados a Ia libertad y defensa de los derecbos humanos, politicos 
y econ6micos de los guatemaltecos. 

Oos radio peri6dicos fueron puntales en esta cruzada libertaria: GUATEMALA FLASH y 
GUATEMALA EN MARCHA, dirigidos por dos periodistas notables, Ramiro Mac Donald 
Blanco y Anton.io Argueta Guerra, respectivamente. Colaboraban con ellos en calidad de 
editorialistas los connotados comun.icadores sociales Augusto Rene Flores y el escritor y 
poeta Miguel Angel Vasquez, recientemente fallecido. 

El pueblo estaba pendiente de las informaciones del momento y las proclamas incendia
rias que llamaban a Ia juventud, a los trabajadores, a los intelectuales, a los campesinos, a 
Ia mujer, para que ex ig ieran sus derechos. 

El gruj:>o de locutores lo dirigi6 Roberto Bocaletti de Leon. Tambien fue notable Ia par
tic ipaci6n de los periodistas Macrino Blanco Buezo, Rafael Matta Retana y Walter Juarez 
Estrada, quienes inicialmente desde El Independiente y despues en El Debate mantuvieron 
en alto Ia bandera de Ia dignidad en pro de los derecbos populares. 

La reacci6n del gobiemo del general Miguel Y digoms Fuentes y de los gobiemos mili
tares sucesivos, fue v iolenta y no se hizo esperar. Se hicieron movimientos clandestinos 
de persecuci6n por parte de grupusculos afi.oes a dichos regimenes, se emitieron leyes eo 
contra de las cadenas radia tes y se presion6 al comercio particular para que no pautara 
publicidad eo las estaciones calificadas de "rajas". Aiios despues de las jomadas de Marzc
y Abril se recurri6 a l crimen, cayendo entre otros Marco Antonio Cacao Muiloz, Lui s En
rique Salazar Sol6rzano, Luis Eduardo Oiaz Perez, Luis Alberto Romero (conocido come 
Timoteo Currucbiche), ellicenciado Jesus Marroquin y otros. 

Tam bien es justo y digno mencionar a Humberto Andrino, de Radio Progreso y Radio 
Centro, Ivan Samayoa, Jorge Mario Reye.s y a tantos locutores y periodistas que se sacrifi
caron por el derecho de Ia colectividad a mantenerse libremente y bien informada. 

Tantos recuerdos dolorosos nos trae al reroemorar estos hechos, como el caso del terce: 
jefe de Ia Policia, conocido como "El Neque", quieo me indic6 que e l operador de radio de 
La Voz de las Americas, conocido como "El Gatio" (gato pequeno) - por su baja estatura_ 
pelo rubio, ojos verdes- estaba bajo investigaci6n del coronel Noe Zepeda Villegas porque 
se sospechaba que era el tecnico que babia instalado una radiodifusora clandestina y, por l0 
tanto, era urgente que se marchara del pais ya que su vida corria pel igro. 
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En efecto, en esos dias y especialmente durante las noches, trasmitian mensajes radiates, 
provenientes de una emisora ilegal. Posteriormente se supo que el transmisor radial esta
ba instalado en Ia carroccrla de un cami6n, cubicrta con una lona. Despwis de lanzar una 
transmisi6n que no pasaba de quince minutos, cambiaba de ubicaci6n para evitar cl dcscu
brimiento por parte de las autoridades. Le lleve el mensaje al "Gatio", quien en principio 
ncg6 Ia sindicaci6n, pero despues admiti6 Ia autorla de su acci6n. 

Juntos se lo hicimos saber a Pepe Flamenco, quien de inmediato entreg6 una fucrte suma 
de dinero al tecnico radial. Esa noche se qued6 a dormir en las oficinas de Ia emisora, ubi
cadas en Ia 2a. avenida entre 13 y 14 calles zona l , frente a Ia iglesia de Ia Casa Central. 

Se llam6 como locutor emergente al senor Ivan Samayoa y como operador qued6 traba
jando el cobrador "Guayito", un individuo moreno, de regular complexion fisica y que se 
conducia en motocicleta. 

A Ia nochc siguiente secuestraron a dicho empleado y su cadaver apareci6 en una cuneta 
de Ia carretera a El Salvador, con visibles seiiales de tortura. Lo habian estrangulado con 
alambre espigado. 

De dicho guatemalteco dependian econ6micamente su padre, uo seilor de unos 80 ailos 
de edad; su esposa quien estaba embarazada y que padecia de artritis, y un hijo menor de 
dos ailos de edad. Para sufragar el sepelio fue necesario que los compaiieros de trabajo 
realizaran una colecta voluntaria. 

Por esas fatidicas fechas fueron acribillados a balazos cuatro activistas del antiguo ~arti· 
do Rcvolucionario, cuando fueron sorprendidos por los dirigentes polfticos Donaldo Alva
rez Ruiz y el licenciado Mario Sandoval Alarcon, colocando propaganda electoral en Ia 13 
calle y primera avenida zona l, a un costado del Paraninfo Universitario. 

Los agresores, para disfrazar Ia acci6n y culpar a pistoleros desconocidos, acribillaron 
Ia sede del Partido Movimiento de Liberacion Nacional, situada en Ia 7'. calle entre 1 '. y 
2'. Avenidas de Ia zona I, Iugar en el que le dieron muerte a] guardian de dicha agrupaci6n 
politica, quien se encontraba realizando limpieza en el segundo nivel. 

Los .asaltos a buses e inccndios de unidades del transporte colectivo se sucedlan a cada 
momento, y los periodistas lo ten ian que reportar de inmediato por las ondas etereas, ante 
el disgusto de las autoridades y politicos oficialistas. 

Los sucesos que se iniciaron durante las jomadas de Marzo y Abril de 1962, y que se 
rememoraron en forma violenta cada aflo, obligaron a un reacomodo de las empresas publi
citarias de radio. Algunas desaparecieron, varios radioperi6dicos suspendieron actividades, 
periodistas marcharon al exilio o abandonaron Ia profesi6n en resguardo de su seguridad 
personal y Ia de sus familiare.s. 

Estas jornadas libertarias poco han sido estudiadas y los registros hist6ricos van cayendo 
en el olvido. 

Oficialmente se reconocia Ia libre emisi6n del pensamiento, pero en Ia practica se con
culcaban los derechos humanos de los hombres y mujeres que dirigian y trabajaban en los 
diferentes medios de comunicaci6n colectiva, tanto radiates como escritos y Ia naciente 
televisi6n. 
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M.A.62 

Guillermo Paz Carcamo 

H acia poco tiempo que habia ingresado a Ia Facuhad de lngenierla de Ia Universidad 
de San Carlos. Ahi, en medio de Ia a lgarabfa del triunfo de Ia Revoluci6n Cubana y 

las protestas ciudadanas contra e l fraude electoral que realiz6 el desgobieroo de Miguel 
Y dfgoras Fuentes, Ia reivindicaci6n del terri to rio de Bel ice como pane de Guatemala y 
las secuelas dellevantamiento militar del 13 de noviembre, se constituy6 en Ia Facultad eJ 
Grupo Democn\tico. Este fue un hecho ins6lito en esta Facultad de Ia San Carlos, pues tra
dicionalmente lngenieria era el reducto de los estudiantes mas conservadores y reacciona
rios de Ia universidad; lngenieria e ra Ia contraparte de Derecho y Medicina. Qui en organiz6 
y encabezo cl &>rupo, fue Jul io Segura que llevaba un par de anos de estudios en lngenieria. 

Julio, un orador fogoso, de ideas revolucionarios, amplios conocimientos politicos y 
una buena cultura general. Nos cautiv6 con sus planteamientos y conocimientos sobre Ia 
real idad nacional, e l manejo del Ia dialectica y del materialismo hist6rico, asl como los 
planteamientos y logros de Ia Revo\uci6n Cubaoa y del campo socialista. 

Julio era miembro destacado de Ia c landestina .Juvenrud Patri6tica del Trabajo (Ia JPT) 
y el encargado politico de esa organizaci6n en Ia Facultad. Alrededor de e l surgio e l Grupo 
Democnitico constituido, entre otros, por Jose Maria Vi des, .Marta Aurora de Ia Roca, Olga 
Jimenez, Guillenno Paz Carcamo, Rafael Perez Corea, Jorge Maldonado, Enrique Paz y 
Paz, Willi Diaz, Oscar Barrios Quan, Jose Le6n Castillo, Enrique Guerra, Herbert Mala
mud Kban. Era un grupo reducido, democratico, en medio de Ia mar reaccionaria, entonces 
dirigida por Emesto Ramirez y Roberto Goizueta. 

El primer enfrentamiento politico que se d io en Ia Facultad, fue en una asamblea general 
que el grupo democn\tico habia promovido, a raiz de la invasion a Cuba por los merce
narios que babian sido entrenados en Ia finca Helvetia, propiedad de Roberto Alejos - un 
socio de 'negocios oscuros del presidente Y digoras- y que una de sus consecuencias fue cl 
levantamiento del 13 de noviembre. 

La Asamblea se realizo en el lg lil. Julio Segura hizo una brillante disertaci6n sobre Ia 
Revoluci6n Cubana, sus Iegros y todo lo negativo que significaba, Ia invasion mercenaria. 
tanto para Cuba, como para el resto de America Latina. Goizueta respondi6 arguyendo que 
los invasores, eran unos heroes que estaban luchando por derrocar a un tirano comunista 
- hasta ese memento Cuba no se habia declarado ni siquiera socia lis ta- y que por lo tanto. 
estaban defendiendo al muodo occidental de ese peligro, a l igual que Ia Liberacion lo habfa 
hecbo en Guatemala. 

Eran dos posiciones irreconciliables, porque lo que se pretendia era justificar Ia invasion 
mercenaria, auspiciada por los norteamericanos, y por otro !ado, nosotros queriamos que 
se condenara ese atropello a Cuba y a su revoluci6n, recordando lo que habia pasado aca 
en I 954. A lo largo de Ia asamblea, los animas se fueron caldeando; Ia pres idencia corta
ba Ia palabra o bien no se Ia daba a los del Grupo Democnitico, y por otro, los del Grupo 
Democn\tico protestabamos o bien interrumpiamos a los oradores de Ia derecha. Tal fue 
Ia trifulca, que en un momento dado, Emesto Ramirez, siendo el presidente que dirig:ia Ia 
asamblea, se levant6 intempestivameote, sali6 precipitadamente del lglu acompaii.ado por 
sus correligionarios, terminando de e~ta manera Ia escabrosa Ia asamblea. 

Los asistentes, que era casi toda Ia F acultad, quedaron sorprendidos y at6nitos: habia 
sucedido lo inesperado ante los ojos del estudiantado; por primera vez habia un grupo que 
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cuestionaba los procedimientos autoritarios de los que manejaban a su antojo Ia Asociaci6n 
de Estudiantes de Ingen ieria. Esto fue a mediados de julio de 1961. 

Ese anode 196 1 finaliz6 con un monumental fraude electoral, que llev6 a cabo el go
biemo y partido del presidente Y digoras Fuentes. En ese tiempo las elccciones, para dipu
tados y corporaciones municipales, se hadan a medio periodo presidencial. Fonnalmente, 
esta disposici6n permitfa, a l menos te6ricamente, que Ia ciudadanfa pudicra demostrar su 
aceptaci6n o rechazo al accionar del gobiemo, eligiendo diputados y alcaldes afines o no 
al partido gobernante. 

El gobiemo de Y dfgoras, que habfa sido electo democniticamente, defraud6 las perspec
tivas de remontar las frustraciooes politicas, sociales y econ6micas que Ia contrarevoluci6n 
habia implantado desde 1954. No solo estaba el fraude mencionado, sino que a esto, se 
sumaba Ia c ircunstancia de que mientras se impulsaba un proceso de " industrializacion•·, 
con Ia Hamada sustintci6n de importaciones y el Mercado Comun Centroamericano, su 
implantaci6n se volvi6 un inmenso negocio con las transnacionales. 

Mientras se sentaban las bases de esa " industrial izaci6n" Ydfgoras negociaba con el go· 
biemo de Estados Unidos su respaldo para recuperar Bel ice, a cambio de lo cual cedia el 
territorio nacional para entrenar mercenarios cubanos "anticastristas"; en medio de este 
malestar c iudadano, velada y dolosamente, cedia a sus amigos las flncas nacionales, a Ia 
par que ordenaba a Ia aviaci6n ametrallar barquitos atuneros mexicanos, dizque defendien
do los recursos y espacio naciooales; a Ia par de esta politica aventurera pero que movia 
sentimientos nacionalistas primitivos, decia que pondria una gallina en el puchero de c.ada 
familia pobre, aunque con ese excusa montaba, coo los cubanos "anticastristas" un inmen
so negocio de crianza y procesamiento de pollos y producci6n de hue,•os, para su beneflcio. 

Total, lo que hacia con una mano, lo pepenaba y se lo embolsaba con Ia otra. Asi las co
sas, las finanzas y los entes y procesos estatales se convirtieron en un descomunal negocio 
personal de Y digoras, de sus familiares cercanos y de sus amigos-socios. 

Dadas esas condiciones, Ydfgoras y sus socios entendieron que Ia posibilidades de ganar 
limpiamente las elecciones de medio periodo eran nulas, con lo cual, las oportunidades de 
seguir 'manteniendo y ampliando sus jugosos negocios y oscuras cuentas dinerarias seen
trampaba. Con esta amenaza en el horizonte, Y digoras, utilizando magistrados venales del 
Tribunal Electoral, establecieron un procedimiento de asignaci6n de curules, alcaldias y 
concejalias, por medio del cual: sf ganaba en un distrito electoral Ia coalici6n ydigorista de 
partidos gubemamentales, se le asignaba Ia totalidad de los puestos elegibles a Ia coalici6n; 
pero si perdia, entonces aplicaban un sistema por e l cual al partido ganador opositor, se le 
asignaba Ia alcaldia, pcro los concejales se los daban a los diferentes partidos que consti
tufan Ia coalici6n ydigorista. Lo mismo sucedia con las diputaciones: si ganaba Ia coalici6n 
ydigorista se le daban todas las diputaciones del distrito electoral en cuesti6n, pero si las 
perdia, se le asignaba un diputado al partido opositor ganador y el resto de diputaciones se 
las daban a los partidos de Ia coalici6n. De esta manera, si ganaba Ia coalici6n de partidos 
ydigorista, ganaba todo, y si perdfa, tambien ganaba, porque al asignarle Ia mayoria de con· 
cejales, por el sistema de repartici6o, contraloba las a lcaldias; yen las diputaciones sucedia 
lo mismo. Era un sistema politico perverso y corrupto de: gana-gana, o bien, pierde-gana. 

Las elecciones se celebraron en Ia primera sernana de diciembre de 196 1, con un fraude 
en las umas, cantado por Ia oposici6n, a lo que el gobiemo sumo Ia formula gana-gana, 
pierde-gana, que hasta el momento de las adjudicaciones, lo rnantenian eo secreto. 

Cuando lo empezaron a aplicar eo el tribunal electoral el sistema mencionado, con total 
arbitrariedad, revent6 Ia frustraci6n de Ia c iudadania; el doble fraude hizo realidad lo im
pensable: uni6 desde Ia derecha fascista del MLN, hasta Ia izquierda ortodoxa y clandes-
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tina del partido comunista, el POT, pasando por los socialdem6cratas de Colom Argueta, 
los "revolucionarios" del Partido Revolucionario de Mendez Montenegro y los de Ia Oe
mocracia Cristiana. 

Todos pedian Ia nulidad de las eJecciones y Ia destiruci6n de los magistrados del tribunal 
electoral: el licenciado Jose M. Moscoso y el coronet Francisco Gomez Carranza qui enes 
fueron los artifices del cambio en el sistema de minorias por el gana-gana, pierde-gana. 
Esta unidad surgida coyuntu.ralmente contra el gobiemo deY digoras, tam bien se dio en Ia 
San Carlos, tanto a nivel de autoridades, como de esrudiantes. Asi fue en l ngenieria. 

En medio del rcvoltijo politico electoral, tambien estaba Ia inminente participaci6n po
litica de Juan Jose Arevalo, a Ia que Ia ultraderecha y Ia cupula del Ejercito se oponian 
cerradamente: pedian desde su eliminacion fisica, hasta Ia peticion de extradicion y encar
celamiento por comunista y culpable de multiples crimenes y delitos. 

Mientras tanto, Ia Asociaci6n El Derecho demanda un antejuicio e interpelacion contra 
el ministro de Gobemaci6n y e l de Relaciones Exteriores por Ia prestaci6n del territorio 
nacional para Ia invasion a Cuba. Todo esto desprendido de las declaraciones del presidente 
Ydigoras cuando, publicamente, dijo que presto e l territorio nacional a los Estados Unidos 
para entrenar a los cubanos contrarrevolucionarios, a cambia de su mediaci6n en el dife
rendo con lnglaterra por e l territorio de Belice. 

Literalmente, el incendio comenz6 a verse en Ia capital. Bombas estallaron en diversos 
puntas de Ia c iudad: uo par cerca de colegios, otra en los alrededores de Ia Casa Crema, 
donde dom1ia el presidente; otras en las gradas del Palacio Nacional, otra mas en Ia ig lesia 
episcopal y otra en Ia vecindad del Banco de Londres. Y asi, a lo largo de esc primer mes 
del aiio 61 fueron estallando bombas, interrnitentemente, al compas de las protestas publi
cas que los polfticos opositores, de todo pelaje ideo16gico, hac ian en las calles capitalinas. 

En ese entonces, se decia que era e l propio gobieruo quien estallaba las bombas con el 
proposito de implicar a los opositores y tener un pretexto para perseguir a los denunciantes 
del fraude, meterlos a Ia ca.rcel y dislocar las manifestaciones. 

En Ia casa de Olga Jimenez, yo babia conocido a Carlos Toledo, entonces estudiante de 
derecho,. pero que seguia ligado al FUEGO y era de sus dirigente.s mas destacados y sin 
duda el mas carismatico: bien parecido, vis tiendo regularmente uo sueter beige de maoga 
larga y de cuello eo v, cautivaba a las multitudes c.on un don de insuperable oratoria que 
explicaba los fundamentos revolucionarios; sencillo y ademas poeta, herencia de su padre 
Mario Raul Toledo, se habia convertido en una figura politica nacional. 

Carlos llegaba a esa casa, sobre todo, por Ia amistad que lo ligaba al padre de las Jime
nez, don Oscar Jimenez, que habia sido su profesor de matematicas. Ademas, en Ia priictica 
fungia como su consejero politico, dado que don Oscar era una preemineocia polftica en el 
gremio de maestros y habia sido una destacada figura politica en tiempos de Ia revoluci6n: 
diputado y vicepresidente del Congreso en el periodo de Arevalo. 

Hicimos una buena amistad y ello permitio que Carlos, cuaodo se le hacia tarde para ir a 
su casa, se quedara en Ia mia. El mi litaba en Ia JPT y varios de los del Gntpo Oemocr.ltico 
estabamos con un pie adentro de Ia organizaci6n y a lgunos con los dos. Eso fortaleci6 Ia 
amistad y confianza, de man era que desdc mediados del al'lo 61, me conf\6 de sus relacio
nes con los militares del I 3 noviembre: Trejo, Turcios, Yon Sosa, fundamentalmente. Esas 
relaciones, en ese tiempo, se concretaban en proporcionarles a lojamieotos claodestioos y a 
relacionarlos con otros miembros del FUEGO y de Ia JPT universitaria que los ayudaban 
a movilizarse y a buscarles infonnaci6n que e llos no podian obtener porIa persecucion de 
que eran objeto por parte del gobiemo y sus aparatos policiacos. 

AI comienzo de enero del62, Carlos se quedaba con mas frecuencia a dorrnir en mi casa, 
dados los acontecimientos polfticos que se desarrollaban porIa cuestion del fraude electo-
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ral y luego por las designacioncs tramposas, falseadas, de diputados y cuerpos municipalcs 
que el Tribunal Electoral asignaba. 

Un dia, poco antes de las diez de Ia noche, son6 el timbre de Ia casa, cuesti6n rara porquc 
a csas horas todo era silencio por cl barrio. Sali a ver quien era y me encuentro a Carlos 
con Ia respiraci6n agitada. 

(.Que haces a estas horas de lu noche en calle, no vcs c6mo csu\ el asunto? Le digo. 
Abrime y ahara te cuento. Me dice. 

Lc abri, entr6 y nos fuimos al comedor 
1. Qucn!s algo de tomar, o comer? 
No gracias vos, ya comi, solo un vaso de agua, porque vengo en un solo acecido, 

con Ia boca seca de Ia caminada que traigo desde Ia Catedral.. .. 
(.Que fue lo que te paso que vcnis tan tarde yen esa carrera? 
Vos, los del Trecc se quebraron a Ayote de Montana. 
L Y quien es ese Ayote de Monta~a vos? 
Pues Siete Litros. 
No jodas 1.el jefe de Ia judicial'/ 
El mismito vos, se lo quebraron hace un ratitio saliendo del apartamento donde se 

habia ido a echar un polvorin con Ia cashpiana. 
A Ia puta vos, eso si que va a poner esto de color de hormiga ... ~y vos, perdona, 

que diablos andabas haciendo por esos lares? 
Pucs colaborando con los del Trcce en Ia vigilancia. 
Ah, (,Cntonces, vos ya sabias del asunto? 
Claro, no te dije nada por Ia compartimentaci6n y porque los del Trece nos pidie

ron absoluto secreto en lo que hacia. 
Ah ... 
Era el 24 de enero del 62, Ayote de Montaila, Siete litrrJS, era el apodo de Arnulfo Gon

zAlez Ovalle, nacido en Comalapa, Chimalteoago; un gigant6n de 1.85 m, con andado de 
oranguf;lin y cara de oso; ojos pequcnos, incrustados en una earn prieta, mofleruda y con una 
mirada de gente malasangre. Tenia fama de torturador y de sicario que debia varios ayotes. 
como se dccia en Ia jerga, a los asesinados que tenia en su haber. 

DentrO de csos ayotes, Ayote de Mofltaila, sumaba el ascsinato del capitan Alejandro 
de Le6n, que era el lider de los militares del Trcce de Noviembre. Lo habia asesinado a 
mansalva, a plena luz del dia, impunemente, luego que cste habia sido copado en un cerco 
tendido por los policias de Ia Judicial, en una de las calles de Ia capital. Los del Trecc. 
entonecs, habian jurado que sc cobrarian ese impune ascsinato que Siete Litros habia eje
cutado personalmente. El asesinato de Alejandro de Leon fuc el29 de abril de ano anterior, 
en e161. 

... Fijate vas, que el Siete Lilros visitaba a Ia cashpiaoa en su apanamento eo el edificio Guate
mala .. .. ese edificio que queda f~nte a Ia iglesia de Santa Rosa, en Ia pura esquina de Ia d~cima 
avenida y octava calle .... desde hacia dias le veniamos siguiendo Ia pista; le teniamos ubicado 
csa su guarida, sus horarios y los dias en que se :urimaba donde Ia cashpiana ... , Ia cosa era que 
cuando salia de ecbar su pOivorin, los guardaespaldas que se quedaban en Ia entrada del edificio, 
se em pea ban a movilizar y a brian Ia puena del carro que lo ten ian parqueado frente a Ia entrada 
dellado derecho de Ia avenida ... , cse era cl momenta en que sc lc hac in Ia seila a los del Trccc que 
tenlan cl carro parqueado en Ia otra cuadra, siempre sobrc Ia Mcima avenida ... , el compa que do Ia 
sc~nl de que el Ayote de Montwla iniciaba Ia salida del edificio, cstaba en Ia csquioa de Ia octnva, 
hacicndo como espcraba Ia cnmioneta que en esa esquina hoce Ia parada ... no me vas a crccr. .. , 
pero en el momenta en que Ia camioncta llega y empieza a bajar y subir gente, comicnzan los 
guaruras a moviUzarse para cubrir Ia salida del Siete Litros ... en esc momenta aquel da Ia senal..., 
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unos scgundos despues los guarums abreo Ia portezuela y el Slete Litros sc cocar.una al carro y 
se acomoda co el asiento trasero, como had a siempre ... , mientras vos. el carro de los del Trece ya 
venia como a veinticinco metros del carro del Siete Litros ... , cuando sc estaba acomodando en cl 
asiento ... , entooces vos, eo esc momento los del Trece !Iegan a Ia par del carro de Siete Litros ... , 
pnraron eo seco el carro a Ia par del de Siete vos ... y dispamron ... raatatataa ... desde las vcnta· 
nillas del Indo dcrecho ... , descargaron las tolvas enteras en cuesti6n de segundos ... , todo parecla 
en camara lcnta vos..., los guaruras ni siquicra les dio tiempo de agacharse ... , y co Ia misma que 
terrninaron las rafagas, el carro de los del Trece arranco con un chillido de llantas y sali6 dispa
rado por Ia decima ... , alllegar a Ia esquina de Ia novena calle viraron a Ia izquierda, dando una 
patinada en vuelta como bacen los carros en las peliculas de ganster ... No vas a creer vos, pero los 
muy buevudos, dieroo Ia vuclta a Ia manzana, aJ llegar a Ia once avenida viraroo a Ia izquicrda y 
al llegar a Ia octava calle, volvieron a virar a Ia izquierda y se vinieron despacio en direcci6n al 
edificio Guatemala ... , cuando llegaron a Ia esquioa era un alboroto porque Ia gente, a Ia balacera, 
se tir6 de Ia camiooeta y se hicieroo devanados en Ia banqueta y debajo de Ia camioneta ... , y unas 
doftas gritaban bistericas, mientras otros conian ...• y los guaruras vos, unos estaban como petrifi· 
cados donde veian que el Siete Litros cstaba bien muerto y el chofcr herido en uo puro quejido y 
el carro con las portezuelas abicrtus todo baleado ... , otros gritaban por una ambulancia ... , micntras 
orros so met! an at edificio -supongo a Uamar por tclcfono-y otros sallan ... cstaban como locos ... , 
entonccs, el que iba atnis, en el carro del Trcce Uevaba Ia ventanilla abicrta y cuando lleg6 a Ia 
esquina le bizo sellas at compa con Ia mano, preguntando, de que que babla pasado ... el compa le 
bizo sellas con las dos manos. cruz&ndolas rapidameote varias vcces indicaodole, asi, que el Siete 
estaba liquidado .... eoto!ICC$, fijate vos, arrancaron, pasaroo despacio por Ia esquina y se fueron 
rumbo at Parque Central, como que sf oada ... , Deciao las gentes, ahl mismo vos, que uno de los 
guaruras dccia, que Siete Litros solo atino a decir: "ya me mataron"; ... Ponctc cl ooticiero ese que 
da noticas a cada rato ... Guatemala Flash ... a ver que dicen ... 

Encendimos Ia radio, localizamos el noticiero y al momenta ellocutor casi a gritos decla: 

Ultima hora, ultima hom, atentado contra el jcfc de Ia judicial, el senor Amulfo Gonzalez fue 
baleado cuando subia a su earro, un Ford oscuro coo Ia placa numero cuarenta y cuatro; el carro 
pnescnta mas de cincueota impactos de balas de grueso calibre; ultima bora, ultima ... 

El gobiemo decret6 el estado de sitio y de esa cuenta empez.aron los cateos y detenciones 
de prominentes figuras que estaban protestando contra el fraude electoral de diciembre y 
del chanchullo de las adjudicaciones. Fue un escindalo Ia expulsion del pais de socialde
m6crata Colom Atgueta, del ultradercchista Mario Sandoval A1arc6n, de Mario Mendez 
Montenegro, de Mario Rene Chavez -el Remach6n- quienes encabezaban las protestas 
publicas y callcjcras contra el gobiemo deY dlgoras. 

Mientras tanto seguian estallando bombas, las huelgas en unos institutos prosegu!an 
demandando Ia destituci6n de directores impuestos, mientras otros, coordinados por el 
FUEGO, sc sumaban a Ia huelga. El gobiemo para contrarrestar Ia avalancha de prot.cstas, 
levantaba el patriotismo con el reclamo sobre Belice y, parad6jicamentc, el cstudiantado 
tambien bacia lo mismo. 

En ese contexto se da una invasion a Bel ice por un par de gentes, que se decian patriotas 
que iban a tomar poblaciones hasta llegar a Ia ciudad de Belice y devolver Bel ice al seno 
de Ia patria, pero fueron captumdos, sin armas, ni bien habian pisado tierra beliceiia. Entre· 
tanto, en el Congreso se trataba de interpelar al ministro de Gobemaci6n por Ia destierro de 
varios politicos, pero el aducia que los expatriados no eran tales, sino que ellos se habian 
ido de su propia gana. 

En fin, Ia percepci6o del comun de Ia gente era que esllibamos viviendo un autentico caos 
en todos los 6rdcncs, cuesti6n que era patente sobre todo en Ia capital. 

Dcsde antes de las elecciones en el Grupo Democratico, asi como en otros grupos de 
difercntes facultades, rondaba Ia idea de que los caminos democraticos de participaci6n po-
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liuca cstaban cerrados. Sobre todo, tal sentimiento se sostenia porque no se veian cambios 
en las estrucruras socioecon6micas: muy al contrario, Ia concentraci6n de Ia riqueza y de 
los aparatos del Estado por unos cuantos se bacia mas aguda. 

Se anali?.aba que aunque se impulsaba un proceso de "sustituci6n de importacioncs" que 
~ra mas proceso de ensamblaje cuyos insumos no pagaban impucstos lo cual conducla a 
estn1cturar un "industria" que cnajenaba Ia soberania, enriquecia a uoos cuantos y daba 
campo a una corrupci6n desenfrenada. 

Por otra parte, en el campo politico, si bien estaba abicrta, formalmente, Ia participaci6n 
de organi7..aciones politicas - me nos Ia del partido comunista, PGT- e incluso se consentia 
Ia posibilidad de que Arevalo entrara en Ia conticnda electoral presidencial, Ia pr.lctica 
mostraba lo cootrario y el paradigma estaba frente a nuestros ojos: el frnude electoral de 
diciembre de 1961. 

Sumado a lo anterior, estaban dos elementos que tambien teniamos muy cerca: uno, 
era Ia presencia y planteamicntos de defenestraci6n del regimen ydigoristas por parte de 
los militarcs rebeldes del Trecc de Noviembre; e l otro, mas sentimental en esc momcnto: 
Ia posibilidad de que una guerrilla podia alcanzar e l poder del Estado y desde ahf, como 
lo hacfa Ia Rcvoluci6n Cubana, tomar accione.s de transformaci6n econ6mico-social. En 
nuestro caso, retomar lo truncado con Ia intervenci6n de Estados Unidos y sus testaferros 
nacionales en cl 54. 

Para muchos de nosotros el fraude cerraba definitivamente las posibilidades de hacer los 
cambios ncccsarios por Ia via de las elecciones, quedando solamente, segun nuestro enten
der en aquel momento, Ia via armada. 

Principiando enero, con Carlos habiamos establecido un plan de entrenamiento que con· 
sistla en correr porIa avenida Simeon Callas y bajar y subir por los ba.rrancos que Ia rodcan; 
unos cinco dias por semana. Esto lo haciamos porque sc suponio que, en cualquier momcn· 
to, podiamos ser llamados para incorporamos a Ia lucha annada, ya fucra con los del Trecc 
o con otra organizaci6n que sc estrucruraba. En parte, por esa raz6n Carlos se qucdaba en 
mi casa. sin embargo, ignoraba hasta donde llegaba Ia relaci6n de Carlos con los del Trcce 
basta eracontecimiento de Siete Litros. 

El "entrenamiento" se hizo con mayor frecuencia cuando a principios de febrero los del 
Trece iniciaron una scrie de acciones militares que pusieron de manifiesto su plena intcn
cionalidad de derrocar, porIa via armada, el gobiemo deY digoras. En esos dias asaltaron cl 
desUicamento de Bananera y decomisaron el dinero de Ia United Fruit: desde abi Uamaron 
a Ia base militar de Zacapa exigiendo su rendici6n. Luego supimos que bubo un enfren· 
tamiento, con el Ejercito en Entre Rios y otro en el km 80 de Ia Ca!Tetcra at Athintico. En 
estos enfrentamientos hubo muertos y heridos por parte del Ejercito y los insurgcntes. 

Entretanto csto sucedia, en Ia capilli! estaban en huelga el Inca, Belen, el Central, Tezu
luthln, Aqucche,la Normal, y otros. Mas de 3,500 alumnos, coordinados por el FUEGO, 
tenian tomadas las calles, paralizando practicamente toda Ia ciudad. Esta siruaci6n crcy6 
el ministro de Gobemaci6n que podia controlarla mediante Ia amenaza a los dirigentcs 
esrudiantiles y con ese objetivo cit6 en su despacbo a Carlos Toledo. Carlos se present6 y 
cont6 que el Ministro le dijo: 

Mir1i muchachito, esos bochinches callejeros y Ia inespons.sbilidad de pedir destiruciones dedi· 
rectores, nsf como estar demandando Ia anulaci6n de las elecciones, son accioncs dirigidas por 
el comunismo intemacional, por cl Barbudo del Caribe y tus talns del PGT, pcnadas porIa ley .... 
as I que vcan como me van parando csos desmadres que no lc corrcsponden a estudiantes. sino a 
delincucntes de Ia Limooada ... , asi <IUC and:i y decile a IUS compinchcs que tienen basta maRana 
para rcgrc-sar a Ia aulas y terminar esc desbarajuste en que ticnen at pais ... y dedles, que s i no 
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deponen sus actitud y sigue.n en esa majaderia, les va a caer toda Ia fuena de Ia ley y los vamos 
a meter al bote. 
Yo crei, fijate vos -me dice- que Ia llamada del viejo ese tenia relaci6n con lode Ia cuesti6n arma
da ... , vos, iba aftatado porIa inccrtidumbrc pisota, porque Ia citaci6n no decia de que sc trataba .. . , 
pero cuando me s.a1i6 con toda esa puteada, ton1e fuerza y cuando termin6. le dije que a mi no 
tenia que decinne todo eso porque yo no tenia nada que ver con los estudiantes de los institutos, 
porque yo ya no era esn•diante de ninguno de esos establecimientos en buelga ... que yo estaba en 
Ia universidad .. . Entonccs vos..., se me qued6 vicndo con una mirada de como Ia gran puta y me 
dijo ... , ''podes irte, pe.ro tene cuidado con to que baces•' ... , Por poco le digo, que cuaudo comimos 
en elmismo plato para que trate de vos ... , pero me contuve las ganas porque, si se lo soltaba, abi 
mismo podia ordenar que me mctieran at b<>te; di Ia vuelta y sail avcntado del despacho de ese 
hijo de su madre ... 

Todos los dias pasaba algo que no daba tregua al gobiemo: bombas, presos entraban y 
salian de las detenciones, habeas corpus iban y venian, denuncias en los peri6dicos por 
las detenciones, cateos de casa y atropellos de Ia policia. El Gobiemo seguia con el Estado 
de sitio y eso le perm ilia cerrar radios y programas como el famoso Guatemala Flash de Ia 
radio Nuevo Mundo. 

Sin embargo lo mas impactante en los illtiruos dias de febrero, en pleno Estado de sitio, 
fue Ia toma de Ia Radio lnternacional, ubicada en el km 12 de Ia Roosevelt. Nosotros esta
bamos a Ia expectativa porque sabiamos que algo gordo, espectacular, iba a pasar. Y lo que 
pas6 fue que los del Trece asaltaron Ia planta de Ia radio a eso del mediodia, a Ia hora de 
mayor audiencia, amarraron a los trabajadores que operaban los aparatos de transmisi6n y 
obligaron a un operador a colocar una cinta magnetof6oica para que Ia corriera. AI hom
bre no le qued6 mas remed io que obedecer y Ia cinta comenz6 a correr y salir a! aire una 
proclama; al salir Ia voz al aire, amarraron a! hombre y les dijeron que eran los oficiales 
rebeldes del Trece de Noviembre y que no se les fuera ocurrir parar Ia cinta. 

Asi como llegaron, se fueron, mientras Ia proclama pasaba y pasaba. En Ia tarde de ese 
mismo dla, teniamos por escrito Ia proclama del Trece: sus tem1inos no hicieron mas que 
ahondar nuestra percepci6n que el camino de las annas, era el camino. 

Quienes somos, que queremos y por que luchamos 

Somos oficialcs del ejc!rcito de Guatemala, que desde el 13 de noviembre de 1960 luchamos 
por darle a nuestro pais un gobieroo que acrue con nomJas democniticas segun los intereses del 
pueblo. Desde el 13 de noviembre de 1960, Ia oficialidad joven del ejercito nacional ha ma
nifestado su decisi6n de tenninar definiti vamente con Ia calarnidad y el robo organizados por 
Ydfgoras Fuentes, sus ascsores ccon6micos y sus testaferros. Los oficiales jovenes del cjercito 
nacional, creemos que los fondos del erario nacional deben ser manejados con absoluto apego 
a Ia honestidad y a Ia decencia, porque mientras Ia ciudadania sufre las funestas consecuencias 
del desgobiemo ydigorista, Ia gavilla del gobiemo roba a manos llenas, rrafica con los bicnes del 
estado y maniobra burdamente para implautar leyes que exigeo como garaotia los prestamjstas 
nortearnericanos, para luego recibir Ia dadiva, meter los digitos avergonzados y dejar mas aim, 
comprometida a nuestra Patria. El movimiento rebelde del 13 de noviembre, denuncia ante Ia con
ciencia democnitica del pueblo de Guatemala y de America como ladrones dcscarados del tesoro 
publico a Miguel Ydigoras Fuentes, a su hijo Miguel Ydigoras Laparra, al ingles Jan Muon, al co
lombiano Morales Gomez, a Ramiro Samayoa Roldan, a Leopolda Bolanos, a Humberto Garcia 
y Garcia, al Sr. Julio Quift6nez Ydigoras y a Carlos Gonzalez Siguf, como Ia elite del robo desca
rado organizado. Estos, los menos importantcs que tam bien conoce el pueblo, pronto tendran que 
rendir cucotas de sus actos a los guatemaltecos a quieoes ha estafado, no solo co lo que se refiere 
al dinero del pueblo, sino en lo politico yen lo social, el regimen ydigorista ha sido una estafa . 
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El 13 de noviembre csta nuevamente con las armas en Ia mano lucbando como guerrillero en las 
montaoas, poniendo al servicio de los intereses del pueblo nuestras vidas de juvcntud militar. Eso 
somos,jovenes que no por el hecho de ser militares, hayamos estado de espaldas a nuestro pueblo, 
insensibles al hambre y Ia miseria de nuestros campesinos y trabajadores, a Ia angustia de nuestros 
empleados. de nuestros maestros~ no somos insensibles a Ja estrechez econ6mica que soportamos 
ni tam poco al cstado raquhico de nuestras industrias y come.rcios con ansia de mcjores mercados. 
E-1 movimiento rebeJde 13 de ooviembre siente verdaderamente ver a nuestros nifios escribiendo 
en el suelo en las escuelas por fa Ita de pupitres mientras que Y digoras organiza una pomposa 
escucla para ccntroamericanos con cl afar> de su absurda pretensi6n de Hder unionista. Sentimos 
verdaderamente el dolor de nuestras gentes rogando porque se les cure en los hospitales cuya 
situaci(>n es lamentable, micntrns Ydigoras y su pandilla andan de feria en feria como payaso, 
simulando prosperidad y bonanza que no existen. Nos conmueve ver como los traficantes de los 
bicncs del Estado se roban tres millones en Ia vcnta de las fincas para constn•ir el teatro nacional 
y se gastan otros tantos millones en dicha obra. Para que queremos teatro nacional si lo que el 
pueblo tiene es hambre' 
Nos cntristece. guatemaltecos. ver el futuro sombrfo de nuestrd Patria que ticnc que comprar en cl 
exterior basta el maiz de nuestras toni lias. No hay donde trabajar, ni en el campo ni eo Ia ciudad, 
eo el campo subsiste el latifundio y en Ia ciudad el enorme desempleo y nuestro bajo poder de 
adquisici6n estan paralizando Ia actividad comercial y Ia produccion en general. 
Quicnes gobicman no se prcocupan por r<:.<olver a fondo los graves problemas de esta crisis, mas 
que de hanarsc insaciables del sudor y Ia saogre de nuestro pueblo, y de llorar ante los prestamis
tas pidiendo dinero que no les damn porque ya saben que se lo roban. 
Pueblo de Guatemala .... a ponerse de pie! 
Solo es necesario salir 15 kil6metros fuera de Ia ciudad para vcr que los perros de las zonas re
sidcnciale..< viven mejor que nuestros campesinos. Esto no debe ser asi, nuestro pueblo tambien 
ticnc dcrccbo a una v ida m3s digoa, segura y feliz. 
Por eso lucba el movimiento rebelde 13 de noviembre ... 
Estamos en Ia montana luchando a muene por los que tienen hambre, porIa tierra que el mismo 
Kennedy pide que Jc demos a nucstros campesinos, luchamos por el obrero que no ticne derccbo 
ni a cnfermarse porque no tiene para medicinas, por el empleado, por el profesional, el maestro 
que J:>an soiiado con su casa propia, por los enfem1os que mueren a las puertas de los hospitales, 
por los humildes luchamos, porIa gente sen cilia y buena que ha perdido toda esperanza y que cree 
que ese es su destino .... Por eso Jucha cl 13 de novicmbre! Porque haya un gobiemo respetuoso 
y dcmocrfttico que no toque un centavo del pueblo, que resuelva definitivamente. nuestro atrnso 
material, que dclienda los intereses de nuestro pueblo y de nuestra patria con sentido de soberania 
y de dignidad ... eso es lo que queremos! 
Quienes se oponen a Ia realizacion de estos ideates, son nts enemigos de siempre guatemalleco, 
los oscurantistas, retr6grados, cnemigos de las conquistas populares. El pueblo los conocc, porque 
eJ pueblo sabc quien esta contra sus intcreses. 
Desmentimos categoricamente los infuodios del gobierno que trata de tergiversar los hechos ante 
Ia opinion publica para aprovechar otros dfas en el poder. El ydigorismo acostumbrado a cngai\ar 
al pueblo trata de haeerlo nucvamcnte al informar que los rebel des oorrimos a Honduras, que nos 
han capturado y que todo esta en calma. Es falso' 

jHa llegado Ia bora! 

Estudiantes universitarios y de secundaria: dcsdc el frcntc rebcldc "Alejandro de Leon" os saluda 
Ia juvcntud mi litar revolucionaria sabida de que vuestra probada decision porIa causa del pueblo 
levaotara vuestras banderas de lucha. 
Obreros y campesinos: Es falso que hayamos reounciado a Ia lucba, estamos con algunos de vues
tros compaiieros de pie y con las armas en la mano. Hemos tenido s61o victorias. Nuestra Jucha cs 
lenta pero cfectiva. Tarde o temprano Jlcgani Ia bora de Ia batalla final. ;Estad preparados! 
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Periodistas y escritores: Nuestra causa es una causa justa. Ante ella tcncis tres caminos: El silcn· 
cio, Ia mentira y Ia verdad. Decid lo que sea vuestro criteria, pero consultad vuestros principios 
eticos. 
Industriales y comcrciantcs progrcsistas: Aclarad a vucstros colegas y amigos que unicamente 
habr.ln mejores mercados cuaodo el pueblo pueda comprar mils. 

Compai!eros Jefes y Oficiales del Ejercito: No se ha respetado Ia soberanla nacional, no se ba 
respetado Ia Constituci6n de Ia Republica, no se ha respetado Ia voluntad popular, nose ha respe
tado el erario publico y nuestro pueblo se debate eo una dcsastrosa crisis. Si no lo habCis podido 
observar desde vuestros cuarteles, preguntad, miiad con sereoidad Ia actual situaci6o de nuestros 
hombres, mujeres y nillos, pensad reftexivamente en que merecemos todo un destino mejor que 
el de Ia enfcrmedad, cl hambrc y Ia miscria y pooed vucstras annas a! scrvicio de nuestro pueblo, 
;Haced.lo! 0 perdereis el respeto de vuestros conciudadaoos. 

Hasta pronto, basta Ia bora de Ia victoria! 

FRENTE REBELDE "ALEJANDRO DE LEON" 

MOV£MIENTO 13 DE NOVTEMBRE. 

Reproducci6n del FRENTE PATRJOTICO REVOLUCIONARIO. Guatemala, 27 de febrero de 
1962. 

Fue un golpe contundente contra el gobiemo, porque Ia acci6n demostraba de que a pesar 
del estado de sitio, el despliegue de policias, chafas y matones, el control del orden en Ia 
capital se le habia escapado de su dominio. 

En una memorable sesi6n del I de rnarzo, donde areogaron a! estudiantado Rolando Mel
gar, Arnulfo Parada Tobar, Danilo Barillas, Fernando Hernandez y Edgar Ibarra represen
tando at FUEGO, entre otros, Ia Asamblea de Ia AEU se declaraba de luto mientras nose 
curnpla con las dernandas de anular las elecciones, la renuncia de rnagistrados de Tribunal 
Electoral, el cese del estado de sitio y se hace un llamado a Ia poblaci6n a desfilar, de luto, 
por las callcs de Ia ciudad. Ademas se acord6 un paro progrcsivo, de 24 boras, de los estu· 
diantes que trabajaran eo el Estado y se llam6 at comercio para hacer lo mismo. 

La semana que sigui6 a Ia declardci6n de Ia AEU, los animos se soliviantaron mas, de 
mancra que las manifcstaciones y las protestas cran pan de todos los dias: e l tninsito por 
las calles se interrumpia en los alrededores de sus planteles estudiantiles, tanto de sccun
daria como universitarios y el paro se hacia efectivo en escuelas, institutos, universidad, 
juzgados, bospitales, bancos, en fin, entes pliblicos donde estudiantes universitarios y pro
fesionales sancarlistas trabajaban. 

La policla y el ejercito se lanzaban contra los cstudiantes y publico, que tratabamos de 
bloquear las calles, impidieodo el trans ito de vehiculos. Se hacian mini mitines en las es
quinas de mas concurrencia, o en Ia Concha Aclistica. La represi6n llegaba pasados unos 
15-20 minutos de empczados los actos. 

Era un zipizape que inmovilizaba momentaneamente el trafico. Asi que algoin memento 
de aquellas carreras, pedreas y gases lacrimogenos, a alguien se le ocurri6 rcgar tachuelas, 
clavos, alambre espigado, en las calles para evitar que los carros pol iciacos circularan; fue 
una medida tan efectiva que se generaliz6 en los alrededores de donde actuaban los grupos 
estudiantiles y Ia gente insurrecta de los barrios y colonias. 

La cuesti6n es que esa medida contra Ia policia, tambien afect6 a los particulares; pero 
estos mas ingeniosos que las policias y Ejercito, sujetaron en los bumpers, delante de las 
llanta, escobas, de manera que mientras avanzaban barrian clavos, grapas y tachuelas rega-
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das en el pavimento. Como tenian que ir muy despacio, se aprovecbaba para darles volan
tes y decirles consignas para que acuerparan el paro. 

En esos dias las ambulancias ululaban todo el liempo llevando heridos, at tiempo que las 
carceles se llenaron de detenidos: el presidente del FUEGO, Oscar Arturo Perez, dirigentes 
universitarios como Jose Luis Barcarcel de derecho o Hugo Quan Made ingenierla entre 
otros muchos, fueron capturados y encarcelados. 

Mientras unos salfan por los recursos preseotados, otros entraban y a otros los negaban, 
o quedaban limbados. Ante un recurso de habeas corpus presenlado a! jefe de Ia policfa 
decia: 

Ese que uste dice, no esta detenido ... 
Pero ~c6mo no va estar detenido si hay testigos que vieron como se lo llevaron en el carro de Ia 
judicial de plaeas (tales) ... 
No seilor, no esta detenido le digo ... 
Pcro si aca cstan los tcstigos que pueden darle pelos y seiiales de los a gentes que lo detuvicron ... 
Aver, dejeme ver esta otra !isla ... vc!, ah si, si aparece .. . , pero como le digo, el seiior no esta de
tenido ... 
;.Entonees, como esta? .. .. 
Bsta en dep6sito .... 
;.COmo que en deposito'! ... . 
Si, en calidad de dep6sito .. . 
Pero perdone, seftor, esa figura juridica no existe en nuestro ordeoamieoto juridico, asi que si est:\ 
aca senor, quiere decir que esta preso, o sea, deteoido ... 
Pues no senor, no est~ prcso, ni dctenido, ya le dije que esta en dep6sito ... , que ... , no entiende 
usted lo que es estar eo deposito ... deposito cs depOsito y punto, asi que retirese .. . 

Dias antes de Ia agudizaci6n de luchas callcjeras, fuitnos a caminar y trotar por Ia Simeon 
Caiias con Carlos Toledo. En una de las vueltas llegando at Mapa en Relieve, me dice de 
sopeton: 

Mira vos, quiero decirte algo muy confidencial .. . , fijate que el encargado me Uam6 y me comuni
c6 que me habian escogido para que me integrara al destacameoto ... , to comanda Paz Tejada, asi 
que estamos scguros que todo saldril bien ... , dentro de unos dias nos iremos a Ia montaila desde 
doode se empezara Ia lucha armada ... Me dijeroo que cuando este consolidado el dcstacamento, 
se incorporarao otros, incluyendote a vos ... 
Y por que te escogieron solo avos? ... 
No sc, solo me dijo lo que tc conte, pero supongo que porque no hay suficientes armas y tuvieron 
que escoger ... 0 tal vex, fue al tin marin ... o quien sabe ... , pudo ser tam bien por mi participaci6n 
en El FUEGO y tambien Ia persecuci6n que me tiene Ia policia y el ejercito, que ban ofrecido 
quebrarme el culiacan yes mas seguro salir de Ia ciudad ... pero eo realidad no se ... asi que te voy 
a dejar de ver un tiempito, mientras llegas vos ... o cuando caiga Y dlgoras y nos juntemos en la 
capirucha, jaja,ja ... 
1,C6mo te sentis? i.Y tus papas? .... 
Ellos medio sospechan, pero vos sabes que por su seguridad no les he dicho oada ... en alg]\n mo
mento los compas de Ia J o del Partido se lo diran ... 
Cerran1os Ia vuelta en silencio y cuando llegamos al Parque Morazan nos dimas un prolongado 
abrazo ... 
Bueno vos, pone mucho cuidado y nos vemos .. . . , saludame a Paz Tejada ... , decile que el hijo de 
PazH le ruanda un saludo y suerte y sucrtc avos ... . 
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Regrese a Ia casa, pensando en Ia suerte de Carlos por haber sido escogido para integrar 
el destacamento que empujaria los cambios que sonabamos, era una misi6n hist6rica .. 

Los rumores de Ia caida deY digoras en las calles y en organizaciones se acentuaba. Para 
los universitarios Ia salida del gobemante era cuesti6n de horns, lomas de dias, por lo que 
habfa que seguir presionando con los paros y Ia toma de las calles para que los "contactos 
democraticos", en el Ejcrcito, se decidieran a sacar a! General de Ia silla presidencial. Tal 
era Ia seguridad de Ia caida del regimen ydigorista, que basta uo gabine.te se tenia estruct:u
rado, donde por ejemplo: Amulfo Parada Tobar de economia, seria elministro de Econo
mia; Ernesto Ramirez de ingenieria asumiria Caminos y Obras Publicas; Carlos Estrada de 
medicina, Ia cartera de Salud. 

El caos y el descontento se extendia e.spoleado por bombas detonadas en diferentes par
tes de Ia ciudad: en Ia casa de Isidoro Zarco, director de Prensa Libre, explot6 una que 
destruy6 un ventanal y en Ia Casa del Esrudiante otra, que caus6 grandes destrozos. Esto 
a limeotaba Ia certeza de lo correcto que era Ia consecuci6n del paro de los instit:utos de 
secundaria, e igualmente, Ia Uoiversidad deterrnin6 el paro en una asamblea multitudinaria 
celebrada en el Paraninfo. 

Pero lo que vino a colmar Ia impaciencia de todos los opositores, fue que en medio des
barajuste, Y digoras imperturbable, reparti6, o mas bien regal6, a sus amigos y acbichincles, 
fi.ncas y otros bienes nacionales. Esto sirvi6 de motivaci6n para que los diputados, que 
habian asumido frauduleotarnente las curules, legislaran en beneficia propio y aprobaran 
un decreto que les perrnitia adquirir carros exonerados de impuestos. Estos actos corruptos 
fueron denunciados en Ia prensa, lo (1ue contribuy6 a reforzar Ia convicci6n de que Y digo
ras y su pandilla debedan salir del gobiemo. 

En Ia manana del martes 13, las calles del centro capitalino fueroo tomadas por loses
t:udiantes de los diferentes planteles secundarios, asi como de universitarios. La consigna 
de paralizar el transito y el abandono de los universitarios de sus pueslOs de trabajo en las 
dependencias gubemamentales se hizo efectivo, lo mismo que el respaldo de mucbos co
mercies que cerraron sus puertas. 

El en{rentamieoto de mayor envergadura, ese dia, se dio en Ia Facultad de Derecho yes
tudiames del Institute de Varones, cuando cantando el bimno nacional, sacaron las bancas 
de los establecirnientos y las colocaron en las bocacalles para interrumpir el trafico, Los 
policias que estaban en el Congreso se subieron a! tejado y desde ahi comenzaron a tirar 
ladrillos contra los estudiantes. Estos se refugiaron en sus establecimientos y varios se 
encaramaron a las terrazas y desde ahi respondieron a los policias lanzandoles piedras y 
palos. Entonce.s los poli cias empezaron a disparar con armas de fuego, basta que el presi
dente del Congreso les orden6 que se bajaran de Ia terraza; al poco rato llegaron piquetes 
del Ejercito y el enfrentarniento se diluy6 luego de mas de una hora. Similares sucesos se 
desarrollaron en Ia c iudad hasta Ia media tarde de ese dia . Las fuerzas represivas se movi
lizaron disparando balas y bombas lacrim6genas. 

Los de Ingenieria, cuya sede ya estaba en Ciudad Universitaria, salimos a parar e l tratico 
a l Trebol. Lo sorpreodeote fue que autobuseros, automovi lis tas y camioneros colaboraban 
con el paro atravesando sus vehiculos en Ia calle. Llevabamos alrededor de dos horas de 
hacer efectivo el bloqueo al transito cuando llegaron efectivos del Ejercito a desalojar el 
bloqueo y Ia batalla comem:6. Los po licias que acompailaban a los cbafas comenzaron a 
lanzar bombas Jacrim6genas, a lo cual respondimos con piedras, palos y todo aquello que 
pudiera lanzarse. Entonces, los del Ejchcito comenzaron a disparar. Nosotros nos teodimos 
al suelo mientras paraba Ia "disparadera", a l menguar, saliamos en desbandada con Ia coo
signa de juntamos en otro punto del Trebol, donde de nuevo comenzaba Ia batalla, hasta 
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que llegaban los cuques. En una de esas correteadas, un teniente que comandaba un pclot6n 
agarro a dos patojos, como de 12 ai\os de edad, que cstaban de puros mirones, y con el 
canto de Ia pistola les dio en Ia cara y en Ia cabeza hasta que los dej6 tendidos inermes; un 
acto de cobardia que lo llcnaba a uno de ira y al mismo tiempo de impotencia para contener 
el uso de Ia fuerza bruta contra adolcscentes y nii\os desannados. 

Finalmente, nos fuimos retirando a lo largo de Ia avenida Bolivar haciendo, cada cierto 
tramo, bloqueos que los mantcniamos hasta que llegaba Ia policia; cntonces, nipidamente 
nos rctirabamos a montar otro bloqueo. Con esa treta no fuimos dirigiendo a! centro de Ia 
ciudad donde se desarrollaba, por todos los rumbos, bloqueos interrnitentes. Transcurri
das las horas, el espacio de Ia ciudad poco a poco se fue cubriendo de una nube grisacca 
de gases lacrim6genos; con forme Ia nube se extendia por las diferentes zonas, se fueron 
disgregando los cierres; las calles, de estampida en estampida scguidas del ulular de las 
ambulancias, quedaron desiertas. 

Ese mismo martes 13 de marzo. la AEU llam6 a un mitin a rcalizarse en Ia tarde en el Pa
rani nfo. Los estudiantes de d if'crcntes 1:1cultades empezamos a reunimos en los alrededorcs 
de los edificios de Medic ina y Odontologia, donde se ubica cl Paraninfo. Tambien estaban 
estudiantes de los institutos. siudicalistas y publ ico que apoyaba al estudiantado. Cuando 
se estaba aglomerando Ia gcntc, llcgaron grandes contingcntes del ejercito y Ia policia a 
dispcrsamos con bombas lacrim6genas, disparos, culatazos y bastonazos. La manzana fue 
ccrcada de manera que, los que esulbamos cerca de Ia entrada al Parnninfo nos dio tiempo 
para refugtamos adentro, mientras los que estaban en las calles eran perseguidos. Ahi fue 
hcrido de un balazo cuanto cstaba en Ia azotea del Paramnfo, Carlos Ibarra. 

Final mente, cuando las tropas empezaroo a retirarse, al lito de las ocho de la noche, Ia 
gcnte logr6 reagruparse y en medio de Ia indignaci6n y de exaltados discursos sc dccrct6 
el paro general. 

Esc dia 13 c.err6 con multitud de estudiantes y particulare.~ presos y con mas de cuarenta 
heridos que ingresaron al Hospita l General, entre ellos: Rolando Melgar, Factor M~odez, 
Maria. Vides, Santiago Ortiz, Rolando Iglesias, Carlos Ibarra - herido de un balazo en Ia 
terraza del Paraninfo- Rodrigo Ramirez, Jorge Franco, Cesar A. Valladares, Jorge Alberto 
Cardona, Jorge I. Figueroa, Juan J. Dard6n, cesar A. Andrade, Thelma Oliva Rivas, Elsa 
G. Barillas, Elba Marina Castellanos, Estela Rodas. Emiliana Araujo, Elsa Castellanos, 
Zoila Reina Corleto, America Sandoval, Raquel Calvillo, Eli?.abeth Gonza.Jez, Olga Ochoa, 
Maria Barcarcel, Fidelia Soto, Aurora Trinidad y Ia anciana Emiliana Ojeda Reyes. El mas 
grave de los baleados fuc el estudiante de economia Marco Gutierrez, que muri6 dos dias 
despucs. 

Unos dias antes corria el rumor, entre los insurrectos, que el coronel Paz Tejada, al fren
tc de escuadrones militares revolucionarios, avanzaba sobre Ia ciudad para desalojar al 
gobiemo corrupto de Ydigoras Fuentes. Este murmullo rcforzaba los animos de los insu
rreccionados capitalinos, pucs se percibia que esta contingencia seria el cintarazo final del 
tigimen ydigorista. 

Sin embargo, ese martes 13. Otro rumor que habia empczado a expandirse al mediodia, 
confusamente, comenz6 a tcner visos de veracidad al caer Ia tarde cuando los enfrenta
mientos se fueron disipando y las calles empezaron a vaciarsc: el rumor era que el ejercito 
habia chocado con los escuadroncs comandados por Paz Tejada y que este, junto a otros, 
habia n muerto en el combatc y que cl resto se habia disp~rsado en las montailas. 

Sabiendo, en alguna medida, cual era Ia situaci6n del contingcme arrnado, su secrcti
vidad, scnci llamente imagine que era un rumor, como los cientos de rumores, cngailos y 
patra~as que bacia circular diariamentc el gobiemo, unidos a otros que salian de las orga-
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nizaciones y partidos opositores al regimen, como el anunciado inminente golpe de estado 
que nunca llegaba. 

AI dia siguiente, me eocontre c.on Julio Segura, nuestro encargado en Ia Facultad de lnge· 
nieria, qui en me confirm6 que lo del choque de Ia guerrilla con el ejercito era c ierto y que 
babian muerto en el com bate varios, que Paz Tejada no estaba entre ellos pero que tampoco 
sabia quienes eran los que habian sucumbido en el enfrentamiento, ni si el Ejercito habia 
sufrido bajas. 

Tal y como plaote6 Ia situaci6n Julio Segura, Ia cuesti6n, digamos, que era normal: un 
choque con el resultado de bajas en el combate. Sin embargo, to inquietante era que el 
Ejercito hubiera descubierto el contingente revolucionario, puesto que sabia, que en un 
tiempo mils o menos largo realizaria ex.ploraciones del terreno, antes de entrar en combate. 

Pocas horas despues, se supo que habian caido en com bate ocho insurgentes y que habian 
capturado a Rodrigo Asturias, a quien habia conocido en Ia Facultad de Economia, doode 
era estudiante y conocido dirigente de _un pequefio partido de izquierda: el PUR. Y ademas. 
como se decia, "es el bijo de Miguel Angel Asturias". 

A los dias los infonnes que fueron dados a conocer indicaban que Ia condici6n fisica de 
los combatientes era deplorable y que esto habia determinado que el avance a un Iugar se· 
guro se hubiera retardado. El ejemplo que se ponia de tale.s condiciones, era el de Rodrigo. 
que babfa sido capturado en Ia carretera porque habfa sido desmovilizado por Paz Tejada. 
dado que era un atraso para el contingente debido a su gordura y su pesirna condici6n fi. 
sica. Rodrigo era una remora que pool a en peligro Ia seguridad de los demas. A esto habia 
que sumar Ia deficiente preparaci6n en el manejo de las armas y las escasas vituallas que 
llevaban. 

Todo indicaba que Ia decision de enmontanarse babia sido precipitada. 
Luego vi no Ia noticia de que entre los caidos estaba Carlos Toledo. Fue un rnornento de 

itunensa recordaci6n de los espacios y momentos que habiamos compartido y corno suce· 
de, sabiendo de Ia certeza de Ia novedad, no queria cre.erla, sencillarnente creia que Carlos 
no podia morir asi; su espfritu y fortaleza moral eran inmortales, pensaba. Pero Ia realidad 
era esa: habia cafdo eo el ataque del ejercito.66 

La debacle de Ia guerrilla 20 de Octubre, pues asi se denomin6 el contingente, fue una 
esperanza rota. Y sin embargo, como pasaba con todos los hechos represivos, en Iugar de 
causar desaliento Ia represi6n, los heridos, los encarcelados, los desterrados, los limbados 
y los muertos asesinados, eran un acicate para seguir luchando por Ia defenestraci6n de! 
ydigorismo del gobiemo. 

AI dfa siguiente de fallecer el estudiante de economia Marco A. Gutierrez, o sea el 16 
de marzo, se realiz6 su inhumaci6n, asunto que se convirti6 en otro acto de repudio al go
bierno. El cortejo sali6 de Ia Facultad de Economfa y recorri6 Ia septima avenida basta Ia 
diez y ocho calle, luego desemboc6 a Ia veinte calle basta llegar al Cementerio General. Eo 
todo el trayecto miles de personas se aglomeraron en las aceras, desde donde vitoreaban 
el cortejo. El feretro era cargado por estudiantes y gentes que espontaneamente tomabao 
el sarc6fago entretanto el cortejo era encabezado por autoridades universitarias y por Ia 
dirigencia de Ia AEU. 

Era alrededor del medio dia cuando Ia turnba se sell6 en rnedio de vi vas a Marco AmoniC>. 
a Ia revoluci6n, a Ia AEU y Ia petici6n de renuncia deY digoras. 

~ Tambitn cayeron los dirigenles est·udiantiles Guillcnno Grajeda. Roberto Heller Plaja, Julio Roberto C:icc· 
res -El Patojo amigo del Che Guevara- , Amado Izquierdo, Octavia Reyes, Mauro de Le6n, Marcial AstUrias. 
Brasill-lemandez,Aifonso Jocil, todos miembros del PGTy Mois~s Quilo y Facundo Reyes. Sobrevivieron z. 
ataque: Julio Rodriguez Aldana -que habia sido presidcnte de Ia Asociaci6n de estudiantes de lngenieria- R.;.
quel Archila. leonardo Garcia Benavente, Rodrigo Asturias Amado y Roberto Figue-roa Stoliosky. 
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Saliendo del cementerio ibamos el Bolo Flores, Enrique Paz y Paz y Herbert Malamud, 
cuando se ac.erc6 Julio Segura y me dijo q ue me queria hablar un momenta. Yo me apartll 
unos pasos de los amigos; eotonc.es me d ij o que e l encargado rnilitar del Partido rne queria 
hablar sobre Ia posibilidad de irse a entrenar y que si estaba de acuerdo, que se lo comuni
cara a l dia s iguiente para C·Oncertar una entrevista. 

La reunion fue en Los Arcos, justameote el dia en que e l Gobiemo acord6 entregarl e e l 
contro l de Ia c iudad al Ejerc ito y decretar Ia prohibici6n de toda reunion de mas de tres 
personas, de concentrar y mi litarizar las ambulancias e intervenir las radios y establecer 
eltoque de queda desde las ocho de Ia noche basta las seis de Ia manana. 

Lleg6 Joaquin Nova! - Juan Che- acompmi ado de o tra persona. Nos saludamos y des
pues del como estas y demas cumplidos, me dijo que caminaramos alrededor del campo 
de fut. Me dijo. que como yo sabia, cl estaba emerado de mi disposic i6n de integrarme 
al descacamento comandado por Paz Tejada, y que por contingencia, o azares del destino 
no habia sido escogido para imegrar e l destacamento. Luego emr6 en una expl icacion sa
bre los problemas que llevaron a l fracaso ese intento: que por descuidos en Ia vig ilancia, 
un man do poco experi menta do en este tipo de guerr.t y una deficiente preparaci6n, Ia 
experiencia de Ia 20 de Octubre habia terminado en un fracaso, pero, que las acciones 
y sobrevivenc ia de los del Trece de noviembre: el Chino, Trejo, Turcios y otros chafas y 
sargentos de Ia Pol ida Milita r que los acuerpaban - el llamado Frente Alejandro de Le6n
demostraban que Ia factibil idad de emprender una guerra de guerril las eran ciertas y que 
ademas, bajo una direccion cotTecta, se ten ian todas las posibil idades de triunfar, mitx ime, 
intervino e l acompaname. s i como se veia, Ia poblacion estaba en condiciones de apoyar, 
de manera que, semenci6: 

Las condidones objeti vas est<ln dadas. hace falta crear las condiciones subjetivas para hacer rea
lidad Ia revoluci6n. 
l uego afiadi6: Los deltrece ... , 1ienen Ia experiencia militar. pero les hace falta Ia parte polftica y 
nosotros. tenemos Ia pane polftica. pero nos haec lalla Ia pane militar. 

Eseric ia lmente estaba de acuerdo con e l planteamiento, de ahi que luego de hacer el 
recuemo de los acontecimientos se concluy6, que e ra muy dificil, porno decir imposible, 
que los movimientos estudiantil es, incluyendo el apoyo simb61ico de los partidos lega les, 
pod ian sa car a Y digoras del poder, porque mientras e l Ejercito lo respaldara, no habia 
posibilidades de sacarlo; que en el horizonte habia dos posibilidades; una era que los mili
tares democn\ticos tomaran e l mando del Ejerc ito y del gobierno y se hi cieran las reformas 
necesarias; y Ia segunda, era que se derrotara al ejerc ito, cuesti6n de mas largo plazo. En 
cualquiera de las dos situaciones. de todas rnaneras, Ia revolucion tenia que tener una fuer
za con Ia cual poder negociar con los chafas los terminos de los cam bios futuros. 

Fue luego de esta larga explicaci6n que me d ijo que me hacia Ia propuesla de recibir en
trenamiento para luego construi r una fuerza mil itar que impulsara los cambios que e l pais 
necesitaba: que el entrenamiento era en Cuba y que lo pensara bien, pues era una decision 
trascendental para rni y para Ia organizaci6n. 

Ahi mismo le dije <]Ue estaba de acuerdo. Me d ij o que lo pensara reposadamente, pero 
le d ije que no h~bi~ que pensar nada. que desde tiempo atn\s sabia que e l tinico camino 
de llevar al pais a otros derroteros, era que e l Ejerc ito dejara de apoyar las corruptelas y 
granjerias co loniales que gozaba impunememe Ia ol igarquia. 

En el fondo de aquella decision tambien pesaba Ia historia de mi abuelo, e l coronel 
Benedicto Carcamo, que h3bia s ido condenado a muerte por conspirar contra el golpe de 
estado que habia dado el general Jose Maria Orellana y Ia partic ipaci6n de mi padre en los 
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combates dcl 20 de octubre y luego en Ia organizac i6n de las milicias estudiantiles, siendo 
estudiante de ingenieria y capitan del Ejerc ito. 

Asi que, e l ultimo dia de marzo, cuando el FUEGO haria el entierro simb6 lico de Carlos 
Toledo, estaba saliendo del pais en compaiiia de Edgar Ibarra, quien v iajaba coo e l rnisrno 
prop6sito. La justificaci6n ante los amigos y compaiieros fue que habia s ido invitado a 
asistir a! Congreso de Ia Juventud Rebelde que se reali:;:aria el 4 de abril de esc all.o de 1962, 
en La Habana. 

Guatemala, diciembre 20 I I. 

ANOS 1962-1963 

Rigoberto Queme Chay 

En Quetzaltenango, en esos aiios, todo aparen1ernente estaba en calma. La ciudad des
pertaba tarde y donnia temprano, era di fici l encontrar un restauraote abie110 para desa

yunar y no habia actividades noctumas, salvo el cine que tenia funci6n a las 9 de Ia noche. 
Cursaba el bachillerato en el lnstituto Normal para Varones de Occidente, INVO, e l cual 

tenia Ia fama de un alto nivel <XIucativo, sabre todo revolucionario en contra posicion a l Li
cea Guatemala que se considcr~ba de los ' ·ricos y ladinos" y que aceptaba a regaiiadientes 
a unos poc.os indigenas de Ia pequeria e lite comercia l de Quetzaltenango. A(m estaba fresca 
en Ia memoria de Ia poblaci6n Ia importancia del internado tanto de varones como de mu
jeres, de l INSO, que se habia suprimido y que form6 a gente de toda Ia region occidental 
especialment.e, que posteriormcnte. tuvo un alto perfi l social y politico. 

En esa epoca se impartia latin, fmnces e ingles en el bachillerato y para graduarsc o se 
hacia una tesis sobre los contenidos curriculares o se sometl~ uno a un examen privado ante 
una tema de docentes sabre una lista de mas de 100 temas. En el fNVO habiamos pocos 
indigenas y el racismo era latente aunque disfrazado en comparaci6n de lo que se vivfa en 
colegios, hennandades re lig iosas y relacione.s sociales en general. 

Fue una epoca de cambios en Ia docencia que marcaron procesos sociales y que vis
lumbraban Ia llegada de confl ictos mayores. Llegaron profesores j6venes como Rolando 
Alecio, Max Mauricio Maldonado. Rosalinda Cabrera, Reina Pura de Mauric io y otros 
que renovaron y a limentaron e l pensamiento de nosotros los estud iantes. Sin embargo, de 
pane de Ia direcci6n del establec imiento se veia con desconfianza a esos docemes que se 
identificaban plenamente con los a lumnos, que trataban de cambiar y ampliar e l proceso 
educativo con ideas modernas, frescas e innovadoras, lo cual no era del agrado de las a ltas 
amoridades del lnstituto que empezaron a frenar o contro lar Ia actividad docente. 

Nosotros, los de l bachillerato, leiamos y estudiabamos bastante y eso motiv6 que de par
te de Ia c lase se empezara a generar Ia molestia contra Ia direcci6o y el apoyo a los docentes 
cuestionados, al final e l cont1icto lleg6 a un extremo vio lento ya que fuimos desalojados 
por el ejerc ito, perseguidos en las calles de Ia ciudad y militarizado el fNVO. Asi termina
mos nuestra formaci6n, tuvimos que desfi lar con rifles al hombro, graduarnos con uniforme 
military plegamos a Ia autoridad del corooel que asumi6 eomo director. Sin embargo, todo 
e l estudiantado siernpre mantenia una actitud desafiante, que implic6 pennanemes castigos 
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corporales para mantcner e l a rden militar. Lo importante de Ia actitud del estudiantado era 
Ia solidaridad, el espiritu colectivo y Ia fidelidad a Ia resistencia. 

AI final de cuentas Ia mayoria de docentes nombrados supra, fueron destituidos, pos
teriormente se graduaron como profesionales universitarios y algunos como Rosalinda 
Cabrera, fueron asesinados en lo mas algido del contlicto annado. Ella fue baleada en Ia 
puerta de su casa en San Marcos, mas o menos en 1980. 

Hoy, recuerdo que Ia educaci6n era altamente monocultural. En ningun momento se 
discutfa o enseiiaba sobre pueblos indigenas. Nosotros vefamos normal esa clandestini
dad identitaria que viviamos. Es mas, no era nuestra preocupaci6n a pesar de provenir 
de familias semi rurales y artesanos-agricultores. Vi vir en las ori lias de Ia ciudad (Barrio 
San Bartolome), nos habia cobrado Ia cuota de Ia desidentidad. A pesar de eUo, afuera del 
circulo de Ia educaci6n publica estatal, habian otros compafieros que empezaban a cues
tionar el racismo local, sabre todo a nivel politico y timidamente se hablaba de " llegar a Ia 
Municipalidad ladina", como una torma de lograr equidad y sobre wdo, de recuperar los 
espacios politicos perdidos alrededor de 1871. Era un pequeiio grupo formado por obre
ros, artesanos, organizaciones culturales, algunos estudiantes pobres que habian podido 
ingresar a Ia Usac y uno que otro indigena de mediana posicion econ6mica, noes como lo 
plantea Irma Alicia Velasquez, que el movimiento civico Xel-Jil, haya sido una expresi6n 
de Ia pequefia burguesia comerc ial de Quetzaltenango. Mas bien, rnuchos representantes de 
esta <!lite adinerada, siempre se cobijaron en los aleros del poder constituido y conservador. 

La real idad campesina, Ia del Quiche, Huehuetenango, San Marcos, etcetera, se veia leja
na y ajena en Ia ciudad de Quetzaltenango. Iocluso, pensar en Ia capital y lo que sucedia ahi 
era pensar en otro mundo y sobre todo las noticias no llcgaban tan rapido ni tampoco era 
faci l viajar a Ia gran urbe. La polaridad provincia-capital era evidente en todos los ambitos. 

Aun en Ia misma localidad, existia toda una diferencia y distancia entre Ia juventud, en 
ese entonces, universitaria y el comlm de los j6venes y mas diferencia con juventud indi
gena. Sin embargo si se desarrollaban algunas luchas, demandas y planteamientos desde Ia 
universidad -el CUNOC a(m nose habia constituido, basta 1970 surge como centro expe
rimental- y Ia poblaci6n aparentemente se mantenia al margen de toda esta dinamica que 
mas tarde iba a desembocar en las luchas politicas en e l marco previo al contlicto annada. 

Xel-J(t se lograria consolidar aproximadamente en I 971-72, antes de estas fechas existi6 
todo un intercambio entre comunidades lingUfsticas especialmente de Caban, Chimalte
nango, Quiche y QuetUlltenango, alrededor de seminaries de discusi6n donde por, primera 
vez, escuche, aprendi y me sensibilice sobre las dernandas y reiviudicaciones de los dere
cbos de los pueblos indigenas. 

A partir de ahi son cuarenta ailos de ver c6mo ha ido en ascenso el debate intercultural, las 
propuestas y aplicaciones que se han becbo derivadas del re.conocimiento de Ia diversidad; 
se IOJ,>Tci ganar dos veces Ia alcaldia de Quetzaltenango, se despert6 el gigante del racismo, 
el mas cruel y detenninante: el racismo econ6mico y politico, e l cual sigue vigente y que 
ha debilitado lo que su pudo ganar en los illtimos 40 ados. Tambien Ia lzquierda, levemente 
aim, ha entendido Ia inconveniencia de expropiar las demandas indigenas y de apropiarse 
de un discurso ajeno, igual a lgunos han entendido que las alianzas o esfuer£OS comunes 
entre indigenas pobres e izquierda solo sera posible si y solo si se deja de un !ado Ia tute
laridad bacia los indigenas (tambi~n eso es racismo) que ha caracterizado a esta ultima. 

Hacerlo asi, seria rememomr con hechos aquellas gestas y epoca de luchas de Ia decada 
1960-1970. 
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CoN EL FUEGO v EL FUEGO 

Delia Quin6nez'>1 

Nuesiro encuentro con las movilizaciones estudiantiles de Marzo y Abril de 1962 tu
vieron su origen pcicticament.e dos aiios antes, o sea en 1960. En aquel momento, mi 

condiscipula y amiga Maria del Rosario Ramirez -mas conocida como Ia Ch.iqui- y oiras 
queridas oompaiieras, estudiabamos en el lnstituto Tecnico Vocacional Femenino (anti
guamente Artes y Oficios Fcmeoiles y hoy "Victor Manuel de Ia Roca"). Ya entonces, el 
FUEGO habia iniciado su hist6rica cruzada. 

Precisamcnte por nuestra participaci6n en Ia organizaci6n,la directora dellnstituto deci
di6 informar a nuestros padres que ya no serfamos admitidas a! ciclo escolar 1961. Enton
ces, una circunstancia afortunada nos abri6 las puertas dellnstiruto Normal Centroamerica 
(INCA). Su recien nombrada directora, Ia maestra Alicia Nunez de Peralta nos recibi6 con 
gran carifio, toda vez que durante 1959 y 1960 habiamos sido alurnnas suyas en las asigna
ruras de Cieocias Naturales y Artes Plasticas . 

De manera que, en 1962, estabamos en las aulas de nuestro querido INCA, el cual, seg(m 
escribi una vez, "nos brind6 el generoso alero de un establecimiento que era fruto directo 
de Ia novisima corriente pedag6gica con que el doctor Juan Jose Arevalo soi\6 inundar 
todos los confines de Ia patria". Se trataba de "un ambito abierto a Ia inquierud y a Ia nece
sidad de indagar en todas direcciones" . 

Sin embargo, mas alia de las bondades que e!INCA nos ofrecla para poder visualizar me
dianamente el contexto politico social de esos afios, ya en ese mom en to teniamos un bagaje 
espirirual que sin duda alguna inspir6 a lgunas de nuestras actividades civicas: nos acom
paiiaban las lecturas de las primeras obras de Monteforte Toledo, Miguel Angel Asturias 
y Luis Cardoza y Arag6n; Ia poesia de Cesar Vallejo, Miguel Hemandez, Walt Withman, 
entre otros; las noticias de Ia Guerra Civ il Espa~ola; Ia ll egada del Che Guevara y Fidel a 
La Habana. Ademas, el ejemplo de nuestros padres, muchos de ellos, participantes eo Ia 
gesta cfvica de 1944. 

A Ia vista estaban, por supuesto, los nefastos testimonios de uoa admin.istraci6n guber
namental que no era sino consecuencia de Ia invasion de 1954 y su CIUel campafia contra Ia 
libertad y el desarrollo de Guatemala 

MOVILIZACION ORGANIZADA 

La intonnaci6n recibida sobre las movilizacioncs esrudiantiles que se llevaban a cabo en 
determinado momento fue estrategicamente efectiva; no solo por lo oportuno, s ino porq ue 
estaba tocando Iibras sensibles del coraz6n del estudiantado. De tal fonna que todos reci-

"Ciudad de Guaocmala, 1946. Doceme. Prouootora y asesora cultural. Coonunicadora. Cofundadora del Gru
po de Poctas Nuevo Signo; del SalOn Nacional de Ia Acuarcla; de Ia Asociaci6n Cultural de Guatemala~ y de Ia 
FundaciOn Guatcmalteca para las Letras. Autora de obras de poesia }' narrativa breve. Ha publicado estudios y 
come.ntarios sobre temas literarios. c-ult·urales. de artes phisticas y fem.inistas. en peri6dicos y revistas; pr61ogos 
y cornentarios S<.lbre Ia obra de autores guatcmaltecos. Su obra Jiteraria aparecc en mis de veinte importantes 
antologias de escritores ce.ntroame.ricanos, algunas de elias bilingOes. 
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bfamos infonnaci6n personalizada y, al mismo tiempo, bacia su parte Ia excelente per.;ua
si6n de nuestros compaileros d irigentes, brillantes oradores y lideres autenticos. Practica
mente no pasaba un dia sin recibir orientaci6n para partieipar en las movilizaciones. 

LA llXr ERIENCIA COMPARTIOA 

Salir a las calles fue lo que nos correspoodi6 a Ia mayoria. No era cosa H\cil, porque los 
ricsgos eran muchos. Los padres se oponian, pero los dirigentcs daban el ejemplo y cso for
tah:ci6 el movirniento. Considero que fue esa Ia primera vez que las estudiantes tenian un 
rol tan preponderaoJe. Paniciparon con igual fuerza y valentia que los varones y el nfunero 
no fue inferior al de ellos. La presencia de las alumnas y dirigentes del INCA y de Belen 
fue relevante, entre otrds acciones donde elias paniciparon y por lo cual fueron calumnia
das dcnigrando su condicion de mujeres. Recuerdo que a nuestro instiruto le correspondi6 
varias veccs en forma conjunta con los estudiantes del lnstituto Mix to Rafael Aqueche, ac
tuar en las movilizaciones que se dieron al final de Ia zona I e inicios de Ia zona 2: un area 
cercana al Parque Morazan, al Parque Isabella Cat6lica y proxima a donde acrualmcote se 
encuentra ubicado el Tribunal Supremo Electoral. 

LAS PUERTAS ABLERTAS 

Rccuerdo particulannente Ia comprensi6n de nuestra dircctora Alicia NUilez de Peralta. 
Vivia verdaderos conJlictos pcr.;onales y literalmente se sentfa en medio de dos fuegos: su 
parentesco con el ministro de Ia Defcnsa de entonces, el coronet Enrique Peralta Azurdia 
asl como las tajantes dircclrices del Ministerio de Educaci6n por un lado; y por el otro, 
su sensibilidad de mujer, de doccnlc de tiempo complcto, de amor por las alumnas y su 
preocupaci6n por Ia integridad flsica de las mismas. Ella merece un sitio apane en Ia pani
cipaci6n civica del INCA en las Jornadas de Marzo y Abril de 1962. 

I lay algo mas que debo agregar: las puenas siempre abiertas del fNCA. Las 6rdenes, a Ia 
bora de las movilizaciones, era que esruvieran cerradas. Sin embargo, las rejas que daban 
sobre Ia 3' avenida, justamentc all ado de Ia piscioa, asi como Ia del callej6n de Ia I' calle 
A, quedaban sin candado o sin llave y por alli se podia volver para encontrar un Iugar se
guro micntras Ia policfa se rctiraba. 

Otro aspecto interesante de cvocar, cs el apoyo que los csludiantcs recibiamos por pane 
de Ia mayoria de los vecinos del area. Cuando Ia policla empczaba a lanzar las bombas 
lacrim6gcm1s, abrian las pucnas de sus casas para que nos refugiaramos en elias. Recuer
do, sin embargo, que otras veces no fuc asi, como Ia vez que lanzaron uoas bombas cuyo 
humo en Iugar de gris era amarillo. Esc dia, las movilizacioncs ya cran mas intensas y Ia 
represi6n mlis fuerte. Varias casas nos cerraron las pucnas. a una compaiiera y a mi; ex
cepto una imprenta. Desde entonces reafinne mi amor etcmo a las imprentas; amor que ya 
habia jurado desde sicmpre, porque mi padre es tip6grafo. 

VALJ6 LA PENA 

Cuando final izaron las mov ili7.acioncs volvimos a los libros de tcxto, pan iculamlenlc 
despucs del go lpe de Estado de 1963. Nos qued6 Ia experiencia y Ia satisfacci6n de habcr 
respond ido a un llamado civico que consideramos impostcrgable. Cominuar o no en Ia 
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lucha, fue una decision aparte. Pero vali6la pena haber sido parte de ese movimiento que, 
sin duda alguna, hubieramos querido que culminara segun lo exigia y lo sigue exigiendo 
nuestra realidad nacional y Ia gran mayoria de nuestros compatriotas. Que nose diga nunca 
que solo nos impulsaron los ideates propios de Ia adolescencia, porque teniamos ya con
ciencia clara de una realidad que aim hoy nos abrurna. 

Ciudad de Guatemala, octubre del 2011 

(,QUE D6NDE ESTABA EN 1962? 

Chiqui Ramirez62 

T ras habernos negado Ia inscripci6n en ellnstituto Tecnico Vocacional Femenino (anti
gua Escuela de Artes y Oficios) por nuestra participaci<in en las protestas estudiantiles 

de 1959 y 60, en 1961 Delia Quiil<inez y yo junto a otras companeras fuimos aceptadas en 
el INCA, gracias a Ia intervenci<in de dolia Alicia Nunez Vda. de Peralta que fungia como 
directora. 

Dona Alis (como cariilosamente Ia llamabamos), maestra de grandes cualidades huma
nas, forrnadora de juventudes, fue nuestra catedratica de Ciencias Naturales y Artes Plasti
cas en ITVF y en esa oportunidad asegur<i a su cuf\ado el coronel Enrique Peralta Azurdia 
ministro de Ia defensa deY dfgoras Fuentes, que e lla metia las manos al fuego por nosotras 
ya que nos conocia como artistas: Delia en las letras y yo en Ia phistica. 

De inmediato todas nos incorporamos a Ia asociaci6n de estudiantes del INCA que estaba 
conforrnada como Republica con ministras y congreso. Haciamos campai'ias e lectorales y 
votaciones con cedula. En 1962 ejercia Ia presidencia Marla Bella Giron, como ministra de 
trabajo Evelyn Barberena, de Ia defensa Chi qui Ramirez. 

El 28 de febrefO de 1962 en asamblea general los estudiantes secundarios aglutinados 
en el FUEGO decidimos protestar contra e l fraude electoral. Como delegada del INCA fui 
parte de Ia planificaci6n de las movilizacioncs estudiantiles y magisteriales. 

Irma Velazquez, Thelma Duarte junto a otras oradoras despertaban Ia pasi6o patri<itica y 
en los patios, los corredores, en las aulas de todos los institutos, escuelas publicas y algunos 
colegios privados se elaboraban los carteles y mantas con las consignas. Las ideas surglan 
espontaneas, agudas, Ia participaci6n era casi total. 

El, 13 de marzo los sindicatos del FUN, SAMF, LUZ Y FUERZA, FASGUA, EL 
CREDITO HlPOTECARlO NACIONAL, BANCO DE GUATEMALA y organizaciones 
populares se unieron a Ia lucha que se tom6 vio lenta, cambiando Ia plataforma inicia l, 
para pedir Ia renuncia del general Miguel Y digoras Fuentes; Ia disoluci6n del Congreso; Ia 
derogaci6n della Constituci6n de 1956; Ia vuelta a Ia Constituci6n del 1945; Ia fibre orga
nizaci6n; Ia participaci6n politica; Ia reforma agraria; Ia reforma urbana. 

" Maest:ra de educnci6n primaria urban~ autodidacta y confercncista de la cultura Maya en Canada. Especia
lizada en claboraci6n de moldes para la industria cerAmic-a en La J\faison du Ponier en la ciudad de Quebec. 
Fue representant< esrudiantil dellnstituto Industrial Fcmenino y del INCA (1959-62), miembro de Ia Jl'T, del 
PGT y fundadora de las FAR. Esc-ritora. 

166 



50 AOOS. J OkNADAS PATRJ6nCAS DE MARzo Y ABRIL DB 1962 

Para el 16 de marzo el matutino Ellmpacto report6 varios muertos y mas de ciento cin
cuenta heridos. 

En una de las primeras movilizaciones nos dividimos las alumnas por secciones, tocan
dome salir junto a Miriam Medina porIa puena trasera del fNCA, a Ia cabeza de un grupo. 
Recucrdo muy bien, como si fuese hoy mismo, que sin ponernos de acuerdo ni hablar, al 
ver que el porton tenia tremendo candado las dos nos dirigimos a eliminar el obsticulo que 
enfrentabamos ya que las companeras a! verlo cenrado se pararon de golpe. 

Miriam por cicrto Ia mas alta de Ia clasc, se colg6 litcralmente del pasador de arriba, 
mientras yo zafaba el de abajo, jalarnos al mismo tiempo y el candado salt6. El rio de jO
venes vestidas con el uniforme azul marino y blusa blanca inund6 Ia calle. Mientras tanto 
al frente del instituto en Ia entrada principal sucedia lo mismo. Las maestras auxiliares tra
taban inutilmente detcner a las muchachas que lograron saJjr dellnstituto sobre Ia tercera 
calle de Ia zona I . 

Los palluelos con vinagrc y el agua que los bomberos municipales nos facilitaban, ayu
daban a soportar los gases lacrim6genos. 

Marzo y abri l de 1962 fueron testigos de sangrientos y desiguales enfrentamientos entre 
los estudiantes, Ia policia y el cjcrcito. Dias despues Ia poblaci6n civil se nos uni6 exten
diendose Ia lucba y Ia zona cinco que fue declarada "territorio libre". 

Despues de un enfrentamiento seis incaicas ibamos por Ia primera avenida de Ia zona I, 
frente al antiguo edificio de Ia Facultad de Medicina, cuando pas6 un auto que disminuy6 
Ia velocidad y pudimos ver el caMn de un arma saliendo de Ia ventana. No se ni como 
nos tiramos al suelo y nos metimos debajo de un vehlculo que estaba parqueado mientras 
escuchabamos los tiros sobre nuestras cabezas. 

A finales de marzo supimos que Ia guerrilla "20 de octubre" en Concua habla sido aniqui
lada. Carlos Toledo, Edgar Ibarra y Guillermo Grajeda, miembros fundadores del FUEGO 
entre otros, habian muerto. 

Las movilizaciones de Mono y Abri/1962 dieron como resultado inmediato Ia militariza
ci6n dellnstituto Central, Ia Escue Ia Nonnal, los institutes Adrian Zapata y TezulutJan, Ia 
expulsion de Uderes y Ia disoluci6n de las asociaciones estudiantiles en todo el pais. 

Dofla Alis no quiso denunciar a las lideres del fNCA. Ninguna fue expulsada. 
La radicalizaci6n de Ia lucha se babia dado. Y a traves de Ia JPT, el PGTyel MR-13 deci

dimos dar respuesta a Ia represion que desde 1954 babia cenrado los espacios democraticos. 
La voragine de Ia guerra atrap6 a muchos de nosotros, no teniamos opci6n, el compromi

so era grande y noble. Fuimos una generaci6n de guerreros de lajusticia, unajuventud mar
cada por Ia fatalidad en donde los mas comprometidos regaron con sangre nuestra Patria. 
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LAS JORNADAS DE MARZO Y ABRIL DE 1962 0 "LOS ANOS MARAVILLOSOS" 

Edgar Ruano Najarro69 

AI comenzar el ailo 1962 ya tenia cierto conocimiento de Ia existencia del FUEGO y de 
las actividades de las asociaciones estudiantiles de lo que entonces llamabamos secun

daria o bien post primaria. Sucedi6 que en el Instituto Nonnal Mixto Rafael Aqueche, en 
donde yo estudiaba, en !960 hice amistad con Hugo Silva, quien cursaba el sexto ailo de 
magisterio. Yo estaba eo primero prevocaeiooal, en Ia secci6n "A", de doce ailos de cdad, 
en donde era compai\ero, entre otros amigos que llegarlan a tener cierta importancia en mi 
formaci6n politica, de Magnolia Magall Morales Mendoza, Ia mucbacha de las "Cuatro 
Emes", como le decian los estudiantes de los grados superiores. 

Magnolia era lideresa nata y hablaba con terminos y un lenguaje politico que me llamaba 
mucho la atenci6n. Por eso mismo, cuando Hugo Silva me dijo que lo acompaftara a las 
reuniones del Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado (FUEGO), organi
zaci6n estud.iantil de secundaria de Ia cual Silva era vicepresidente, no dude ni un instante. 

Quiz& eran los meses de mayo y junio de ese 1960 (pues lo que se debatia en esas reunio
nes del FUEGO era el apoyo de los estudiantes a un movimiento magisterial que se estaba 
fraguando por parte de los miembros de los claustros de catednlticos de los institutos de se
cundaria. El presidcnte del FUEGO era un muchacho de voz sonora, de mediana estatura, 
pelo cortado con un rulo promincntc arriba de Ia frente, con las mangas cortas de Ia camisa 
arremangadas y el cueUo de Ia misma doblado en su centro hacia arriba, es decir, bajo Ia 
influencia de Ia epoca, o lo que es lo mismo, a lo Elvis Presley. Se llamaba Edgar Ibarra. 
El vicepresidente era Hugo Silva, como ya dije. Crco que el tesorero era Carlos Toledo, 
estudiante de Comercio Noctumo, un secretario o vocal era Francisco Ord6i\ez Monteagu
do, tambim de Comercio Nocturno. No recuerdo al resto de Ia directiva. Me fije mucho en 
c6mo Ibarra dirigia las reuniones, las palabras que usaba, Ia forma c6mo daba Ia palabra y 
demas usos parlamentarios. Hugo Silva tambien dirigi6 alguna que otra reuni6n en su ca
lidad de vicepresidente e igualmentc sabia conducir una asamblea. Muchos ailos despues, 
cuando me toc6 dirigir reuniones o asambleas estudiantilcs en Ia Universidad, siempre tuve 
presente aquellas formas de dirigirlas que aprendi de Edgar Ibarra y de Hugo Silva. 

Entre los delegados de los institutos habia unas muchachas de uniforme celeste, que usa
ban bolsas de cuero "tipicas" que colgaban de sus hom bros como morrales. A una de elias, 
supe en esos momentos, le decian Ia Chiqui Ramirez y era delegada del lnstituto Tecnico 
Vocacional Femenino o Escue! a de Artes y Oficios. Para mi sorpresa estaba presente en las 
reuniones otro mucbacbo del Aqueche, de primer ailo tambien, pero de Ia Secci6n "B". Se 
llamaba Mario Maldonado, quiz! un afio mayor que yo y este parecla conocer a muchos de 
los delegados y en algunas ocasioncs pedia Ia palabra, cosa que yo, ni sonar. 

" Se gradu6 de Maestro de Edueaci6n Primaria Urbana en el tnstituto Normal Mixw Rafael Aquec.he. En Ia 
Unive111idad de San Carlos fuc sccrctario general de Ia Asociaci6n Pro Retorno AI Humanismo (APRAH) co 
Ia facuhad de Humanidades. Fue Prcsidcnlc de Ia Asociaci6n de Esludinntcs de Ia EiiCucla de Fonnaci6n de 
Profesores de Ensenanza Media (AEFPEM). En 1973-1974 presidente de taAsociaci6n de Historia "Jos~ Joa
quin Pardo". Luego fue president• de Ia Asociaci6n de Estudianles de llisloria. Fundador del grupO esrudiantil 
FRENTE. Soli6 at exitioen 1978. 
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Los catedraticos final mente esta llaron Ia huelga y los estudiantes en asambleas generales 
en los patios de los institutos dcclararon tam bien Ia huelga en apoyo a sus maestros. En Ia 
asamblea general del Aqueche habia ciena actitud de reserva, expresada paniculannente 
por un muchacho de sex to grado que gozaba de una gran popularidad en el lnstituto, al que 
apodaban "Escalera" por su gran estatura. Se llamaba Marco Antonio Gonzalez Taracena. 
Ticmpo d~spucs, supe que "Escalera" luego de graduarse de maestro habia ingresado a Ia 
Escucla Polite~nica. 

De pronto, :1 media asamblca, se subi6 a una vcntana un delegado del FUEGO, cstudiante 
de Ia 'onnal. Era casi rubio. de ojos ,·erdes, algo chaparrito: pronunci6 un discurso fogoso 
que inclin6 Ia asamblea a Ia huelga. En los dias siguientes Hugo Silva me dijo que ese es· 
tudiante se llamaba Oscar Vargas y que le decian "EI Mono Vargas". 

Asi, me vi ponando canulinas con las demandns de los catedr:lt icus en marchas pacfficas 
que recorrfan el centro de Ia ciudad, aunque a las reuniones de los estudiantes siempre me 
lc pegaba a Hugo Silva, qui en me iba explicando los tcmas que sc debatian, sus anteceden
tes y por que tal o cual estudiante defendia tal o cual propuesta. Me daba su opini6n sobre 
las posicioncs politicas los de Ia directiva del FUEGO, en espec~al de Edgar Ibarra, quien 
era objeto muy frccuente de sus conversaciones conmigo, ya que parecia conoccrlo mas, 
pues mantenia una relaci6n sentimental con una hcnn~na de este. Poco a poco, aun con las 
limitaciones de mi ausencia de formaci6n politic», las largas pl~ticas de Hugo Silva, me 
fi•eron creando un panorama de las posiciones puliticas en el FUEGO y fui comprcndiendo 
que Hugo no panicipaba del todo de tales posiciones o al menos era csceptico de las mis
mas por considcrarlas demasiado a Ia izquierda. 

C'ieno dfa, en plena huelga magisterial, habia una asamblea de catedraticos en el patio de 
Ia Escuela de Comcrcio. Habfa muchas mujeres catcdn\ticas sentadas en las filas de sillas 
meta licas. De pronto una de elias me llam6 y me scrial6 a Edgar Ibarra, que cstab11 en un 
grupo de estudiantes entre quicnes estaba Miriam Pineda, muchacha morena, con argollas 
como aretes, con cicrto aire de gitana, muy risuena. que era presidcnta de Belen. Hugo Sil
' a me (labia cor.tado que ella era no via de Edgar Ibarra. La maestra me dijo que le fuera a 
decir a Edgar que hablara, es dec1r, que diera un discurso, que los profesores querlan oirlo. 
"Es que c6mo habla de bien". le dijo a Ia maestra que estaba a su I ado. Fui y se In dijc a Ed
gar Ibarra, quicn me puso Ia mano en el hornbro. son rio y luego me dijo: "Ya voy a hablar". 
Vestia una chumpa roja de nylon. camisa blanca y pantal6n gris. Minutus despucs sc anun· 
ci6 por el micr6fono que el presidente del FUEGO sc iba a dirigir a los maestros. Los que 
cstaban parado~ sc semaron, los que hablaban. callaron. Los aplausos al final del discurso 
de Edgar Ibarra fucron larJ,'Uisimos y atronadores con todos los mac>tros y maestras de pie. 

Los catcdniticos estaban organizados en el Frcnte Unido del Magisterio Nacional 
(FUMN), COiliO sc llamaba Ia organizaci6n de los catedraticos de secundaria. Entre estos 
maestros destacaban dos, que pnredan ser los principa les dirigcntcs del FUMN. Uno de 
cllos era un hombre alro. de cabello castano clam. que se llamaba Saul Calderon y cl otro 
Hector Nui Ia. de menor estatura y cabello cano. El FUEGO dio todo su apoyo al FUMN 
no s61o al declararse en huelga. que era lo principal. sino en las marchas y dema; dcmos
traciones en las que participaban con cientos de muchachos y muchachas. En las marchas 
delmagi~terio por el centro de Ia ciudad siemprc habia un contingcnte del FUEGO. cuyos 
dirigentes iban u Ia caheza sostcnicndo una manta con grandes Jctms que decian FUEGO 
envueltas en llamas. AI paso de csla manta Ia genic que d<!sde las accras miraba Ia marcha 
lcs aplaudia cntu,iastameme. 

\I ano sigu•entc. en 1961 trabe amistad con Mario Maldonado quien parecia cstar muy 
wterado de fa politica nacional y me hablaba de Cuba y de Ia Uni6n SoviEhica. lngrcse a 
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un "circulo" y en cierta oeasi6n tuvimos una reuni6n en el parque de Ia Industria con una 
muchacba w 1 poco mayor que nosotros, que tiempo despues supe que la ll amaban Queta, 
ya que alguien me llev6 a una fiesta de despedida para e lla, pues se iba a estudiar medicina 
a Moscu. Ella nos mostr6 totografias de Cuba, de Fidel y de Yuri Gagarin, el primer cos
monauta sovietico, tomadas en un viaje que recientemente babia hecho a la isla. Ese aiio 
me acerque mas a la asociaci6n de estudiantes del Aqueche. 

Asi lleg6 enero de 1962, mes que fue muy agitado. Yo vivia en Ia septima calle, entre 
novena y decima avenida de Ia zona uno. A la vuelta, sobre Ia decima avenida, una noche 
tronaron lo que parecian cohetillos, pero que en realidad fueron varias rafagas de ame
tralladora. En un auto estacionado frente a Ia puerta del Edificio Guatemala fue abatido a 
tiros Amulfo Gonzalez Ovalle, alias "Siete Litros", jefe de la policia judicial. Mi padre, 
que llegaba a Ia cas a por esa avenida fue sorprendido por los balazos, pues caminaba jus to 
enfrente de donde estaba estacionado el vebiculo negro en el que el jefe policial estaba a 
punto de partir. Bastante alterado, mi papa lleg6 a Ia casa contando como las balas rebota
ban de Ia pared de piedra del edificio, rojas como chispas. 

Las clases comenzaron nonnalmente en e l Aqueche, pero por las tardes, quiza de cinco 
en adelante, yo me iba, a veces solo y a vece.s con mi papa, a Ia novena avenida (a dos cua
dras de mi casa) frente al edi ficio del Congreso, pues los estudiantes universitarios llevaban 
a cabo mitines contra el gobierno. Sin embargo, yo todavia no bacia ni nguna asociaci6n 
entre esas protestas y Ia vida corriente en el lnstituto Rafae l Aqueche, a pesar de que en al
gunos de los mitioes reconoci a a lgunos de los estudiantes que habia visto en las reuniones 
del FUEGO, durante Ia huelga magisterial de bacia casi dos ados. 

Pero una manana, quiza a finales de febrero o principios de marzo, Ia Junta Directiva de 
Ia Asociaci6n de Estud iaotes del Aquecbe com•oc6 a una sesi6n extraordinaria del Con
sejo de Representantes, integrado por dos delegados por aula, para tratar un asuoto "muy 
serio". Yo era delegado de mi aula y asisti a Ia reunion. El planteamiento principal era Ia 
conveniencia de convocar a una asamblea genera l de estudiantes para declarar una huelga. 
Por supu~sto, vote par la realizaci6n de Ia asamblea, pues la posibilidad de la huelga me 
recordaba aquellas sesiones del FUEGO. Hugo Si lva ya se habia graduado y ahora mi aten
ci6n estaba puesta en Magnolia Morales, que creo ahora era Ia presidenta de Ia Asociaci6n. 
Ademas, yo pertenecia a un "circulo" en el que estaban Antonio Guzman Archila, Mario 
Maldonado, Francisco Valdes y una muchacba de quien prefiero omitir su nombre. Maldo
nado dijo en una de las reuniones del "circulo" que babia que apoyar Ia huelga . 

Eo Ia asamblea general de estudiantes, realizada en el patio del instituto, se destac6 por 
su oratoria un muchacbo delgado, muy alto, rubio, de anteojos, que se llamaba Federico 
Paiz, quien despues de todo esto, o quiui antes, habia ganado el concurso de oratoria del 
Aquecbe. Cuando Ia totalidad de estudiantes reunidos en el patio alz6 Ia rnano para votar 
porIa huelga, voltee aver a los profesores que observaban de lejos el desarro llo de Ia asam
blea y vi c6rno algunos con trabajos d isimulaban su complacencia. 

Esta vez no bubo mani festaciones como en Ia huelga magisterial, sino bloqueos eo las 
esquinas cercanas al Aqueche. Grandes grupos de estudiantes fueron colocados por Ia di
rectiva de Ia Asociaci6n y por uoos muchachos ya mayo res, que se decian universitarios, en 
la esquina de Ia novena calle y tercera avenida; en Ia esquina de Ia novena calle y segunda; 
en Ia dccirna calle y segunda avenida, y asi sucesivamente por dos o tres d ias. En estos 
bloqueos los estudiantes bromeabamos, nos reiamos, nos empujabarnos unos a otros, pero 
tarnbien nos poniamos serios a los gritos de "Abajo Y digoras" "Viva el FUEGO" y otras 
consignas. No dejabamos tampoco de gritarle a algt'ln automovilista que nos insultaba furi. 
bWldo porque no lo dejabamos pasar. Pero lleg6 el dia en que atac6 Ia policia. 
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En unos buses que se detuvicron cerca del Santuario de Guadalupe venlan los policias, de 
unifonne y cachuchas verdes, que inmediatamente corrieron en direcci6n al lnstituto con 
los batones en Ia mano, con algunos lanzando bombas lacrim6genas. AI parecer, lo mismo 
sucedi6 por Ia tercera avenida, asl como por los otros crueeros que tenlamos bloqueados 
porque de pronto todos los grupos de muchachas y mucbachos corrieron de todas direc
ciones bacia el lnstituto con el animo de protegerse. Entramos a toda velocidad allnstituto 
y llegamos al patio. Los conserjes, entre ellos uno llamado "Macajola" muy popular entre 
los esrudiantes, cerraron Ia gran puerta de madera. lo que me hizo sentir gran alivio, pues 
creia que est:\bamos a salvo. 

Afuera se escuchaban el ruido de las explosiones de las bombas lacrim6genas, sirenas 
de patrullas o ambulancias y uno que otro balazo y poco a poco nos fue Uegaodo el gas 
de las bombas, pero no nos afecto gran cosa porque el Jnstiruto tenia dos patios, uno que 
quedaba inmediatamente despu~s del port6n de Ia calle en cuyo alrededor se encontraban 
Ia Direccion dellnstiruto, Ia Secretaria y demas oficinas administrativas. Luego seguia una 
construccion de madera, que albcrgaba un salon de regular tamailo en donde se llevaban a 
cabo algunos actos dellnstituto y las reuniones del claustro de catedniticos. La madera de 
esta construccion era vieja, despintada, roida por el tiempo, con muchos agujeros y espa
cios dejados por tablas que habian caido. Por eso en el Aqueche se le decia a ese sal6n el 
"Salon de Crista!". Allado de estc salon habia un pequei\o corredor por medio del cual se 
pasaba al segundo patio. Estc era mucho mas grande (tal vez igual a Ia dimension de unas 
tres canchas de basquetbol) rodeado de tres corredores en los cuales estaban las aulas, Ia 
biblioteca, ellocal de Ia asociacion de esrudiantes yen una esquina el area de los bailos. 

Por ello, cuando Ia policia lanz6 algunas bombas lacrim6genas desde Ia calle, estas caian 
sobre el primer patio y el gas casi no llegaba al segundo, en donde todos los estudiantes 
nos concentramos. Desde el segundo patio se podian ver los ultimos pisos de un edificio 
de apartamcntos que le decian "portaviandas", que aim esta situado en Ia esquina de Ia 
tercera avenida y novena calle "A". Los habitantes de los apartamentos del "portaviandas" 
nos veian desde sus balcones y nos empezaron a hacer seilas con las manos y brazos para 
indicamos que Ia policia estaba escalando Ia pared frontal dellnstituto para penetrar en el. 

AI escucharse algunos disparos y explosiones de las bombas lacrim6genas, todos los 
estudiantes que est:\bamos en el patio, unos cuatrocientos, creimos que Ia policia habia 
logrado entrar y nos sentamos en Ia grada de los corredores que rodcaban el patio a esperar 
a Ia policia, como si ibamos a presenciar alglm espectaculo como el que no bacia mucho 
nos habia dado un gringo, vestido de traje y corbata verdes, que en el centro del patio hizo 
malabarismos con unos yoyos "Duncan". Todos est:\barnos nerviosos y me fije en algunos 
compai\eros que estaban palidos, como el papel. Entonces Federico Paiz dijo que cantara
mos el himno naciooal y nos paramos todos a cantarlo. Sin embargo, Ia policia o no pudo 
subir al tejado o desisti6 de ingresar al lnstituto. No obstante, tuvimos que esperar varias 
horas para poder salir del encierro y retiramos a nuestras casas. Cuando salimos numerosos 
padres de familia, incluido el mlo, estaban en las esquinas cspernndonos para Uevamos a 
casa. 

En los dias siguientes se cambi6 de tactica. Los universitarios y nuestros compai\eros de 
Ia directiva colocaron los grupos en los cruceros, pero cuando Ia policia atacaba, ya no nos 
metiamos allnstituto, sino que corriamos en todas direcciones, pero por las calles y aveni
das, con lo cual no nos encerraban y Ia policia se dispersaba. Pero antes de correr lanzaba
mos piedras y palos a los policias, asi como tam bien prepanlbamos pailuelos mojados para 
neutralizar el efecto del gas. Ya no Je teniamos tanto miedo a las bombas Jacrim6genas, 
pero Ia policia comenz6 a hacer disparos directos con sus pistolas. En una tarde de esas, 
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corriendo en las calles aledaiias se supo que en el edificio universitario llamado entonces 
"Paraninfo", a tres cuadras y media del Aqueche, iba a realizarse una asamblea general de 
laAEU. 

AI parecer Ia noticia de Ia asamblea de AEU corrio por todos I ados, pues a! Paraninfo lle
garon cientos de muchachos de secundaria, obreros y demas gentes del pueblo. Sin embar
go, a! salon del Paraninfo solamente se le pennitiola entrada a los univcrsitarios. De modo 
que desde las ventanas y agujeros que dejaban los vidrios rotos muchos observamos· el 
desarrollo de Ia asamblea general de Ia AEU. Particularrnente me llamola atencion un mu
chacho que parecia gozar del respeto de todos, pues cuando pidi6 Ia palabra todo el mundo 
call6 espontaneamente. Habl6 con una voz sonora yen sus prim eras palabras dijo algo que 
provoc6 La risa de todos, luego sigui6 hablando basta que a! finalizar fue muy aplaudido. 

No hace muchos aiios, Aura Marina Arriola me dijo que en csa asamblca Carlos Estrada, 
que asi se llamaba aquel orador, habia dicho publicamente, por primera vez, que habia 
que seguir otro camino, que no se podia continuar con los enfrentamientos callejeros, que 
lo que se imponia era Ia lucha annada y que habia que prepararse para clio. Scgim Aura 
Marina, las palabras de Carlos Estrada fueron muy aplaudidas, pero entre los dirigentes 
estudiantiles del movimiento eso caus6 mucho desconcierto porque nadie estaba prepara
do para una cosa por el estilo. Lo cierto es que poco a poco comence a cscuchar lo de Ia 
lucha armada. En un mitin improvisado, llevado a cabo en Ia Concha Acustica del Parque 
Centenario, recuerdo muy bien cuando un dirigente universitario de Derecho, muy mo
reno, de complexion recia, que se llamaba Santiago Lopez, llam6 sin ningun rodeo a Ia 
lucha armada. Otro dia, en Ia misma Concha Acustica lo dijo tam bien a los cuatro vientos 
un muchacho de Ia Nonnal, muy alto, pclo rizado y de ojos verdes; se llamaba Leonardo 
Castillo Johnson. 

Las clases regulares no se reanudaron por varias semanas, aunque los bloqueos del tra
fico tan organizados como en los primeros dias tampoco continuaron, pues al parecer los 
padres de familia ya no permit! an a sus hijos asistir a los Institutos. 

Ahora, eran piquctes de estudiantes que se apoderaban de alglin bus del transporte urbano 
y lo detenian en medio de un crucero para lucgo desinftarle las llantas. Cierto dia se intent6 
hacer esa acci6n en el crucero de Ia octava avenida y novena calle de La zona uno, pero La 
policla intervino nlpidamente y capturo a uno de los muchachos. Este muchacho tambien 
era de Ia Normal. Era muy alto, altisirno, quiza el mas alto de todos los que habia visto, con 
gruesos lentes. Un policia lo tenia amarrado de las manos, pero con estas bacia atras. Pase 
junto a el y con La mirada me indic6 que recibiera algo de sus manos. Sin que el policia 
se diera cuenta recibi un extraiio objeto de metal que dcspucs supc que era para desinflar 
llantas. Conoci personalmente a ese estudiante unos tres aiios despues cuando usaba el 
pseudonimo de "Chusln". Se llamaba Miguel Angel Vazquez. 

Los enfrentamientos se trasladaron a los barrios y colonias como Ia Palm ita, situada en Ia 
zona 5 de Ia ciudad; Alii en Ia zona 5, los estudiantes y el pueblo en general se agrupaban en 
"EI Mull.econ", como se le dice a una escultura que evoca los tiempos de Ia revolucion de 
octubre, que en realidad es un monumcnto al trabajo. Desde "El Muiiec6n" los estudiantes, 
obreros y pobladores partian en manifestaciones espontaneas al cncuentro con Ia policia, Ia 
cual cargaba con bombas lacrim6genas y disparos indiscriminados, lo cual cobr6 muchas 
vidas en esa zona. En esos dias Ia zona 5 fue dcclarada por sus habitantes como "territorio 
libre", en clara alusi6n a Radio Habana, que comenzaba sus transmisiones diciendo "Desde 
Cuba, territorio libre de America". 

Los choques con Ia policia se producian muchas vcces espontaneamente en diversos 
puntos de Ia ciudad, pues el estado de animo de Ia poblaci6n era de rebcli6n. Asi fuc cl 
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caso de un choque de carros que bubo una tarde en Ia esquina de Ia once avenida y septima 
calle de Ia zona uno, a pocos meuos del edificio de El lmparcial, diario que habla donado 
el semaforo que colgaba en medio de ese crucero. La colisi6n fue tan fuerte que atrajo a 
mucbos vecinos y transe(mtes que acudieron aver el choque. Lleg6 Ia policia a tomar da
tos de los dos conductorcs y una grim final mente rctir6 los vebiculos, pero ninguno de los 
curiosos se retir6 del cruccro. Cuando los ageotes se fueron, unos muchacbos comenzaron 
a apedrear el semaforo basta que lo apagaron y a los gritos de •'linanse, tinanse, imanse" 
juntaron mAs gente. 

La policia, concentrada en el entonces Segundo Cuerpo, a dos cuadras del Iugar, carg6 
contra lo que ya cran unas doscientas personas, pero con una modalidad, no eran sola
mente policias uniformados, sino que atacaban varios grupos de hombres de apariencia de 
campesinos, armadas de machetes y palos. Eran contingentes traidos por el gobiemo de 
Palencia o de Villa Canales, los cuales apaleaban a cuanta persona se atravesaba cuando 
ellos atacaban a los manifestantes. 

Era increlble c6mo en cuesti6n de minutos o quiz& segundos todas las tapas de cemento 
de los tragantes cercanos volaron por los aires lanzados arriba por los muchacbos y que al 
caer se partian en decenas de pedazos de cementa, los cuales eran a su vez quebradas basta 
convertirlos en proyectilcs que en una lluvia cerrada calan sobre los policias y campesinos. 

Un amigo mio, Miguel Angel Sosa, vecino de Ia cuadra, que estaba coomigo viendo lo 
del choque de carros, me dijo que el no tiraria piedras ni huiria porque no ern "comunista" 
{Miguel estudiaba en un colegio cat61ico llamado lnfantes) y se qucd6 esperando a los vi
llacanaleilos. Yo lance un par de piedras y me fui ve102Jllente a esconder al Parque Colon. 
AI dia siguiente fui a Ia casa de Miguel para ver si ibarnos al Parque Col6n o al Cerrito del 
Carmen, pero su mam6 me dijo que no podia salir porque estaba en cama como resultado 
de Ia garroteada que le dicron los campcsinos. El pobre Miguel Angel basta se orin6 cuan
do los campesinos le caian a palos. 

A veces estos campesinos cargaban contra los estudiantes mootados a caballo, machete 
en mll!'o, al estilo de los hilsares, guardando las distancias, por supuesto. Auoque eso yo 
no lo vi, me contaron en esos dias que varios grupos de estudiantes esperaban el ataque de 
los sombrerudos jinetes y cuando se acercaban lanzaron al asfalto miles de cincos {canicas) 
que llevaban en bolsas de canamo y los caballos al pisarlas se resbalaban abriendo las patas 
en su totalidad como las primas ballerinas abren sus piemas y caen al piso en el Logo de 
los Ci.snes. 

El Parque Col6n era como el patio de juego de los de mi cuadra. Llegaba todas las tardes 
y me juntaba con un grupo de muchachos mas o menos de mi edad o uo poeo rnayorcitos. 
Alii jugabamos de toda suerte de cosas. Nos sublamos a Ia "Ola" y le dabamos vueltas 
basta el vertigo para vcr quien salia disparado porIa fuerza centrlfuga; en los columpios el 
juego era tocar las hojas de los arboles; si era rutbol nos lbamos a un campo en el interior 
del cuartel de Matamoros, que en ese entonees le daban permiso a los patojos para entrar a 
jugar. Si era de biciclctas, las alquilllbamos en Ia Linea y nos ibamos como en un pelot6n 
de ciclistas a Ia salida al Athlntico y bajabamos a I camino que pasaba debajo del puente 
Belice. Los mejores para Ia bici eran dos, uno al que le deciamos "Coloeho" y otro que se 
Uamaba Jorge V82quez Rivera. El primero lleg6 a ser un ciclista afamado, conoeido en el 
medio ciclistico como el"Coloeho Flores", y el segundo, alios despues, fue uno de los gue
rrilleros urbanos de las FAR coooeido como '"Tartufo". Era hermano de Amaldo Vazquez 
Rivera, alias "Fugue he!", uno de los jcfes guerri II eros mas destacados de los aftos scsenta. 

En esta pandillita saliamos en las noehes de abril, liderados por Jorge Vazquez, cuando 
los enfrentamieotos callcjeros con Ia policia estaban amioorando, armados con hondas a 
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quebrar los locos del alumbrado publico para dejar las ca lles a oscuras y gritar "Abajo 
Ydigoras". Se trataba de mantener e l c lima de agitacion, pero todo era espontimeo porque 
el circulo del Aque.che ya nose reuni6 mas por efecto de que simplememe ya no ibamos a 
clases. 

Cuando todo pas6, volvimos aclases y Ia actividad se mantuvo en las asociaciones estu
dianril es, las Ct1ales desplegaban todo tipo de acciones intemas, concursos de oratoria, de 
periodismo, etcetera. En cier1a ocasion, probablemente despues de abri l, con algunos com
paiieros de otros inslitutos que pasaron por e l Aqucche nos fui mos al colegio lndolattno 
porque alii se Jlevaria a cabo el concurso de oratoria. 

Creo que se trataba de apoyar con aplausos a un "compafiero•·. El concurso se llevo cabo 
en medio del pequeiio patio del colegio, bajo el sol. El ganador fue un joven de voz ronca y 
profunda llamado Factor Mendez, que vestia de traje y corbata y que no necesit6 del apoyo 
para ll evarse el primer Iugar. 

A cste colegio lndolatino habian recalado gran cantidad de e$tudiantes del Central, del 
Aque.che, Belen, Ia Nonnal, ercetera, que habian sido expulsados de sus respectivos esta
blecimientos durante Ia huelga de marzo y abril. Por e lla. pese a ser un colegio pt·ivado, el 
lndolatino tuvo su epoca de oro en Ia que caminaba con los institutes publicos. Tenia una 
banda marcia!, que en los desfiles encabezaba el contingente del colegio a Ia cabe-la de Ia 
cual iba Mahiba blandiendo un enonne bast6n, hermosa y ahisima muchacha, morena, de 
rasgos arabes. Con sus minilaldas, las muchacbas de esta banda eran objeto de nutridos 
aplausos a lo largo del desfi le. A.rios despues, Mahiba se hizo novia y luego esposa de Julio 
Mora, amigo y compaiiero de militancia en aquellos atios y ahora dirigenre de Alternativa 
Nueva Nacion (ANN) 

El ultimo aliento del FUEGO y de las asociaciones estudiantiles de los instirutos sc dio 
al a1io siguiente, precisamente en marLo. El ambiente politico esraba muy agitado a causa 
de Ia irm1inente llegada a Guatemala del ex presidente Arevalo, quien pretendia participar 
en las e)e.cciooes presidenc\a les de 1963. El gobiemo habia declarado el Estado de Siiio y 
cada noche estallaban unas dos o tres bombas co locadas por Ia pol icia. Yo misn:~o vi como 
un policia judicial de apellido Galindo. que adem:ls tenia un taller de carpinteria en Ia 
soiptima calle de Ia zona uno, frente ami casa. sa lio corriendo del Pasaje Savoy y cuando 
apenas se subia a su motocicleta Harley Davidson. exploto Ia bomba que habia colocado 
en un sa16n de belleza ubicado dentro del Pasaje. Eran las siete de Ia maiiana y yo venia de 
Ia rienda e.n donde habia com prado el pan para e l desayuno. 

Ese mio habia ingresado al Aqueche aquella m\1chacha que hal:>ia visto en las primeras 
reuuiones del FUEGO a las que me llevo Hugo Silva en 1960: Ia Chiqui Ramirez. Como 
Ia habian expulsado del INCA, logr6 que Ia admitieran en el Aqueche. Casualmente llego 
ami grado y al poco tiempo se hizo notar por su arte (era pintora) y su don de Ia palabra. 
Media clase se enamor6 de ella y nose cuantos se le declararon. Con Ia Chiqui se reorgani
zo el cit·culo y ruve ocasion de conocer a las integrantes del c irculo del fNCA, con el cual 
haciamos reuniones conjuntas. En ~se circulo del INCA estaban varias mucbachas muy 
guapas, entre elias Carlota Vargas, Maria bella y Raiza Giron, Delia Quili6nez, las hemJa
nas Arevalo que eran Desha, Ilia y lade piernas de balletista, Anne, entre otras. 

Para aquellos dias de marzo de 1963, Ia Chiqui convoc6 a una reunion de estudiantes 
del Aqueche en una casa particular. Entre los que recuerdo estaban Carlos Castillo Casti
llo, Michael Chacon, dos hermanos de apellido Cord6n, otro de apellidos Donis Merida. 
Antonio Guzman Archila, otro de apellido Barreno; en fin, eramos como unos treinta. La 
reunion, explico Chiqui , era para rratar el asunro del arribo de Arevalo en pocos dias. Lle
garia el 3 I de marzo al Aeropueno La Aurora y se espera - continuo Chiqui- que lleguen 

174 



50 ~- JoRMADAS PAnJ6ncA$ 06 MARZO Y ABRIL De 1962 

unas diez mil o veinte mil personas. El caso es que hay fuerzas como Ia Liberaci6n y el 
Ejercito que pucden llevar a cabo una matanza, decfa, y nuestro deber es ir y proteger al 
pueblo. Entonces, lo que debiamos hacer era ir al aeropuerto esc dla y dirigir a los grupos 
del pueblo bacia las posibles salidas de una ratonera que pudieran tender el ejercito y los 
liberacionistas. 

Mucbo tiempo he pensado en c6mo babriamos hecho en caso de que efectivamente hu
bieran llegado miles de personas al aeropuerto y que el Ejercito hubicra disparado. Eso de 
proteger y dirigir al pueblo en Ia huida era verdaderamente irnposible, si noun disparate, 
pero aJ parecer era Ia orientaci6n de Partido. Como se sabe, Arevalo no lleg6 ese 31 de 
marzo, pues el ministro de Ia Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia, Ia noche anterior 
dio el golpe de Estado que derroc6 a Y digoras. La respuesta que dimos los estudiantes de 
secundaria a esc golpe de Estado me parecc tan increible como Ia pretension de proteger 
al pueblo en una eventual balaccra en el aeropuerto, pero igualmentc ofrece una idea de Ia 
politizaci6n y el eslado de animo prevaleciente en los institutes publicos. El FUEGO de
clam Ia huelga general contra el golpe de Estado. Cada lnstituto dcbfa declarar Ia huelga y 
en esta ocasi6n no se bizo en el Aqueche una asamblea general, sino que Ia dircctiva de Ia 
Asociaci6n pas6 aula por aula preguntando si se aprobaba o no Ia huelga. Hubo un par in
cidentes con eswdiantes que sc oponfan, pero al final en todas las aulas se aprob6la huelga. 

AI dia siguicntc, cuando nos prcsen1amos al lnstiltlto, nos encon1ramos con Ia en1rada cu
bierta de tablas c lavadas sobre el port6n. Todos los institutes fueron cerrados de csa mane
ra. El gobicrno militar clausum todos los institutes publicos y semanas despues los a brio de 
nuevo previa una reinscripci6n de alumnos. Los padres de familia tuvieron que firrnar un 
compromiso de vigilar Ia conducta de sus hijos o lo que es lo mismo, me dijo un profesor 
auxiliar del Aqucche, de apellido Vargas, rematado anticomunista, impedir que sus hijos 
"se metieran en babosadas". El siguiente acto fue Ia militarizaci6n de los iustitutos, salvo 
el Aqueche, que era mixto, y por supuesto los de mujeres. En los lnstilUtos militarizados 
fueron nombrados coroneles como directores y en el Aqueche, el INCA, Belen y otros se 
desigD¥on como dircctores a maestros afectos al gobiemo militar. Por eso lleg6 al Aque
che un nuevo director, que aunque era profesor y civil, dirigi6 por varios aiios ellnstituto 
como si fucra un cuartel. En todos los institutes fue prohibida Ia forrnaci6n de asociaciones 
estudiantiles y con todo ello fue finalizando Ia historia del FUEGO y de sus asociaciones 
estudiantiles, historia que no fue muy larga, pues apcnas alcanz6 unos cinco alios, pcro que 
aun en tan poco tiempo contribuy6 a modelar Ia historia reciente de este pais. 

Por supuesto, en aquellos dias de marzo y abril de 1962 y hecbos subsiguientes en 1963 
no pude en lender el significado politico e bist6rico de esos episodios, pero lo que si es cier
to es que Marzo y Abril de 1962 dejaron una huella decisiva e imborrable en Ia forrnaci6n 
de mi personalidad politica. 
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ELFIN DE LA OTASPORA Y MARZO Y ABRJ L 

Miguel Angel Sandovaf'0 

Muchas cosas se han escrito sobre Ia revuelta estudiantil-popular denominada Jornadas 
de Marzo y Abril delano 1962. Nada de lo escrito ha cuestionado su apuesta, Ia legi

timidad de Ia misma y lo masivo de Ia participaci6n del estudiantado. En ningun Iugar se 
ha negado Ia relaci6n q ue ese movimiento tiene con Ia emergencia de las Juchas sociales en 
Guatemala luego de Ia invasion del ailo 1954, que derroc6 al gobiemo de Jacobo Arbenz; 
menos aun con los lazos existentes entre Ia generaci6n que hizo Ia revoluc i6n del 44 y 
sucumbi6 con Ia in tervenci6n norteamericana en 54, con los j6veoes que hicieron marzo 
y abril. 

No q uedan muchas dudas de que Ia emergencia de Ia lucha armada en Guatemala tuvo 
en Marzo y Abril Ia cantera indispensable para el inic io de una epopeya que buscaba Ia 
revo luci6n en Guatemala, y q ue creia que podria ir mas alia de los logros de Ia revoluci6n 
del aiio 54 . Con esas ideas, muchos de los integrantes de esa generaci6n que recordamos 
como Marzo y Abril, y que ten ian en comun ser hijos de los revoluc ionarios que en 44-54, 
empeliaron las vidas para las transforrnaciones democraticas. Ahora los hijos y las hijas 
fueron a las calles d el pais, pensando que los tiempos habian cambiado y q ue era po· 
sible transformar el pais por Ia protesta social y ciudadana. 

Luego de Ia debacle del 54, muchas familias, cientos o millares, fueron empujadas al 
exilio en diversos paises de l continente. De esto es a lguna constancia que tenemos y pocos 
los datos concretes. Q uizas uno de los mas claros es e l documental de Sergio Valde:z Pedro
ni, en donde se refiere al exilio de guatemaltecos en Argentina. En esos ai\os, e l exilio en 
Argentina, vivi6 un movimiento sindica l fuerte, legal, perrnitido y actor central en muchas 
de las politicas del gobiemo peronista. Es e l momenta en q ue Argentina era considerada 
como Ia novena o decima economia mundia l. Con educaci6n laica, libre y gratuita como se 
impulsaba durante Ia revoluci6n del 44-54 . Yen esc espiritu se forrnaron los j6venes que 
siendo ni i'ios se fueron a l cxil io y que a l regresar a Guatemala traian un bagaje que los bacia 
tan o mas politizados que sus pares en generaci6n. 

Hubo j6venes adolescentes, que regresaban del exilio mexicano, y seguramente venian 
con Ia influencia de Ia revoluci6n mexicana y de Ia reforrna agraria impulsada por e l pre
sidente Lazaro Cardenas asi como Ia nacionalizaci6n petrolera. En otros terrenos, habia 
una fuerte organizaci6n s indieal y campesina y un sentimiento solidario bacia otros pafses 
atribulados por intervenciones o guerra como Guatemala. Poco despues, el exilio de cuba
nos que hizo de Mexico e l punto de partida para e l inicio de una nueva fase revoluc ionaria 
en 1958. 

Mexico habfa sido generoso con lo republicanos espailoles que habian peleado una gue
rra impuesta contra las tropas de Francisco Franco que contaba desde ese entonces con e l 
apoyo del eje nacifacis ta, encabezado por Alemania e Italia. Y esc exilio aport6 a Mexico 
un a lto impulso en Ia academia, el trabajo editorial y de manera particular en las c iencias 
sociales y las artes. 

,. Dirigente dcllnstiruto Nacional Central para Varoncs (!NCV) y del FUEGO en 1962. F\le rnilitante de Ia 
JPT, cJ £GI,, micmbro de Ia Comisi6n Politico Diplomatica de )a URNG y candidato a Ia presidencia de Ia 
RepUblica. Ana.lista y dirigente poHLico. 
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Tam bien de signo progresista fue Ia experiencia que tuvieron en Chile las pocas familias 
guatemaltecas que vivieron una experiencia de exilio en el pals austral. Quizas las practi
cas democn\ticas eran lo mas parecido al intento de Ia revoluci6n del 44-54, sin establecer 
ninguna comparac i6n por supuesto, pero con Ia idea que en ese pais existia desde mucho 
antes, pn\cticas politicas democraticas y plurales que se podlan envidiar, por nuestros con
nacionales. El impacto habia sido tan profunda que un ex ministro no dejaba de sei'ialar que 
en una feria politica cualquiera, se podian adquirir las obras completas de Lenin a precios 
populares mientras en Guatemala su posesi6n equivalia a Ia carcel o Ia muerte. 

De otro signo era Ia experiencia de quienes integraron el exilio en Ecuador, que con perfil 
diferente a l de los paises mencionados, si vivia una ola democratica, que incluso maoruvo 
durante aiios una especie de crisis en re laciones con el gobierno de los EEUU. Ecuador es 
un pals con caracteristicas bastante parecidas al nuestro por Ia fuerte presencia indigena 
y como en Guatemala, varios idiomas coexistiendo con el castellano como idioma oficial. 
Una manera de vivir y pensar que se tocaba coo Ia punta de los dedos con Ia nuestra. 

Quizas el elemento mils notable de contacto entre los diferentes exilios, es e l hecho que 
junto a Ia nostalgia del pais y Ia sensaci6n de perdida de un proyecto como el del 44-54, Ia 
vida se habia desarrollado por lo meoos durante unos aiios con nom1alidad, sin los sobre
saltos de los estados de sitio y los toques de queda y sin golpes de estado, que si bien se 
habian producido en otras epocas o de manera posterior, en esos aoos se vivia s in pensar 
en e llo. La preocupaci6n era eocootrar un trabajo honorable y el momenta adecuado para 
el regreso. Otros integrantes del movimiento estudiantil de marzo y abril vivieron exilio 
con sus familias en Brasil y es posible que algunos se hubieran trasladado a Costa Rica o 
Panama, o incluso a paises europeos pero de ello no hay constancia. 

Es vision de mundo diferente, es un factor que sin duda contribuy6 a Ia incorporaci6n sin 
temores de esa pleyade de retomados a las luchas que se estaban gestando con intensidad 
eo esos aoos finales de los cincuenta y los inicios de Ia decada del sesenta. Aunque por 
supuesto, Ia epoca estaba cambiando, no solo en Guatemala sino tambien en el continente, 
especialmente por Ia bocanada de oxfgeno que representaba Ia lucha de los cubanos enca
bezados· por Fidel que entra triunfante en La Habana en enero de 1959. 

En el caso guatemalteco ten go el I eve recuerdo que durante el gobiemo de Y digoras 
fuentes (alrededor del aiio 58 o 59) se hizo un planteamiento de recoociliaci6n nacional 
y, en ese momeoto, e l PGT habria escrito un documento que de fom1a clara aceptaba Ia 
posibilidad de esa politica gubernamental. Y claro, Ia idea de que el regreso era posible se 
extendi6 como reguero de p61vo ra en los exiliados en los diferentes paises del continente. 

Asi fueron regresando por pequeiios grupos o en retomos organizados y apoyados por 
sindicatos y otras organizaciones democn\ticas; pero esa experi encia en e l ex ilio y las nue
vas o las de lucha revolucionaria en e l continente hi cieron un c6ctel democnitico en esa 
generaci6n. Aqui podemos encontrar otra de las vertientes de Ia continuidad en las luchas 
del periodo. Muchos de los j6venes que vivian en el pais porque sus familias no encontra
ron Iugar en las embajadas a l momenta de Ia tragedia del 54, habian vivido Ia travesia del 
desierto en esos ai\os. Sus padres fueron despedidos de los trabajos, perseguidos par sus 
ideas politicas o encarcelados y muertos por Ia represi6n desatada por el mov imiento libe
racionista, como se denomin6 a los herederos de Ia invasi6n-golpe de estado que derroc6 a 
Jacobo A.rbenz. Aunque algunos resistian en Ia clandestinidad a Ia que el periodo obligaba 
a las fuerzas progresistas. 

Ello fue lo que con una facilidad absoluta tendi6 puentes entre los que iniciaban Ia lu
cha social en Guatemala y quienes regresaban del exi lio para incorporarse a esas nuevas 
jomadas democn\ticas. Es necesario sei\alar que los hijos que regresaban y los hijos que se 
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quedaron, tenlan en comun Ia militancia polltica o sindical de los padres, as[ como en otros 
sectores sociales. Una lectura de los directories de los partidos pollticos arbencistas, nos 
dice que pa1te fue at exilio y parte se qued6 en e l pais. 

Se volvian a encontrar en las asambleas y las calles, dos vertientes con origen en un 
mismo proceso y prop6sitos. Es por ello que merece Ia pena hablar del fin de Ia diaspora, 
at menos de una parte del exilio y Marzo y Abril, que se convirti6 en Ia simbiosis de todas 
estas experiencias. Fue un efecto de sinergia to que se produjo entre los j6venes con dis
tintas procedencias y experiencias. 'o fue casual entonces, que los hijos de los dirigentes 
sindicales o campesinos, y de los diferentes partidos de Ia epoca revolucionaria, se encon
traran con los hijos del exilio que regresaban a luchar por su pais y sus derechos. 

Para las familias que dejaban Ia diaspora para integrarse a uo pais que soilaban cambiar, 
el retorno fue vivido con ansiedad, y por que no decirlo, con a lgunos temores pues las no
ticias, sobre todo cuando son malas, corren como reguero de p61vora, pero Ia decision del 
regreso asumia que Ia vida de nuevo en Guatemala luego de los aiios del exi lio, a pocos 
ados de Ia derrota de Ia revoluci6n democnitica, no iba a ser facil. Y sabre todo, que babia 
que luchar para recuperar los derecbos que se babfan perdido durante Ia epoca nefasta del 
castilloannismo. 

Ese exilio y el recorrido por diversos paises del continente hicieron que Ia generaci6n de 
marzo y abril, que ponia punto final a una parte de Ia diaspora que se in.ici6 en 1954, tu· 
viera entre sus principios y su vision de las cosas, un seoti.miento intemacionalista. No fue 
casual que durante marzo y abril las canciones de Ia rep(lblica espanola y de Ia revoluci6n 
cubana, asi como los corridos de Ia revoluci6n mexicana, se escucharan en las diferentes 
actividades de esc movimiento renovador de Ia sociedad guatemalteca Juego de los alios de 
miedo y temor desatados por Ia contrarrevoluci6n del aiio 54. 

Marzo y Abril, con sus caracteristicas fueron Ia fusi6n de las nuevas generaciones de 
revolucionarios con los autores y creadores de Ia revoluci6n democnitica de los aiios de Ia 
postguerra en 44-54. Pero lambien fue Ia sintesis de procesos diversos como podian ser Ia 
experiencia sindical en argentina o las tradiciones politicas en Chile, jumo con el impacto 
de terremoto de Ia revoluci6n cubaoa. La estafeta bist6rica de los cambios revoluc ionarios, 
fue recogida en las calles insurrectas de Marzo y Abril. 

50 ANOS JORNADAS DE 1962 

Jorge Sarmientos11 

Y o estaba en Guatemala durante las luchas estudianti les de Marzo y Abril de I 962. 
Desde 1960 con Leone! Roldan Salguero, nos encontrabamos en San Antonio Sucbi

tepequez, cuando vimos en horas de Ia madrugada de marzo que viajaban por trailers car· 

n Maestro y Jicendado. Compositor, pianjsta y director de Orquesta. Palmas Academicas de Francia. Orden 
"AndrCs Bello" de Venezuela. Moneda de ORO de Ia Asociaci6o lotemacionat de Conciertos MIN-ON de T<r 
kio. Jap6n. Quettal de .lade de t• APG. despues de Miguel Angel Asturias, Juan Jose Arevalo, Carlos Merida. 
Luis Cwdoza y Arag6n y Augusto "Tito" Monterroso. Orden del ARRAY AN de Ia Fundacion G. y T. Conti· 
nentaJ. Orden del Sol Nacieme "Rayos de Oro" del Gobiemo de Jap6n. Emeritissimun del Conscjo Superior de 
Ia Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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g~dos de armamo:n1o para Ia fincn Helvetia de Roberto Alejos en Relalhuleu, con mi lilares 
cs1adounidenscs y cxilados cubanos con eJ fin de preparar alii Ia fall ida invasion a Bahia de 
Cochinos en Cuba para derrocar a Fidel Castro. Dimos Ia informacion a a lgunos miembros 
del Comiu! Central del PGT. 

Panicipe en las movilizacoones de esas gesta>. porque apane de scr estudiantc de Ia Fa
cuhad de Humanidades de Ia USAC. era miembro de Ia Orquesta Sinf6nica Nacional. Fuc 
~:uando renunci2 a Ia Orden del Que1zal. El 15 de scp1iembre lu i condecorado por d prc
sidente Miguel Ydigoras Fuentes en el Estadio Olfmpico con Ia Orden del Quetzal. por mi 
crcaci6n musical y mis frecucntc!> presentacioncs intemacionales como director de orqucs
ta. Un mes antes. cuando me anunciaron que seria homenajeado. me entere que Ia Orden 
del Ouerzal se Ia darian tambi~n a muchas personas allegadas al Gobiemo, pero que real
mente carecian de m~rhos para el lo. Consuhe con los companeros del grupo de estudios de 
Elementos de In l'i losofia Marxista de Constantinov. dirigido por Severo Martinez Pelaez, 
para escuchar su opinion. Una vez consultado al Cnmite Cenlral del PGT, me autorizaron 
n recibirla porque argumentaron que era un reconocimiento del Eslndo de Guatemala) no 
personal del Prcsidcnte. 

Siete mescs mas tarde, durante las /uchas civicaf esrudiantiles de Marzo y Abril de /962, 
d diajueves 12 de abril de esc ai\o a las 18:00 horns. visperas del tradicional desfl le de Ia 
Huelga de Dolores. oliciales y soldados de l ejercito en un carn ian dispararon a mansalva 
contra tre.s estudiantcs de Ia Facultad de Derecho en Ia antigua ;,cde ('f' avenida y I 0" calle 
zona I), asesinando a los compaileros Cesar Armando Funes. Jorge Galvez y Noel Anuro 
Lopez Toledo. E o;a noche se lie' aba a cabo un concieno de musica de los Paises Bajos en 
cl Conservatorio ·acional de Mitsica con Ia Orqucsta Sinf6nica acional bajo Ia direcci6n 
del Maestro espa~ol , Jose Maria Franco Gil. a las 19:00 horas. Cuando llegue vestido de 
frac a l Conscrvntorio, ll amc a un salon a todos los miembros de Ia Sinf6ni ca, para cnterar
los del ascsinato de los es1udiantcs 40 minutos antes. Todos cstuvieron de acuerdo en no 
dar el concieno como protesta. El Maestro Manuel G6mez Samayoa, solista de Oboe, me 
advini6: "Vos no podes hablar. porque estas muy chotcado. voy a hablar yo''. Asi fuc como 
sa limos todos al e'cenario de Ia sala de coocienos del Consen atorio Naciooal. 

El maestro Manuel Gomez dijo: "Los maestros miembros de Ia Orquesta Sinf6nica Na
cional no podemos ofrecer cl concieno de estu nochc, porque esta manchado de sangre. 
Sangre derramada con conscntimicnto del prcs idcnte Miguel Ydigorns Fuentes, ul haber 
ascsinado a tres estudiantes de Ia f'acultad de Derecho de Ia Universidad de San Carlos. 
hace una hora en Ia 9' avenida y I 0" calle de Ia 7.ona I, cuando los estudiantcs colgaban 
pancanas en Ia pared del edificio." En ese momento un fuene grupo de estudiantes hicieron 
volar miles de volantes entre e l publico que abarrotaba el auditorio. apoyando Ia decision 
de los Maestros. Los miembros del Cuerpo Diplomi\tico protcstaron, diciendo que "apane 
era Ia politica y apane el Ane JX>r el Ane". Hubo intento de pugi latos entre e l publico que 
se dividio, unos en contra y otros a favor de Ia Smtonica Nacional. 

Desafonunadamente. al dia siguicnte. I 3 de abril, en Iugar de nuestro des file de Ia Hue I· 
ga de Dolores. sc llevo a cabo el funeral de los compaiieros de Ia F'acultad de Derecho. 
El funeral sali6 de Ia Facultad en Ia 9' avenida y I 0" calle de Ia mna I, a las I 0:00 horas, 
dcsfilando porIa 10" callc hastn In 6' avenida. De a lii hacia Ia avenida Bolivar. Llegando 
al Iugar llamado "Cinco Cal le{', e l fcretro de Cesar Am1ando Funes sigui6 porIa avcnida 
l:lolivar hacia San Marcos dondc fue cnterrado Los tcretros de Jorge Galvez y Noel Arturo 
L6pe-L Toledo, enfilaron porIa 20 calle hacia cl Cemcnterio General. 

En esa epoca toda' ia vida el licenciado Alejandro Sih·a Falla "Golpito". cotem\neo 
de San Antonio Suchitepequez. ibamos juntos en el conejo ftincbrc. Me hizo Ia siguientc 
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pregunta: "iJorge! (,Que va a pasar con tu Orden del Quetzal?" Inmediatamente respondi: 
"Hoy renuncio a ella como protesta." Cuando llegamos a Ia entrada del Cementerio Ge
neral, el presidente de Ia Asociaci6n de Estudiantes de Human.idades, Constantino Palz, 
me aviso que el "Chino" Marco Antonio Yon Sosa me queria hablar. Yon Sosa andaba con 
gafas oscuras, traje y sombrero negro, siempre bien annado. Cuando nos reunimos dentro 
del tumulto de mas de 30,000 personas que acompailaban el entierro, me dijo: "Chato, ya 
me infonnaron que vas a renunciar a Ia Orden del Quetzal. No te preocupes, yo te protejo. 
Te vas conmigo". Cuando escucbe eso, le dije: "No, no puedo hacer eso. No me conviene 
ir a Ia clandestinidad, tengo hijos, esposa, padres y hennanos por quieoes lucbar. No te 
preocupes ru, que yo sabre c6mo evitar que me hagan dailo por parte del Gobierno". 

Cuando estabamos dentro del Cemeuterio, en el pante6n mas alto, se subi6 Fernando 
Hernandez Hernandez, ei"Indio Tizoc" y anunci6 a todo el mundo, que el compai'lero Jor
ge Sannientos babia tornado Ia decisi6n de renunciar a Ia Orden del Quetzal como protesta 
por el asesinato de los tres compafieros. Los miles de asistentes en el Cementerio aplaudie
ron las palabras de Fernando Hernandez Hernandez. 

Despues del Cementerio nos dirigimos a Ia sede de Ia Facultad de Humanidades en Ia 
9" avenida entre 13 y 14 calles de Ia zona I, doode hoy se ubica el Bufete Popular de Ia 
USAC. Eo las oficinas de Ia Asociaci6n, redactaron el comunicado de prensa que se ley6 
en todos los radioperi6dicos de las 18:00 horas. En una de las chlusulas, yo explicaba mi 
decisi6n de renunciar a Ia Orden del Quetzal, decia que reounciaba a ella por los motivos 
conocidos, con Ia esperanza de reconquistarla algun dia, pero dentro de Ia dignidad de un 
Gobiemo electo democniticamente por Ia mayoria del pueblo, que no tuviera las manos 
manchadas de sangre. Ailos despues, algunos Gobiernos en sesi6n con sus respectivos Ga
binetes, me ofrecieron danne de nuevo esa condecoraci6n, por toda mi actividad artistica 
representando a! pais intemacionalmente coo mi creaci6n musical y mi direcci6n orquestal. 
Sin embargo, nunca quise comprometenne. Me he senti do toda mi vida comprometido coo 
mi pueblo de Guatemala, que es lomas imponante y lo he cantado en diferentes obras sin
f6nicas que he escrito y presentado eo todo el mundo, incluso Ia obra Responso, homenaje 
a Mario L6pez Larrave, estrenada en el Festival Latinoamericano de Musica Contempora
nea que se llev6 a cabo con Ia Orquesta Sinf6nica de Maracaibo, Venezuela en noviembre 
de 1977; esta obra que se tocaba con Ia Orquesta Sinf6nica Nacional, en 1981, el ministro 
de Educaci6n, coronel Clementine Castillo Coronado, por 6rdeoes superiores, prohibi6 
a Ia Sinf6nica y a ml programarla. Desde entonces, solamente se ha escuchado en paises 
extranjeros. 

Esa nocbe del dia en que renuncie a Ia Orden del Quetzal, estabamos en el bar Eli, 13 
calle y 8' avenida zona I, con los compall.eros de Ia Facultad, cuando entr6 Tino Paiz y me 
dijo: "Jorge, sali, vamonos, viene Huevo Loco, jefe de Ia Judicial por vos". En ese momen
ta saU y me llcvaron a una casa segura. Asi pase varios meses de casa en casa, evitando 
que Ia policia me capturara porque tenlan 6rdenes de Y digoras Fuemes de golpearme y 
sacanne del pais. Despues de casi cinco meses de estar oculto, el director de Ia Sinf6nica 
maestro Jose Maria Franco Gil, en las conversaciones con el presidente Y digoras, lo con
venci6 de perdonanne y que yo pudiera retomar a mi trabajo, pues los artistas siempre eran 
progresistas y revolucionarios y por lo tanto y adem:is, Jorge Sarmientos no significaba un 
peligro para Ia estabilidad politica del pais, etcetera. AI final me presente a Ia OSN, pcro eo 
Ia clandestinidad, yo ya habla principiado a componer Ia Obertura Popular, dedicada a los 
obreros y campesinos, para gran orquesta. El lema muy popular de esta obra naci6 sobre 
una estrofa que escribi6 Mario Vinicio Castafieda Paz ( +) Ia noche de bienvenida a Leone! 
Roldan Salguero {mi cuilado) que rctomaba de China y Ia Uni6n Sovietica, en agosto de 

180 



50 Aioos. JORNADAS P~TRJ6TICAS DE Muzo Y ABRI~ DE 1962 

1961 . La estrofa dice asi: "Adelante clase proletaria, campesinos y obreros en acciOn, a 
luchar por Ia reforma agraria, objetivo de Ia Revolucion. " Esta canci6n Ia cantaban los 
compaileros que Ia conocian, entre ellos: Jaime Diaz Roso«o, Leone! Roldan, Hugo Ro
lando Melgar, Carlitos Toledo, el "Che" Reyes, Mario Vinicio Castaneda, Tono Fernandez 
Izaguirre y varios compaileros mas que ya no viven. Esta obra se estren6 bajo mi dirccci6n 
coo In Orquesta Sinf6nica Nacional, el 5 de octubre de 1962 en el Conservatorio Nacional. 
Entre el publico habia mucbos estudiantes que habian tornado parte en las gestas civicas y 
el Comite Central del PGT, vestidos de una manera muy discreta para no ser reconocidos. 

Ten go tam bien Ia siguiente infonnaci6n: del apartamento donde vi vi amos con mi esposa 
Maty y Jorge junior de 6 ailos de edad, ubicado eo Ia 3• calle de Ia zona 2, sali6 una manana 
a principios de marzo de 1962, una parte de una columna que constituyeron Ia Guerrilla 
de Concua. Entre eUos: Carlitos Toledo, hijo del fil6sofo "el Gordo" Mario Raw Toledo, 
catedratico humanista, Rodolfo Heller, "Che" Reyes y otros mas, muertos por el ej~rcito 
cuando les dio alcance, ademas de algunos sobrevivientes como el "Gato" Payeras, Garcia 
Benavente y Rodrigo Asturias. 

Cuando finaliz6 Ia lucha, creo que dej6 bases y expcricncias muy importantes de Ia con
cicncia esmdiantil, del valor de aquellos compaiieros, donde nosotros tomabarnos parte. De 
luchar por lo que creiamos lie !mente, Ia Libre detenninaci6n de los Pueblos, Ia Libertad, Ia 
Democracia y Ia Soberania de cada pais Latinoarnericano, que sufrieroo el mismo fen6me
oo despues de 1954, cuando Guatemala fue invadida por un ejercito rnercenario organizado 
porIa CIA, el Departamen1o de Estado de Estados Uoidos, los Foster Dulles, Ia !RCA, Ia 
United Fruit Co .. el embajador Peurifoy, los oligarcas guatemaltecos y oficiales traidores 
y "vendepatrias" del Ejercito de Guatemala, como Carlos Castillo Armas, Trinidad Oliva, 
Flores Avendano y otros matones que organizaron los grupos para asesinar a los revolucio
narios: La mano blanca, Ia NOA. Jaguar Justiciero, etcetera. 

En las gestas civicas de marzo y abri l, tambien compuse una marcha que toque mucbas 
veces como protesta y despucs en tiempo del Gobiemo de Peralta Azurdia. El pianista Ro
berto Asmrias Ia toc6 varias veces en conmemoraci6n de cstas luchas revolucionarias. En 
Ia actuaTidad, a pesar de haber perdido cientos de amigos intimos, universitarios y grandcs 
compalleros del pueblo, me sigo sintiendo boorado de ser quien soy, de haber tornado part.e 
en todas las movilizaciones en pro de Ia defensa de nuestro libertad, en contra de tiranos y 
gobiemos autoritarios y combatirlos por medio de mis obras con el Arte sonoro. 

;Adelame companervs! Seguimos rindiendo el homenaje mas profundo y sentido a los que en 
drfensa de nuestras Iibert odes y democracia fueron sacrificados por el Ejt!rcito y los cuerpos 

policiales del Estado, que no han sido sino defensores de los oligarcas, terratenientes y explotado· 
res de los trabajadores, ademtis de ladrones de tierras a muchas campesinos, que no encuentran 

defensa en ning(tn goblerno de Ia mall/amado "lpoca Democratica ". 
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CRONICAS OESDE LA JUNTA DIRECTIVA OE LA AEU 

Jorge Solares 

Lo que sigue es una simple narracion de experiencias personales durante las Jornadas 
desde adentro de Ia Junta Directiva de Ia AEU 1961-1962 y no pretende asumir nin

grln pope/ de anti/isis aunque este se infiera. Esta narracion se basa en Aetas de Ia Junta 
Directiva. comunicados, boletine.r yen mi propia rememoracion des de un lingula estricta
meme personal. 

Fui electo por Ia Asociaci6n de Estudiantes de Odontologfa en 1961, como uno de sus 
dos reprcsentantes para integrar Ia Junta Directiva y Ejccutiva de Ia AEU periodo 1961-
1962. La Directiva constaba de 20 miembros, 2 por cada asociaci6n estudiantil; cuando 
asumimos, en Ia Presidencia cstaba Emesto Ramirez Pereira (de lngenieria), en Ia vicc
presidencia Amulfo Parada Tobar (de Ciencias Econ6micas), ambos ya fallecidos y seis 
secretarias, ocupando yo Ia secretaria de Aetas y Acuerdos, funci6n que me situaba al !ado 
del Prcsidente y me permitia llevar un recuento acucioso del proceso desde el interior de Ia 
Directiva desde nuestra primera sesi6n en Ia nocbe del 27 de septiembre de 1961, hasta Ia 
rebel ion cuando ya no pudieron realizarse de Ia misma mancra .. Por haberse ido a Chile en 
fcbrero poco antes de los acontccimientos, Ernesto Ramirez fue interinamente substituido 
por el vicepresidente Arnulfo Parada durante las Jornadas de Marzo y Abril de /962. 

Por su naturaleza, en un principio Ia Junta Directiva de Ia AEU no era homogenea ni 
compartfa una trayectoria comun; con distintas ideologias y expcriencias proveolamos de 
difcrcntcs y dislmiles Facuhades y asociaciooes estudiantilcs, cscogidos mediante proce
sos clcctorales independientes entre s i. En un principio hegemonizaron dos grupos ideol6-
gica y polilicamente antag6nicos que divergian a menudo. Rcspccto del resto, muchos nos 
conocimos hasta el dia de Ia toma de posesi6o Ia tarde del 15 de septiembre de 1961. La 
edad posiblemente oscilaba en tomo a un promedio de 25 ailos, con unas pocas excepcio
nes. El nivel cultural era parecido (no asi el politico) pero habia algunos que superaban 
el nivel general, independientemente de su orieotaci6n ideol6gica. A finales de 1961, el 
presidcnte Miguel Ydigoras propici6 acercamientos con Ia AEU e incluso pidi6 visilar 
en Ia mailana del 25 de enero de 1962 nuestra sede, Ia por nosotros- recien estrcnada 
Casa del Estudiante, modcmo inmueble entooces aun inacabado en Ia 10' avenida "A" 
5-40 zona I (Callej6n de El Fino), discrepando con casonas del viejo barrio de La Merced 
(antes de nosotros, Ia Junta Directiva ses ionaba en el Edificio Briz). Ydigoras, personajc 
astulo que sorprendia con calculados arrebatos etectistas para desviar Ia atenci6n publica 
de sus verdaderos prop6sitos, to hacia porque por un !ado, siemprc se preci6 de scr tam bien 
univcrsitario ("general e ingeniero", rectificaba cada vcz que podia a quien le dijcra sola
mente ''general'", realmeote era top6grafo) y posiblemente para aquietar las aguas porque 
ya habia inestabilidad politica. En efecto, ya pesaba el cansancio hacia su Gobicrno por su 
panicipaci6n en 1954, Ia abierta oorrupci6n mas el fraude electoral por el perpetrado el 3 
de diciembre de 1961 en las elecciones para diputados al Congrcso de Ia Republica (que 
scr!a mas bien cl Congreso de su Partido Redenci6n que contro laria las cereanas elcccioncs 
presidenciales), con manifestaciones de descontcnto entre diversos sectores que fueron 
sevcramente reprimidos por las fuerzas policiacas y utilizados de pretexto para restringir 
libcnndcs e imponer toque de qucda. Como proleg6meno de lo que habria de venir, cl 15 de 
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dicicmbre de 1961, Ia AEU conjumamente con Ia Asociacion de Estudiantes El Derecho, 
en Bolelin Urgeote, habia denunciado el fraude elecloral. Ia represion violenta de mani
fcslncioncs civiles de descontenlo con numerosos deteni dos en Ia lenebrosa Penitencieria 
Central, impugnado ante los lribunalcs el que se hubiera consignado a civiles a Ia Auditoria 
de Guerra, demandado su inmcdiata liberaci6n y denunciado asimismo, Ia agresi6n fls ica 
a ciudadanos por parte de Ia Pol icia Nacional y Ia Policia Judicial con menosprecio de las 
garanlias constirucionales. Trabajadores dei iGSS y dirigentes sind icales fueron arbilmrin
mentc despedidos. En nuestro sesi6n de Junta Directiva del9 de febrero 1962, ya habiamos 
planteado nuestra posicion y actirudes ante Ia desestabili1.acion poli1ica nacional y Ia de· 
lencion de esrudian1es. Participabamos por supuesto de Ia aclitud general del esrudiantado 
hacia Ia imagen ubiquista de Y digoras, habilidoso rival polilico, mas no ideol6gico, de su 
antecesor Castillo Annas, y ambos figuras mililares importantes en Ia conspiraci6n para el 
derrocamiento y reemplazo del Gobiemo democratico de Jacobo Arbenz. Esto pcsaba en 
buena parte de Ia poblacion sin mi li tancia formal. 

l'rincipiando 1962, ya habfamos decidido tomar acciones contra Ia arbitrariedad guber
namcntal. Estas fueron activadas por lideres del Frente Esn1dianlil Social Cristiano, FESC: 
Yinicio Agui lar (fallecido en un dudoso accidente de tnl.nsito en Vista Hermosa), Dani lo 
Barillas (asesinado en Ia via publica y a plena lu:z del dia cl t•. de agosto de 1989) y Gabriel 
Aguilera, quienes en sesi6n de Ia Junta Directiva e127 de febrero de 1962 nos solicitaron 
Ia convocatoria a una Asamblea General urgente de Ia AEU que obligara a Ydigoras a 
anular el proceso electoral e instara a los diputados eleelos de Ia oposici6n no ydigorista 
a abstcnerse de tomar posesion de sus cargos, asi como ex igir el cese del Estado de Sitio, 
y o1ras mas. A todas luccs, clio em inviable, de tal manera que representaba rcalmente 
un uhimatum al Presidente de Ia Rep(•blica y nadie sc cngail6 al respecto. Por su larga 
1raycc1oria abanderando movimicntos crvicos contra las d ictaduras y pese a unas pocas 
e inicialcs indecisiones individuates debidamente razonadus (no Ia decision en si cuanto 
lo intcmpestivo), Ia Junta Directiva y Ejecutiva de Ia AEU hizo suyo el planteamicnto 
y conyoco a Asamblea General para e l siguieote dia, ademas de decidir Ia publicacion 
de un Boletin de Prensa urgente en campo pagado denunciando abiertamente to que el 
Gobiemo cstaba perpetrando. A las 6 de Ia tarde del 28 de febrero de 1962, vispera de Ia 
instauracion del Congreso de Ia Republica, se realiz6 Ia Asamblca General de Ia AEU en 
el Salon General Mayor. En el abarrotado y egregio reeinto sc acord6 exigir lo anterior, asi 
como cfecluar paros esrudiantiles (de 24 horns cl 2 de rnarzo), pedir adbesi6n at comercio, 
Colegios profesionales, enlidades privadas, seclores c iviles c incitar a Ia protcsta publica, 
dcclarur sesi6n pennar1en1e de Ia Junta Directiva, imegrar un Comite Cfvico Nacional de 
Defcnsa de Ia Constitucion. notificar a Ia Reunion lntcramcricana Pennancnte de Congre
sos sobre Ia ilegalidad, convocar a nuevas asambleas generales y como simbolo inicial, 
instalamos de luto eo Ia manana del dia siguieote t• de marzo. antes de Ia toma de posesi6n 
del nuevo y espurio organismo legislalivo, en el Congrcso de Ia Republica y depositar una 
corona fiinebre en Ia puerta del cdificio, exhortativa que fue atendida por gran cantidad de 
esrudiantes. Con ello se acorralaba al Gobiemo entre dos unicas salidas: o claudicar ame 
los estudiantes acatando las exigcncias de Ia AEU o enfrentarsc al riesgo de una inrninente 
insurreccion civil. AI ignomr lo primcro, se desencadcn6 lo segundo. 

Para justificar sus actos de gobicmo, Y digoras Fuentes habia dado en recurrir a aten
tados fictic ios colocando bombas por doquier y endilgilndoselas a los "comunistas", un 
sel'lalamiento que lucgo dirig irfa constantemente a Ia AEU. Pcro a los 3 dfas del ultimatum 
esrudiantil, el 4 de marzo, hubo un claro mensaje, una intimidacion directa a Ia AEU al ser 
colocada una bomba en nueSira sede,la Casa del Esrudi ante. En Ia siguiente Asamblca Ge-

183 



50 ANOS. JORNAOAS PATRJOTICAS 0 £ MARZO Y ABRIL DE 1962 

nera l, e l 5 de marzo, obtuvimos Ia so!idaridad de todas las asociac iones estudiantiles uni· 
versitarias, los estudiantes de post primaria en S\J ya bien organizado Frente Unido del Es· 
tudiantado Guatemalteco Organizado (FUEGO), partidos politicos (Democracia Cristiana, 
Agmpaci6n Revo!ucionaria Dcmo~rAtica, dirmados del Partido Revolucionario), claustros 
de profesores universitarios y cl mismo Consejo Superior Universitario el cual condeno las 
reacciones gubernamentales, tcdo ello prueba de qllt: el d~sencanto era m\Jitisectorial. En 
Boletin del? de marzo , el FUEGO en respuesta a Ia solic itud de apoyo por parte de laAEU, 
acord6 "apoyar en forma unOnime e irrestricta toda mcmifestaci6n universitaria tendiente 
a evitar que Ia bur/a a/ pueblo se consume'' asi como decretar paro de Ia bores estudiantiles 
en Ia capital, protestar energicamente por e l atentado cotttra Ia Casa del Estudiante e instar 
a los claustros de post primaria y a Ia prensa nacional a sol idarizarse. Con ello, e l FUEGO 
habria de realizar una extraordinaria acci6n civica aunque a costa de un numero apreciable 
de v ictimas. Se nombraron Comisiones con e l propos ito de que a l paro se sumaran sectores 
civicos y entre todos lanzar acciones de protesta. Para operar lo anterior y para eventual
mente encargarse de ejecutar las decisiones de Ia Asamblea General de Ia AEU en caso Ia 
Junta Directiva fuera desintegrada, esta insta16 un Comite de Emergenc ia. As imismo se de· 
cidi6 realizar las s iguientes asambleas genera les en e l Paraninfo, con o sin autorizaci6n del 
Decano de Medicina (quien a deducir por eltono de ouestras Aetas, parec.ia estar renuente). 
Y finahnente, se declaronon grato a t presidente Y digoras. A codo esco, Ia Junta Directiva se 
vinculo constantemente coo el Coosejo Superior Estudiamil, 6rgann legislative de Ia AEU 
c.onfom1ado por todos los presidentes de asociac iones eSt11diantiles de Ia Universidad, pre· 
s idido entonces por Bernardo Lemus, de Ciencias Econ6micas. posteriormente asesioado 
por e l gobierno de Romeo Lucas Garcia el 29 de enero de 1981. 

Se articulo Ia organizaci6n popular sobre Ia marcha . La AEU cataliz6 energias sociales 
latentes y pronto se conv irti6 en un foco de concentraci6n y expresi6n de fuerzas c iviles, 
por su his t6rica pres~ncia y legitimidad, su peso enla opinion publica y por haber iniciado 
e l proceso. El Paraninfo universita rio se convirti6 en Ia sede emblematica de Ia rebel ion y 
en s imbolo para el pueblo que lo miraba como suyo. Es de reiterar que destacaban sectores 
ya org811izados, en primer Iugar e l juvenil , vigoroso e inclaudicable FUEGO y otros como 
e l frente de maestros y sectores de comerciantes. Aunque unos pocos dire.ctivos paulatina· 
mente prefirieron retirarse, Ia Junta Direct.iva como tal se consolid6 confonne aumentaba 
Ia persecuci6n gubemamental puesto que estabamos ya en Ia mira de Ia represi6n, tanto 
mas viable por nuestra vulnerabi lidad ya q ue constituiamos un organismo abierto, no en· 
cubierto. Por supuesco, no tOdos los miembros de Ia Oirectiva iban a ser perseguidos con 
igual inte res, unos constituian cabezas mas visibles e inquietantes que o tros, y por ello, 
objetivos preferenciales para persecuciones selectivas como qued6 evidenciado en el curso 
de los acontec imientos. Fue asi q ue nos caus6 gran SOI'Jlresa que el primer directive apre· 
sado por el Gobiemo muy tempranamente e l 8 de marzo, hubiera sido nuestro secretario de 
Finanzas, Hugo Quan Ma, pues su perfil no COITespondia a lo que al Gobiemo inquietaba. 
Las fracciones que enun principio 3ntagonizaban en las sesiooes de Ia Direct iva, redujeron 
sorprendentemente sus ti'icc iones y unidos por un interes ya comun, llegaron a deliberar 
solidariamente en atmosfera de camaraderia mientras sus d iferencias ideo16gicas y poli
ticas fueron subordinandose a un espiritu de cohesi6n y responsabilidad en los d irecti vos 
que decidieron pem1anecer, al grado que el grupo entero lleg6 a ser bastante mas homo· 
geneo que antes. El jugar este papel hizo a Ia Directiva comparrir fonnal e in fom1almeme. 
fuociones y directrices con gn1pos externos y sectores universitarios y extrauni versitarios. 
a lgunos ya preparados para una evenn1al lucha y que al articularse con Ia AEU fueron 
compa11iendo 1111 papel conductor, at grado que en momemos hasta podia hablarse de una 
direcci6n plural. La estwctura forma l dio paso a otra espont<inea. 
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El Gobiemo fue perdicndo Ia iniciativa y entr6 en crisis en tanto que Ia AEU con el 
apoyo de los obrcros y de los pcriodistas asociados, pedia ya Ia rcnuncia de Y digoras y Ia 
disoluci6n de "su" Congreso, en otras palabras, se pensaba verdaderamente en un cambio 
cstructural del Estado. Rapidamente se coaligaron sectores de Ia sociedad civil en tomo 
a los ya activos, como maestros, funcionarios de tribunales, comerciantes, pequei\os em
presarios, sindicatos, periodistas, pueblo en general, etcetera. Cundi6 algo asi como "este 
cs el momento esperado desdc hace 8 aftos". Recordemos que csto ocurria a s61o 8 ai\os 
del dcrrocamiento del gobiemo democratico de Jacobo Arbenz en 1954 y a un ai'lo de Ia 
invasi6n estadounidense a Cuba con Ia indigna coparticipaci6n de Y digoras. ~ inici6 
asi Ia primera insurrecci6n civica contra Ia imposici6n militar desde el derrocamicnto del 
Presidente Arbenz. 

La Directiva fue articulandose cada quien con diversos sectores, organizaciones, parti
dos y repartiendose las mas disfmiles tareas: defmir estrategias, consolidar contactos con 
organizaciones, gremios y sectores de Ia sociedad civil, obstaculizar edificios publicos, 
bloquear vias publicas, interceptar buses, convocar a scsiones estudiantiles, trasladar pro
paganda, con el consiguiente riesgo para personas no avezadas. Por ejemplo, cierta tarde, 
yendo tres de nosotros en un carro con fardos de impresos clandcstinos, nos atrap6 una 
revuelta en Ia zona 5 de suerte que en deterrninado momento lbamos en fila con un vehiculo 
militar atlAs y adelante un vehiculo con judiciales apuntando sinicstramente con sus arrnas 
en todas direcciones, nosotros incluidos. Consigno esto para indicar basta que grado era
mos no "profcsiooales" en estas I ides. Un poco mas que valor era audacia de Ia ignorancia. 

Empez6 a haber vfctimas, incluso mortales. Estall6 Ia buelga general de los empleados 
de tribunalcs "hast a que disponga Ia Junta Direct iva de Ia AEU". Las noticias se difundie
ron en el ambito intemacional y los estudiantcs de Econ6micas reprodujeron un articulo de 
Ia Revista Time de Estados Unidos ("incaurada por el Gobierno") de marzo 1962, cl cual 
apoyaba a los cstudiantes universitarios y a los de postprimaria, y condenaba a Y digoras 
por cl desgobiemo, el fraudc chx:toml, Ia reprcsi6n y Ia enorrnc y descamda corrupci6n del 
regimen. lnforrnaba sobre Ia alianza que con los estudiantes hicicron sindicatos, trabaja
dores ®I fcrrocarril, emplcados municipales, bancarios, del Seguro Social e inclusi,·e de 
sectores contrarios a los principios estudiantilcs. 'IUvimos valiosas asesorias solidarias de 
personajes relevantes en Ia politica nacional como, por ejemplo, Ia de Adolfo Mijangos (si 
recuerdo bien, en un apartamento de Ia novena avcn ida, zona 1 ). En otra ocasi6n alguieo 
nos condujo adonde un secreto grupo que sin conocemos a todos, ofreci6 enseilamos a usar 
sus armas, lo cual basta donde pudc entender, como Junta Directiva no prosper6. El 13 de 
marzo, a Ia vez que era asesinado un esrudiante de Ciencias Econ6micas (Marco Antonio 
Gutierrez Flores) en medio de violenta represi6n, se dio el segundo paro que abarc6 a bue
na parte de Ia actividad econ6mica de Ia capital, se bloquearon los accesos a Ia misma, se 
perturb6 el transitu en diversas zonas con clavos y barricadas y se l>rodujeron aglomeracio
nes de estudiantes de post prim aria quienes hac ian verdaderos muros humanos bajo intensa 
represi6n geoeralizada. La persecuei6n selectiva del Gobiemo se enfoc6 en el momento 
contra alglin liderazgo de Ia AEU Ia cual ahora ya exigi6la renuncia de Ydigoras Fuentes 
el 14 de marzo. Hacia el 16 6 17 hubo masiva concurrencia en el Cementerio General por 
el sepelio de estudiantes al mismo tiempo que el de un policia, por lo que se desencaden6 
intcnso tiroteo y hubo 9 civiles muertos. En esa segunda quincena de marzo pr6cticamcnte 
se cay6 en caos, luchas callejeras, sabotajes y buelga. Aumcnt6 el numero de muertos y 
heridos, civiles todos. 

Siempre en marzo, los de Ia Junta Directiva de Ia AEU ya habiamos abandooado el re
gimen ordinaria de sesiones substituyendolo por deliberaciones y conciliabulos repentinos 
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en momcnlns y lugarcs secrelns, manejados por las organizaciones paralelas y por algunos 
miembros de Ia Directiva. Nuestra sede dej6 de serlo. Nuestras prioridades cambiaron de 
orden y jerarquia y se convirtieron en actividadcs de otra indole. A partir de un momento, 
en pequeilos subgrupos o individualmente pernoctabamos donde pudieramos, para luego 
reencootrarnos. Prevalecio un estado de caos, caceria de lideres, escaramuzas urbanas, 
persecuciones, ataque.s armados, a lo que Ia ciudadanla respondi6 coo cierre de comercios, 
concentraciones, sabotaje a camionetas con posible presencia de infiltrados. El21 de mar
zo se infonn6 de 116 personas cxhibidas en Ia Corte Suprema de Jusricia, que babfan sido 
detenidas por Ia Policia Nacional en di.fe.reotes puntos de Ia capital, entre ellos, el Presi
dente del FUEGO (Oscar Arturo Perez), menores de edad y basta abogados sacados de sus 
bufetes. Estaba de nuestro lado Ia dcfensa juridica de Ia Corte Suprema de Justicia. Estos 
acontecimientos politicos guardaban paralelismo con los que antecedieron a Ia Revolucion 
del20 de Octubre de 1944, dieciocho aiios antes. Y de becho, Ia AEU fue mas alia del pro
blema presidencial y ya exigi6 reforrnas politicas que evocaban aquel periodo. 

Las acciones fueron amainando pero extrai'lamcnte, cuando Y digoras parecia empezar a 
estabilizarse, cuando Ia Universidad bacia e16 de abril daba por concluido cl paro general y 
decia habcr obtenido concesiones del Presidcnte, co el peor momento para Y digoras ocurrio 
otro asesinato, quizas e l mas emblematico, en Ia tarde del 12 de abril, vfspera de Ia Huelga 
de Dolores, al ser baleados a mansalva tres cstudiantes de Derecbo por una patrulla de Ia 
Policla Militar en su misma Facultad cuando se preparaban para Ia declaratoria de Huelga 
de Dolores: Armando Funes en Ia esquina del edificio, Jorge Galvez Galindo y Noel L6pez 
Toledo en el interior del mismo, donde ademas quedaron mucbos estudiantes heridos. Una 
bora mas tarde fue atacada Ia Escuela de Comercio, a una cuadra de distancia, babiendo 
quedado un estudiante muerto (Felipe Gutierrez) y dos gravcmente heridos. El manifiesln 
de Ia AEU consigno que Y digoras Fuentes, qui en I amen to lo ocurrido, qui so "apersonarse 
en el Iugar de los hechos" lo que le fue impedido "por Ia viril actitud del estudiantado 
universitario que impidi6la entrada a/ genocida 1/anuindolo con el calificativo que justa
mente le corresponde: ASESINO." LaAEU hizo saber que "durante el res to de Ia noche. Ia 
fuerza ptlblica se dedic6 a Ia caceria humana de estudiantes ... " La AEU decidio suspender 
el desfile del siguiente dia que, eo Iugar de Ia Huelga de Dolores, habria de recorrer el cen
tro de Ia capital y substiruirlo por uo cortejo luctuoso desde Ia Facultad de Derecbo basta el 
Cemcnterio General el 13 de abril, Viemes de Dolores. El manifiesto de Ia AEU conclufa 
asi: "La A.EU, hoy mas que nunca, ratifica su lucha a muerte contra el Gobierno de Ia Re
publica, 1/amando a todo e/ pueblo de Guatemala a Ia resistencia en cualquier campo que 
sea posible y por todos los medios que tenga a su alcance para luchar hasta elfinal contra 
los asesinos del pueblo y Ia Universidad." Ese Viernes de Dolores, 13 de abril, el Consejo 
Superior Universitario exigi6 Ia renuncia del presidente Y digoras sumandosele el Consejo 
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). En los sepelios, ya en el Cementerio 
General, con miles de asistentes, Ia Directiva y otros dirigentes fuimos acompaiiados por 
un s61ido cordon de personas donde habia conocidas fi!,'llfas academicas (posiblemente el 
rector, ingeniero Jorge Arias de Blois y creo recordar at recooocido humanista y poligrafo 
licenciado Jose Mata Gavidia) y del Consejo Superior Universitario. El programa se inte
rrumpi6 cuando los Judiciales y las otras fuerzas publicas empezaron a disparar y atacar 
con gases lacrim6genos; con las autoridades universitarias pudiroos salir de prisa pero en 
orden junto con Ia masa de participantes a desrinos diferentes basta nueva orden. Supimos 
que a Ia vez, personas enardecidas porIa impunidad de las fuerzas, atraparon y ajusticiaron 
a dos de sus elementos. Muchos otros sectores declararon su adhesion al movimiento. Ya 
con Ia inusitada violencia general, Ia opini6n general era que los dias de Y digoras como 
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Presidente estaban cootados. El, por su parte, estaba cediendo todo el poder a l Ejercito el 
cual, por otra parte, ya parecia tomar decisiones inconsultas. 

Cuando Ia caida del Gobiemo parecia inminente y el caos era ya generalizado, se realiz6 
en abril una magna asamblea general en e l Paraninfo, pero en una reunion previa, en las 
primeras horas de Ia tarde en un tranquilo barrio del norte de Ia ciudad, temerariamente 
cercano a una sede de las fuerzas represivas y en una tensa atmosfera, coordioamos Ia 
conducci6n de Ia Asamblea pero tambien los ajustes necesarios para que e l movimiento 
prosiguiera sin nosotros pues sentiamos que ese dia las fuerzas am1adas buscarian desinte
grarnos y liquidar Ia rebeli6n. Para e l efecto se ati nnouna nueva Junta Direct iva emergente 
elabonlndose el esquema genera l de un vasto plan a corto y largo plazo cuya meta era Ia 
pamli zac ion del pais mediante una huelga general en todos los sectores nacionales, si a ese 
extremo conducia Ia actitud de las fuerzas oficia les durante ia Asamblea General de esa 
tarde (LOda\'ia dabamos el beneficia de Ia duda). Conc luida Ia deliberaci6n, nos despedimos 
seguros de que e l grupo orig inal ya no volveria a reunirse. Salimos pur grupos dirigiendo
nos a l no lejano Paraninfo ya repleto para Ia Asamblea General. Me llamo Ia atenci6n vera 
empresarios y comerciantes. famosos en e l centro comercial de Ia ciudad. 

Cualquier intento de soluci6n fue abortado por las fuerzas gubemamenta les al invadir 
con lttio de fuerza el Paraninfo cayendo Ia tarde. Estrepi to, gritos de advertencia, bombas 
lacrim6genas desde los ventanales y puerta centml, saturando de humo el gran salon, dispa
ros, estampida de los asistentes. Todavia pudo el presidente en fhnciones, Amulfo Parada 
pararse sobre Ia mesa y proclamar fuerte y repetidamente "Huelga General''. Adentro se 
form6 un tumuho pugnando por escapar, muchos hacia el jardin donde aun ala ire libre y ya 
a oscuras. Ia atmosfera era turbia e irrespirable por las bornbas lacrim6genas. La Direct iva 
proce.di6 a dispersarse. yo como secretario de Aetas (y por instinto de seguridad) me estuve 
al lado de Arnul fo qui en iba ya custod iado por c.on·e ligionarios que lo sacaron del salon 
rapidamente, llegamos a l medio del jardio entre e l humo impenetrable de las bombas y los 
balazos. De pronto pcrdi contacto con Amulfo, posiblemente por Ia turba que tumultuo
samente salia en o leadas a empellones. AI quedanne solo, me detuve sin seguir con todos 
hacia Ia I' avenida donde no sabiamos que habia tropa y para mi suerte y ta l vez por ser 
yo de casa. opte por escurrirme dentro de llll olvidado corredorcito (pnrque no conducia a 
ninguna parte) cerrado por una reja entre Ia facultad de Medicina y Ia de Odontologia y 
pude brincanne Ia reja con dos o tres personas saliendo a Ia 12 call e cu riosamente vacia, 
desguamecida, sio vigi lancia. 

El acoso de Ia Policia, Ia Judic ia l y el Ejercito fue aplastante. Fueron perseguidos y 
apresados sin juicio, multitud de universitarios y destacados dirigentes como el presidente 
en funciones de Ia AEU, Arnul fo Parada, el presidente de Ia Asociaci6n de Esttldiantes El 
Derecho, Hugo Rolando Melgar, gran oumero de trabajadores de distintos gremios. loci
dentes abundaron como una manana cuando unos activistas fueron copados y capturados 
por Ia Policia abajo del arco del Correo, uno de los detenidos, quien posteriormente lleg6 
a tener alto perfil en las luchas (recuerdo haber o ido de. Mario Botzoc), logr6 deslizarse de 
Ia palangana del cami6n aprovechando serena y habi lmente un parpadeo de sus captores y 
Ia sol idaridad de una joven espectadora quien lo encubri6. 

Prol iferaban los se1ialamientos de '"castro-comunistas" que nos hacia el Gobiemo. Ha
c iendose eco del pres idente Ydigoras yen annonia con su tradicional ideologia ultracon
servadora. el arzobispo Mariano Rossell Arellano. uno de los artifices del derrocamiento 
dd gobierno democnlt ico del presidente Arbenz, Ianzo man ifiestos como el del 23 de ab•·il 
en que acusaba al movimiento estudianril de ser "una omenaza del comunismo ateo ... " en 
co/1/ra de lafe y Ia moral cristicma". "Todos los catolicos de ben acatar el principia de res-
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peto a Ia autoridad /ega/mente constiruida ... que Dios fibre a Guatemala del comunismo 
a teo, materia/isla y totalitario." Y dfgoras entreg6 el Gobiemo al Ejercito confonnando un 
Gabinete militar el 22 de abri l, en tanto que continuaba realizando actos terroristas que ad
judicaba a los estudiantes. Llegaron a esgrimirse cifras muy distintas de fallccidos, heridos 
y encarcelados. A causa de Ia emergencia, el Gobiemo de Mexico dono 200 unidades de 
plasma sanguineo a los hospitales. Para entonces, fuerzas de izquierda y contrarias pero 
antag6nicas a Y digoras se habian unido al movimiento. 

Los de Ia Junta Directiva continuabamos manteniendonos dispersos en pequeftos grupos 
(frecuentemente por simple afinidad) para que, de sucederse, las capturas fucran fmgmen
tarias. La estructura normal dio paso a otra. Lideres estudiantiles emergentes se consoli
daron en torno a Ia Directiva. La seriedad de los acontecimientos no soterraba el gracejo 
estudiantil en los sabotajes, como cuando un pequeiio grupo de compafteros coordinados 
por los de Farmacia (creo recordar al ingenioso Salvador Moran, "Salvita"), mediante un 
plan magistrahnente diseiiado y ejecutado, se metieron nada menos que en Ia fuertemente 
resguardada casa de gobiemo, anarquizaron y paralizaron en plena dfa las actividades del 
Palacio Nacional saturandolo de gases pestilentes al ir reventando organizadamente de 
arriba abajo, primero el piso superior, luego el internJedio para terminar eo cl primer piso, 
gran cantidad de ampolletas de vidrio fabricadas por e llos para tal efecto, lo que produjo 
caos, ridiculo y afrenta al Gobierno en su propia casa. Para coltno, cuando Ia guardia del 
Palacio lleg6 a percatarse, los causantes ya habfan sa lido inc61umes y ordenadameote del 
edificio a celebrar el ex ito en el lugar mas inimaginable, alii enfrente, en e l Parque Central. 
Esta ocurrencia jocosa tipica de estudiantes universitarios, en realidad se proponia desgas
tar y debilitar a Y digoras y sus fuerzas de seguridad por media del ridfculo, el cual bacia 
evidente Ia vulnerabilidad del Gobierno y propiciaba su cada vez mas previsible dem•mbe. 
Parecidos procedirnientos ocurrian en los comercios, muchos de los cuales cerraron por su 
pro pia voluntad. Las mucbacbas y los j6venes de FUEGO segufan haciendo barricadas hu
manas en las calles. Se rumoraba que en el Ejercito habfa ya tendencias dirigidas a acabar 
con el G_obiemo. La imagen del periodo democrntico de 1944, decapitado en I 954, estaba 
cada vez mas presente y basta se proponia Ia restituci6n de Ia Constituci6n de 1945. 

En lomas algido de Ia rebeli6n y con el Gobiemo casi s in autoridad, un deterrninado dia, 
uno por uno fuimos inforrnados muy discretamenle que esa noche se producirfa al fin un 
golpe de Estado militar que depondrfa a Y digoras e instaurarfa una Junta civico -militar, 
con elementos universitarios, de Ia AEU y partidos politicos. Esa tarde, con compafteros de 
Medicina que habian propuesto el Iugar de espera, llegamos en grupos al Hospital General 
con batas blancas para no alertar a Ia vigilancia policiaca en el nosocomio. Pemoctamos en 
La Tumba, apropiado mote endosado a un 16brego, oscuro y antiguo donnitorio de practi
cantes de Medicina situado si mal no recuerdo en un segundo piso, para esperar Ia sella! del 
Golpe a medianoche (repique de campanas o un caiionazo). Estuvimos a oscuras, muchos 
en el suelo, esperando por horas, en silencio, a oscuras y s in abrir Ia puerta, ni cuando unos 
practicantes de Medicina, ajenos a todo, tocaron repetidas veces y posteriormente ya con 
Have abrieron, prendieron Ia luz y contemplaron estupefactos al mont6n de gente en e l 
suelo. Transcurri6 e l tiempo hasta que por fin, con el sol naciente, fue claro que el golpe de 
Estado no se habia producido. Temprano, los compaiieros de Medicina acompaiiaron a Ia 
caiJe a los estudiaotes que no conocian el ambiente hospitalario, adecuadamente ataviados. 

Con Ia llegada de Ia Semana Santa (del 15 al 22 de abril) se suspendi6 todo. Oespues 
se trat6 de reiniciar el movimiento pero Ia oportunidad ya habfa pasado y Ia situaci6n fue 
decayendo hasta terminar. Los trabaj adores se habian quedado sin posibilidad objetiva de 
proseguir Ia huelga y los estudiantes se percataron de que las alianzas se habfan contraido. 
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Una asociaci6n estudiantil universitaria decidi6 unilateralmente suspender Ia huelga. Para 
Ia dirigeocia estudiantil qued6 claro que obviamente no podia ir mas alia de lo que le deter
minaba su propia naturaleza. As i, e l 8 de mayo Ia Junta Direct iva, Ia Asamblea General de 
Ia AEU y el Consejo Superior Estudiantil, ante Ia falta de opciones, tuvieron que acordar 
Ia suspension de Ia huelga general pues "las medidas tomadas hasta ahora. aunque.fi,eron 
efectivas, carecen ya de jz1erza dado el actual esrado de cos as". Regresamos a ciena " nor
malidad", bacia el l S de mayo, ahora ya con Ernesto Ramirez de regreso y nuevarnenle en 
Ia Presidencia de Ia AEU (para junio ya es taban liberados Arnulfo Parada y Hugo Rolando 
Melgar). El pan!ntesis de Ia Semana Santa y Ia abstencion de sectores del Ejercito, fueron 
definitivos para lasJomadas o Gestas de Marzo y Abril. Y lo que e l Ejercito se neg6 a rea
lizar en pro de Ia gobernabilidad nacional, habrfa de hacerlo un aiio despues al deponer a 
Y dfgoras en marzo de 1963 aparentemente, para conj urar un "peligro": Juan Jose Arevalo 
y lo que crefan que este representaba. 

Durante todo el proceso, las individualidades y sus temores iniciales en Ia Directiva se 
subordinaron a Ia responsabilidad civica y patriotica afianzando re1aciones de confraterni
dad. Nuestro relevo fue el 15 de septiembre de 1962 por Ia tarde en nuestra ya emblematica 
Casa del Est\1diante. Nuevos grupos orgaoizadores para los que las Gestas no habfan sido 
en vano tomaron Ia dirigeocia del esrudiantado universitario . Ya desde Ia tribuna estudian
ti I en el Paraninfo, se perfi laba un orador de Derecho, Ricardo Rosales Roman, como el 
prox imo presidente de Ia AEU. Nucleos emergentes de distinto s igno capita lizaron Ia dirf
gencia. A cincuenta aJlos de distancia y transfigurados los fuegos juveniles, apreciainos·que 
el movimiento y su desenlace marco indeleblememe a una serie de generaciones j6venes. 
Pero queda ya fuera de esta cr6nica ese nuevo y duro capitulo historico de nues tro pais al 
cua l las resonantes Jornadas de Marzo y Abril de 1962 que catalizaron Ia vinculacion de 
los esrudiantes con Ia ciudadanfa, s irvieron de puerta, ejemplo y experiencia. 

APENDICE 

JUNTA DIR£CTfVA YEJECUTTVA DE LAAEU 1961-1962 

La Junta Directiva de la AEU original que principi6 el 15 de septiembre de 1961, fue sufriendo 
cambios parcia1es. 

JUNTA DIRECTlVA QUE TOMO EL CARGO EN SEPTfEMBRE DE 1961 

Ernesto Ramirez Pereira, Presidcnte (lngenieria) 
Arnulfo Parada Tobar, Viccpresideote, Presidente del 20 de febrero a mayo 1962 
(Ciencias Econ6micas) 
Jorge Solares Aguilar, Secretario de Aetas y Acuerdos (Odontologia) 
Hugo Quan Ma, Secretario de finanzas basta el 21-1 1..{; 1 (Arquitectura) 
Elian Darlo Aculla, Secretario de Finanzas desde el 21-l l-61 (CC. Econ6micas) 
Ren~ Mendoza, Sccretario de Cultura basta el28-l l-61 (Humanidades) 
Guillermo Putzeys Alvarez, Secretario de Cullura dcsde e128-1 1- 61 (Humanidades) 
Mario Erales, Secretario de Actividadcs Sociales ( Veterinaria) 
Roberto Garcia C6bar, Sccrctario de Divulgaci6o (lngenierla) 
Francisco Mazariegos, Secretario de Deportes (Agronomia) 
Lub Castillo Ralda, Subsecretario de Divulgaci6n (Derecho) 
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VirgiUo Garda Flores, Subsecretario de Relaciones (Arquitectura) 
C arlos Estrada, Director Ejecutivo deAsuntos Obreros y Campesinos (Medicina) 
Hugo Rolando Melgar, renunci6 en octubre de 1961 par• presidir su Asociaci6n (Derecho) 
Luis Arturo ArcbUa desde cl 31-10·1961 en reemplazo de H.R.Melgar (Derecho) 
Ronald Estrada (Agronomia) 
Rodolfo Lainfiesta (Ciencias Quimicas y Farmacia) 
Alfredo Rodriguez (Ciencias Quimica,, y Fannacia) 
Juan Rivara Pacheco, renuncio cl 2·03 ·62 (Odontologia) 
Luis Rent Guillen, to sustituy6 desde el 2-03-62 (Odontologla) 
Rodolfo Bonilla, renunci6 el 24- 04-62 (Medicina) 
Cesar Lopez Palencia, to sustituy6 desde el 24-04-62 (Medicina) 
Enrlque AJa 

JUNTA DIRECTI VA QUE ENTREGO EL CARGO EN SEPTIEMBRE DE 1962 

Presidente: Emesro Ramirez Pereira (Ingenieria) 
Vicepresidente: Amulfo Parada Tobar (Ciencias Econ6micas) 
Secretarlo de Aetas: Jorge Solares (Odontologia) 
Secretario de Relaciones: Salvador Mon\n Palma (Fannacia) 
Seeretario de Cultura: Guillermo Putzeys (Humanidades) 
Secretarlo de Finanzas: EJian Dario Acuiia (Ciencias Econ6micas) 
Secreta rio de Divulgaci6n: Luis Castillo Ralda (Derecho) 
Secretarlo de Asuntos Sociales: Mario Erales (Veterinaria) 
Secreta rio Asuntos Obreros y Campesin os: Roberto Garcia C6bar (Ingenieria) 
Secretarlo de Deportes: Ronald Estrada (Agronomia) 
Subsecretario de Aetas: Luis Rene Guillen (Odonto/ogia) 
Subsecretario de Finanzas : Horacio Alberto Flores G. (Arquitectura) 
Subsecretario de Dlvulgaci6n: Luis Arturo Archila (Derecho) 
Subsecretario de Relaciones: Virgilio Garcia Flores (Arquitectura) 
Subsecr.etario de Deportcs: Francisoo Mazariegos (Agronomia) 
Vocales: Carlos Estrada G. (Medicina) 

Danilo Barillas (Humanidades) 
Mario Guzman (Veterinaria) 
Cesar Lopez Palencia (Medicina) 

HAN FALLECIDO: 

Aseslnados: Amulfo Parada;" Hugo Rolando Melgar (marzo 1980); 
Horacio A. Flores (II abril, 1980); Danilo Barillas (1 agosto, 1989). 
Enfenncdad: Guillermo Putzeys; Virgilio Garcia Flores ( 1983); 
Hugo Quan (2006); Emesto Ramirez (20 I 0) 
Accideote: Mario Guzman ( 1965). 

" Los Ires hennanos Parado Tobar fueron asesinados; Aroulfo e Irving (crimenes politicos), Filadelfo (posible 
delincuencia comlln) 
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VOLANTEANDO 

Arruro Taracena Arriola 

A mediados de 1960 mi tla Aura Marina Arriola y mi primo Miguel Santiago Valencia 
r\Jiegaron a Guatemala. Ambos se instalaron en Ia casa del abuelo Jorge Luis y ella se 
puso a trabajar de inrnediato en el lnstituto Indigenista Nacional y a militar en Ia filas del 
PGT, al cual habia entrado estando en Mexico. Alii estudi6 antropologia. Hacia finales del 
aiio de 1961, logr6 alquilar una casa propia en Ia tereera calle y once avenida de Ia zona 
2, gracias a los auspicios de Olga y Dina Jimenez Muiloz., quicnes vivian sobre Ia once y 
tambi~n militaban en el partido. En esas vacaciones decembrinas, por segundo aiio con
secutivo, mi madre me habia enviado a trabajar en Ia librerla "Tor", de don Luis Asturias. 
Esta estaba situada en cl pasajc Rubio, enfrente de don de diez y siete aiios mas tarde caerla 
abatido Oliverio Castaiieda de Le6n un 20 de octubre. All! ayudaba a vender libros, pero 
sobre todo me dedicaba a leer todo lo que entonces podia entusiasmar a un muchacho de 
trece alios de edad. 

En las tardes o en los fines de semana aprovechaba para ir a ver a mi ti~ en cuya casa 
se reunian cuadros importantes de Ia izquierda revolucionaria guatemalteca como Joaquin 
Nova!, Antonio Fernandez Izaguirre, el pintor Juan Antonio Franco, las dos hermanas Ji
menez y otros que escapan a mis recuerdos. Tan s6lo mucho despues de las jornadas de 
marzo y abril de 1962 conoceria a Ricardo Ramirez de Le6n, quien para entonces estaba en 
Praga, pr6ximo a Ia redacci6n de Ia Revista lntemacional. Lleg6 a Guatemala bacia octu
bre de esc a.ilo motivado por el auge de Ia lueha de masas a raiz del estallido estudiantil en 
eontru del gobierno deY dlgoras Fuentes y, sobre todo, ante Ia perspectiva de construcei6n 
de un movimiento revolucionario en Guatemala. 

Durante el movimiento de marzo y abril mi tia y sus camaradas jugaron un papel organi
zativo en Ia resistencia popular y lo que recuerdo es que ella estuvo ligada a las actividades 
organizativas de Ia resistencia en Ia zona 5. De seguro Aura Marina lo especifica mejor 
en Ia autobiografia que nos leg6. En lo que correspoode a mi modesto papel, al regreso 
del colegio en las tardes, Cste se redujo a distribuir en los alrededorcs del Parque Central, 
especfficamente en las diversas entradas del Pasaje Rubio y el Portal del Comercio, de los 
que para entonees eonocla perfectamente sus ritmos comerciales, los afiches o volantes que 
previamente me habia dado Ia lfa. Se tratababa de entre gar los sin ser atrapado por Ia policfa 
a los transeuntes que recorrian el cntonces cordz6n civico de Ia capital, ya sea animados por 
sus labores cotidianas o por las actividades de Ia protesta popular. 

Estos eran impresos en papel de color azul o rosado con grabados alusivos a Ia resistencia 
en contra del gobiemo idigorista, a Ia labor estudiantil o a las consignas lanzadas por cl 
PGT. Eran elaborados, me imagino, clandestinamente en los talleres de Ia Escucla de Be
llas Artes, por el maestro Franco o por otros artistas guatemaltecos, entre quienes recuerdo 
a Zaldivar, el herrnano del tenicnte Emilio Eva Zaldivar, quien para entonces era uno de 
los oficiales que el 8 de febrero habian tornado Ia decisi6n de iniciar Ia luchar armada en 
Guatemala con el surgimiento publico del Movimiento 13 de Noviembre, encabezado por 
Marco Antonio Yon Sosa y Luis Thrcios Lima. 

/,Cuantas veces volantee durante c l mes que duraron esa vez las reivindicaciones demo
eraticas del pueblo guatcmalteco? Posiblemente, Ires. Lo cierto cs que tuve Ia suerte de que 
no me agarraran y de participar en Ia gesta civica mas importante de Ia Guatemala pos 54. 

191 



50 AiiOS. JORNADAS PATIUOTICAS DE MARzo Y ABRIL DE \ 962 

S IGNIFICADO DE MARZO Y ABRJL DE 1962 

Mario Valdez 

N uestra incursi6n en el movimiento social conocido como las Jornadas de Marzo y 
Abril, se da en nuestra condici6n como representante estudiantil del Instituto Normal 

Mixto Noctumo (INMN) de doode egrese como maestro de educaci6n primaria urbana en 
el aiio de I 964. El lnstituto se ubicaba en las mismas instalaciones que ocupaba cllnsti· 
tuto Nacional Central para Varones en donde se impartlan los estudios del bachillerato en 
Ia jomada matutina y por Ia noche, lo haciamos quieoes seguiamos estudios normalistas. 

Podria decir que el hecho de estudiar en un centro de estudios nonnalista, mix toy noc
tumo, en donde convergian cstudiantcs mayores de edad y que muchos de ellos laboraban 
durante el dia, nos penniti6 desenvolvemos en un ambiente d iferente al que soHa ocurrir 
con los establecimientos de enseiianza media matutinos. Noes extraiio en este sentido, el 
que hayamos conocido a uno de los fuodadores del Frente Unido del estudiamado Gua
temalteco Organizado (FUEGO), Carlos Toledo cuando terminaba mis estudios llamados 
entonces pre-vocacionales Cl\ Ia Escuela Nacional Central de Comercio Secci6n Noct11ma, 
donde el tambien estudiaba. En mi condici6o de mi litante de Ia Juventud Patri6tica del 
Trabajo (JPT) e integrante de Ia C·elula Sandi no que operaba en el (INMN), teniamos enton
ces Ia orieotaci6n de relacionamos en ese media en donde rnuchos de los esrudiantes que 
vivieron estas movi lizaciones, mantenian una doble condici6n, de alumno y trabajador a la 
vez, con elfin de realizar labores de proselitismo politico, es decir, de reclutamiento para Ja 
(JPT). De este trabajo, fue reclutado el companero Cesar Augusto Abascal, quien posterior· 
mente viajaria junto conmigo en 1965 a Ia Uni6n Sovietica como parte de Ia delegaci6n de 
konsomoles y caido casi a finales de esa decada en las operaciones de Ia contraisurgencia. 

Me correspondi6 tener Ia representaci6n del lnstituto Normal Mixto Noctumo ante el 
(FUEGO) junto con el compaiiero Vicente Giron Calvillo, quien antes que yo lo hiciera, 
fuera miembro de una las primeras delegaciooes al Konsomol sovietico, quien durante Ia 
dCcada de los alios sesenta desapareciera sin que yo volviera a tener noticias suyas. Fue 
precisamente durante la prcsidencia de Ia Asociaci6n de Estudiantes del (INMN) del com
paiiero Tris~:\n Melendreras, que obtuvimos con su respaldo, una activa participaci6n en 
las diversas actividades de este movimiento que llegaria a asumir un franco canicter pre
insurreccional. El no lleg6 a tener una destacada participaci6n oi un compromiso militante, 
pero fue considerado un colaborador. Recuerdo Ia agresi6n que sufrimos por parte de las 
bandas de cubanos exiliados eo Guatemala en ellnstituto mmal Mix to Noctumo, cuando 
conmemoramos el 26 de julio de 1962, tan solo unos meses despues de las Jomadas de 
Marro y Abri I. 

Asistia regulamnente primero a las reuniones de delegados esi\Jdiantiles ante el FUEGO. 
asi como a las asambleas de estudiantes en los centros de educac i6o secundaria de Ia ciu
dad capita l, las que iniciaron siendo abiertas legales y despues ~ebido al incremento de 
Ia represi6n-, ruvimos que realizarlas de rnanera clandestina en casas de las familias de 
aquellos representantes que simpatizaban con nuestro movimiento. Las reuniones de este 
tipo, nos pennitieron conocemos de manera m~s personal, pero a Ia vez tambien signific6 
que pudieramos saber Ia orientaci6o politica e ideo\6gica de Ia mayor parte de los integran· 
tes no s61o de Ia junta directiva sino de Ia propia representaci6n estudiantil en forma mas 
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amplia. AIH a\ fragor de las luchas estudiantilcs, conoci entre otros a Mario Maldonado (ya 
fallccido) representante del lnstituto Rafael Aqucchc; Mario Rene Robles (ya fallccido}, 
del lnstitulo Adrian Zapata: a Nils Coronado (ya fallecido). Miguel Angel Sandoval (el 
zurdo) y Manuel Andrade Roca (ya fallccido). por ellnstituto Nacional Central para Var~ 
nes; Oscar Arturo Perez y Raul Diaz(quienes fueran los uhimos presidentes del FUEGO) 
porIa Escuela Nacional Cenual de Comercio Nocturno; Chiqui Ramirez y Anne Arevalo 
por el INCA; Leonardo Castillo Johnson y Rodolfo Garcia (ambos ya fal\ccidos) por Ia 
Escuela Normal Central para Varones; Carlos Ordonez (ya fallecido) por ellnstituto Indus
trial para Varones. 

Entre las principales anecdotas que recuerdo me retiero ados que fueroo partieularmente 
significativas para mi. Una de las primcras acciones de protcsta que se llevaron a cabo en Ia 
segunda semana del mes de marzo por parte de los estudiantes secundarios y como parte de 
los acuerdos adoptados tanto a nivel de representaotes como de sus respectivas asambleas 
generales, fue de proccder a interrumpir eltrnfico adyacente a cada uno de los centros tanto 
de educaci6n media como universitaria. Se decidio que los delegados que procedfamos 
de los centros noctumos como era mi caso. acudieramos en apoyo a los establecimientos 
de mujeres para coordinar las paralizacioncs de las calles y poder eoordinar cualquier co
laboracion que fuera rcquerida. Yo me propuse apoyar al fNCA cuyo establecimiento se 
encontraba no so lo en los limites de Ia zona uno y dos, sino cerca rclativamente de Ia casa 
donde vivia con mi familia. Por esta razon, me dispuse desde Ia mai\ana para diriginne en 
las prox.imidadcs de Ia iglesia de Ia Recoleccion en Ia intcrscccion de Ia 3• avenida y J•. 
calle de Ia zona uno, con cl fin de buscar a las compaiieras delegadas ante el FUEGO y co
nocer de primera mann Ia situacion operativa. Asf fue. Todo transcurrfa eo aparcnte orden 
y las estudiantes participaban de mancra cntusiasta tiradas litcralmcnte en las calle con sus 
uniformes, ante Ia sorpresa de transetmtcs y automovilistas. Las reaeciones eran divcrsas, 
unas de apoyo y otras cuestionando cl hccho que mucbachas j6venes adolescentcs cstuvie
ran dando ese "espectliculo" e l cual era impropio por tratarse de mujeres. No me percau! 
de Ia presencia embozada de dos agentes de Ia Polida Judicial quienes obscrvaban mis 
movimientos y cuando me retire para dirigirme a otro de los centros educativos situados 
mas al centro, yendo por el callejon ( 2• avemda "A'') que va de Ia iglesia de Ia Rccolecci6n 
bacia Ia 4' cal\e de Ia rona, me di cuenta que me persegufan ambos a gentes con Ia intenci6n 
de capturarme, emprcndi veloz hufda, sicndo pcrseguido una calle, pero la ventaja en mi 
condicion de joven con mayor destreza fisica (que practicabamos caminatas campestres), 
unicamente lograron arrancarme Ia chumpa que llevaba y logn! escaparme de una scgura 
golpiza y captum. 

El segundo acontecimiento que traigo a colacion fue acerca de una reunion que fue or
ganizada por media de Magnolia Morales que era novia de un dirigente de Ia Asociaci6n 
de Estudiantcs Univc!'l;itarios (AEU), estudiante del Rafael Aqueche y amiga de Mario 
Maldonado quien nos convencio de asistir a Ia misma con varios dirigentes politicos que 
tenian interes en apoyar nuestro movimiento. Hasta cse momenta, ignorabamos de qui enes 
se trataba pero como j6vcnes honestos con mucho espiritu de lucha y con poca cxpcriencia 
poHtica eo esas I ides, dec idimos asistir. La reuni6n se realiz6 en una residencia de Ia zona 
9 cercana al Iugar que ocupaban las instalaciones del CONDECA (el organismo dcnomi
nadn Consejo de Defensa de Centro America), esto nos Uam6 Ia atenci6o a todos, pero ya 
era tarde, nos encontramos de pronto ya en el interior del inmueble. Apareci6 el novio de 
Magnolia Morales y nos presento con varios pet1;ooajes para nosotros desconocidos, pero 
cuando uno de ellos se identific6 con su nombre como Mario Sandoval Alarcon (alias el 
Mico), Ia mayoria de nosotros si sab!amos de quien se trataba, fruncimos el cei1o y nos 
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quedamos en silencio. En lo particular, yo pense que estabamos metidos en una madriguera 
del mal llamado Movimiemo de Liberaci6n Nacional (MLN), expresi6n de Ia extrema d~
recha en Guatemala. Este personaje de obscuro pasado fue directamentc al grano y nos d!jo 
que ellos al igual que nosotros, quedan el derrocamiento del regimen deY digoras Fuentes. 
Pero que coofiaban en nosotros y que les indicitramos que queriamos para acelerar su cai
da. Se nos ofreci6 entonces "ayuda" de distinto tipo, fuera en especie o en efectivo esto a 
cambio de que nosotros ampliaramos el nivel de nuestras protestas. Se trataba de pasar a 
una ofensiva mayor, habia que provocar caos en Ia ciudad y esto ellos nos decian, Sablan 
que solo nosotros podiamos lograrlo. Menudo problema en que nos habiamos metido y 
esta vez, no tuvimos Ia ocasi6n de hacer las debidas consultas a las instancias organicas 
respectivas. Nadie de nosotros que yo recuerde acept.6 recibir pago alguno, sino que se les 
dijo que tendriamos que consultarlo a nuestra denu\s dirigencia. Finalmente se les dijo que 
les llegaria nuestra respuesta por intermedio del novio de Magnolia Morales una vez que 
ya nos hubiescmos reunido con toda Ia dirigencia estudiantil. Despues Ia Direcci6n de Ia 
(JPT), haria una fuerte critica y abriria una investigaci6n sobre este hecho. 

REFLEX16N FINAL 

La trasccndencia de las Jornadas de Marzo y Abril de 1962 es que estas significaron 
un parteaguas para los movimientos sociales precedentes y posteriores en Guatemala. La 
joven generaci6n que emergi6 de aqui, muchos de los cuales ya se nos adelantaron en el 
camino contribuyendo con su maxjmo sacrifico a hacer posible una patria nueva y otros 
tantos que todavia continuamos por nuevas sendas pero iluminados por Ia estela que nos 
dej6 ese pasado que, en 2012, cumple medio siglo de haber acontecido. 

Quiero despedir esta reflex ion con unas ultimas palabras que escribi en el mes de abril 
del 2010 durante el postrer homenaje que se le rindi6 a Mario Maldonado Guevara en Ia 
ciudad de Guatemala: 

Escribir acerca de un camarada como Mario con quien se comparti6 una parte de nues· 
tra vida, quizas Ia mas ejemplar. la que nos marco de por vida. me trae a Ia memoria, una 
significantefrase del pensador Thomas Carlyle qui en escribi6: "EI hombre ha nacido para 
luchar. .. "y esrafrase cobr6 realidad cuando desde Ia epoca de Ia secundaria en los anos 
sesenta del sig/o pasado, nos conocimos en las /ides estudiantiles en el FUEGO. Nuesrra 
juvenrud a/ igual que nuesrros ideates crecian cual si fitese una hiedra envolviendonos a 
rodos. Fo1jados a/ calor de las /uchas esrudiantiles, Mario siempre se destaco par su de
seo de /ograr un cambia para Guaremala. 

El ejemplo de Mario, a/ igual que muchos de los denuis compmieros de esta memorable 
generacion, debe continuar en los nuesrros pues rodos ellos son como los robles que si
guen esrando de pie, este no ha sido el principia de/fin sino que consriwye una baral/a mas 
que ellos y nosotros hemos librado y conrinuamos librando, por hacer rea/idad el ideal por 
el cual elias cayeron. 

Sao Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico, 13 de diciembre de 2011 
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LAS JORNADAS DE MARZO Y ABRIL DE 1962, UNA LUCHA POR LA 
OEMOCRACIA DEL PUEBLO DE GUATEMALA 

Francisco Villagran Munoz 

Los acontecimientos politicos de marzo y abril de 1962 son de suma importancia hist6-
rica para Guatemala en lo que se refiere a Ia Jucha por Ia bilsqueda de una democracia 

real, funcional y participativa tan necesaria para conseguir una Guatemala coo paz, progre
so, igualdad, ausencia de discriminaci6n. Esto es, una Guatemala con inclusion de todos 
los sectores sociales, deotro de los que se distingucn los sectores mayas, xincas, garffunas 
y ladinos. Una Guatemala que caraeterizada porIa pobreza y Ia extrema pobreza, sc perfile 
en lo econ6mico hacia una mcjor distribuci6n de Ia riqueza y term inc con Ia discriminaci6n 
y Ia explotaci6n del hombre por el hombre, asi como una Guatemala que deje de ser un pais 
exportador de materias primas no procesadas, esto es sin valor agregado. 

Las Jomadas de Marzo y Abril, se ubican en medio de tres acontecimientos fundamen
tales que son: 

Diez alios de vigencia de Ia rcvoluci6n de I 944, cuyo final, cl 25 de junio de 1954, fue 
comandado por Ia CIA, Central de lnteligencia de los Estados Unidos de Norteamerica, a 
traves de una animaila surgida en una Asamblea de Ia Organizaci6n de Estados America
nos, OEA, celebrada en Caracas. Venezuela yen donde Estados Unidos de America logra 
que los paises de Ia America Latina voten en contra del gobiemo de Jacobo Arbenz Guz
man, acusado de ser un gobiemo comunista. Aqui cabe seilalar que Mexico y Argentina es
tuvieron en contm de todo esto. Esta maniobra pol itica justific6 a! gobierno norteamericano 
para invadir militarmente a Guatemala, utilizando un avi6n de combate utilizado durante Ia 
seguoda Guerra mundial, conocido populanneote en el pais como el ''sulfato' '. Esto cont6 
con el conrubernio de Ia alta jerarquia militar de Guatemala qui en solap6 y posteriormente 
se asoci6 a las mismas fuerzas noncamericanas, que no quisicron defender al gobicrno de 
Arbenz. 

El levantamicmo de los cadctes de Ia escuela mililar el 2 de agosto de 1954. Estos se 
levaotaron en armas y desalojaron a! llamado cjercito de Ia libcraci6n, que se habia acan
tonado en el edificio que ahora ocupa el Hospital Roosevelt en Ia Zona II de Ia Ciudad 
de Guatemala. Estos cadetes acorralaron e hicicron rendirse al llamado ejercito de Ia li
beraci6n, pero fueron posteriormente interccptados y hechos prisioneros por el ejercito 
nacional guatcmaltcco. 

El gobiemo de Miguel Ydigoras Fuentes, un general anciano, con infulas de joven y 
entrometido en toda Ia vida nacional, panicip6 con una planilla (mica en Ia elecci6n frau
dulenta de los diputados al congreso nacional. El general Ydigoras penniti6 tambien, que 
en Ia linea Helvetia, ubicada en el departamento de Retalhuleu al suroccidente del pais 
y peneneciente a Ia familia Alejos Ami, entrenaran tropas mercenarias anticubanas, que 
en su intento de invadir a Cuba, fueran derrotadas en Playa Gir6n en 1960 por las fuerzas 
cubanas. 

MOVtMt ENTO ciVtCO DE MARZO Y ABRIL DE 1962 

Fue tal el descontento general que ocasion6 el gobiemo de Ydigoras Fuentes que en mar
zo de 1962, de forma espontanea se desencaden6 una revuelta popular de todos los guate-

195 



50 ANOS. JORNAOAS PATRIOTICAS DE MARZO Y ABRJL DE 1962 

maltecos, que sin tomar en cuenta edad, sexo, religion, ideologfa, posicion polftica ni otra 
caracteristica, se dio un movimiento popular para derrocarlo. Fue asi como se organizaron 
los estudiantes de educaci6n media en torno al FUEGO -Frente Unido del Estudiantado 
Guatemalteco Organizado-- quienes junto a estudiantes 1miversitarios y al pueblo en ge
neral, combatieron en las calles, a Ia par de multitud de pobladores, que manifestaban su 
inconfom1idad en contra del regimen ydigorista. Varias zonas de Ia capital se declararon 
como TERRlTORlO LIBRE, impidiendo el ingreso a las fuerzas de seguridad. 

El movimiento de Marzo y Abril tuvo las caracteristicas siguientes: 
Significo uo movimiento popular general de descontento en contra del gobiemo de Y df

goras Fuentes, dentro del que se destacan Ia participaci6n de Ia Asociaci6n de Esrudiantes 
Universitarios, AEU, Ia organizaci6n en el FUEGO de todos los estudiantes de educacion 
media del pais, asi como Ia participaci6n del movimiento sindical y popular. 

El asesinato de uo grupo de cinco estudiaotes de Ia Facultad de Ciencias Juridicas y 
sociales de Ia USAC, por parte de un comando militar que paso por Ia 9' avenida frente a 
dicha facultad, ell2 deabril de 1962, a las 18 hrs. 

Participaci6n de Ia USAC. La Universidad de San Carlos se eocootraba bajo Ia direcci6n 
del rector, el ingeniero Jorge Arias de Blois, cuya residencia particular se eocootraba en Ia 
I o• aveoida y 4' calle de Ia zona I, de Ia c iudad de Guatemala. E.ste, a! verse presiooado 
por un grupo de estudiantes que le exigfan una participaci6n activa y digna frente a los 
atcmados en contra de Ia Univcrsidad de San Carlos, llam6 a su medico de cabecera, el 
ex-decano de Ia Facuhad de Ciencias Medici>S, doctor Carlos Fajardo, quieo lo declar6 
enfermo, para no tener que participar en una sesi6n de urgencia, que seria convocada por el 
Consejo Superior Universitario el mismo 12 de abril, y que se llevara a cabo en Ia antigua 
sede de Ia Facultad de Humaoidades, situada en Ia 9' avenida entre 13 y 14 calle de Ia zona 
l . De acuerdo con las !eyes univcrsitarias, en ausencia del rector de Ia Universidad de San 
Carlos, debe sustiruirlo el decano mas ami guo, que era elloctor en Filosofia, Jose Mata Ga
vidia. Este convoc6 a todos los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) para 
celebrar una sesion extraordinaria del alto organismo universitario. Como se nec.esitaba 
para ello Ia presencia de dos terceras partes del Consejo y faltando un solo miembro para 
completar el quorum de ley, un grupo de estudiantes universitarios decidi6 a las 3 a.m., ir 
por el delegado catedn\tico de Ia Facultad de Veterinaria, el doctor Vladimir Kuves, de ori
gen polaco. Este fue obligado en su casa, situada en La zona 12, a vestirse y acudir a l Con
sejo Superior Universitario, en Ia Facultad de Humanidades, para completar el quorum. 

Ante Ia gravedad de los acontecimientos, e l CSU, por amplia mayoria de votos, decidi6 
pedirle Ia rcnuncia a! presidenle de Ia Rep(lblica, Y dfgoras Fuentes, para lo cual integr6 una 
comisi6n, para entregar personalmente al presidente Y dfgoras Ia petici6n de su renuncia . 
Esta comision fue integrada por el rector en funciones doctor Jose Mata Gavidia, el decano 
de Ia Facultad de Veterinaria, doctor Francisco Rodas, y dos esrudiantes miembros del mis
mo organismo, Jose Luis Guillen y Francisco Villagran Munoz, representantes estudianti
les de las Facultades de Veterinaria y Ciencias Medicas respectivamente. 

El general Y digoras no renunci6, alegando que habfa sido electo popularrnente y que no 
podia existir uo Estado dentro de otro Estado. 

PARTJCJPACJ6N DEL ALTO MANDO DEL EJER.ClTO ANTE LA PETJCJON DE RENUNCJA DEL 

PR.ESIDENTE Y DiGORAS 

Este alto organismo militar acord6 mantener a! presidente Y digoras en su puesto y poner 
a un militar de alto grado al frente de cada uno de los ministerios del Gobierno. Finalmen-
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te, e l 31 de marzo de 1963, se ordena un golpe militar, que derroca al presidente Y digoras 
y coloca al propio ministro de Ia defensa nacional, coronel Enrique Peralta Azurdia, al 
mando del pais, quien gobiema con poderes ornnJmodos, por medio de decretos-leyes, 
hacienda a un lado Ia Constituci6n de Ja Republica, al Congreso Nacional y no respetaodo 
Ia autonomia Municipal, Ia autonomia del IGSS, Ia autonomia de Ia USAC, el C6digo del 
Trabajo, oi otros logros importantes de Ia Revoluci6n de octubre de J 944. 

MILITARIZACION GENERAL DS LOS POOERES DEL EsTADO Y DE LA SOCJEDAD GUATEMALTECA 

Esta forma de Gobiemo por media de decretos-leyes constituy6 una verdadera milita
rizaci6n de Ia sociedad, de las instituciones y en general, del Estado de Guatemala, con
virtiendose asi en un verdadero parte aguas de la historia de Guatemala, dando Iugar al 
aparecirniento posterior de dictaduras militares, que duraron de 1963 hasta 1983, epoca en 
Ia que se acuerda una nueva Constituci6n de Ia Republica, que permite elecciones libres. 

Las jomadas civicas de Marzo y Abril de 1962 fueron seguidas por varios acontecimien
tos dentro de los cuales destacan: 

I . La ya mencionada ruilitarizaci6n del gobicmo, de varias institucioncs y de Ia sociedad guate
malteca. 
2. El surgimicnto del moviroiento insurgente, protagonizado pa r 4 institucioncs politico-militares, 
constituidas por las FAR (fuerzas Armadas Rcbcldcs), comandada por Pablo Monsanto, el EGP 
(Ejt!rcito Guerrillero de los Pobres), dirigida por Rolando Moran, Ia ORPA (Organizacion del 
Pueblo en Armas), dirigida por Gaspar !lorn, el PGT (Partido Guatemalteco del Trabajo), cuyo 
secretario general era Carlos Gonzales, que posteriormente se unifican en una sola unidad de 
mando, dando Iugar a Ia URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca). 

Guatemala, marzo abril 2012 

A LGLfNOS OAfOS DE MARCO ANTONIO G UTIERREZ FLORES Y LAS 

ClRCLfNSTANCJAS QUE RODEARON SU VIDA Y MUERTE73 

M arco Antonio naci6 en Ia ciudad de Guatemala el II de junio de I 933, Iugar donde 
creci6 y vivi6 durante su niiiez y juventud, en distintos barrios de la zona I. 

Durante el gobiemo de Jacobo Arbenz Guzman trabaj6 en el Departamento Agrario a
cional (DAN) en el proceso de implementaci6n del decreta 900 (Ley de Reforrna Agraria). 

A Ia ca ida del gobierno de Arbenz en 1954 se asi la en Ia embajada de El Salvador, pais 
al que viaja en septiembre del mismo ado y donde cornparte Ia experiencia del exi lio con 
otros compatriotas, entre ellos Otto Rene Castil lo, Alfonso Martinez (director del DAN), 
Carlos Centeno y "El Negro" de Le6n. 

Eo enero de 1955 regresa al pais subrepticiamente (atraviesa Ja frontera caminando y 
continua el trayecto a pie por distintos caminos y veredas, hasta Jlegar a Ia ciudad capital), 

n Marc-o Antonio Gutierrez Marckwordt (hijo dl! Marco Antonio Gutierrez Flores). 
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buscando e l vinculo con su familia (en esas fechas es padre de dos hijos) y Ia incorpora
ci6n a las nuevas tareas revolucionarias y sociales, que las condiciones de esc momenta 
imponen. 

En enero de 1955 es capturado por las fuerzas de seguridad del Estado y enviado a pri· 
s i6n en Ia Penitenciaria Central, donde permanece confinado por espacio de dos ailos. 

El salir de prisi6n en 1957, cnfrenta las dificultades propias de un opositor politico en las 
distintas areas de Ia vida y lees particularmente dificil encontrar trabajo, lo que lo obliga 
a realizar distintos oficios, como e l trabajo con Ia campania Asturias Vizcaino en Coate· 
peque, Quetzaltenango; en una lotificadora de la zona 7 de Ia capital, propiedad del doctor 
Victor Geordanni, y algunos otros trabajos eventuates, hasta lograr colocarse en Ia Ern
presa Eh!ctrica de Guatemala, en el departamento de contabilidad. No obstante, dadas las 
dificultades encontradas en cl area !aboral, decide terminar los estudios de perito contador 
en Ia Escuela Nacional de Ciencias Comerciales (jomada noctuma), de donde egrcsa en al 
ai\o de 1960, con el titulo correspondiente. 

AI igual que muchos j6venes de esa epoca, Ia Revoluci6n Cubana tuvo un gran impacto 
en relaci6n con las expectativas de Ia lucha en el continente. 

En 1961 ingresa como estudiante a Ia Facultad de Ciencias Econ6micas de Ia USAC y 
partic ipa en Ia actividad politica estudianti l, ademas de forrnar parte ya, para esc entonces, 
de Ia Juventud Patri6tica del Trabajo - JPT- (lajuventud del partido comunista guatemal
teco, el Partido Guatemalteco de los Trabajadores -PGT· ). Como producto de su participa
c i6n e interes en Ia polilica estudiantil y las luchas sociales, a(m siendo un estudiante de los 
primeros ai\os, forrna parte de Ia Asociaci6n de Estudiante.s de Ciencias Economicas, en Ia 
que ocupa el puesto de tesorero. 

Durante lasjomadas civicas de man:o y abril de 1962, e l13 de marzo, en medio de las 
protestas y Ia agitaci6n del momeoto, abandona sus labores en Ia Empresa Electrica para 
cumplir con algunas tareas de coordinaci6n y apoyo en las luchas. En La realizaci6n de di· 
chas actividades le acompafian los tambien estudiantes de Ciencias Econ6micas, Bemardo 
Lemus ~endoza (asesioado ailos despues por las fuerzas represivas de gobiemo), Romeo 
Fernandez y Oscar Velasquez (en el vehiculo de este ultimo, quien conducia). Al pasar 
frente a Ia Escuela de Comercio, se percatao que miembros de Ia policia judicial estan 
ametrallaodo a estudiantes de dicha escuela, que se encuentran en Ia calle participando 
de las protestas; es entonces que Marco Antonio Gutierrez, irnpulsado por su conciencia 
social, asi como su espfritu y convicci6n de comunista y revolucionario, ordena que parco 
e l vehiculo y se baja del mismo, abalanzandose sobre un agente de Ia judicial que en ese 
momenta dispara sobre algunos estudiances, tumbandolo al suelo y arrebatandole Ia me
tralleta. Sin embargo; por Ia parte de atras de Marco Antonio se acerca otro agente de Ia 
judicia l, quien le dispara par Ia espalda accionando una metralleta M-3 (calibre 45 mm), 
acertandole dos disparos y uno mas al compailero Lemus Mendoza en una de sus piemas. 
Una de las balas que hicieron impacto en Marco Antonio Gutierrez le perfor6 distintos 
6rganos vitales. El compaiiero que conducia el veh!culo en que se transportaba el gn1po se 
fue del Iugar al ver el desarrollo de los acontecimientos, por lo que el herido mas grave, 
camino basta la esquina de Ia 9" calle y 10" avenida (esquina en donde se ubicaba el edifi
cio de Ia Loteria Nacional), donde lo recogi6 una arnbulancia que lo traslad6 al Hospital 
General San Juan de Dios, doode muri6 en Ia madrugada del dia siguiente (14 de marzo), 
cuando le era practicada una segunda intervenci6n quirUrgica. A I momenta de su muerte 
tenia 29 afios de edad. 

La muerte de Marco Antonio agudiza Ia ola de indignaci6n y da nuevas elementos de lu
cha al movimiento. El gobiemo, en un principia se opone a Ia entrega del cadaver a Ia fami-
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lia por lo que un grupo de estudiantes y profesionales empiean a organizarse para sacarlo 
de Ia morgue y rendirle los honores correspondientes. Para tal acci6n, se habia decidido 
que el rescale del cadaver se haria en el vchfculo de Julio Alfonso Figueroa ("Sabanita). El 
gobicmo, ante Ia presion popular de los distintos sectores organiLados, decide finalmente 
entregar cl cadaver a Ia fami lia del cstudiante. 

El cortcjo funebre se convert ida en una gran manifestaci6n de dolor, de lucba y de pro· 
testa populares, y tenninaria con cnfrentamientos entre los participantes y las fuerzas de 
scguridad. quienes reprimicron con todos sus medios a las personas que salfan del Cemcn· 
tcrio General, como quedo consignado en los distintos medios de prensa de Ia epoca. 

L AS JORNADAS DE MARZO Y AUIUL., Y LA JUVENTUD PATRIOTICA DEL TRABAJO 

Mario Rene Robles Villatoro" 

El ailo 1962, como se sabc, fuc muy importante para las movilizaciones populares, ya 
que se llcvaron a cabo lo que se denomina las jornadas de mono y abril. Cuando se 

produjo esa lucha yo era parte de Ia directiva del Frente Unido del Esrudiantado Guate· 
rnalteco Organizado (FUEGO), en Ia cual tenia bajo mi responsabilidad una vocal fa y el 
pcri6dico de esa entidad, que tambien llevaba por nombre FUEGO. 

Mi participacion fue con base en Ia estrategia que se clabor6 en el FUEGO, en una asam
blea, que fue de las mas concurridas y agitadas, la cual se realiz6 una tarde en Ia Escuela de 
Comercio, con Ia participaci6n deeidida de Raul Diaz, Oscar Arturo Perez, Anne Arevalo. 
Oscar Vargas, Mario Maldonado, Factor Mendez, Chiqui Ramirez, Miriam Pineda, Vicente 
Gir6n Galvillo. el Cabezon Rodolfo Garcia, Ricardo Berganza Boealetti, Nayito Castillo 
Jolmson, Manolo Andrade Roca, las hennanas Arrecis, de Belen, Maria Bella Gir6n como 
dirigente deiiNCAy muchos mas, cada grupo con sus tarcas cspecitieas y todos militantes 
de Ia Juvenrud Patriotica del Trabajo (JPT). 

·• Naei6 en ciudad de Guatemala et 22 de nww de I 945 y estudi6 en los in.<titutos Adriio Zapata y cl noctumo 
Primero de Julio. en el cual se gradu6 de maer;tr() de Educac-i6n Primaria Urbana. Como estudiantc del Adrilin 
Zapatn en I 962, fue dctegado al Frentc Unido del csrudiill.ltado Guatcmalteoo Organiz.ado (FUEGO) del CUJII 
fuc miembro de su direct iva como voc:a1. AI nno siguiente nuevamcnlc fuc dircc.tivo de esa orgnnizaci6n como 
vicepresidcnle. Dcsde esos alios fue militnntc dela Juventud Patri6tica del Trnbojo (JPT). A finales de 1963 fuc 
detenido porIa policia judicial de entonces. junto con Ia imprcnta dc:l PGT, en Ja cual desanollaba algunas ac4 

tividades fue desaparecido y torturado por alguna.s semaoas. pero finalmcnte fUe c:onsigoado a Ia Peoitc:nci:uia 
Centnl. en dondc esruvo m:tuido houta I %6. 
Be<:odo ala Escuela de Cuadros de Ia Ju• cntud Comunista de Ia Unt6n Sovttlica y lucgo recibio entrenamienlo 
mitiw en Ia Rep(Jblica Popular de Com en I 967. A su rcgreso a Guatemala tngresl> a Ia organizacion revolu· 
eionano Fuerzas Annadas Rcbcld .. (FAR). en doode desarroUo aell\ idades n:lacio1111das coo Ia prop"'landa. 
Miembro de Ia direcci6n de las FAR y como tal, entre 1982 y 1983, comandan1e del Fren"' Guerrillero "'Tectln 
Um4n .. fi!"n IB regiOn de Chimallenango Abandon6 Guatemala en 1984 y estuvo en el e-xilio en Mc!xico en dondc 
tr.tbaj6 con el primer gobierno de itquicrd~t de Ia ciudad de Mexico en temas de orden cultural. Form6 par1c de 
un gmpo o~esor del ingeniero CuauhtCmoc CArdenas. cMdidato presidcncial en l o..~ at\os ocbenlu en MCx.ico, 
en temni\ de ordcn cnergftico. 
Con Ia finna de Ia paz en Guatemala r<f!JCsO al pais y trabajo en ta Seeretarin de AnAl isis Estmtegico (SAE) y 
en Ia Procuraduria de Den:<:hos Hwnanos. Falleci6 en 2007. 
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Alrcdedor de las 18 horas se aprob6 acuerpar Ia convocatoria de Ia huelga que habia 
Uamado Ia Asociaci6n de Estudiantes Universitarios, AEU. El punto central de Ia agenda 
fue pedir Ia renuncia de Y dlgoras por CO!TIIpto y por el fraude electoral, mediante Ia decla
raci6n de huelga de todos los institutes de post.primaria. El fondo de esas reivindicaciones 
centrales era retoma.r las realizaciones de Ia Revoluci6n de Octubre, es decir, por una re
forma agraria, por el respeto a Ia organizaci6n obrera y popular, por un pais independiente 
de los intereses norteamcricanos y, por consiguiente, por una Revoluci6n Democritico 
Nacional y Antiimperialista, en terminos generales, con base en el proyecto del Partido 
Guatemalteco del Trabajo (POT). 

El plan de acci6n aprobado consisti6 en enviar dclcgados del FUEGO a recorrer instituto 
por institute, con el fin de promover asambleas generales de estudiantes y Hamar al paro 
general. En realidad se trataba de acudir alllamado de Ia Asociaci6n de Estudiantcs Uni
versita.rios (AEU) contra el fraude, reivindicaci6n que fue determinante para el inicio de 
las jornadas de Marzo y Abril. 

Empezamos a acompailar al movimiento universitario desdc diciembre del 61 frente al 
Congreso de Ia Republica contra el fraude electoral. Ya en marzo y abril del 62, con Ia 
estructura que tenia el FUEGO, con sus represeotaciones por institute, teniamos el plan de 
que a partir de las 8 de Ia maiiana salian todos los estudiantes a Ia calle. Nosotros eramos 
coordinadores de todo el movimiento de postprimaria. En mi caso tenia que recorrer varios 
institutes como el rNCA, Belen, Adrian Zapata, Comcreio Vocacional y el Central. Otros 
coordinaban el Aqucchc, Ia Escue Ia Normal y otros institutes rolls. A las 8 de Ia maiiana los 
estudiantes tendrian que cstar eo Ia calle; ibamos al rNCA sacando a todas las esrudiantes, 
las cuales sc acostaban co el centro de las calles con el objeto de obstaculizar el traosito, en 
Ia tercera avcnida entre zona uno y dos, una de las artcrias principales de Ia ciudad. Coo las 
patojas acostadas bocas arriba los carros ya no podian circular, era asombrosa Ia actitud de 
las estudiantes, lo cual despertaba sirnpatia por los pilotos de los autom6viles. 

Ademas, sc planitic6 convocar a los barrios popularcs al movimicnto ya que, por trabajo 
realizado por la JPT y el POT, tcnlamos presencia. Por ello, los circulos de Ia Juventud 
entre los obreros jugaron un papel importante en esas jomadas, este trabajo de hormiga sc 
manifest6 principalmente en Ia zona 5 que practicamcntc Ia poblaci6n de ese barrio cerr6 
las principales entradas de comunicaci6n con la ciudad, a partir de alii se le llam6 el barrio 
bravo de Ia zona 5. El ejercito tuvo que reprimir con fusiles Garand y bombas lacrim6ge
nas a Ia poblaci6n ocasionando muertos y heridos. 

En el caso de las movilizaciones esrudiantiles en el centro de Ia ciudad, estas fueron 
violentas, ya que el ejercito utiliz6 fusileria para dispersar las concentraciones, en donde 
murieroo estudiantes y sectores que acuer.paban el movimiento. En un paro que hizo el 
Institute Central con apoyo de Ia Escuela Comereio, Ia judicial cncabezada por su jefe, 
conocido como Hueva Loco, con apoyo del ejercito, se entabl6 un combate desigual, entre 
estudiantes con piedras y ellos con fusiles, que ul rctiramos hacia el establecirniento del 
instituto, los militares hirieron de rouerte a un estudiantc que iba dctr<ls de mi, de 16 aiios 
de edad. A todos nos capturaron al rendimos y fuimos llevados al Segundo Cucrpo de Ia 
Policia Nacional donde nos raparon Ia cabeza. l'am los cstudiantes fue un orgullo estar ra
pados pues contabamos con Ia sirnpatia de Ia poblaci6n. La muertc del csrudiante acuer.p6 
mas al movimiento estudiantil. La represi6n salvaje del gobierno y del ejercito solo creaba 
las condiciones para cl iojcio de Ia guerra de guerrillas contra un Estado que masacraba a 
su propio pueblo, como lo dcmostr6 en los 36 aiios de guerra: un cjercito que asesin6 a su 
propio pueblo. 

Ante esa situaci6n de desventaja de los estudiantes, el FUEGO organiz6, con apoyo de Ia 
JPT, los grupos de sabotaje, los que tenlan como tarea sabotear las funciones de Ia tarde de 
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los cines por medio de Ia contaminacion del ambicntc de las sa las de cine con ampollems 
de un acido llamado isolaberico, el que al quebrarse las ampollcms generaba un olor muy 
apestoso y por esa raz6n se conocia a estas ampolletas como "pedos qufmicos". Yo tuve 
una expericncia en el cine Popular. a dondc fuimos un grupo. Ya desdc Ia galeria empe.w
mos n tirar las ampollciUS a lunem. pero Ia gente, en Iugar de retirarse del cine, corria bacia 
al otro extrema, con tal de no abandonar Ia pelicula que estaban viendo. No los pudimos 
sacar, pues corriao a los lugares que no se habian tirado ampolletas. los cabrones qucrian 
ver el final de Ia pelicula. 

Pasadas las moviliz.aciones de masas mas importantes de mnrzo y nbril, el movimiento 
popular que se gcnero con elias no logro los objetivos que sc habia propuesto, comenzando 
con Ia renuncia de Y digoras. Eso gencr6 grandes frustraciones en importantes sectorcs 
sociales yen personas que habian dcpositado Ia confianz.a en el movimiento. Sin embargo, 
mantuvimos Ia estrucrura organizaliva de Ia JI>T para hacer un csfuerzo mas para levantar 
al movimicnto. 

Ante esa siruaci6n organiz.amos piquetes para quema de las camionetas urbanas. Por 
ejcmplo, dos que qucmamos lo bicimos con Carlos Ordonez Monctagudo. En esa ocasi6n, 
Ord6ilez mancjaba un viejo carro negro, pues ya esmba involucrado en unidadcs milimres. 
Iba arrnado con una subametralladora Madzen, de las que nosotros llamlibamos MTCAS, as! 
como con un fusil Gm·and y una carabina MI. Su trabajo consist fa en apoyar con seguridad 
a quienes rca liLaban las qucmas de los buses. 

En una de esas accioncs. en Ia 11• avenida y 9" calle de Ia zona l , paramos una camionet:l 
Audcpa, numero 4, y bajamos a rod a Ia gente. Entre los pasajeros iba Ia esposa del jefc de 
Ia pol icia mi litar, muy amigo de mi papa y cuando miro a Ia senora gorda, pega un grito y 
me dice que le va a dar Ia queja a mt papa. Y asi lo hi7o. Fue a quejarsc directamente con 
mi familia de que yo Ia habia bajado del pclo de Ia camioncla, lo cua l, por supuesto. no 
fue cierto, adcrnas, para bajarla del pelo se hubiera necesitado una fuerza de por lo menos 
cuatro personas, eso si, estlibamos gritando que se bajaran todos, pues tbamos a quemar Ia 
camioneiJI, lo que me vali6 fue una rcprimcnda de mi papa. 

Lomas grave succdi6 en otra que paramos en Ia zona 5. El cjercito ya habia tornado sus 
precaucioncs, y esa vcz frente a Ia abarroteria El Manantial. paramos Ia camioneta sin dar
nos cuenta que iban como Ires o cuatro soldados acostados en ella. AI subimos es cuando 
vimos que los militares se levantaron con sus armas. inmediatamentc salimos corriendo, 
nos dispararon, pero con tan buena sucrte que nadie sali6 herido. OrdMcz no us61as arrnas 
que llevaba pues, igual que nosotros, sali6 disparado en su carro olvidtindose que nos tenia 
que dar protcccion. El grupo de estudiantes nos refugiamos en Ia colonia La Limonada en 
donde el cjcrcito no se atre\ !a a entrar. Parttcipaban en esms acciones varios piquetes de 
estudiaotes distribuidos en varios puntas de Ia ciudad, que posteriorrncnte fueron los que 
forrnaron parte de las unidadcs milit:lres de resistcncia urbana. A partir de aiU. mi actividad 
gencralmente fue de apoyo a Ia conforrnaci6n de las unidades militares. 

La constituci6n de las unidades mi litares en Ia ciudad no fuc facil. pucs existian varios 
factorcs que incidian en su conforrnacion. por ejemplo. al enterornos del golpe de Concua, 
fue un golpe muy duro. pues compailcros del FUEGO cayeron alii. como GraJeda Mena y 
Carlos Toledo, que fueron dirigentes del FUEGO. llubo una baja en Ia moral: recordemos 
que no solo venia esc golpe que se daba de Concua, sino tambien golpes en las unidades ur
banas como el caso de una unidad militar integrada por compafleros estudiantes del Adnan 
Zapata, en Ia cualmuri6 un compai\ero. lndcpendientc de eso se continu6 con Ia forrnaci6n 
de Ius unidades militarcs y ~on el apoyo de Ia creaci6n de los frentes gucrrilleros que se cs
taban forrnando en el oriente del pais cspecialmcmc con Ia arnpliacion del frente guerrillero 
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Edgar Ibarra, vemos que con Ia muerte de Edgar Ibarra fue otro elcmento que nos afect6, 
pues fue uno de los mejores dirigentes del FUEGO. 

Sin embargo, en ese periodo, de marzo y abril de 1962 al golpe de Peralta Azurdia en 
marzo de 1963, realizamos numerosos e.sfuerzos para continuar el movimiento popular 
que se habia desarrollado, principal mente, en Ia ciudad de Guatemala. El desarrollo que 
habiamos logrado en Ia organizaci6n clandestina, JPT y PGT, perrnitia suficientes bases 
organizativas para no solo continuar con el movimiento, sino crear las bases materiales 
para organizar las unidades militares, como \mica opci6n para enfrentar at gobiemo. En 
ese perfodo nos dedicamos a organizarlas y realizar acciones, en su mayorfa sin sentido, 
para desestabilizar at gobiemo, como por ejemplo, preparar una emboscada en ellnstituto 
Adrian Zapata contra Ia judicial, Ia cual fracas6, pues los a gentes judiciales no ingresaron 
at patio del Instituto. 

Cuando se dio el golpe de Estado de Peralta Azurdia ya no pude seguir estudiando en 
el Adrian Zapata, para continuar el tercer afio prevocacional. Por to tanto, me inscribi en 
el Instituto 1• de Julio, que era nocturne. Alii estaba yo cuando fui capturado por Ia Judi· 
cia!, pcro eso ya parte de otro contexto. El resto de dirigentes estudiaotiles del FUEGO y 
de muchas asociaciones de los institutes se fueron retirando poco a poco del movimiento 
estudiantil, ya que despues de las jornadas de marzo y abril se comenz6 a pensar en serio 
en impulsar Ia lucha armada. Entre cllos se encontraban Edgar Ibarra, Carlos Ordonez 
Monteagudo, Leonardo Castillo Johnson, los hermanos Grajeda Mena, el Mono Vargas y 
tantos otros. Habia un compaiiero que le deciamos el Oso, no recuerdo su nombre, C·Omo 
tampoco del que le deciamos Rata. Este proccso de clandestioidad de varios dirigentes 
estudiantiles a Ia larga afect6 el desarrollo del movimiento legal, pues provoc6 un periodo 
de aislamiento de otras forrnas de lucha legales y pacificas. Fue basta en los ai\os setenta 
que se retoman nuevarneme luchas arnplias y legales con un elemento adicional, que fue el 
fortalecimiento secreta de las organizaciones revolucionarias clandestinas. 

202 



ALGUNOSNOMBRESPARA 
NO OLVIDAR Y QUE NO SOLO 

ESTEN EN LAS LISTAS DE LOS 
ASESINOS 



1. LiDERES DEL FUEGO Y DIRIGENTES ESTUDIANTILES 
DE POST PRIMARlA' 

ARNALOO VASQUEZ 

EDGAR IBARRA 

CA RLOS TOLEDO 

RAISAALINAGIR6N 

MARIABELLA GIR6N 

LEONARDO CASTILLO JOHNSON 

MA~ELANDRAOEROCA 

ROBERTO SISNIEGA MENDEZ 

MARIO FRANCISO PINEDA LONGO 

SALVADOR PINEDA LONGO 

SILVESTRE PINEDA LONGO 

FRANCISCO MACIAS 

CARLOS NORIEGA 

RODOLFO GARciA 

FELIPE GUTIERREZ LACAN 

CARLOS ORDONEZ 

MAXIMINO MELGAR 

EDGAR ALVARADO 

CESAR AIIASCAL 

GUILLERMO GRAJEDA 

GUSTAVO GRAJEDA 

EFR.AiN GUDlELCASTRO 

MIGUEL ANGEL GUDIEL CASTRO 

RICARDO BERGANZA BOCALETTI 

I Fuente: Recuerdos Nonnalisl ... F.rwin Julian Mazariegos. Gu3lemala 1991. Chiqui Ramir= "La guem1 de 
los 36 Ailos, vista coo C>JOS de muj•r de izqul<fda". Glllltemala. 2001. 
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LIDIA LUCERO 

ALFONSO CASTANEDA MENDEZ ("TAT A NACHO'') 

CARLOS HEREDIA 

OSCAR ARTURO PEREZ 

EDGAR CALDER6N 

OSCAR VARGAS 

ERWTN MAZARIEGOS 

HECTOR JIMENEZ 

FACTOR MENDEZ DONINELLI 

RAULDIAZ 

MAGNOLIA MORALES 

MARiA BELLA GIR6N 

ROSA HERNANDEZ 

ROSARIO RAMiREZ 

MIRIAM PINEDA 

MARJNA ARRECIS 

MARTA ARRECIS 

MIRNA llCCKER 

MARIO RAUL ROBLES 

MARIO HUERTAS 

LEONEL ROLDAN. 

VICI"OR MANUEL L6PEZ ORTIZ 

FERNANDO VELASQUEZ 

JULIO MACiAS 

CESAR MACiAS 

RAUL RODRiGUEZ 

JORGE ERWIN FLORES 

MARJO MALDONADO GUEVARA 

CARLOS SANDOVAL 
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NILS CORONADO 

MARIO JUAREZ HERRARTE 

MIGUEL ANGEL SANDOVAL 

RODRIGO ORTiz 

OSCAR AUGUSTO CUEVAS 

HECTOR RIGOBERTO QUI"NO'IEZ 

IJ. LIDERES UNIVERSITARIOS (AEU) ASOCIACIONES DE 
ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES 

HUGO ROLANDO MELGAR 

OI~RNARDO LEMUS ALVARADO 

OTONIEL FONSECA 

ARNULFO PARADA TOBAR 

ERNESTO RAMiREZ PEREIRA 

EDMUNDO GUERRA T. 

JORGE SOLARES. 

ROOOLFO AZM ITIA JIMENEZ. 

ITI. LIDERES MAGISTERIAL.ES (FUMN) 

HECTOR NU lLA 

OSCAR JIMENEZ DE LEON 

RAFAEL AREVALO MORALES 

SAUL CALDERON PAZ 

RODOLFO ORTIZAMIEL. 

AMADOPALMASHERAN 

ALFREDO CABRERA. 
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Amparo de Ia Corte en dos D istrifos Elecforales 

- ~~~-;it -·--· -----..... - --·---- ----~ - -Cin~l,... ... .,..u~--= ~·--

AEU SE DECLARA DE 
LUTO DESDE AHORA 
- _ .... ..--- .... ~H - • 

2S£CCION£S-28PAGINAS-ONCOaNTAVOS£JEMPI.AR 
Portada del diario f>re.n.fa Librt, I de muzo de 1962. La acci6n 1 la quese tt6cte csta 

aodcia.llevada a cabo d 28 de fdomo. ..U-como d iaicoo de Ia /onwMior d< 
~trw y Abriltk /961. En Ia foto suproor aparccm de 17,qukrda a dc:retha: Vft~ilio Ot~reia 

(Arquitccwra), Elian Dario AcuAa (Econ6micaa), Amulfo Patllda T.W (Econol«nku), 
10<1< Sola~<$ (OdonooJosia~ 1- Rivara (~). Lu11 Castillo Raldo (Derccho). 

HUJO Quan Ma(Arqui...,ura) 
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El &tneral Miguel Ydfgoras Fuente$ increpado por un campesioo (c~a 1962). 
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Ydlgoras visita a los dire>clivos de Ia 
AEU en Ia Casa del Estudiante, 1962. 
Dt i2quierd3 a derecha: d prcsidcntc 
Miguel Y dfgoras, EmcslQ R3mfrez 
Pertita (presideole AEU), un cm
pleado administrativo de Ia AEU (s/i), 
posible funcion .. ·uio pUblica (sti), Jorge 
Solares (secretario de aetas AEU); 
atras, Robert() Garda (lngenieria). 
(Archivo J Sohares) 

Juma directivaAEU. 1962: hin· 
cadoli. de: izquicrd<"l a derecha. 
Virgilio Garctu (;\.rquitectur.~t 
0:\nilo Bani las (Humanida
des), (sfi), Ronald Es1rada 
(:-\g.ronom.i:t), Mnno (iuzmiln 
(Ve1erin3ria), Jorge S-olares 
(Odoruolog,i<l): de pic :Rct~C 
Guill<:u (0d'l)1uologhs), Amulfo 
J)ar.lda Tobar (EconOmic:ss). 
($/il. Luis Arturo Archila 
(0crcd tO). reina uoivei'Sitari.a 
(s/i). £mcS10 Ram\rd.l)ereiro 
(.lng.cnil'fia). Guilltnno Pl.tlZcys 
Alw1r-.-z ( Humanidades). 
Roberto Gardatlngcnitri:J). 
l.tns CastiiJo Raid-a (Oc:re<:hol. 
(Arc;hivo J, Solases) 
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"'Y digoras con las anna.s nosotros con 
:.r:On ... Martha dC' los trabaj OOorc$ del 
(CIRMA). 

;Que rcouocie Ydipti! Maruf...aci6G M tl hlqueC...Inl, 1962 (CIRMA). 
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En las c-scalinaiU del Palacio NacionaJ, .. Ia juvrnrud t.,tudiO!Ia e:xi,ae mejorts hombftl que Ia dirijan". 
Oirlge Ia palabn. 1 la multitud Carlos Toledo. uJdo c:n Cooeuj, en 1962. 

Lo l"'-entud dd FUEGO a1 r,cnte. 1962. 
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EL FUEGO re<:o~ las calles de la ciudad. II calle de Ia zona I, sc identifican a Mario 
Hue~Us ( I). Edgar lbaO'ra (2), C.. los Toledo (3) y Rodolfo Garcia l\cnaven~e (4), 1962. 

La juveatud estudiantil lom6 las ca1les pan m.anifesw su inconfbfm_idad con e1 r~gimcn ydigorisLa, 1962. 
En Ia imagen sc han logrado idcntitic-.ar a Nils Coronado_Muralles (t), Marfu Elena Bustamante Gartia (2). 
asesinada brutalmente duf3nte una de las bolas de terror, f·actor M~ndez (3), lnna "Chiqul .. de Le6ct (4). 
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Atnulfo 11arada Tobar. \'iC¢• 
presidc:ntc de la i\aoci;teiOn 
ck E.scuchwes Un.1'-crsita~ 
rios (USAC). diri1tendose: a 
los cstudin.ntes en ht anlib'Ua 
facultad dt' Oen.·cho. 1962 
(CIR\1A). 

Oradort.~ ante Ia muchedumbrc al6naliZM una marcba de proce!lfJ. Concha AeU$-tlca., Parque Ceotc.narto, 
1962 (CIR~1A~ 
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Foto a.rriba: Repres16n y cupcura de estudiantes dellns:tiru· 
10 N~i01)31 Central para Vuroncs (fNCV). 

Foto central: Los esrudiantes del INCV apresados. fuecon 
conducidos en camiones a los separos de la Po lie-fa Nacio· 
naJ. 1962. 

Foto abajo: Captu~ de trabajadorcs tfemc ala antigua es
taci6~ del ferroca"iJ, 

I 
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Se prcpara b dtftOA popular, piedras conn baJ.u, batooes y gaKS lacrirn6acnM. 
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_ _,--
Oesde cl tccho. Atumnos sc dcficndcn ante cl acoso de las fuer:ws l'tpresivas . 

.. ... 
• 

1

t ..rct.•E1 Mho · ~ ..a 
f'ltudb•nte Ve~tu•e•.t•. Lo (unTO J?Ubliro oNtrrttMof u,.ion-tilorituln 011~ eo,uo!m,ntt 

ll!"contr6 tbimo Ia pu'Tt4 prirecipol dtl Polodo Muniei~l. ol ouf! Ptnrb-6 ltuw:,.Jo d, lu 
M/ot y lot Ill''" locrlm6,rluHionn~do. por lfll M.Jldt~tfo-. EJ ~tudiontr d' J~lttt FrotteiM:O 
r••iapa 1/.,.S Ulti'"o y Ia p..- .. ...ro. Di6 to ""diD"""" lwir.,.... ful d-t.,.ido por u•oo 
tolclodo• ou' I' prnpinorM' t"r,,.tl,. l't'lpin- vtiU1crt'r /o tt~loto ~ lo boyoMf.cl de lEU ormot . 
otl como pu•topih. Foo. TIEIII PO por HldM Adolfo Aoilo. 

Foto reproducida en uno de los medios de Ia Cpoca en que se aprecia Ia safia de las fl.letus rtprcsivas del go
biemo ydisorista. 
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J~ C6rdoba Molina. COI.OC:ido como .. Hucvo Loco ... a Ia sa.tOnjefe de l.a Pohda Judtdal del pbtcmo 
de Ydia<>ru Fueoi<$. dnpn.ndo • ...., wud,;mles deiiJUUI\110 Nacioaal Cenu.1 pota Yoroaes, poto
p<lodo> dclris de las alus hordas qot ciao a Ia 9a. a<mida, zona 1 (Amoh·o ~ LM.D~ r..o de 
porl>da de Ia Ri?O...,to USAC. Univenidad de San Carlos de GuaJ<mala. No. I • 1997). 
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P{)4'tada del periOdico estudiantil huelguero No IN>S lientu, Huelga de Dokn'a 1962, el dla en que en un acto de 
p«>l<Sia,. "enlem\el destile bufo. 
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50 anos. Jornadas patrioticas de Marzo y Abril 
de 1962 

Se tennin6 de imprimir en abril de 20 12, 
en los Tallercs de Ia Editorial Unlversltarla, 

de Ia Universidad de San Carlos de Guatemala, con una 
tirada de I 000 ejemplarcs. 



"Referirnos a las Jomadas de Man.o y Abri/62 significa abordar una de 
las grandes rcbeliones juveniles contra el poder en el Siglo XX en Guate
mala, Ia tercera para ser exactos. Puedc versclc como el primer levanta
miento popular plural contra el poder despu<!s de Ia supresi6n del regimen 
democnltico con el derrocamiento de Arbenz en 1954. Escribir este texto 
cincucnta aiios despues de lo ocurrido, mueve a reflexi6n sobre aquella 
juventud, el resultado de Ia desaparici6n de Iantos protagonistas, el poder 
estar aquf y ahora dando testimonio de eventos y personas que merecen Ia 
exaltaci6n ciudadana. Tributo a aquellas legiones juveniles que dieron lo 
mejor y mas grande de sf rnismos: el desaffo, el valor, Ia entrega y basta Ia 
vida en esos turbulentos y sangrientos meses de man-<> y abril de 1962." 

Jorge Solares 


